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I N T R O D U C C I O N. ~EH Of ~GRif'JllTUI 
f318LtOTI:C.A 

La problem~tica alimenticia es uno de los factores más importan-

te~ que atañen a los sectores agropecuarios ya que de ellos ~e -

deriva la subsistencia del ser humano. 

La. investigaci6n agrícola en t.1éxico se ha orientado hacia la gen-

eraci6n de tecnología para una mayor productividad de la tierra -

por lo que se ha logrado avances tecnolÓgicos en materia de produ-

ctividad de los cultivos básicos, los cuales son importantes para 

lo3rar la autosuficiencia alimenticia. 

Pero a la vez, aleunos sistemas de cultivo como asociaciones, pE!-

trones de cultivo e integra.ci6n agropecuaria que anteriormente no 

han recibido un& atenci6n adecuada, con el tiempo han aumentado su 

importancia y reclaman en la actualidad una atención para generar -

la~ tecnologías pertinentes. 

Con el fin de incrementar la productividad agropecuaria y analizar 

las técnicas en la!:' que trabaja actualmente el hombre de campo, se 

hace esta investigación sobre loe diferentes sistemas de producción 

en el municipio de Acatic, Jalisco con el fin de describir cada uno 

de ellos y dar una recomendación al respecto. 



1.1 Objetivos. 

1.- Conocer el marco de referencia de la problematica exi~ten

te en el municipio. 

2.- Describir los sistemas de producción agrícola, que se prac

tican en la región. 

3.- E~tablecer sugerencias para tratar de rePolver la. rroble

matica prevalente en la zona. 

l. 2 Hipótesis. 

En el municipio de Acatic existen varias forrna.s de producción 

que tienen variación en su rendimiento economico. 

1.3 Supuestos. 

Pa~timos del supuesto de que en el municipio hay diferentes -

sistemas de producción agrícola con diferentes niveles de tec

nología. 

1.4 Justificación. 

La realización del presente trabajo es con el fin de conocer 

a fondo los diferentes sistemas de producción y asi tener las 

bases nesesarias para conocer la problematica en el municipio 

y después·buscar las distintas soluciones al mejoramiento de 

los diferentes sistemas de producción. 
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11. REVISION DE LITERATURA. 

2.1 Definici6n de conceptos: 

ErelJUA DE AGRICUL1 
BIBLIOTI:C1 

Ouanalo y Ponce (19811), plantean que los trabajos de inve.§_ 

tigaci6n para incrementar la producci6n y la productividad aeri 

cola de una regi6n, debe iniciarse con una descripci6n de las -

condiciones ambientales y las tecnologías de producci6n impera~ 

tee para llegar a definir los diferente~ tipos de tierras y ca~ 

tar el conocimiento que ya tiene el agricultor de lFJP técnico!> 

de producci6n. 

Con este fin se han manejado diferentes conceptos como son 

el de ecosistemas," habitat y los sistemas de producci6n o agro-

sistemas, que nos vienen a aclarar los fen6menos que ocurren en 

el proceso productivo. 

Definici6n de a~ricultura. 

La agricultura es la actividad humana que aplica los cono-

cimientos científicos y las habilidades del hombre con el fin -

de controlar o aprovechar las amp¡itudes del medio físico y bi~ 

tiao para la obtenci6n de productos Útiles al hombre por.medio 

de problaciones o animales. 

Definici6n de sistema de producci6n. 

(Flores 1931}, citado por Ram!rez (1983), mencior~ que los 



sistemas de producci6n agrícola son entidades complejal'l con in-

teracciones que ocurren en tan distintos niveles de organización 

que se hace imposible para un solo individuo poder abarcarlo. 

Esta ee quizá la razón más importante por la que conviene 

estudiarlo en grupos interdisciplinarios con propositos comunes. 

2.1.1. Ecosistema. 

A este respecto Ponce y Cuanalo {1981) indican que los pro

cesos biológicos son los responsables del transporte de la ener

gía y la~ interacciones de los organismos participantes en estas 

actividades proporcionan las rutas de la distribución de la mis

ma. AsÍ ~ismo mencionan que ¡os ecosistemas se definen operacio

nalmente, considerándoee que la transferencia de enérgía o sea -

el funcionamiento tiene formas y cantidades sihgul~res dentro de 

cada uno de ellos. 

Odum (1932}, señala que los organismos vivos y su ambiente 

abi6tico actúan recíprocamente entre sí de tal manera que una c2 

rriente de energía conduce a una estructura tr6fica, una divers! 

dad bi6tica y a ciclos lllateriales, es decir intercambio de mate

rie.les entre las partes y las inertes, estos ciclos están clara

mente definidos dentro de un sistema ecológico y ecosi~tema. 

2.1.2. Habitat •. 

El habitat de un organismo, definido por Odum (1971) menci2 

na que es el lugar donde ~1 vive, o donde se podría encontrar e~ 

to ee, el espacio ocupado por un oreanismo. 



-------------------

Puede E"er también el lugar ocup~do por una comunidad 

Una destripción del habitat de una comunidP.d vegetal 

cola) incluiría solamente el ambiente fÍsico o abi6tico. 

2.1.3. SistempP de Producción. 

Jenny (1941) citado por Laird (1977), intentó por primera-

vez definir el concepto de sistemas de producción; considerándo-

lo como una entidad de producción caracterizada por los factore:o; 

clima, planta, suelo y manejo• 

Laird (1966) definió al aerosü·tema como una '!arte del uili-

verso en lo cual los factores no controlables de la producción -

de un cu¡tivo, son razonablemente constantes. 

A travéz del tiempo ha sido tema de e~tudio el concepto de 

agrosistema y Turrent (1979) definiÓ el término ae;rod~temn y R~ 

ffala: 

1.- Un ae;rosistema de una regi6n aer!cola, e~ un cultivo en 

el que los factores de disgnóstico, (inmodificables), fluctúan-

dentro de un ámbito establecido por conveniencia. 

2.- Dentro del agro~istema, cualquier fluctuación geoeráfi-

ca o sobre el tiempo, en la función de respuesta a los factores 

controlables de la producción será considerada como debida al 

azar en el proceso de generación de ternología de producción. 

Laird (1977), menciona algunas variables peteneciente~ a los 

factore~ del suelo, clima y m~ejo que se e~pera podrían afectar 

el re'ndimiento potencial del cultivo, en el fB.ctor !:=<Uelo y cite.: 



1.- La prolfi'undidad, la textura y la eBtructura de los hori

zontes A y B. 

2.- La pendiente; 3~- La posici6n fisiográfica¡ 4.- La cap~ 

cidad de retenci6n de humednd; 5.- La permeabilidad; 6.- La tox! 

cidad del aluminio; 7.- El contenido de sodio intercambiable; 

8.- El contenido de sales solubles; 9.- El contenido de alofana;· 

10.- Los niveles nativos de los nutrimentos escenciales para las 

planta!'~. 

Los factores del clima, señala: 1) El cultivo anterior; 

2) La temperatura; 3) Radiaci6n solar; 4) Heladas; 5) Granizo y 

6) Los vientos fuertes. 

En el f~ctor manejo contempla: 1) El cultivo anterior; 2)El 

uso "!)revio de los fertilizante~'> y esti~rcoles; 3) La fecha de -

siembra; 4) Las deficiencia"' en las práctivas de manejo que no -

se pueden facilmente cambiar. 

2.2 Los A~roecosistemas. 

Tan "!)ronto como el hombre interviene en un ecosistema con -

la finalidad de aprovecharlo, se tiene a los sistemas de produc

ci6n agrícola, a los sistemas de producción pecuaria y a los si~ 

temas de ryroducci6n vegetfll, para nuestros fines, veremos las -

concepciones eenerales de los primeros (agroecosistémas), enfo-

cándolos desde el punto de vista ecosistematico. (Turrent.l979). 

2.3 Los ~i~temas de producci6n. 

Malever (1972), !Oeñala que cualquier clasificaci6n que ae-



adopte de lo~ sistemas de explotación del ~uelo con re~pecto al 

grado de intensidad del cultivo es en cierto :nodo arbitrario. 

Sin embargo, la clasificación en tipos seglin el e;rado de 

uso a que se somete la tierra, es algo más que un intento de 

identificnr diver!'>OS tipo~ de a,r.r,ricul turF.l. existente!" en la actuR 

lidad o en el pa.élado. 

2.4 Descripción de ~istemas Aerícola_., actuales. 

Sistema de Rozn-Tumbn-Ouema. 

Este es un !'listema usado desde el NeolÍtico. Conklin (19G3) 

lo define como cualquier sistema ae;rícola continuo en el clP.ros 

en el terreno de carácter no permanente se cultiva durant-.: perí2 

dos. (los cuales son más cortos que los ryeríodo!" de bArbecho). 

El sif>tema conl"ü:te en los pal"OS sieuientef': 

a) S~leccionar el terreno: Lo cual se hace con varios mcf"c~ 

de anticipación a la F'iembra, y en base a la facilidnd del des-

monte, la incidenciA. de plagas J' enfermedades, topo,r;;nü'ia dista!! 

cia a la residencia del sericultor. 

b) Medición del terreno: El tamaño del árez a utiliznr V8rÍa 

segÚn el número de individuos en la familia y fuente~ de in,~ePos. 

e) Limpia: e~te proceso consta de tré~ fases: 

1.-- Machete o roza de vegetaci6n baje y enrede.der8f>; 

se hace cuando la vegetalllión ePtá en pleno def'larrollo ver;etativo. 

2.- Tumba de árboleP grande!?, exceptuando aquello~ de 

valor es~ecial (chicoza~ote y palma de guano, en el PurePte de -



¡,:éxico) • 

Los troncos quedan de 50 a 100 cm. de altura para permitir 

la rápiaa reconstrucci6n de la selva al suspender el cultivo. 

3.- Retiro de la m2~era, la cual ~e emplea pHra la 

construcci6n, manufactura de utensilio~, combustible~, etc, par

te de ella ~e utiliza para hacer el cercado alrededor del !rea a 

utilizar y S$Í evi ta.r po!?ibles daf'íos de animales. 

