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1 .- 1 ~ T R O 1J U e e J O N 

Desde los primeros tiempos de la humanidad, la allmentaeúín ha sido una 

de las principales preocupaciones; va nuestros ancestros, reeol.cctando fru 

tos y tubérculos o cazando se pnwei an de lo necesario para subsistir, con 

el tiempo crearon algunas técn i e as rudimcn tarias de agricultura y domesti

caron algunos animales, para de este modo enriquecer su alimentación y tor 

nar su tipo de vida de nómadas a sedentarios, 

Actualmente la demanda de a limen tos es elevada-· debido al constan te in-

cremento de la poblaci6n mundial. México ·no perm~eee ajeno a esta ..si tua

ción y a pesar de que el país ocupo el noveno lugar en el mundo y el segw2 

do en América Latina en lo que respecta a la producción agropecuaria, la -

producción y adquisición de a limen tos no es equitativa y se tiene una po

blación sub-alimentada. México hasta la fecha, no ha dejado de ser un país 

de desnutridos e importador de alimentos, pero ¿porqué? es la pregunta o

bligada; si con tamos con miles de kilometros de litorales para la práctica 

de la pesca, si hay terrenos aptos para la fruticultura y extensas superf! 

c.ics para la ganadería y la agr-icultura, cn fin somos una nación rica en -

recursos naturales. 

Para lograr nuestra autosufj ciencia al imen t ari.a y abatir el nivel de 

desnutrición, es indjspensable conocer a ciencia cierta con los recursos -

que co"tamos y saberlos manejar adecuadilmcnte, adaptar a.l productor con el 

medio donde produce, acondi.ci<Hlilr los factores <:oll\rolab]<,S (maquinaria,

jmpJemc!llos, j¡,sumos) con lo:., factores i¡¡emll.rolai.JleH (cUma), pul:s lodo

t:sto traéra como co,,secucucia lógica uu i11Cl'<.:me1ttn •:11 la produ,~tividad por 

unidad dte superficie quE: reper•·ulirá en una mejor y mayor producci6n, Una 
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vez l.ogt•ado lo an t cr iot·, los mcx i.ca110S ¡x>drernos aspirar a salir del subd<!

sarroJ l.o y ocu¡;ar el Lugar que c11 base al lrabajo eficiente y constante

nos correspomle en c.L concierto mundial de naciones • 

A pesar de que J a.l.tsco es el primer lugar eu la producci6n de granos b.§. 

sicos y de productos agropecuarios a nivel nacional, los niveles de produ

cción son bajos, debido a que la productividad por unidad de superficie es 

baja en casi iodos los cultivos y sin duda que la inadecuada selecci6n de 

las coudicioncs agroecol6gicas para llevar a un 6ptimo rendimicn to los cul 

tivares juega w1 papel importMite en esta situación. Pués hay que mencio-

uar que de aproximad amen te 30 millones de hectáreas laborables en el terri 

torio nacional, aproximad amen te 12 millones de ellas es tan sujetas al tem

poral, que en ocacioncs es bastante irregular. 

Por lo tanto se requiere .de una tecnol6gia adecuada para la agricultura 

temporalera; que como las cifras ru1tcriores lo demuestran, es bastante siE 

nificativa en la agricultura nacional, de ahi la importancia de los estu

dios sobre los 'Sistemas de Producci6n Agrícola, ya que éstos daran la pau

ta a seguir en posteriores programas de producción que sean consecuentes -

con la ecología y la sociedad del lugar donde se implementen. 

El estudio de los Sistemas de Producción es una necesidad inaplazable -

para cada área delirni tada agro eco 16gicamen te. Los programas agropecuarios 

que se diseñen en Jalisco y en el país, además tendrán que buscar el apro

vechamiento de las particularidades de cada región, por eso este trabajo -

esta encaminado a la Investigación y la Descripción de los Sistemas de Pro 

ducción Agrícola en el M\Uiicipio de Mixtlán, Jalisco; que es w1a región -

que muestra característic,as propias, que hay que tener en con~deraci6n, -

también se pretende establecer qué, c6mo, para qué y porqué se produce en 

esa parte del estado. 
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No hay que olvidar en ningún momento el factor humano, que "'' <·sic caso 

en particular viene a ser el campesino, qu" es "' bra>"<> ejecuto¡· que tiene 

en sus maJJos el poder producir cada uno d<.: los productos de.L c;un¡x• que se 

requiercll para la alimentación de la poblaci<>n, cada dia cn:.·<·i,·•ile ,. demaJ2 

dan te. 

Por todo lo anterior, el estudio efectuado a]can:;;a lllJa rclcLlll<'ia im-

portante. 

1.1 Objetivos. 

Los objetivos que se persiguen con la elaboración del presente trabajo 

se pueden resumir en los plm tos sigui.en tes: 

Obtener información directa de los campesiuos, acerca de las labores 

que efectÚaJl en la explotación agr1cola. 

Estable<.:er y describir los Sistemas de Producción en el Mw1icipio de 

Mix tl&l, Jalisco • 

Contribuir a la planeación futura de programas agropecuarios e11 la -

región y para investigaciones f,ostcriorcs. 

],¿ Hipólesis. 

Se parte de la hipÓ1cSIS d(• cf!H: t•!l ef mu11lc-ipio t'XI:--;ft·H diver•sos S.i.st<'

mtt~ de: Pt'udtu.:clcín, qdt: !-1(' i.JcHlific;u·fi.,l para probar' L1 val1dez ti(~ /'·~.:.tos, 
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).¡ .'>upw:s1o.'l. 