Debe tenerse en cuenta que la vegetHci6n que quede sobre el 

área se pica, destruy~ndolo uniformemente sobre el euelo con el 

fin de conseguir una quema uniforme. 

d) La guarda raya: Es una franja de varios metros de ancho 

que se limpia totalmente de vegetaci6n, a lo largo del perímetro 

del desmonte y por la parte interna del cercado, tiene por obje

tivo evitar la propagaci6n del fuego hacia la vegetaci6n adyace~ 

te. 

e) La quema: Se realiza al aproximarse las lluvias, y debe 

hacerse un día sin vientos. Aunque parece simple, requiere de 

destreza y cuidados para evitar accidentes. En las regiones húm~ 

das de Mesoamérica se realiza durante Abril, Mayo y pa;_~te de Ju-

nio. 

Quemar ahora o demorar unos dias, es la decisi6n más difí-

cil con que se enfrenta el agricultor que practica este !O'istema. 

f) La ~iembra: Una vez que el ~uelo se ha enfriado, se pro

cede a la siembra, la a:ual se hace para-.el Qaso del ma:!z, abrie~ 



do hoyos de unos 20 cm. de profundidad, por medio de un palo con 

punta afilada (coa), en lo~ cue.le!'l se colocan de tre!" a cinco -

granos de semilla que se tapan con un poco de tierra movida con 

el pie, si bien en algunas partes se dejan los p:ranos expuesto!". 

Aunque se tiende a ser,uir lineas rectas en la. siembra, los 

obstáculos como troncos, piedras, etc, lo dificultan y entonce~ 

las dü•tancias de siembra varían. Si no ha.y germinaci6n se hacen 

resiembras. 

Debe recalcarse que no importa la especie cultivada, baj"o -

este sistema el suelo no se remueve sino el mÍnimo p8ra colocR.r 

la semilla o -propágulo, lo cual trascenderá en una mínima erosión. 

Consideraciones generales sobre este !"istema. 

En la mayoría de loe caeos, el perÍodo que se cultive. el --

área es de unos tres años y luego se abandone. y no será utiliza-

da hasta que no se desarrolle una vegetación similar a la que -

se tenía inicialmente. El período de descanso varía see;ún: 

Condiciones naturale!", especia.lmente la calidad del suelo. 

Presión demográfica. 

Tenencia de la tierra. 

Rotación de cultivos. 

T6cnicas. a.grícolas. 

Las técnicas utilizadas en la agricultura de roza-tumba-qu! 

ma están muy bien adaptadas a lae condiciones y los recursos na-

turalel" renovables tienden a. conserva.rf'e. 



Sin embargo, este siPtema tiene dierto desprestigio debido 

a su influencia conservadora sobre la cultura, campo de los an-

trop6logos que estudian el problema del determinismo ambiental, 

mostrando que la cu.ltura esta condicionada por el tipo de explo

tación aer::Ccola y que está condicion8.da por lae características 

del clima. 

Sistema de barbecho. 

Seeún Palerm ( 1967), como su nombre lo indica este !?i!:•tema 

se hace en tierra que se ha dejado descansar un tiempo, el cual 

no es tan largo como para establecer una vegetación selvática. 

TeÓricamente este sistema comienza con la limpia'del terre

no, la cual es diferente a la hecha en el sistema de roza-tumba

quema ya que aquí los á.rboles y arbustos son a.rrancados con todo 

y raíz Dara luee;o utilizar la madera y los restos que se queman. 

·si el árez tuvo anteriormente un cultivo, por ejemplo el -

maíz, el rastrojo es quemado durante la 6poca seca. 

Luego el terreno es labrado una o dos veces utilizando herr~ 

mientnR manuales, arados de tracción animal o tractores, prepa-

rándolo así para la siembra, la cual se hace trazando surcos o -

hileras de hoyos donde se depositan los propágulos, los cuales -

son cubiertos. Es de observarse que la. distribución de la semilla 

es bastante uniforme ya que no ha~r obst~culos. Se hacen labores 

culturales como deshierbes y en le caso del maíz principalmente 

en zonas frías y templadas el aporque. 



El acorta,niento del período de de!"cr>n~o de lB tierrn o !'tea 

el barbecho está directamente relacionado con carnbio~ que ~ufren 

las comunidades principalmente en lo que se refiere a aspectos 

demográficos. As:! la~ investigaciones hist6ricae han revelndo 

que hubo un acortamiento gradual al barbecho en Europa Occidental 

durante y despu6s de la edad media, que dePemboc6 en un cambio -

al ré~imen del cultivo anual en la segunda mitad del siglo XVIII 

El cultivo anual no es considerado generalmente como un sistema 

de barbecho, pero podemos considerarlo como tal, pues la tierra 

permanece en descanso por algunos meses. 

En el cultivo anual se incluyen !"istemas de alternativa.e, en 

las cuales uno o más de los cultivos puede ser barbechos semilla 

dos o bien forrajeras. 

SegÚn Palerm (1967), el sistema de barbecho es correctamen-

te definido com'o un sistema agrícola, en el cual en ausencia de 

fertilizaci6n e irrigaci6n se establece un m~todo de laborar la 

tierra por rotaci6n para prevenir agotamiento del suelo. 

Sistema de Secano-Intensivo. 

Cuando el sistema de barbecho es completamente por rotaci6n 

de cultivos y constante labranza, ya Pe consider<;~ como un siste-

ma de eecano-intenl:dvo. El mismo es cultivado constantemente, de 

tal manera que el proceso de limpia caracteríetico del siste~a 

de roza- tumba-quema no es nece~erio, excepto cuando una nueva 

área 'se va a necesitar. Consecuentemente se emplea poco fueeo u 



ocn!"ionalmente por ejemplo: Para quema.P rastrojo del cultivo an

terior en el caso de no ser utilizado. 

En este sistema se tienen más prácticas culturaleP que des

hierbes, control de plagaP y enfermeda.de~, fertilización y a:pli

caci6n de residuos orgánicos. Dentro de e!'lte ?istema hay gran va 

rieda·l de t~cnicas y tipo!'! que según Palerm (1967), hasta ahora 

han sido poco estudiados. Tenemos el subtipo llamado cal-mil (p~ 

labra náhuatl), UM.do en mesoam~rica para cultivar el maíz en un 

área del terreno muy cerca de la habitación del agricultor y no 

mayor de una hectárea, donde el suelo es continuamente enriqueci 

do por lo~ desperdicios orgánicos, y donde además no tienen semi 

lleros y almácigos de árboles frutales. 

El sistema de huertos fe.miliares. 

Se puede incluir como otro subtipo, siendo parecido al ant~ 

rior, ]'le ro con mucho número de planta!" cul tiva.das y es má.s co

mún en clima!? cálidos y hÚmedos; En ~ste se explota la tierra 

por la gran cantidad de residuos orgánicos que son devueltos al 

suelo así como por las condiciones ecológicas que ?e establecen. 

Sistema de Plantación. 

Es el usado para cultivos como café, cacao, plátano, y otros 

similares. Generalmente para establecer este sistema se ha real! 

zado un ciclo del sistema de roza, utilizando como cultivo gene

ralmente maíz, el cual una vez cosechado permite establecer la -

plantaci6n, cuya vegetaci6n tiende con el tiempo a tener caract~ 



,~ 
ter!aticas ecol6gicas de bosque. Las prácticas culturale~ son en;~ 

e~ 
mayor o menor grado y van desde irrigaci6n y fertilización, haetaO ~ 

~~ 

aplicaci6n de técnicas especÍficas según la especie cultivada. 

Sistema de Humedad y Riego. 

En mucha!" pa:ttes de la tierra, la intensidad con que se ut_i 

lizan las áreas agrícolas, está relacionada con la disponibi-lidad 

de ap;ua y facilidad para su uso. Las técnicas de irrigación o el 

uso de especies que requieren de más agua para su ciclo. 

En resumen, se puede indicar que los sistemas agrícolo:e ae;r~ 

pados bajo esta clasificaci6n , van desde el !"i~tema de ~layones 

llamados cultivos de limo y utilizado quizás por los primeros a-

gricultores y que se conoce en Egipto, Madagascar y Filipina~, -

lo mismo que en algunas partes de Am~rica; el sistema de excava-

ciones en el área cerca al mar utilizadas en Chilaca y Villa Curi 

en la costa Peruana; las chinampas característic'a.s del valle de 

México y que es seguramente uno de los sistema~ m8P e~t~bles en 

intensidad y productividad agrÍcola.~'>; hasta la moderna irrie;aci6n 

a base de grandes almacenamientos de agua y amplia red de cana-

lee. La diferencia entre unos y otros va desde sim~les caracte--

r!sticas hasta la necesidad. de utilizaci6n de energía de otros -

ecosistemas. · 

Sistema de Coamil. 

Chávez (1983), menciona que el coamil es la extenl"i6n de t! 

rreno que el campesino elige para eEOtablecer ahí altunos cultivos 

f!"'"@ 
Q~ 
~ 



los cuales básicamente son en las ~reas de clima templado el 

maÍz; frijol, calabaza, etc, en las áreas tropicales puede mez

clarse también la jamaica. Dicha área se caracteriza por tener -

pennientes superiores al 12%, de tal manera que es imposible pra2 

ticar en él, las labore~ agrícola~ comunes de un terreno de super 

ficie plana como barbechos, rastras o cultivos utilizando imple

mentos im~ulsados por tracci6n animal o movidos con maquinaria 

agrícola. Es decir, en un coamil el trabajo se lleva a cabo en 

forma manual utilizando instrumentos rudimentarios algo transfo! 

mados. Los intrumentos utilizados son la coa, el machete, el ha

cha, el azaaón entre otros. Para el coamil se escoge un sitio de 

buena cobertura vegetal, se realiza la roza-tumba-quema en los 

primeros meses del afio y se siembra al inicio del temporal. La 

siembra se hace en matas, poceando y sembrando a la vez; las ma

lezas se combnten utilizando azadón y machete; no se controlan 

las plagas y mucho menos las enfermedades. 

La cosecha se destina a cubrir las necesidades de la familia 

y si hay excedentes se destinan al mercado. Puede haber un se~ 

do año de siembra, después de lo cual se descansa el sitio de 8 

a 10 años para que recupere la fertilidad en forma natural. 

Entre las conclusiones que se expone se expone se seflalan 

las siguientes: 

Según Chávez (1983). 

1.- El coamil se practica, por la escasez de terrenos planos 



de aradura y por las nece!".idndes alimenticie!> del c.<lml)e!"ino y su 

familia. 

2.- El coamil tiene elementos de una agricultura primitiva 

netamente tr8dicional, aunque ya ~e aprecia 18. introducci6n de -

insumes propio~ de lA aericultura moderna. 