Fnt(IJ:\·,·s, se supone la exis1etl<'ia de Val~i.o!.; Sl!'i~~:llldS de produccit'Jit (1 t'X 

plo~aciÓr! de~ los f'("!CUrsos agrf.coln.-:; ell l.a rl?g.i/)¡¡ determitt¡lLia, llamese "es 

\os 1r<HiieiOtlafeS 0 JnO<fer110Sr '\lll: .i.ndepelld.i.efltemelltC UCJ qUe Se trate prC

Scn \ <ttt cara e terísti.cas adversas y desfavorables. 

l.l, .lus!..if.icación. 

La just if.i.caeión principal de la elaboración de este trabajo vcndria a 

ser l.os b<:nefi.cios que acarrcaria a la región. 

Ya que w1a vez identificados los sistemas de producción se contaría cott 

material para llegar a Wl a te en o logl.a adecuada para las características de 

dicha zut1a delimitada fisiogrrtficamente. 

!Je esta manera se mejoraria el nivel de vida de los habitantes del muni 

cipio y de los adyacentes, t.anto en lo ecoi1ómico, soc.i.al y en lo cultural, 

detenclria en cierta forma el alto indice ·de emigración hacia el extranjero 

sobre todo hacia los Estados Unidos y hacia las grandes ciudades, causando 

en éstas w1a serie de problemas, como por ejemplo; desempleo, sub-empleo , 

delincuencia y drogadicción. 

~ElA m: ~Gf.:l~~1t~ Ti;>. 

~ q.H. ' O T f. :_ ;. 
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U ,- H E V 1 S I O N ll E L I T E R A T U R A 

2.1 Bosquejo históriLX> de la agricultura. 

Reyes (1981), establc<'C que posiblemente el hombre primitivo fue herb]

voro y frugívoro antes de que incluyera la carne en su alimentación, mejo

rando su dieta. 

Puede decirse que la civilización se asienta en un grado cualitativame~ 

te superior cuando el hombre primitivo !licmbra la primera semilla y logra 

domesticar el primer animal; existen indicios de que la agricultura se ini 

ció hace aproximadamente unos 10 000 años. 

Los primeros agricul tares practicaban el cultivo natural que consistía 

en la pura siembra y cosecha, no realizando ninguna otra labor, era de ti

pe; nómada. Posteriormente se practicó una agricultura que aún se efectua y 

que conocernos corno "tumba, roza y quema", que se emplea por ciertas condi

ciones agroecol6gicas o por cuestiones culturales. 

Las civilizaciones Azteca e Inca desarrollaron una agricultura de temP2. 

ral, ya sedentaria. Aprovecharon las vegas de .los rios, que eran fertiliz~ 

das por las inundaciones; después cultivaron e11 terrazas, desmontando pla

nificadarncnte; crearon las chinampas y diero11 inicio al regadio. 

A pe,;ar de las condiciones eco lógi e as adversas que se cncuen tran c11 -

ciertas regiones de nuestro país, la pr5ctica de la agricultura es antiqu~ 

s.írua. En el Valle de Tehuacán (Puebla), se encontraron restos de agrieuJt~ 

ra primitiva cuya edad se calc:ula "'' S ()00 años <toC. Hestos de mazorcas -

de maíz (~l!contrildas ell .la Cueva de la Perra en Tamaulipas, en Ja Cueva d(.:l 

Murcil:lago t!n Nvo. ~í(x.ico y el: Ulla ('Ul!Va tlt: Coxcat !{,11 7 Put!lda 1 t:ie11e!l utJi! 

aHbgUedad calculada entre 4 'lOO y 7 llOO años. Sf'g(m,Jim(,nez (l9íí7). 
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A c·ontinuaci.Ón una breve descr.ipción de iJJJas prtictieii.S ;tgl~.fco.lns que 

re a 1. i zaiJíUI los indigcn ao, que e 1 lo ti adaptaron u taH co11d i e iolll!S cl.i m a tu lÓ

gicas y topográfi.cas: 

a) Agr·.icu.l.lura nómada; que S<' practico y practica t:ll l.as regiones lropi_ 

ca.les, se le conoce como "tumba, roza y quema", se rcal.iL:aJl las la~ 

res qU<' su nombre ind.ica, despu.5s se siembra y se efectuar·;m escar

das ~cri6dicamente. Una vez que disminuye la fert.ilidad y por conse

cuencia los rendimientos, se muda a otra zona. 

b) Aprovcchamien to ele las vegas de los rios, cultivo de temporal, cul t_i 

vo mixto de riego y temporal (punteado). De Cortari (1963) encontr6 

agricultura de riego en )82 poblaciones (en Jalisco .había 68). 

e) Barbecho; el terreno quedaba sin cultivo uno o varios años, y lama

leza que crecía en este lapso se eliminaba o se incorporaba. 

d) Construcci6n de terrazas; práctica que permitió el aprovechamiento -

de tierras para el cultivo en lugares montañosos de pendientes pro-

nunciadas. 

e) Cons tl1S.Icci6n de eh in ampas; que son fracciones de terreno cons trui

das por el hombre sobre las aguas de lágos y lag·i.lnas, que se empfc1•

ron para el cultivo de flores y hortalizas. 

Como se puede observar a excepción de la construcción de chinampas to

das las demás prácticas mencionadas se emplean en la actualidad, aunque 

ahora ya se les agregan o tras labores que han ven ido ,desarrollandose en el 

transcurso del tiempo. 

2.2 Definición de .~gdcul tura. 

La agricultura es la actividad humana que aplica los conocimientos cien 

tíficos y las habilidades del hombre con el fin de controlar, dirigir o a 

provechar las amplitudes del medio físico y bi6tico para la obtenci6n dt, 

productos útiles al hombre, por medio de poblaciones auimales y/o vegeta

les. Según Laird (1977). 
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2.3 Importancia de la Agricultura. 

Pompa (1976), menciona que el pr·ograma con el más alto potencial para 

reducir las hambrunas, involucraJJ el desarrollo y distribución de nuev<>s -

variedades alimenticias de alto rcnd imien to. Y aumentar la productividad -

de las tierras que se ecuentran bajo cultivo es, en este sentido sociol6gi_ 

camen te el más fácil y ecol6gicamen te el más Úlleligen te. 