3.- Para la producci6n del coamil se utiliza un gran número 

de mano de obra, es decir, el insumo energético es 8lto. 

· 4.- Se aprecia la. poEdbilidad de mejorar la productividad 

agrícola del sistema, mediante insumos como Pemillas mejor8dGs, 

fertilizantes, insecticidas y herbicidas. 

Y para ésto es necesRrio que se emprendem buenos trabffjos -

de investigaci6n enfocados a determinar el use y manejo e.decuado 

de estos productos en el coamil. 

5.- En los coámiles de mucha pendiente, el grado de erosi6n 

del suelo es acentuado. 

SiPtema de año y vez. 

En el l'?e involucra que durante un afio la tierra. se deja de_2 

cansar, despu~s ésta se prepe.ra para dar cabida a lA siembra del 

garbanzo en el ciclo Oto5o-Invierno y al maíz o sorgo en el ciclo 

Primavera-Verano del siguiente año, después se vuelve a dejar de~ 

ce.nsar igual lapso de tiempo. 

2.5 Factores de la producci6n. 

Con el objeto de poder entender en forma más completa los -

sistema~ de producci6n es necesario considerar tre~ factore~ muy 



im~ortante~ que ~on: 

·a) Factores Físico Ambientales. 

b) Factores Tecnológicos. 

e) Factores Socioecon6micos. 

a) Factore~ FÍ~ico Ambientales. 

Para el crecimiento vegetal los factores m~s importantes son 

los climnticos y los edáficos. Este eje intenta captar las cond.!, 

ciones térmicas e hÍdrica~ disponibles para el crecimiento vege

tal conjugadas con las tecnológicas aplicadas, definirán la pro

ducci6n agrícola primHria. 

b) Factores TecnolÓP.icos. 

E~tos se manifiestan en el grado de modificación del medio 

ecolÓ~ico y manejo de los elementos productivos limit~tes a ~s

tos. La primera serie de indicadores se refiere a la parcial pe~ 

turbación de la vegetación o a su total eliminación. 

La eliminación dé la vegetación puede: 

1.- Dar lugar a cultivos de plantación, con o sin sombra sin 

necesidad de roturación del terreno. 

2.- Con roturación, permite siembras de cultivos perennes o 

anw=lles. 

Diversas pr~cticas agrícolas est~n influidas o dirigidas a 

influir sobre los siguientes elementos que afectan el desarrollo 

y comportamiento de la planta domesticada: 

a} Optimización de la humedad disponible a la planta. 



b) Protecci6n contra las bajas o altAs tem-peratura!". 

e} Comba.te de plaga!" y enfdrmedade!". 

d) Constante vigilancia sobre selecci6n y calidad de !'lemilla 

e) Atención a la fetilidad del suelo. 

Las prácticas agrícolas requieren implementos que mue~tran 

adaptación a las condiciones fÍsicas de trab~o y a los niveles 

econ6micos de las comtmidades • 

. e) Factores Socioeconómicos. 

1.- El nivel de comercialización de los productos. 

2.- El tipo de tenencia del recur!"o base, CJUe e~ la tierra .• 

3.- La magnitud y tipo de mano de obra utilizada. 

4.- La extensión de la tierra, disponible al !)reductor y¡ 

5.- La pol:!tica gubernamental aplicada sobre el -proceso de 

producción agrícola. 

2.5.1. Caracteristicas de los sistemas de producción ngríc~ 

la. 

Considerando la secuenciE! productiva de la plantE, f'C esta

blecen las ~=?iguientes caracter:!sticas de los sü•temas de produc

ci6n agr:Ccola. 

1.- Conservación de los prop~gulos. 

2.- Selección y preparación del suelo. 

3.- Siembra, población, monocultivo o asociación y extensi6n 

4.- Abonamiento y control de la humedad. 

5.- Competencia (ínter-especie, ínter-especie). 



6.- Pr~cticDs con la plr.nta (desahije, poda, espaldera). 

·?.-Actividades sanitariaR. 

8.- Prácticas de precosecha. 

9.- Co¡::echa .• 

10.- Die,t:ribución. mercados. 

11.- Almacenamiento. 

Tambi~n debe considerarse como ce.racter:!sticas de los si!?t,!! 

mas de 9roducción los ~iguientes aspectos. 

12.- Implementos de trabajo. 

13.- lt1~todos de organización del trabajo. 

14.- Objetivos de la producción. 

15.- Naturaleza y funcionamiento de las estructura¡:: socioec~ 

nómicel':'. 

En conclusión la descripción del conjunto de elementos de -

e!':tos tres S.:':'pectos nos daría la ceracterización del e>istema. de 

nroducción TJrimaria af,rícola. Areas con sistema de producción -

agrícola -primPrie semejsntes nos da.rían loE> grandes si"'tem8s de 

producción y sus variantes. Las consecuenciaP- especÍficas de pr~ 

ducción corresponderían a nrocesos de nroducción. T~cnica de uro 
. . -

ducción sería el procedmiento espec:!fico dentro de un proceso de 

producción. 

Un sistema puede ser m~s complejo dependiendo de los tipos 

de unidades de producci6n presente, a estos se les llama subsis

teme.s y se diferencían entre sí por eus prop6sitos, límites, com 



ponente~, recurP-os, insumop,, ~roductoe y subproductos. 

2.6 Cla.sificaci6n de la!=< forma~ de producción por tipo!'l. 

El estudio de los agroecosistemas tienen por objeto cono-

cerlos p8ra mejor11rlos¡ Sin embargo, es nece!"ario también saber 

haAta que f':rRdo eA por:<iible dicha mejora dentr) de lor:1 diferentes 

tipos de agricultura que se practican en nuestro pa!s, para lo -

cual es necesario conocer la. clasificaci6n de los tipos de r.gri-

cultura (Márquez 1978). 

Subsistencia. Aquel que se lleva a cabo con un nivel tecno-

lÓgico mínimo, y cuya producción es retenida para consumo domés-

tico, representa el 52% sus predios son de ocho hect~reas y menos 

del 11% de su terreno es irrigable, sus principo.les cultivos son 

maíz, frijol y alrededor del 40% de t:"U producci6n e~ pélrn el nu-

tocone.umo. 

Tradicional• Es la que atraviesa. por una fae.e tecnol6.c::ica 

estancada, en la cual la producci6n se aumenta a travéz de la a-

plicación i~crementada de insumos tradicioneles de la tierrfl ma-

no de obra y capita.l. O sea la expansión se caracteriza en una -

disminución de la producción de los recursos y representa el 41% 

se encuentra en un punto intermedio entre la.s dos. 

Moerna.. Se caracteriza -por usar un nivel tecnológico f!Ue -

puede o no ser intensivo en capital; Por los cambios tecnolóeicos 

aplicados constantemente y que son apoyados por una estructura -

institucional compleja. 



Dicha estructura es la formada por institucionel" que propor 

ciona.n la enseñanza, la investigaci6n y la difusi6n de dichas i,!! 

novaciones tecnol6gicas. 

Fern~ndez (1977), citado por r.1árquez (1978), clasifica a la 

ae;ricultura por tipos: 

Tra.dicional; Transcisi6n y Moderna. 

E~t~ im:plicita la idea de que la agricultura atra!'IR.da puede 

pasar a ser a¡::ricul tura moderna medümte la asistencia técnica a 

los agricultora~, obras de infraestructuras, cambio de uso de la 

tierra, cambios de lns formaE1 de tenencia y tamaño de la empresa 

y crédito. 

La clasificaci6n por tipos a que este autor se refiere no 

corresponde exactamente a la del colegio de postgra.duados pues 

no señala la agricultura de subsistencia (aunque puede e~tar in

cluida en la tradicional) y se indica. una clase más, la de tran

cisi6n, comparando nmbas: 

SUBS!Sí'ENCIA 

•rRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRANCISION 

MODERNA 

TI!O;ERNA 

Lo más frecuente en la agricultura atrasada, es que el mal 

resida en la falta de capacidad de la tierra y no del campesino 

como empresario. 

Y propone la calsificaci6n de la agricultura desde el punto 

de vista econ6mico en cuanto a su redutuabilidad en: 

AGRICULTURA 

MARGINAL 

AGRICULTURA 

REDITUABLE 

AGRICULTURA 

DE LUJO 



MARGEN 

~XTENSIVO INTEMIVO 

Agricultura submarginal, con frecuencia e~ agricultura de 

subsi~tencia y es siempre tradicional, si la queremos situar den 

tro de una rerl"pectiva. de evoluci6n tecnol6p;icfl; ser!, definitivr.< 

mente exten~iva en cuento a ca~ital, pero puede ser ngricultura 

intensiva. en cuanto a CFlpi tal, pero puede ser agricultura inten-

siva· en cuanto a mano de obra, no obstante que la ca-pacid8d de la 

tierra se ha nulificado. Se practica en las magnitudes de ern!lre-

sas familia.ref'1 y menores minufundistas en la que la. rn::mo de obra 

pasa a ser un insumo fijo. 

El insumo dominante es el trabajo, que r::e ve retribuicio a. -

menos del salario mínimo, es la a.gricultura por hr-!rnbre, por fal-

ta de al tema ti va.· 

Es el receptáculo de la sub-ocupaci6n campesina, y de buena 

parte del excedente demográfico que aqueja a la agricultura, co-

rresponde P?-rte de la tradicional y la de sub~i!:'tencia y re·oresen 

ta el 52% del total. 

Agricultura reditua.ble, cuando hay capacidad de la tierra -

para absorver insumos en forma redituable acompañada por eficien 

cia de los productores, se tiene una agricultura con un nivel de 

productividad que la hace redituable. Será casi siempre· aericul-

t.ura comercial y no de subisistencia, puede ser agricultura in-

tensiva, por capital o mano de obra, esto dependérá fundamental-



mente de la capacidad de la tierra, estará influido por la eficie,!l 

cia. La agricultura redituable se realiza entre dos m~rgenes ex

ten!?ivo el producto apenas alcanza a pagar a los factores (insu

mas} pocos, dada la baja CRpacidad de la tierra. 

De ahí en adelante aumenta ésta, la intensidad y el benefi

cio lle~ndose al me.rgen intensivo. Por arriba de éAte se encuen 

tra la agricultura de lujo. Agricultura de lujo es la sobre in-

tensificPci6n de la flgricultura, o sea aquella en la que se se -

llevara una contnbilida<1 auténtica redituaría p~rdidas y por de

bajo del márgen extensivo se encuentra la agricultura submarginal. 

Se debe ten,:r cuidado al iniciarse un programa de· mejora de 

agricultura de subF>istencia (en donde ésta es potenciBble), de ,... 

no caer en el ~iculturismo. 

El a':'riculturismo se basa en la afirmación de que la agri

cultura no es un negocio sino el ambiente de vida del agricultor 

por lo que la magnitud de la empresa agrícola y su productividad 

sería la unidad familiar, llegando a preconizar la agricultura -

de subsistencia. 

No deben desperdiciarse recursos en tratar de hacer evoluci.s?_. 

nár agricultura sub-marginal sin potencialidad para satisfacer -

ciertas demandaA políticas o nresiones sociales, pero no debe n! 

garce a la tecnología moderna para desarrollar las clases de agr1 

cultura suceptible de mejora: Submarginal (potenciable) y tradi

cional. Tampoco debe alabarse a la tecnología moderna como reme-



dio del mejoramiento eerícola en nue!?tro paÍ!=! ptH~ Pto (1Ue su in-

troducción debe tomar~e en cuenta las condicione~ ambientnles y 

sociales específicas de la regi6n. 

2.7 Investi¿:;aci6n en sistemas de producci6n a¿:;rícola. 

Ortiz y Cuanalo (1975), en su estudio orientado a ev9lu~r 

cuantitativamente las relaciones del clima, el suelo y el manejo 

con la producción de los cultivos, en condicione:'! de una aericu_! 

tura de minifundio, con lluvia errática y con limitaciones de f.:h 

nanciarniento para ad(]uisici6n de insumos con la finalii!Bd de ha-. . 

cer pred~cciones confiables de la po~ibilidad de.los sueloP en-

la produc?i6n del cultivo del mAÍz. 

Con el objeto anterior además de las relacioneP en tres va-

riables del ambiente con la producción de ma!z, !:'e analizó la in 

fluencia que ~e tendría al variar el manejo, fertilización y po-

blaci6n, sobre la población de maíz. Este manejo fue de acuerdo 

a las condiciones económicas del s.¿:;ricultor de la zona. 

Se indicó que las relaciones entre el ambiente y la '[)rofun-

didad de los suelos con la producción de maíz en condiciones de 

temporal resultaron distintos 9ara tres nivele~ de manejo. 

A medida ~ue el nivel de manejo es menos intenso, la produ~ 

ci6n será menor y ls.s '[)ropiedade!ó> de lo~ ¡::uelo~ condicion:m en -

mayor medida la magnitud de dicha producci6n. 

Tab6n (1975) en su estudio titulado "Comportamiento de ale:!;! 

nos sistemas AgrícolRs tradicionales a v~:~.rias práctica~ de pro--



ducci6n en el Oriente Antiqueao, Colombia", ~e~ala que en esta 

regi6n agrícola con clima benigno todo el año. El a.gricultor ha 

desarrollado sitemas agrícolas múltiples de cultivo, o bien estar 

inte::-rr<do!? por cultivos en relevo o en asociaciones, estos sü•t_!! 

mAs involucran A los cultivos de la papa, el mn!z y el frijol, -

principalmente. 

Ls inve~tigación fue orientada a probabar hip6tisis relaci~ 

nada!? con los factores de producción que limitan los rendimientos 

de e~tos cultivop en la región. Se llegó a una serie de recomen

daciones para aumentar el rendimiento de los cultivos y el ingr_!! 

so de los campesinos, que involucró práctica!? de fertilización, 

de densidad de población y de materiales gen~ticos. 

AsÍ mismo, los resultados de la investigación mostraton las 

ventajas de tipo agrícola. y económico en los sistemas dessrroll~ 

dos ror lo!? agricultores, as! como la oportunidad de entender la 

problemática agr!cola de las re?,"iones de agricultura tra.dicional. 

chávez (1983) en su estudio sobre el Coamil, un sistema de 

producci6n agrícola tradicional en Jalisco, seña.la que este sis

tema se practica por la e!"casez de terrenos planos de aradura y 

por las necesidades alimenticias del campesino y familia. 

Tambi~n indica que el coamil tiene elementos de una agricu1 

tura tradicional, que utiliza una gran cantidad de mano de obra, 

aunque ya se aprecia la introducción de insumos propios de la a

gricultura moderna que brindan la posibilidad de mejorar la pro-



ductividad. 

Sefta.la que existe un alto grado de erof'.iÓn del !"Uelo en e o! 

miles de mucha pendiente por lo que recomienda dejR.r parte de la 

vegetación primaria en forma de toconeP e implementado b8rrera!'l 

contra la ero~ión del suelo mediante el UPO de tallos groePos y 

piedras. 

En el municipio de Tecolotlán, CaPtro (1984}, ePtableció cua 

tro sistemas de producción agrícola, el de aflo y vez, el de tecn~ 

log!a, tradicional, el de ·ternología moderna y el de Rgricultura 

perenne. 

Sivla (1933), en el municipio de Tlajomulco de ZÚñitp, men

ciona flUe exiRten tres sü,temas de explotación: Primero ar,rícola 

y ganadero, segundo, ae;rícola y ternero, ganadero, tomando en 

cuenta que los dos primeros son los más significAtivos ya (lUe el 

municipio es en un 90% zona maicera. 

Eh Zapopan, Ramírez (+983), encontró tres Pistemas de pro-

ducción egrÍcola, el mecanizado, mecánico-tiro animal y el ·(iiro 

animal, siendo uniformes y sin diferencias muy marcndas entre. si. 

Saavedra (19.33), en Tala, describiÓ dos sistemas de IJroduc

ción, el de ternolog!a moderna para el cultivo de la caña exclu

siva.mente y el de tecnoloe;ía tradicional en maíz con es-porf..1icns 

apariciones de sorgo, cacahuate, y frijol asociados con e<>te cul 

tivo. 

Vallejo (1984) en el estudio denominado "Invel"tigación y De~ 
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cripci6n de loe Ristemas de producci6n <1er!cola en el Municipio Ó ª 
...-\....., 

de Yahualica de González Gallo, Jal.", plantea que 
~i:l 

exi~ten dife- 0 ~ 
1?~ 

rentes factores que limitan estos sistemas de producci6n y son: 

l) La ce.pacidad de la tierra (fertilizaci6n, C'irncter!!';tica 

del relieve, dü,tnncin a lof' :nGrcados, eficiencia de los produc-

tores, etc.) 

2) Tipo de implemento utilizado para. efectuar la preparaci6n 

del terreno y la ~iembra. 

3) El número de esce.rdas y barbechos. 

4) Tipo de cultivo. 

5} Rieeo o temporal. 

Considerando e~tos factores de~cribe cuatro ~istemas de pr~ 

ducci6n que son: 

El coamil, sistema terrenos de menos pendientes, sistema de 

terrenos semiplanos, y sistema d"a humedad y rieeo, onda uno con 

características propias que los distinguen entre s!. 

Específicamente en el estado de Jalisco se está tratando de 

de:--cribir los sitemas de producci~n a nivel municipal. 
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111.- MA'mniAL8S Y M8TODOS. 

3.1 l!üoioc;rafÍl:t del Municipio. 

3.1.1. Delimitaci6n de la zona de estudio • 

.31 municipio pe localiza en 19. región de loa ¡:ü tos del 

estado de Jalisco. 

Con su cabecera municipal al centro del mismo, limita -

al norte con el municip±o de Tepatitlan, al Sur con el munici-

pio de Za9otlanejo, al Oriente con el municipio de Tepatitlan-

y al poniente con el municipio de Cuquio. 

Figura N~ l. 

3.1.2 Exten~ión Geográfica. 

Cuenta con una superficie de 340.717 Km cuadrados, conte-

niendo una poblaci6n de 10,288 habitantes (según censo de 1980}, 

lo que arroja una densidad de los cuales 4,611 corresponden a 

su cabecera municipal. 

Loca.lizaci6n Geográfica • 
. 

La cabecera Municipal tiene la siguiente localizaci6n --

Geográ.fica: 

t 

Latitud Norte 17 
t 

Loneitud Oeste 55 

A.s.N.M. 1,800 Mt 



Dentro de la e<U!Jerficie del municinio 0e nre?ent::;n 

tre~ formas cara,cterísticm:: de relieve: 

a) Zonas accidentadas.- Ocupan el 12.47 % de la su~erficie 

del ;,;unicipio y se loce.lizan a,l norte del mismo y formados ror -

alturas sobre el nivel del mar de 1,300 a 2,200 mt. 

b) Zonas semi-planas.- Representan el 9.49 % del total' de -

la superficie del municipio y se localizan al norte, este y no- _ 

roeste, de le, cabecera Municipal, formadas estas zonos por ele.--

vaciones de 1,600 a 1,800 m.s.n.m. 

e) ZonaE~ !llanas.- Son las que ocupan la mayor pa,rte de la -

superficie municipal, repre!':entando el 78.04 ~~ del total, loc3--

lizandose a los cua,tro puntos cardinsles con predominancia 81 Sur 

y Oeste del municipio y la forman elevaciones de 1700 m.s.n.m •• 

3.1.4 Clima. 

De acuerdo a la clal"ificación de C.W. Thornthwaite (1912), 

el clima del municipio es semi-seco y semi-calido. 

El temporal de lluvias comprende de Junio a SeTJtiembre, re1Jref-1en-

tando el 82 % de la precipitación del total anual, los mese~ má!" -

calurosos son itiayo y Junio con tempereturas medias de 22.4 y 23°C, 

respectivamente, representándose la mínima en el mee de Enero --

con una variación de 15 a 16°0, siendo la temperatura media anual 

registrada de 19°C. 