Pierre (1972) establece que gracias a la ciencia y a la técnica, el ho~ 

bre tiene la posibilidad de transformar y modelar la naturaleza; posibili

dad que debe utilizar, ya que la adecuación de las condiciones naturales o 

ecológicas, ponen a la humanidad en vias de una vida mejor. 

Hernández (1981) dice, conciderando la presente situación del país, que 

en forma prioritaria se requiere de la agricultura una mejor distribución -

de los alimentos, para el mejoramiento de los niveles de vida de la pobla

ción rural. 

La agricultura es pieza angular en cualquier sociedad, de ella se obti~ 

nen diversos rubros, desde alimentos hasta materia prima para la industria 

y la práctica de ella es el modus vivendi de cientos de miles de seres. 

2,4 Clasificación de los tipos de Agricultura. 

Laird (1977), establece una división de la agricultura en dos tipos: A

gricultura Comercial, que se practica por productores con ex tensiones me

dianas o grandes de tierra, con pocas o ninguna l.i mi tan te, producen para -

el mercado y son economicámen te bien retribuidos. 

Agricultura Tradicional, es practicada por campesinos con extensiones -

P"-'<Jueñas de tierra, éstos generalmente son los cjidatarios, las parcelas -

presentan ser.ias l.imi tan tes de orden ellmático y cdáfico, aprovechamic11to 

limi 1 ado de técnicas modernas de producción, la mayot· parte de.: lo que se -

produce es c:onsumido por los produ<etores, lit productividad ele lit tierra y 
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de la mano de obra es baja, sólo se labora tma parte de l. año • 

Este tipo de agricultura también recibe el nombre de Agricultura de su~ 

sjstencia, pero cada término describe caracter1sticas propias; pués ni es 

una agricultura totalmente tradicional, ya que se usan algunas técnicas 1112. 

dernas de producción. Y no es completamente de subsistencia, pués los cam

pesinos venden cuando menos una pequeña parte de su producción. 

Hern5ndez ~ (1976) señala una clasificación de la agricultura, la

divide en dos: Agricultura Tradicional; que cuenta con baja disponibilidad 

de capital, emplea escencialmente fuerza de trabajo humana y animal en la 

producción, el objetivo primordial es el autoconsumo, se basa principalme~ 

te en el conocimiento empírico, siempre logra alguna producción y depende 

totalmente del temporal. 

Agricultura Moden1a; cuenta con capital suficiente, utiliza medios de

producci6n complejos que reducen el empleo del hombre, la producción tiene 

como finalidad el mercado y objetivos capitalistas, las técnicas provienen 

de los adelantos científicos, depende en lo mínimo del medio natural. 

2.5 El proceso de Producción Agricola, 

Hernández (1981), establece que en los últimos diez años se han ido con 

cretando las inquietudes acerca de la enseñanza, investigación y divulga

ci6n, por parte de indi\·iduos dedicados a estas tareas, en torno al tema

de los Agroecosistemas. 

Chapala ~ (1978) <:i tados por Hernández (1981), transcribe unas li

neas sobre el tema: "EJ·. 11uestro concepto, la agricultura -estudiada como 

el proceso de producción agrícola- es una actividad social producto del -

desarrollo histórico de los grupos humanos que la practican; por lo tanto, 

en relación a nuestro prop6sito estratégico, sostenemos que solo conocemos 

una única ciencia de la historia de la naturaleza e historia de la humani

dad". 

Sin embargo no hay que dividir estos dos aspectos. Mientras existan ho.!!! 
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bres, la historia de la naturaleza y la humanidad St' c'ot1dicionan mutuamentr,. 

Hutchinson (1972), _comenta acerca de la tecnol6gia en la agricultura, que 

~sta se inici6 como arte, pero su desarrollo ha sido progresivo gracias al 

aporte de la tecnol6g:i_a aplicada desde los primeros tiempos. 

Cúanalo y Ponce ~1p81), plaDtean que los trabajos de investigación para 

el incremento de la pr~oductividaú y la produccü~n agrícola en una región -

determinada, se deben .iniciar cotl una descripci6n de las condiciones am--
i:' 

bien tales r las tecologias o sistemas de producción imperan tes para llegar 

a definir los difere>n·tt~s tipos de suelos y aprovechar el conocimiento de 

los a~icultores en laS tecnólogías o sistemas de producción • 

2.6 COnceptos de los Ecosistemas. 

El ecosistema o sistema ecol6gico se concidera en ecología como la uní

dad flmcional básica;--como lo es la especie para la taxonomía (Tansley, -

1973). 

El sistema es W1 conjunto de elementos de in ter acción, es tanda condici2, 

nado el estado de cada uno de ellos por el estado de los otros componentes 

del sistema; en otras palabras, un sistema está compuesto por elementos 

que son interdependientes y que forman un todo unificado (Odum, 1972). 

El ecosistema es un sistema abierto que resulta de la suma de todos -los 

seres vi vos y de los componen tes físicos y químicos de w1 a área determina

da en el espacio y en el tiempo, que estlin interactuando reciprocamcnte. 

Las propiedades generales del eoosistema se resumen a oon tinuaci6n: 

a) La totalidad. Se refiere al comportamiento global que no se puede in 

terpretar tomando Ulla de sus partes. 

b) La inlcracc.ión entre l.os clem(·ntoA bi6ticos y abi.'iticos del sistema. 

e) La complejidad, dada por miles de procesos de VÍd .:ausa c:fcclos rec.!. 

procos. 
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El ecosistema esta compuesto por una parte auiótiea v no viviente y de 

otra bióUe¡¡. La primera la eonfigur;lfl los clemetti.o~> eomo el viento, luz, 

humedad, textura del sucio, agua, cte. La parte bióUea puede clasificar

se según sea la fwtclón que cumplan dentro del sistema en: 

a) Organismos productores, que son las plan las provistas de clorofila 

u otro pigmento que les permita sintetizar alimento. 

b) OrgaJtismos consumidores, que son los animales herb!voros, carnivo

ros, fit6fagos, parásitos, etc. 

e) Organismos regeneradores, que son los que recuperan los desechos p~ 

ra los productores (bacterias, hongos, etc,). 

Para que fw1cione un ecosistema es necesario que se produzca un flujo 

de energía entre sus componentes. La energía es la capacidad de producir 

trabajo. El flujo de energía se rige por dos leyes fundamentales: 

1) No puede haber creación de energía; o sea que si hay cierta Callti-

dad de energía a disposición de un eslabón, en el eslabón siguiente 

no puede haber más y, 

2) La -transferencia de en.¡,rgía se hace con cierta pérdida, no hay ef:l

ciencia total en la transformación. 

Para entender el funcionamiento de un ecosistema hay que recurrir a Uit 

modelo, el llamado cadena de alimen taci6n 1 flujo de energía o cadena tró

fica. Un modelo es una formulación que imita un fenómeno del mwxlo real r 

por medio del cual se pueden efectuar predicciollcs ( Odum 1 1972) • 

2.6.1 Propiedades funcionales de~os Ecosistemas. 

El flujo de energía, los ciclos de nutrientes o hidraúlicos a diferen

tes tasas r cantidades, a travéz de especies distilltas cll el sistema, a

sus niveles tróficos de productores, consumidores y descompo11cdores, .La -

tasa, variedad y cantidad de funcionamiento puede ser distinta para dife-
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rentes ecosistemas, pero son únicos para cada ecosistema. 

La singularidad de los agroecosistemas es la predominancia del hombre 

en la manipulación de esas propiedades fUP.cionales, para satisfacer sus -

· necesidades inmediatas y directas. Ya que el hombre es un componen te in t!::_ 

gral r dominante, los subsistemas asociados =n el hombre económico, polf. 

tico )' social también influyen y determinan las pr"opicdaes funcionales de 

los agro ecosistemas (Krishnamurthy y Sing Cola ( J 969) 1 citados por Glies:::, 

man y Garcia ( 1977). 

2 .6.2 Definición de Habi tat y Agrohabi tat. 

Odum (1972) define al habitat, como el lugar donde vive un organismo o 

donde se podría encontrar, ésto es, el espacio ocupado por tm organismo. 

Una descripción de habi tat de una comunidad vegetal, incluiría so lame~ 

te el ambicn te físico o abiótico. 

Entonces el agrohabitat, acorde con lo anterior, es el lugar más propi_ 

cio que ocupa una comunidad de plantas cultivadas y su desarrolló esta m~ 

nifestado de acuerdo al medio físico y al manejo que reciban. 

2.7 Definición de Agrosistema. 

Turrent (1980), establece que un agrosistema de una región agrícola, -

es un cultivo donde los factores del diagnóstico (inmodificables), fluc

túan dentro de un ámbito establecido convénientemcnte. 

Eficiencia del Ecosistema. 

Márquez (1977), dice que la efidenc.ia se mide por la productividad en 

su :;ent.ido biológit·" y es .la vclo~.:ülad a .la eual .La eflergl'a solar -:.s fij~ 

da por .loo; vegc la les. La inl<·ns i<lad de la fo tosínlesis sirve para medir -

la l'roclucllv.idad N,,ta Pr.i.marta (PNP); pct"o '"''el crecimiento y en la fot~ 

síntesis los vegetales utilizan una cantidad de alimento porque río se -

traJJsfü,re n lo~; an .ima.les o a los hungos. 
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2.H Agroecosistemas ~ Sistemas de Producci6n. 

Montaldo (1982) 1 define al agroccoHistcma c<Jmo un sistema originado 

por el hombre sobre el ecusiHtcma natural y tiene L'omo objetivos la util_i 

zación del medio sostenidamente para obtener plantas o animales para el -

consumo. 

Las caracterlsticas de todo agroecosistema son tres: 

a) Eficiencia del sistema fotoslntetico, o~ea, se buscan plantas que -

capten el máximo de energía solar y la transformen en energía apro

vechable. 

b) Que las plantas tengan un bajo nivel de pérdida de energía por res-

piración. 

e) Se busca que la tasa de asimilación neta se reparta en diferentes 

partes del cultivo, especialmente hacia órganos útiles al hombre. 

Lo&-.agroecosis temas o sistemas de producción son básicamente sistemas 

fo tosín teticos en los que el hombre debe procurar la mayor eficiencia ec2_ 

lÓgica y covertir la energía luminica _en una alta productividad de las -

plantas. (Montaldo, 1982) 

2.8.1 Clasificación de los Agroecosis temas según el medio ambiente. 

Márquez ( 1977) 1 señala que debido a la es trecha relación entre las con 

diciones ecológicas y los. sistemas agrícolas se pue..ien establecer, el aná 

lisis de la ecología nos servirá como entrada en el intento por sistemati 

zar las ideas sobre Jos sistemas de producción agrícola. 

En agricultura se considera al. clima como primer determinan te, a la to 

pográfia como segundo y las características del suelo como tercero, esto 

es en referencia a la incidencia del medio ambiente en la producción agr.f 

cola. 
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Clasj fic..::uci<)ll tcc.:noJc'i1!it:tt d<~ lo!i :tgrneco.~:,i.stem;•S (Sistemas de -

f'ruducci6n Agr.Ícula), spgÚn los ejes !!>~paeio y tiempo. 