La dirección de los vientos en eeneral es suroeste a norePte, con 



~ 
une. velocidad de ocho Km por hora.. ~ 

La. preci:oi tación media. a.nual e~ de 836 mm, registrándo~e la ma-~ ~ ~· 
-· 1"' '2 . 

yor .!)reci;>i tación durante el mes de Junio la cu:s>l fué de 250 a ~ ~ • 
~·C"l 
(i~ 

260 ~~ y la menor en el mes de febrero con menos de 5 mm • p ~ 

3.1.5 Vecetación. 

La mayor parte de 1:::> superficie del municipio e!'l terreno -

dedicado a.la aericultura de rieeo y temporal, con predominancia 

del cultivo de maiz y maíz - frijol • 

. El ti9o de vegetación que predomina en el rel'!to de la. su-

perficie e:->: matorral sub-tropical, pastizal natura.l y pastizal 

inducido. Predominando dentro de cada tipo de ve.e;etaci6n el'ltable-

ciJa lef-' Pi0J.ientes esTJecie~: 

a) !Yiatorral sub-tropical.- Estrato sunerior, Ace.cia. !:E ( huizaéhe), 

Fro!"onis ,:m (r•:ezquite), Acacia 'Denna.tula (Tepame), Evsenhartie . 

.!ill (vara dulce), Acacia. Sehafeneri (Huizache chino). 

Estrato medio, Ouuntie!m (nopa.l), Brusera !m (copal). 

Estrc:to inferior, Boutelouva .:2,2 (pHsto), r~:uhlenbergia ~ (pasto), 

Aristida 22 (pasto), Rinchelitrum ~(pasto). 

b) Pastizal natural.- Elementos dominantes; Lycurw:; sp (pasto cola 

de zorra)~, Muhlenber~a !E (pasto liendrilla}, Di¡:r,i taria. ~' -

Chlori~ 1:2 ( zacate pata de :<rallo), Eragrostis ~ (pasto), 

Ari~tina 1:2 (pasto), Boutelova !E (pasto), Setaria !E (pasto), 



e) Pastizal inducido.- Blementoe dominantes-; j,Juhlenber~>:ia. §.2 

(pnpto cola de zorr8). 

3.1.6 Geología. 

Se encuentran comprendidas en la. t=:uperficie que ocu

pan el municipio de Acatic, princiymlmente do!'; ti:>os de for:n:1cío-

nes rocosas: 

a) Suelo!'l.- Estos de tipo lacustre, datando su formaci'Ón 

a la era cenozoica, período cuaternario y localizandose 

al sur del municipio. 

b) Rocas Igneas extrueivas.- Se encuentran las sieuientes 

rocas representativas de este municipio de form8ción: 

Riolita, Basalto, Andesita, Toba y Brecha volca.nica. ')u 

formación data de la éra. Cenozoica, periodo terciario y 

se localizan al norte del municipio. 

3.1. 7 · Suelos. 

Se presentan principalmente dos aeociaciones diferen

tes de suelos, determinadas por las cara.cteristicas li tolÓp,-icas -

y climáticas de la zona: 

a) Luviosol Férrico {suelo predominante). 

Planosol mélico (suelo secundario). 

En los 30 cm superficiales de suelo, presentan una tex

tura media y se localizan principalmente al norte y oes

te de la cabecera municipal. 



b) LuvioMl Férrico (suelo predominante). 

Planol"ol eútrico (suelo !"ecundario). 

Conforman una asociación de textura fina en los 30 cm 

su~erficiales del suelo, se localizan al 

pío. 

cuadro No l 

Clasificaci6n 

A,::;rológica 

Clase 1 

Cla!'le 11 

Cle.se 111 

Clase lV 

Clase V 

Clase Vl 

Clase Vll 

USO CONVENIErlTE DE LOS SUELOS EN EL MUNICIPIO 

DE ACATIC, POR CAPACIDAD Y CLA~IFICACION AGROr 

LOGICA. 

Superficie 

Aprox./Ha 

150 

14,015 

5,142 

4,375 

109 

6,243 

5,400 

Porcentaje 

o 

39 

14 

14 

o 

17 

16 

Uso conveniente del 

suelo por capacidad 

Agricultura 

intenP-iva. 

Agricultura 

media. 

Agricultura de 

restricción. 

Ganadería mayor. 

Ganadería menor. 

Inutil y cuerpos 

de agua. 

Las zonas erosionada~ del municipio tienen origen hÍdrico 

y se localizan principalmente, al noreste y ~ureste del mismo, 

en los alrededores de las poblaciones ojo de agua de verdum, el 



bañadero y las motas, f'.umando en total 125 ha, todas cla~ific2.-

das en el rüsmo e;rado de ero""ión. 

Cuadro No 2 EROSION PREVAJ,EN'l'E Y SU ORIGEN EN EL l'::l!NICIPIO 

DE ACA'l'IC, JALI~CO. 

Zona erosionada Sup./Ha GauF.a Cl::1r--ificnciÓn 

El Bafladero 34 Hidrica Media 

Ojo de agua 49 Hidrica Media 

Las motas 42 Hidrica ¡,:cdia 

Fuente Ceprode (1980). 

Las zonas erosionadas del municipio tienen origen hÍd~ico y se 

localizan principalmente, al noreste y sure~te del mismo, en los 

alrededores de las poblaciones ojo de ae;ua de verdum, el BAñade

ro y las motan, sumando en total 125 ha., toda!' cla~üficade.:-; en -

el mismo e:rado de erosión. 

Cuadro No 2 EROSION PREVALENTE Y SU ORIGEN SN 8L l'.llt:ICIPIO DB 

ACATH; JALISCO. 

Zona erosionada 

El Bañadero 

Ojo de agua 

Las motafl 

Fuente Ceprode (1980). 

Sup./Ha 

34 

49 

42 

Hidrica 

Hidrica 

Hidrica 

Clapificación 

rr.edia 

fireri.ia 

r.·:edia 



3.1.8 Hidrología. 

El municipio de Acatic se encuentra comprendida en 

la región hidrologíca No. 12 de la república mexicana, denomi-

nada Lerma - Chapala - Santiago, siendo ésta la más importante 

pa.ra. el est~:.do de Jalisco, no solo por representar el 50 'fo de 

su su~erficie, sino por incluir un 70 ~ de su población y la --

mayor par~e de la industria. 

Se localizan dentro de la superficie municipal dos almace-

namientos de ae;ua principales: 

a) Presa lF.J.ounilla.- Con una capa.cidad de almacenamiento de 

' 12 000,000 de metros cÚbicos y capacidad para irrigar 

1,500 ha, esta presa es alimentada por el río Tepatitl~n. 

b) Presa la red.- Con una capacidad de almacenamiento de 
f 

14 -·700, 000 metros cúbicos, encontrandose dentro de la su-

perfície del municipio de Acatic sólo el vaso de la pre-

sa, no la superficie que ésta irriga. La presa es ali-

mentada por el río Calderón. 

No hay aprovechamiento de aguas subterraneas dentro del 

Municipio. 

3.2 Asnectos Socioeconómicos. 

3.2.1 Datos Demográficos. 

Solo hay una población dentro del Municipio de 

Acatic que sobrepasa los 2,500 habitantes, siendo ésta la cábe-

cera municipal y representando el 28 ~, 36 %, y 45 % de la po--

blación total municipal en_los años 1960,1970,1980 respectivamente. 



Cuadro No. 3 NU!r1EHO DB HABI'l'AN·rES EN EL J,:UNICIPIO DE ACATIC m ~~ 
POR TIPO DE POBLACION EN DIFE:R;<;~:'ri!:S CENSOS. - a iP t; ~· 

' r•"~ 

AFO 

POBLACION 1960 1970 1990 

Urbana 2,690 3,557 4,611 

Rural 6,?49 6,296 5,677 

Total 9,639 9,853 10,288 

Fuente Ceprode (1980) 

Salvo la cabecera municipal, el resto de laP. locRlidRdes 

van decreciendo en población. La seeunda localidad en número ~ 

de habitantes dentro del municipio es el Refugio con 771 hRbi-

tantes. (1980). 

3.2.2 Tenencia de la tierra. 

De acuerdo al tipo de tenencia, la su9erficie munici-

pal se encuentra repartida de la siguiente forma: 

Propiedad privada aproximada---------- 34,982 ha 

Propiedad comunal --------------------- No existe 

Propiedad ejidal ---------------------- 586 ha 

La superficie ejidal del municipio de Acatic corresponde a do~ 

ejidos, mismos que a continuación se mencionan. 

Piedra Am8rilla.- Fué beneficiado con 286 ha, en su acción 

de dotación de tierras, mediante resolución presidencial de fe-

cha 14 de Abril de 1943, compuesta ésta superficie por 192 ha -

-· 1 
Oif., 

~~ 
~~ 
~ 



de temporal y 94 ha de terrenos de asestadero cerril, benefi

cü:ndo es.ta acción a 23 individuos cap8citados¡ le totalidad 

de la superficie concedida queda comprendida dentro de los 

limites del municipio de Acatic. 

CRl~~r6n.- Mediante resolución pre~idencial de fecha 23 -

de Abril de 1941, fué beneficiad0 en su acción a 96 individuos 

con dotnci6n de tierrao de 972 ha, de las cuales son de terre

nos de temporal.776 ha, y de agostadero cerril 196 ha, de la 

dotaci6n a éste ejido sólo 300 ha, quedan comprendidas dentro 

de los limites del municipio de Acatic y el resto de la misma 

dentro del municipio de Zapotlanejo. 

3.3 MetodologÍA. de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación sobre sistema.s de 

producción a.grícola, se obtuvo la información de todos los as

pectos que intervienen en dicho trabajo, mediante el levantami

ento de encuestas que consiste en un cuestionario elaborado por 

la facultad de agricultura,, asi como un sondeo de campo para de

terminar las interrogantes del mismo. 

3.3.1 Diseño del muestreo. 

El procedimiento estadístico empleado en este estudio es el 

llam2.do n Diseño de muestreo estratificado con diFtribuci6n. 

proporcional de la muestra 11 , estableciendo una confiabilida.d 



del 95 % y una precilüón del 10 % en los dato::- reales o.ue se 

obten13an en la al)licación <'le l:;1 encuer-ta por mt<estreo. 

Para la realización de e?te di~eño se deter.ninó el nú~ero 

de ejidat8rios y de pe~ueflos ~ro~ietario~, habiendo encontrado 

que en el municipio exü:ten 77 ejid.atarios y 900 penueí'ío~ rro))i-

etarios. 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la si~i·ente 

fórmula: 

n= N.~ 1 
~!!;= (Ni Si 

2 ~ 
N2 (~)2 + ~ Ni Si2 

z 
i = i 

n = Total de agricultores a encuestar. 

N = Total de población. 

Ni = Total de a,:,ricultorel'l en cada estrato. 

K = NÚmero de estratos. 

d =Precisión (10 %). 

z = Confiabilidad (95 ~ = 1.96). 