Miírqucz ( l'J77) 1 es tab lc<!e un a e 1 asi fi cación ele los agroccosis temas se

gún 1 a tecnología que se uti.l ice, menciona que las técnicas que el hombre 

ha desarro !lado para hacer más cficien te la producción agrícola, es tan de 

terminadas por el medio ecol•jgioo así <XJmo por el medio social. 

2.fl .2.1 Clasificación de los agroecosistemas a nivel pan::ela. 

El medio ambiente proporciona factores de producción más o menos inva

riables dentro de lo que es el suelo y el clima y el hombre que logra mo

dificar dichos factores en las plantas cultivadas, es determinan te p<1ra -

que prospere y produzca la pJanta. 

La clasificación que se presenta se basa en los ejes espacio y tiempo 

fw1damentalmente 1 porque los sistemas de producción agrícolas se desen-

vuelven dentro de un espacio. físico (tierra) y a través del tiempo (ciclo 

fenológico). En el eje espacio, el contexto del desarrollo agrícola avan

za de mayor a menor diversidad; de asociaciones complejas de cul tí vos a

cultivos de plantas genéticamente wliformes. En el eje tiempo, generalme!!_ 

te se avanza en sentido inverso; del monocultivo a rotaciones de varios

cultivos. 

2.8.2.2 Eje Espacio. 

Aquí se considera el espacio físico de la parcela, y que en ésta solo 

crece W1 cultivo o es compartida por dos o más. Se tienen las categorías 

de UNICULTIVO y MULTICULTJVO, respectivamente. En el multicultivo debe \o 

marse en cuenta el arreglo especial de los cultivos, generiindose así dos 

subcalegorías: Yuxtaposición, las plantas de W1 cultivar coexisten con -

las otr~ sin entremezclarse, y la Asociaci6n, la distribución de los cul 
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tivos tiende más hal'ia tula mezcla complet¡¡. En .la primera caben dos cta-

scs: la a 1 tern aeü)n, que puede ser regular o irregular, y el mosaico, gu., 

se clasifiea seg(m el grado de humedad que presente, ya sea suficiente (l 

excesiva. 

2..U.Z.J Eje T.icmpo. 

En lo que se refiere al tiempo hay tres categorías principales: MONOCU,h 

TIVO; si año tras año se explota el mismo cultivo, ROTACION; si a w1 sis

tema de producción le sigue otro en forma más o menos sistematizada, y el 

DESCk~SO; si al período de explotación del sistema le sigue w1 período de 

descanso máS o menos largo. 

2.8.2.4 Eje Tecnológico. 

Para esta dimensión v a reserva que fuera posible clasificar la tecno

logía en grados bien definidos, se cita la clasificación de los tipos de 

agricultura que hace el Colegio de Postgraduados: AVANZA!)A, TRADICIONAL y 

de SUB-SISTENCIA. Criterios que describen la tecnología en base a la eco-

nómia. 

Combinación de Jos ejes Espacio - Tiempo. 

Bajo esta coml>ina.:ión S<' t ipne Wl sistema de producción ag1·ícola o a

·groecosistema llamado lMBRICAClON, VE RELE:VO o IJE SUCESION. Estu forma de 

explota<:ión, en el eje tiempo se encuentra entre el monoculUvo y la rota 

ción. 

En este caso, por falta dt, ti<,m¡x> para completM' los ejc]os de dos euJ 

ti vos dentro de L,- épocas ag¡· i <" 1 "" del afio de mw<er<l que se pü<lic;~·¡¡ t ¡,. 

vara eal:x) una l'ol¡¡d6n simpl.,, .,¡ segundo cultivo se siembl'a e11 la úJU

ma rtapa dl·l eiclu dl:.l pr-intl·l·o, f;\;tr't: !'->US StU"cus. 
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2.9 La regionalización del ambiente basada en la fisiograffa y su utl 

lidad en la producción agropecuaria. 

Ortiz y Cuanalo (1981), establecen que la magnitud de la producción de 

"" r:ultivar es la respuesta a la manera de conjugar los factores del medio 

;,mbicllte y el manejo que se proporcione, siendo éstos los factores que de

tcrm.inan la producción. 

!Jesde el punto de vista práctico, el levantamiento fisiográfico se con

sidera como una subdivisión del paisaje. El Levantamiento Fisiográfico -

consta de dos tipos de unidades que son: la Faceta y el Sistema Terrestre. 

La faceta se define como una área homogénea en geoforma, material geol~ 

gico·, drenaje, régimen de humedad y vegetación. 

El sistema terrestre es w1 patrón recurrente de facetas, como una uni

dad del ·paisaje en el cual las facetas guardan la misma secuencia o acomo

do. 

Los estudios individuales de los factores amb:ien tales proporcionan .in

formación del espectro y· la forma de la respuesta de la planta, pero dicha 

información es diferente cuando se toman en cuenta las alteraciones entre 

los factores. 

El levru1 tamien to fisiográfi C'.O o cartograff.a del paisaje es Ull proccd.i-

miento de regionalización que estudia de manera integral las variables del 

ambiente. El levantamiento fisiográfico consiste <:n w1a subdi.v.isi6n del -

paisaje, atendiendo a sus caraetcr.fsticas de gc·ologfa, vcgctac.ión, .suc·Jos, 

climas y uso del suelo. 

Uti.lid;td del Lev;l!~lamic;ltio F.tsiog¡-·ft.flcu. 

IJeJ lcvcnltD.mjr·¡ •., fis.iogr!il'i<.:n St~ ob\ i<:tlf!lt Jas l~aJ·actc:rr.stit..:t:t~ g(~lll·l·a

lt·,c.., dr! uu;1 ~.on;J ~~r· (~studjo, l'IHflll puedt_·¡¡ .::.;cr; lo(.;a J j /.acil;JJ 1 Ijmj tr:s, supe!.:. 



eit)JJ pJJI\.'Itll, (OI!J!i \11d 1 );¡l 1t1HJ 1 ,\}11 tud 1 .SlJt!IHs 1 ('\l'• 

¿. lll j)('.Sl.Tipl:i~..lu J~t!IJ<·J·;,I de aiJ')lllos sisl<•m;n-. <lt' pt'ddlh.'<..'il)ll agrl.l;oia. 

Para COJI.St·gu.ir· (•t aumellhJ de (;¡ J..>rnduer:jÓ!l \" r:.woducti\·jd;ld de .los cul.

tiv aref:; es JH.!C<!.Sarin e 1 desarroLlo de s.i H temas \1(~ pt·odtH.::c.i..t$11 agr.Ícu la que 

teugwt rel.aciÚI\ co11 .las eoudicionet; ccoJ.óp,ica.s y ~uci.oeconómjcas del cam-

pes.1uo u productor. 

Mal.aver· (l~l7B), seílala que cualqu.ier c.lasificaclón que se auopte en-

los s.istemas de pl~oducc.i.ó¡, del suelo con r·espeeto al gt4 ado de intensidad 

del cultivo, es hasta cierto punto arbitraria. Sin embargo la clasifica-

ción en tipos según el grado de uso a que se someta la tierra, es algo 

más que 1111 Í.lllcnto para iúcntiflcar los diversos ti¡x>s de agricultura que 

existen en la actuaLidad y que cxisticn)ll en el pasadc'. 

La Agricultura Migratoria. 

La agricultura migratoria es· tambien Llamada de "roza, t1.1111ba y quema", 

pueue definirse corno W1 sistema agrícola continuo de producción de culti

vos· aJ1ttales o perennes de corto plazo, alternados con periodos de descanso 

(Conclin, 1963, citado por Montaldo (1982). 

La agricultura migratoria es la que predomina ell el. 5re:> del trópico!! 

mer.ica.IlO. Ocurre tanto en zonas ese as amen te pobladas \.'l"~nh.l montañas y al t,L 

planicies densamente po.bladas, no usándose herramielll o>s d<' arado y ferti

lizantes (Petricecks, 1969). 

Este sistema es conocido también como "Milpa" en ~léxiL'O y Ccn troamérica 

como "Conuco en Venezuela y la RepÚbUc;, ))nndnicana; "Hoza ó Monte" en Co 

lombia; "Roca" en Brasil y "Chaco" Cn BoLivia. 

El sistema conliste en los pasos sigu íen tes: a) Selección del terreno; 



b) Med ,..¡,'.,, del terreno; e) Limpia de la vegetaci6n indeseable; d) La 

guarda ray;,; e) La quema; y f) La siembra. 
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Debe mencú>narse que no importa la especie cultivada, en este sistema 

el suelo no debe removerse sino en lo mas mínimo, para colocar la semilla 

dismilluyendo el grado de erosión. 

2.10.2 La Agricultura de Rotación de Cultivos. 

La agricultura de cultivos consiste en ocupar la tierra cxm cultivos -

diferentes que vayan rotando en una forma que permita mantener la fertili 

dad del suelo. El uso de pastos, principalmente gramíneas, permite media!l_ 

te el sistema redicular fasciculado, restaurar la estructura granular, -

que es la más favorable para el desarrollo de las pl~1tas. El periodo que 

un terreno debe estar bajo pastos debe ser el suficiente para reconstruir 

la estructura, darle estabilidad y acumular materia orgánic<> (Rappaport , 

1971, citado por Montaldo (1982). 

Mediante la rotación ele cultivos se trata de aprovechar con las tierras 

agrícolas disponibles tratando de mantener una cobertura productiva dura!1_ 

te el mayor tiempo posible y a Wl costo mínimo de producción, aprovechan

do al máximo el trabajo manual de la familia cam¡x,sina. 

2.10.] Sistema de Barbecho. 

Como su 110mbrc lo indica, es le sistema se ·haco en t icrras que han dvs

cansado un Ucmpo, el cual no es tan largo como para restablecer una zona 

selvfttica. Los esquilmos SO!t quemados o :ineorporados. Luego (•1 tcrrc11o <:S 

labrado una n dos veces ut.i l.i zanJo hcrr<.un.iclt tas IIHltllta le.s, <lraJos cor1 tra

c:\.:dl)ll ttlljmal o n,( .. ·:1nica, prcparaudns<~ asf para l:1 sir•mhs .. ;¡,_ la cu;:tl R(~ ha

ce tr <IZaJJdo sut·cu,., dolldc se ·de pos i t a l. a semi .ll;., y "'" t :q>a, se e fe<' t. Úall 1 a 

bor('s clllt!n';,)t·t... 



.tll 

El cultlvu anual 110 .<:.i: cun!,id~t·t"\ t.~llllO barbecho, pero Ht! puc!dc hacer, -

pn6s la t l(~rra pcrma1H!C(~ (·!i dcs(:~t!!SO ;i lgún t.lcm¡x) (me.<;c.s). 

ht.lcrm (1<)1>7), sciíala qtw l!l stslt•ma de barbecho t:Sla bic11 definido l'll 

mo lUI sistema agricola c11 el ~;u,d c11 ausencia de fert.i lizantc y r.icgo se 

establece u11 método de laborar la t icrr;¡ ¡x)r rotaci6n, para prevenir el 2. 

got;un i c11 to d<!.l su e lo. 

La Agricultura de Pl;utlo~ciollcS Perennes Arbustivas. 

Este nombre se .le asigna a aquella práctica de cultivo de plal\tas,gen,!;;, 

ralmen te ocupan áreas rel at iv ame11 te grandes y exigencias de tecnología a

decuada, tanto para la parte agrícola, como para la del beneficio de la-

cX">sccha. 