Si2 =Varianza en cada estrato (.25). 

3.3.2 Diseflo del cuestionario. 

El cuestionario se disefló con el fin de obtener la mayor 

información agr:!cola posible, dandole especial a.tención a las 

respue!'ltas de los agricultores e interpretándola en la forma. -

má.s am-plia. 



El cue~tionsrio consta de 82 pregu.nt!'!.S distribuidas en 

ocho canítulos, los cuales se enumeran a continua.ci6n. 

1.- Datos eenerales. 

2.- Aeroecología. 

3.- Preparaci6n del ~uelo. 

4.- Siembra. 

5.- P~ácticas del cultivo. 

6.- Cosecha. 

7.- Fimmcia.miento. 

8.- Factores limitantes al sistema. 

3-3.3 Leventa.miento de la encuesta. 

El proceso de levantamiento de la encuesta se efectu6, 

mediente entrevista directa con el agricultor en su parcela, 

o bien visitándolo en su vivienda, 
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lV Ri.~SULl'ADOS Y DISCU~ION. 

-A continución se -presentan los resultados que se obtuvie

ron de la investieación en el municipio de Ace.tic, Jalisco. 

4.1 Tenencia de la tierra. 

Dentro de la tenencia de la tierra el municipio se compo

ne en pequeños propietarios en un 87.5 ~y en ejidat:1rios en 

un 12.5 % ; no existiendo otro tipo de tenencia. 

4 .1.1 Tiem11o dedicado s. la. ae;ricul tura como modo de vida 

de los encuestados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 80 ~ 

de lo~ 8.n.:z-icul tores tienen mr&s de lO afíos dedicados a le. a~i

cultura; y el 20 % rePtante tienen entre 5 y 10 años dedicados 

a esta actividad como modo de vida. 

De lo anterior ee deduce que la mayoría de los agriculto

res tienen más de 10 años dedicados a la agricultura ya que son 

pequeños ~ropietarios y llegan a contar algunos con más de 30 ha 

de terreno; el siguiente po~centaje es menor porque sus antece

sores se lo han heredado siendo estos la mayoría de los ejidata-

ríos. 

~i2·1TipO·"d~~ expl.otaoión. 

El ti~o de explotación es agrícola en un 45 ~' los princi

pales cultivos son maíz, frijol, y un porcentaje muy bajo de 



sor,c:;o; el 54 ~~ restante de lor- o.r·ricultores ex:olotn la ,7ll'l;"derin 

y otras ~;ctividades como la elabor8ción de lftdrillos ( l:ldrillern~·). 

Se puede decir que ésta zona no es Fi.;:ricola. co:npleta~1iente ya que 

existe ttn porcentaje mayor de explotaci6n de la eanaderiA., sem-

brand.osc pastos, par:;¡ la alimentHCiÓn del zan?dO. 

También cuenta con zonas de riego, ya que cuenta con une. 

pre¡;~a que se llama la lae;unilla, con ca:mcidad de Rlmacenamiento 

de 12'000,000 de metros cúbicos y caT,~acidad para irric-ar 1,500 

ha, esta presa es alimentada por el rio Tepatitlán. 

Lor:: cultivos que r;eneralmente siembran Ron: 

Alfa.lfa, Trieo, Cebada. 

4.2.1 Superficie de explota.ción. 

Cua.dro No. 4 TAtr:AfO DE: LA SUPERFICIE DE EXPL01'ACIOI'\ 

SUPERI<'ICIE CDL'riVADA/HA. PORC8l1!l'AJE % 

2 4 17.5 

6 8 10.0 

10 12 5.0 

14 .,. 16 12.5 

18 - 20 7.5 

21- 30 7.5 

En el cuadro número 4 se observa que la ~uperficie de explota-

ción es de 2 - 4 ha, existiendo un porcentaje menor en los otros 

tamaños. 



4.3 Climatoloe;ía .• 

Zn el cun.élro número 5 ~·e prer>entan la~ connicioncs clima

tolóéica~ que imreran en el municipio. 

Cuadro No. 5 CARACTERISTICA'3 DE LA CLIMATOLOGIA DEL WGAR. 

Ke~ de inicio de temcoral 

rw;es de termino de tempore.l 

Lluvias fuera. de temporal 

~equia interestival 

Granizadas 

Vientos 

Hel-odas 

Junio 

Octubre - Noviembre 

Diciembre -.Enero 

Abril - mayo 

Julio - A;':l;OSto 

l''ebrero - Marzo 

Diciembre - Enero 

Como se observa en el cuadro número 5, la sequiá interestival 

F:e presenta en los meses de Abril - ]\layo, con una duración de 

l"'esenta días aproximadamente; los vientos se presentan en Fe

brero - Marzo¡ las granizadas se ·presentan en Julio - Agosto 

y hel::1das en Diciembre - Enero, se presentan ocacionando daños 

parciales. 

4.4 Características de los suelos. 

4.4.1 Color del suelo. 

El color del suelo en la regiÓn no varia siendo de color 

rojo en un 100 % . 



4.4.2 Profundidad promedio del suelo agricola. 

LaF' profundidade~ identificada!" en la re¿:;ión se encúentrru1 

en el cuadro número 6. 

Cuadro No. 6 PROFU~DIDAD PRmií8DIO DEL SUELO Af;HICOLA EN AGA'riC. 

PHOl<'lJN DIUA D DC:L PORCb:N'l'AJ8 

SUELO AGRICOLA % 

o - 10 cm o 

10 .,.. 20 cm 17.5 

20 - 30 cm 55.0 

30 40 cm o 

40 50 cm o 

50 
, o o mas 

SegÚn se observa. en el cuadro número 6, la profundida.d del 

suelo a,e;ricola es aceptable para el desarrollo radical de las 

plantas. 

4.4.3 Problemas de los suelos cultive.dos. 

Según Ios agricultora!": encue!='t8dos en el municipio los 

principales problemas en los suelos son: 

La acidez; la alcalinidad y la erosión. 

Los problemas encontrado!". como en el caso de la erosión se de-

be al relieve ondulado, poca profundidad del suelo ·y poc8. nive-

lación. Para la corrección de los problemas presentes son pocas 

o nulas las prácticas q~e se realizan en la reeión. 



Aplicación de mejora.dores al r:ouelo. 

PPra la mejora de la~ condicione~ del ~uelo en la 

el 60 % del total de los agricultores a a9licado mejoradores. 

Cuadro No.7 APLICACION DE ABONO ORGANICO A LOS SUEI.O~. 

'rino de abono 
, 
enoca de anlL Do!'1iS de anl[ l''recuencia 

Gallinaza Marzo - Abril 1.5 Ton/ha Cada afio 

Estiercol Bovino i.·Tarzo -Abril 2 Ton/ha Cada año 

Como se pued.e observar en el cuadro número 7, el tipo de abono 

que se aplica. en la rer.r,ión eA de oerir,en bovino y avícola sien-

do un 40 % de bovino y un 33 % de gallinaza. 

La aplicación de los mejoradores es muy baja, ya que es po-

ca la infonnación hacia los agricultores acerca de las mejoras· 

de e~tos abonos. 

4.4.5 Textura. 

En el cuadro número 8 se preMntan los tinos de .textura 

encontrados en el municipio. 

Curdro No. 3 · TIPO:<; DE nx:'ruHA DEL SUELO DETC:CTADOS EN EL MUNICIPIO 

Tipo de textura Porcentaje % 

Pesada o 

Ligera 22.5 

Intermedia 37.5 

Como se observa en el cuadro número 8, la textura pesada es nula, 

la textura va de ligera a intermedia. 



4.4.6 Relieve. 

En el cue.dro número 9 se ePtablece la to"0o.rrrafía. predomi

nante en los terrenos cultivados. 

Cuadro No. 9 CARACTERIST!CAS TOPOGRAFICM m; LOS SUELOS Ar~RICOLAS 

Topografía Porcentaje ~ 

Plana 37.5 

Pendiente debil (menor 5 %) 2.5 

Pendiente media (5 - 10 % } 0.0 

Pendiente fuerte (más 10 ~~ ) o.o 

Ondulado 32.5 

Según se observa en el cuadro número 9, en la zona de e!"tudío 

predomina la superficie plana,aunque también existen zona~ con 

pendiente debil con un (2.5 %), y ondulado en un 32.5 ?t. 

Tales condiciones permiten·el deearrollo de la agricultura y 

con aplicación de alto numero de inpumos medidos unicamente por 

su respuesta a la productividad de los cultivos. 

4.5 Fauna silvestre. 

La fauna silvestre encontrada en la región y que afecta la 

producción agrícola fue del orden del 80 %, la mayor está compu

esta por rata de campo con un 37.5 %; ardilla con un 35 %y el 

7.5 % rePtante es de otras especies. 

Aunque toda.vía eigu.e la campaña contra lR. rata de campo nún no 

se extermina, siendo de las principales plaga?, de ahí su ~re~ce

ncia y su consiguiente daño. 



4.6 Pre~aración del ~uelo. 

La~ labores de ~reparación del E>Uelo para loe cultivoeo de 

temporal se realizan generalmente en el primer trime~tre de ca

da año, siendo de vital importe~cia para la obtención de bue

nas C0f-'eCh8.f-'j é!"ta se realiza en i"U ma.yoria con maquinaria. 

Cu9dro No. 10 PRir;CIPALl~":i LABORES D8 PHEPAHACION D.·:L SU810. 

Labores Porcentaje ¡t 

Sub~uelo o 

Barbecho 67.5 

Ra:>tr8. 65.0 

Cruza o 

Quema. o 

La preparación del suelo se ha venido de::>a.rrollando en las pr~c

ticas más usuale~, ya que todavía no alcanzan a comprender los 

beneficios, en otras práctica!" como el subsuelo y la nivelación 

cruza; que son nesesarias para un mejor desarrollo del cultivo. 

4,7.1 Maquinaria o animales útilizados. 

Los implementos útili~ados en la preparación del suelo son 

en un 63 % con maQuinaria agrícola, el resto de la misma se 

efectua con tracción animal. 

Para la preparación del suelo la ma.quinaria o animales útilizados 

es en un 50 % rentados y en un 20 % propios, esto se debe a que 

hay pocos agricultores que cuentan con maquinaria o animales 

propios. 
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4.8 Siembra. r;; ~-'' , 

~ó ~ 
1 1 . ..A 'l.l. 

Lo~ mese:o pro9icios rara la !"iembra de tem:Jora en e mun~- ,;..,_ 13 
l;¡l' (.:::: 

() \;, 
cipio ef'tán del irni tados por la. :,>recencia. de la~ lluvias, pero - V ~ 

~ 

generalmente el lOO '{o de los agricultores lo hacen en Junio y 

e,eneralmente,como ~uede observRrce en el cuadro número 11. 

Cuadro No. 11 EPOCA D2: SHMRRA Y TIPO .DS I!V:PLé~'.~sr;·ro U'riLIZi\iJO. 

Cultivo época de $iembra Implemento. 

Maíz Mayo - Junio ¡,1a(]uinaria 

S oreo Mayo - Junio Maquinoria 

En la~ l"iembras de temporal !'redomina la utilización de maquinA-

ria, ya que la mayoría prepara !'1UP tierrae con mAquinl'lrüt y no 

tiene problema~ parA. efectuarla. LHs ~iembraE~ de terr¡norHl !'le 

efectuan en monocultivo y en al;!Unos caso~ en Aeociaci6n 

maíz - frijol. El arreglo de los cultivo!" se hace p.;ener8lrnente 

en surco!" a una distancia de 70 a 80 cm, pa.ra lo~ cultivo~ de 

temporal. Las características de la siembra son anu:ües, de 

primavera - verano, en temporal, no Útilizando en invierno la 

humedad residual. 

Cuadro No. 12 PRir\CIPAL3S VARI8DAD3'5 DE Sé:i'ILLA PAR.t.. LOS CULTIVOS 

SE¡,rf31lAu0'5 1m LA RíWION. 

Cultivo Variedad D.de 8iembra Útili:::8ciÓn 7'~ 

Ir:aiz Criollo 25 30 Ke;/ha lOO 
(cuarenteño) 

Garbanzo Criollo 90 - 100 K e/ ha 12.5 
(porquero) 

sorgo D- 55, Br48. ,l5 - }O Kg/ha 12.5 



De lo <)b!"ervndo en el cu:::dro número 12, se deduce que el 12 1~ 

de los azricu.ltorcs U!"an !"emille. mejorada -:)8r? tener un mayor 

rendimiento. Del 85 ~ de los agricultores no útilizan semilla 

mejorada, la mayoría no lo hacen porque no le satisfacen. 

Del tot::-,1 de los a;'3X'icultore" la mayoría la obtiene del cultivo 

anterior no ohteniendola por ciclos. Se han Útilizado híbridos 

de lo~ cuáles dice el campesino no haber obtenido lo~ resulta-

4.9 Prácticas de cultivo •. 

4.9.1 Fertilización. 

J;os a ;,ricul tore!'l tem11oraleros que siembran en su mayoría 

maíz Útiliza.n de una manera redi tuable la fertill.zE~ción difieren 

en do~is unicamente, no asi en aplicación y tiempo. 

La fertilización se lleva a cabo ~n la época y dosis como se 

obFJerva en el cundro m~mero 13, para maíz y sorgo. 

Cuadro No. 13 FUENTE Y .DOSIS DE FERTILIZANTE PARA I.OS CULTIVOS 

DE r>iAIZ Y SORGO. 

Fuente 

Sulfato de Amonio 

Urea 

Dosis 

1~ aulicación 

400 Kg/ha 

2~ a-plicación 

300 Ke;/ha 

Epoca· 

Junio 

Tanto en el maíz como en el sorgo la fertilización se lleva a 

cabo en la primera escarda. Toda esta práctica se lleva a cabo 



en un 95 ~{, en forma manual y un 5 ~~ mecánica, ePto se debe al 

alto co!"to del Uf"O de la maquinaria. 

4.9.2 Malas hierbas. 

El tipo de vegetación que aparece e~ matorral l'!Ubtropical, 

pastiznl natural y pastizal inducido. 

Las malas hiebas que afectan a la y,>roducci6n el? en un 99 ~~' de 

éste porcentaje hay un 60 % de chayotillo y enredadera y el 39% 

de quelite y zecates. 

Todas las malezaP ante!" mencionada!'! se controlan en lo~ primeros 

30 dias en los cultivos (maíz, sor~o), de la manera como mejor 

le conven,~ a lo!" agTicultore!:' ya que de no controlarlas a tiem

po, compiten con el cultivo y pueden preeentar perdidas consi

derables si no se controlan a tiempo. 

4.9.3 Control· de Malezas. 

En eeneral todos los agricultores de la regiÓn controlPn 

las malezas, y lo inician en la pre!'liembra o la siembra y lo 

terminan en la :primera escarda, en un 37.5 ~~ de ellos. Ya que 

las malas hierbas afectan el buen desarrollo de los cultivos y 

por consieuiente la producción agrícola¡ e::> nePessrio T'ara com

batirla.s dos e!"cardas o la aplicación de herbicidas ya QUe se 

tiene bien determinada la época de control, la cu2l comü~te en 

los meses de junio y agosto. 

Cuadro No. 14 TIPO D8 CONTROL DE r,íALEZAS EN LOS CULTIVOS 

B'IPORTANTE:S. 



Tipo de control Porcentaje % 

C:ui:nico 60 

r;:eicánico 55 

Manual 15 

'rracción animal 5 

Como se observa en el cuadro nú~ero 14, el porcentaje de control 

químico (60 %), es alto debido a que casi todos los agricultores 

que siembran maíz y sorgo útilizan herbicidas. 

De los- productos químicos más importantes que usan los agricul-

tores, ·3on los que se mencionan en el cuadro número 15. 

Cuadro No. 15 PHODUC'rOS QUIMICOS El\'!PLBADOS PARA EL CONTHOL 

DE j;•:t\LEZAS Et-.' LOS CUI.TIVOS MAS IM?ORTAN'rES. 

Cultivo Producto 

hiaÍz Hierbamina 

Sor~o Gesaprin 

Epoca 

Junio 

Junio 

Dosis 

2.5 Kg/ha 

2.5 Kg/ha 

Tipo 

Premergente 

Premergente 

La aplicación la hacen los agricultores generalmente, o contra-

tan gente para agilizar la aplicación y así evitar la rapida 

nacencia de las malas hierbas. 

4.9.4 Labores agronómicas. 

En general la mayoría de los agricultores que se dedican 

a los cultivos del maíz y sorgo, realizan solamente una escarda 

para controlar las malezas. 

La única e"carda que se real·iza, se lleva a cabo en la primera 



quincena del me~ de Julio, Jtilizendo en su mayoria maquinrria 

(65 %), y el re~to (15 ~), trocci6n anim8l. 

Esto se debe a la facilidad con que se adquiere la ma~uila de 

la maquinaria, se usa tiro animal cuando no es po8ible con!?eeuir 

la maquinaria o bien por cara la ma<:uila. 

4.9.5.1 Plagas y Enfermedades. 

4.9.5.1 Plagas del suelo. 

I.as plagas del suelo son del orden del 40 %, !'!eQ.í.n el dr-~-

to de ac;ricul·t;ores entrevistados, el 30 % Útiliza productos 

químicos, el rel"to no efectua ninv.m tipo dB control n0r con:.-i

derarlo incoPtea.ble. En el cundro m~mcro 16 ~e concentnm los 

productos' químicos Jtilizailos para el control de pla,o;as. 

Cuadro No. 16 INSECTICIDAS Y oo:-;rs El-TPJ,"SADOS EN EI, COJ ... ".fl·p:;; 

Plecas 

Gallina ciega 

(Phillophaga sp) 

Insecticida 

Basudin(5 %} 

4.9.5.2 Plagas del follaje y el fr~to. 

?.5 - 30 Kg 

La prescencia de plagas en el follaje, tiene un porcentaje 

del 30 ~ menor que en las plae;as del suelo. 

En las plagas del fruto se .9repenta. en un 12.5 % de infePt"ción, 

y en su mayoría es el gusano cogollero y el gusano elotero el 

cual controlan. 



En el cua.dro nÚ:?J .. ro 17, pe ~encionnn la"' pla~a.~ más im:9ortnntes 

jel follPje y ~el fruto. 

Cuadro No. 17 INSEC'l'ICIDAS Y DOSIS U'rilriZADAS CONTRA }'Li\GAS 

DEI, FOLLAJE Y DEL FRUTO EN EL l·MIZ Y EL SORGO. 

Gusano coeollero 

( S'1odonterH fru,.i·oerda) 

Gus8nO barrenador 

(Zeadia traea sn) 

In,.,ecticida 

Nuvacr6n 

Aldrín 

Folidol l\T-50 

256W~~-
25 - 30 Kg 

l lt 

Del tot<ü de los agricultores sÓlo el 17.5 % no combate sus 

plac8f', norque no con1>idera costeable ni nesesario la aplica-

ción de productos ~uimicos. Esto es debido a la falta de asiste-

ncia técnica para que leP señalen laf' desventajas y mermas que -

las ple..<:EU'' ocacionan en sus cul th--os. 

4.5.9.3 Enfermeda.des. 

Del lOO ;·~ de los agricultores cuestionados no obe.erv<m en-

fermeda:lel" en !:'Us cultivos, los cuáles en su mayoría son de ti-

po fun~oso, ejem: Cenicillas, Carbones de la espiga, causado 

por el hongo Snhacelatheca reiliana, siendo ésta Última dañina 

al cultivo. Estas enfermedades no ~e controlan por ser incoste-

ables ya que los precios de los fungicidas se han elevado con-

ciderable•nente. 

4.10 Cosecha. 

Lps labores de ~recosecha que se efectuan en la región, -



con~isten princinalmente en el corte de hoja en un (55 /~) y 

doblndo en un 2. 5 5~ en maíz. T~n lo que se refiere al cultivo 

del sorc;o, no se realiza ninguna labor de precosecha, E'ino QUe 

se cosecha al momento que el cultivo presenta las condicione~ 

de madureP.. 

La época de coeecha del maíz, esta determinada por la madurez 

fisioloeica del cultivo que coincide en los meses de Octubre 

y Noviembre, siendo éste Último mes el de más cosecha con un 

42.5 % y el otro en un 12.5 %. 

La época de cosecha en el cultivo del sorgo coincide con el mes 

de noviembre, ya que se siembra en temporal como el maíz. 