La agr icu.l tura de plan taclones puede ser practicada tamb.i[,n por peque

i'íos agricultores , y aún con métodos tradicionales. Frecuentemente el cam 

pesino siembra algw1os cultivos de éstos en su parcela y de esta manera -

diversifica los cultivos y obtieO'.e w1 ingreso adicional. 

Los cultivos de plantación pere::c:e en la mayoria de las regiones trop,!;, 

cales ~'1. mundo y represen tan para. m'üchos países la base de su econ6mia. 

El café y el cacao son los principales cultivos arbustivos perennes de 

el trópico americano, de mEenor importallcia son el caucho y la nuez de Bra 

sil. 

El desarrollo de plan taci.o::cs pen~a;:en tes <trbust.ivas tiene las sj guie!.l, 

tes ventajas: 1) una mayor estabi.lid"d de los campesinos al lugar; 2) la 

conservación mejor del suelo; r 3) mc:wr riesgo que los cultivos ;u>ua1cs, 

debido a que los arbustos pueden soportar tiempos adversos pot• períodos -

más largos. 

Antes de proceder a establecer una plantación es necesario e,. ludiar la 

intensidad de lluvias, la posibilidad de scquias, la estruct-ura del suelo, 



e 1 ercc.imien to de malezas, J. a üllensidild ele a I;IC¡uc de plagas y enfcrmed;¡

dcs y su distribución en el año. 

l.¡¡s prácticas agrícolas son el control ele malezas, deschuponado, riego 

oeaciollal, fertilizaci6n y control de plagas y Cllfermedaes. 

2, LO.'j Sistema de Se: cano - 1111 ellSiYo. 

Cuando el sistema de barbecho es complementado por una rotación de cul, 

tivos y una constante labranza, ya se coneidera como w1 sistema de secano 

intensivo. 

El mismo suelo es cultivado ciclo tras ciclo, consecuentemente se em

plea poco o nada el fuego para quemar el rastro jo que no se utilizo. En -

este sistema se tienen nrás prácticas culturales como; desyerbes, control 

de plagas y enfermedades, fertilización y aplicación de residuos orgáni-

cos. 

Palerm (1967), menciona que dentro de este sistema hay alglmos subtipos 

que han sido poco estudiados, entre estos podemos contar al "Coamil", que 

es usado en mesoámerica para el cultivo del maíz y el de lluertos Familia

res, parecido al anterior pero con mayor número ele pl¡Uitas cultivadas. 

2.10.6 Sistema de Humedad y Riego. 

Este sistema esta caracterizado según sea la intensidad con que se ex

plote el suelo en base a la disponibilidad de agua y l<• facilidad de su -

uso. 

Las técnicas de irrigación o la utilización de zonas ele, humedad est<Ul 

destinadaS a la obtención de Ulla mayor produc.tivjdad o a 1 uso de especies 

que reqtt i eren de m~~!. agua para su cielo. En América b(: ti CJJCII obras de i

rr.igaci611 OHlStruidas hace mucho t.ir,mpo, tcrra:.:as eonslruidas para culti

var flfH"OVt•ch.tlldO fllP.ior t:l il!.~U;I, pero ]a máxima pct•fe<.TiÓJJ -,C f•\l(.'llt:lllra (.'11 



l.ab outJHtruida .. ~ pttl·a Pl r1ego JX'r- iliW!dac.i.JÍn c11 fndont.•.sia, Filipinas y Mi!, 

las¡;¡. 

La al.(ri.eul.ttll"a moderna ha des;~rro.llado grandr:s obras de riego, co>>str,:: 

yendo grandes almacenes de agua y w•a runplia red de canales. 

Sis lema de Sabanas y Pastizales. 

La sabana es w1 ecosis terna caracterizado po un régimen clirná tico tróp,!;_ 

cal de marcada es tacion alidad en la precipitación y que presenta w1 a sin,:: 

si a herbácea generalrnen te continua de vegetación, principalrnen te de gram,!;, 

néas y con frecuencia, aw1que no siempre, LUla sinusia leñosa discontinua 

o en grupos de árboles, arbustos o palmas cuyas densidades de copas no -

sean mayores del 40% de cobertura (~ontaldo, 1978). 

Las saba'las y los pastizales naturales o artificiales se destinan pri!,!_ 

cipalmente para la cría de ganado bovino. 

Las sabanas son pastizales de baja calidad, debido a que los suelos -

tienen generalmente w1a baja fertilidad, y cuando se destinan a la cría

de animales no se acostumbra fertilizarlos. 

Las sabanas tienen las_ limitaciones para la cría ganadera. En primer -

lugar la producción forrajera se concentra en cinco o seis meses al año y 

el resto del tiempo los campos se vuelven improductivos. Esta limi taci6n 

no ha encontrado soluciones factibles, a6.n cuando se han tomado algw1as m~ 

didas como la consrrucción de silos, la introducción de especies ex<~ticas 

de graminéas y leguminosas forrajeras resistentes a la sequia, la cría e:! 

tacional, la trar~shurnancia de ganado a regiones más húmedas, la utiliza

ción de frutos de árboles sabaneros, el uso de praderas artificiales y la 

fertilización. 

2.10.8 Sistema de Cultivos Integrados. 

El sistema integrado es aquel que permite el establecimiento de un a@'2 



clímax <'u11 1 ;1·· ·'' i ~~u.i en les ven tajas: aprovechar J as dis¡xll'l ibilidades del -

ambie11 te c:11 i'ul'lu;1 in legral, producil· w1 rendimiento económico y mantener 

la fertilid"d dc.l. suelo. 