4.10.1 Tipos de implementos útilizados nara la recolecci6n. 

La recolecci6n en el cultivo del maíz es manual en un 100 % 

ya que en éste cultivo la maquinarie. no la usan por los al tos 

costos de me.C)uila. 

Para la recolección del· sorgo el imnlemento útiliza.do e1': me cónico. 

El origen de la mano de obra es en un 12.5 fo de pizcaooreP 

contratados y en un 50 % son pizcadores familiares u ami~os. 

Se puede decir que ésto se debe a los altos costos en las :naqui

las. Cuando la recolección es mecánica el 32.5 ~ e!'1 maquilada :r 

el 7.5% el'! -prestada y el 12~5% es pro-pia. 



4.10.2 Rendimiento y transporte de la cosecha. 

Gw.lro No. 13 ~:::;;:DIJ."II~l;'l'C DS COS3C!!A DE LOS PRIUCIPAJ,¡n 

Cultivo 

CUL1'IVOS. 

Años buenos 

5 'ron/ha 

4.5 - 5 Ton/ha 

Años malos 

500 K~ 

400 Kg 

Los resaltados obtenidos se pre!'"'entan en el cuadro número 13, 

TJOr otra parte el ti"Po de transporte Útiliza.do para la comerci

alización de la co~echa., en un 30 ~ camionetas pick up, en un 

25 ~'" tr·oca!'>, y en un 5 ~ carretas con animales. 

4.10.3 DSS·rn:o DE LA COSECHA. 

81 dieRtino de la cof'echa eeotá compartido de la forma. como 

se obeerva en el cuadro número 19. 

Cuadro No. 19 DBSTINO DI~ LA COSECHA. 

Destino 

Cona supo 

Particulares 

Consumo ganado 

Auto COnSU.'llO 

Porcentaje '{o 

44.5 

35 

15 

10 

El de!?tino de la Co!'lecha. ésta. diversificada ya que los cultivos 

de maíz y sorgo se distribuyen entre particulares, conasupo, 

consumo de eanado y autocon!'"'umo. 

Como se aprecia en el cuadro número 19, para conasupo es mayor el 



el porceiJtaje, .seguido el de los particulares por la rBZÓn de 

CJUe tode.vin existe el intermediari~mo y el coyotaje, ya (!Uc la 

cona.supo no presta el servicio ne""el"ario, oco.ciommdo que el 

agricultor se vea oblieado a vender su cosecha al mejor compra-

dor. 

4.10.4 De8tino de los esquilmos. 

Cuadro No. 20 DESTINO DE LOS E'>QUILttOS. 

Destino 

Ganado propio 

Incorporación 

Venta 

Porcent[!je % 

67.5% 

5 

o 

Como se puede observar, la mayor parte del porcentaje de los 

esquilmos se aprovecha para el ganado propio de los agricultores 

y en segundo lugar_ a la inGorporación en un bajo porcentaje. 

Esto se hace porque el ganado lo consume como T>Rstura y muy 

pocos lo incorporan, lo· cua.l es muy beneficiop.o, !\ero sólo lo 

hacen en un 5 %, que realiza un barbecho inmediatamente despuéP 

de la cosecha. 

4.10.5 Almacenaje. 

Del 100 % de los agricultores encuestados, el 70 ~ lo alm::t

cena rusticamente o en platformn.s (árboles), y el 2.5 ?~ en 1)CCJUe

ñe.s bode gas. 

El bajo porcentaje de almacenamiento de grano realizado por él 

agricultor se debe, principalmente a que la coeecha ee comercia

liza, 



y los que lo hacen es en un 80 % en a.lmacenes rusticas y el resto 

e:-: !"U r<ropia C2!"2-· Esto es nara el autoconl"umo, para su alimenta-

ción y la d,; su familia así como '(Jara el ganedo. 

4.11 Financiamiento. 

Del total de los agricultores el 7.5 ~recibe crédito del 

banco oficial, el 15 % de Particulares, el 50 % restante costea 

los eastos del cultivo por sus propios medios. 

De los que reciben cr&dito para sus cultivos, en su mayoría 

no estan conformes debido principalmente a que no se los dnn 

oportuno? para cof'te8r los t;astos que se originan en la siembra 

Ademas que los intere2es son muy altos. 

4.12 Factores Aeronómicos y extra - agronomicos que limitan 

la producción a.erícola. 

Cuadro No. 21 FACTORES AGRO!WF'ICOS QUE LIMITAN AL SIST.81'P.A DE 

PRODUCCION AGIUCOLA. 

Factor Porcentaje % 

Clima 62.5 

Plagas 15.0 

Suelo 52.5 

Enferrned2.des o 

Los daños causados por el cli:na son debidos a que las lluvias 

no llegan en el momento oportuno. En el caso de las plagas los 

daños son debido a que no t?dos los agricultores la~ combaten • 
. En cuento al fRctor suelo, el daño es debido al bajo contenido 



de nutrientes naturales y de materia oreanica. 

El otro f¡;¡ctor es pen,ueflo en com:'RrAciÓn con lo~ 

debe princip~lmente, primero, a la falta de asistencia tecnica, 

ya que el ae;ricultor no sabe diferenciar tipos de enfermedn<l.cs, 

y por lo tanto concidenm ineF!e~nrio combntirll'l!=!. 

Cuadro N o. 22 FACTORES EXTRA AGRONOMICOS QUE LHHTAN LA PR00UCG ION 

AGRICOLA. 

Factor Porcentaje 'i~ 

Vias de comunicación 

Créditos 40.0 

Comercialización 17.5 

Según se muestra en el cuadro número 22, los factore!'> extra ar:;ro-

nómicos en primer lugar con un 40 ¡.;, el crédito que como ya ;oe 

dijo son inoportunos o cobran altos interéses, otro factor es la 

comercialización que tiene un 17.5 %, se debe a la eran uificul-

tad que muchR.s de las veces tiene el ae;ricultor para vet'.der p.uF 

cosechas; otro sonlas vías de comunicación, ésto se refiere a r¡ue 

los caminos de acceso a sus parcelas en tiempo de lluvias, y al-

gunas veces cuando entregan Aus cosechas, no están en bueMlS 

condiciones. 



CONCLUSIONí!:S. 



V. COI\CLG"JIONB::;. 

i!:n base 8 lo!" rePultP.<10P obtenido!" Pe dePcrihen lo~ ~:i.~li-

ente!'~ sistemas de producci6n Agrícola en el municipio de Acatic, 

Jalisco. 

l.- Secano intensivo, es el siPtem3 m~~"' co:nún en el munici

pio, es el que se incluye el monocultivo del maíz año con año; 

Asi como el cultivo del sorgo. ExiPten diferenciaP Pi::;rtificati

vas dentro del mismo; pobresaliendo el tipo de tecnolor,ía utili

zada -para el manejo del cultivo, de magnitude!" tale"' r¡ue Pu~iere 

la desigr.ación de dos modalidades: 

a).- Con tecnología mixta, en la cual se incluyen elemento~ ~e 

una agricultura tradicional. Como son el uso de trRcción 

animal para la preparación del I"Uelo, la Piembra y en oca

cienes la escarda, semilla criolla y la coPecha en formn 

manual; y elementos de una agricultura moderna como son: 

El uso de maquinaria a.gr!cola. sólo !)ara algunas labore~ 

(barbecho), fertilizantes, insecticidas y en ocaciones la 

útilizaci6n de semilla mejorada. 

b).- Con tecnolog:!a. moderna, en éste se emplean todo!" lo~" tnsu

mos y prácticas recomendadas para el cultivo. 

Esta modalidad ef'! ca!'1i totalmente mecanizada; sólo lofl ferti

lizantes aplicados posteriores a la siembra se efectúan ma

nualmente. Asi como la cosecha. 



2.- Sistema Perenne, Ce.racteriza a a.r¡uellos !Jroductore!"- que cue-

ntan con ;:>lar,taciones de alfalfl'l .• Este sistema Útiliza maqui-Cll ~ 
. :-~ 

naria ag:lcola princi;,mlmente en el cultivo; Zs requisito - ·,~ ; 

indis~ensable el agua de riego que se obtiene de lluvia al-

!1\:?.cena.da o bien de la prePa. la "lagunilla". 

Asi mismo el combate de plagas y enfermedades es usual, asi 

como el empleo de dÓsis óptimas de fertilizaci6n. 

3.- Sistema de riego, este sistema se realiza en las parcelas que 

tienen riego, aqui generalmente siembran trigo, Útilizando -

variedades mejoradas. 

Le.s labores de prepa.raci6n del suelo: Barbecho y ratreo se 

reali?-an en cada ciclo, se aplican fertilizantes nitrogenados 

y fosfatados an una o dos etapas del cultivo. 

4.- Cultivos en asociación.- Como el nombre lo indica este sis-

tema ar:rupa a dos o más cultivos ( maíz, .. frijol y en ocacio-

nes calabaza), en el mismo ciclo, en la misma parcela y en el 

mismo surco, como en el caso del coamil. 

Pero incluye los elementos tecnológicos de la modalidad de -

tecnolog:la mixta; exept6 los herbicidas, el combate de male-

zas, se hace en forma manual y con la ayuda de la escarda. 

si existe ~roblemas de pedregosidad el manejo se realiza con 

tracci6n animal. 



Después de observar los diferentes sistemas de producción ar,ri

cola encontr8dOP en el municipio, se ponen n con:=-ir'iernción 1M~ 

sugerencias sie;uientes: 

Realizar investieaciones encaminadas a encontrar laF.< dÓI;'is Ópti

mas económicas de fertilizantes, insecticidas ~' herbicid~~ o en 

su caso realizar una buena difusión de resultados obtenidos por 

las instituciones dedicadas a ello. 

Asesorar a los productores como re!"olver loE' problemas de los 

suelos que existen en la zona, tales como : Erosión, Acidez, . -

Salinidad, y alcalinidad. 

Realizar campañas intensivas :9ara combetir la rata d2 ca.mpo y 

demás plae;as, muy nesesarias debido a las altas poblaciones 

encontradas y a los perjuicios que éstas ocacionan H los. cultivos. 

Los créditos son insuficientes y tardados, debido a la fal t:P. de 

atención de las instituciones oficiales hacia el sector a.'~Ícola, 

dando origen a que los agricultores tenge..n que recurrir a la 

habilitación por parte de particulares. Por lo que eF.O neE'eC"a:rio 

mayores créditos, suficiente~ y a tiempo. 
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