Varios autures hw1 tratado sobre el tema, todos coinciden en señalar -

que para el es t ablccimien to ele un sistema in te grado es necesario estable

cer eJCSa\·os en los que deberan de considerarse las siguientes pautas: a) 

justificar el sistema que se desea estudiar y desarrollar, respondiendo a 

preglli~tas tales como, para qué sirve; b) plru1tearse los objetivos que se 

desean alcanzar, hay que ver la factibilidad técnica y científica del de

sarrollo del sistema; e) la localización de las áreas del ensayo en zoLaS 

que seac; eoológicamen te representativas de la región; d) la disponibil.i-

dad de recursos físicos y tecnológicos; e) saber quién o quiénes van a e

jecutar el sistema y los procedimientos que usaráu en m a terialcs y mé to

dos; f) el recurso tiempo y eonoccr las fechas de iniciación y fina l.i <.a

ción; g) el costo del desarroLlo del sistema; y h) planteamiento de prC'

guntas en relaei6n con el impacto que provocará el desarrollo del sistema 

en el medio local, regionat, naci011al o internacional. 

Es 1rnportantc conocer sí. td sistema rnocli ficará aspectos como por <·,Ícm

plo la estructura social de 1;, eomu11.idad, económica, etc. (Echcvcrri y -

Guerrero, 1975, citados por Monta.ldo (.191J¿). 
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En ustt1 p;1rte del trabajo se: estaiJI(~t'cll cll forma rcsumidn los a.spectn .... ; 

.l.u.s .siguic11\.t:s pu11to~¡ 

.i. J • 1 A11 lccedenles h i s tl)r i co.s . 

La palabra M.ixtlán, provicllc de "Mitzlláll, Mi.xtli" que: quiere deci.r --

fl~ube Jagul.lr u León :\mc:r.icallo 11
, respectivamente, ¡x>r Lo que su si.gnifi.-

cado se ha aceptado como "Lugar d<~ .Jaguares ... 

La ereeciÓ11 en mtm.iciplo fue por decreto del. Congreso del Estado, con 

f<ech;1 del Jl:l ele Octubre dt· l<JW. (lil) 

j.l.2 Delimitación de la ZOIIa de estudio. 

Ubicado al Oeste de la Subregión Ameca, el municipio de :l!ix tláJ, forma 

parte de la Hegión Central del Estado de Jalisco. 

El mw1icipio de ~lixtlán limita al N con el municipio de Guachi;.a.r."o' 

al S con el de AtenguiJlo, al E con el de Atengo y al W con ~!asc<>ta. 

La extensión geogr[,fic;, del mun i.c.ipi.o es de 41 852 hect:'u"eas. 

') 

:trroja w1a dei!Sidad d" ¡>>LLwi•~ll de il.7 h;1bi Luiles/Km'-. 

La localización ga)gr!il'ic;• d(~l municlp.io y de la cabecer·a mu!.icipat 5(: 

puede observar-- en la Fig. ,\o. L. La cabecera municipal .St.> encuc:ntr;1 

exactamente en las sigui~.·n t('s coorrlenrldas: l.at i tud ~ortt-_· :..:ul.' 21)' , l.tlfl/.J,t-

lud Oeste 10!¡ 0 25' y a lllla Altitud de l'l7ll m sobJ"C el nivel d··l m;,r. 
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Cl.ima. 

El cUma en el municipio de MixtJán, de acuerdo con la clasificación de 

illorn lhwai. te ( 1948), es semi-seco y semi-cálido. 

Con el régimen de lluvias en los meses de Junio a Octubre, que represe!:!_ 

tar1 el 87 % del total anual. 

Los mese más calurosos se presentan en Mayo y Junio, con temperaturas -

aedias de 22.4 °C y 23.4 °C, respectivamente. 

La direcció~ de los vientos generalmente es variable. 

Además, los aspectos climáticos presentan las siguientes característi

cas: la precipitación media anual es de 959 mm , la lluvia del año más a

bundar< te representa el 13 % de la media anual y se presentó en el año de 

1954; el más escaso en lluvias significo el 75 % y ocurrió en el año de 

1952. La lluvia m~ima promedio en 24 horas es de 41.3 mm , sin embargo 1 

se han presentado máximas de 180 y 71.8 mm en los meses de Julio y Agosto 

rcspcc ti v amen te. 

La temperatura med~a ru1ual es de 19.8 °C. La temperatura máxima extre

ma es de 39 °C y sc·prcseiitÓ c11 el mes .de Marzo del año 1963; la mínima 

ex lrcma fué de -7 ·oc y ocurrio c11 el año 1955, en el mes de Enero. 

Fsle mui1ieipi'-> con rclaeit)n al clima SI es apto para el desarrollo de 

asentamientos humanos. 

En el temporal de 1982 J lovieron 65 dias. (lU) 

Topograff.a. 

Orográficamcntü el rnunicipjo presenta tres formas caracterfsticas de -

relievel 

La prúnera: cnJ-r-o:·spondr· ;1 Z<>11as accidentadas y abarca aproximadamente 

el 02. .4 % de la supt;t•fi cie. 

Las 'l . .onas accidentadas se localizar< en el Noroeste, Sureste y Noreste 

Je! mwlicipio. Están formadas ¡:or alturas de <J)O a 2CK10 m sobrr. el niv<- i 



.,,. 
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La segwtda: corresponde a ? .. onas sem:i.pla11as y abarca aproximada\111'11 t.. •·1 

24.6% de la superficie. 

Las zonas serniplanas se localizan en el Noroeste, Norte y Stw cJ,.¡ 1111111.!_ 

cipio • Están formadas por el cvacione.s desde 1500 hasta 1800 m solwc e 1 11' 

vel del mar. 

La tercera: corresponde a zo11as pLlll as y abarca aproximadamc·J t v v 1 1 :r,. 

de la superficie. 

Las zonas planas se localizan en el Noroeste y Este del mwlicipio. Es-

tán formadas por alturas que van desde los lEiJO hasta los 2000 m sobre el 

nivel del. mar. (21) 

Vegetación. 

Las tierras que no estan abiertas al cultivo de especies anuales como 

Maíz y Sorgo, se encuentran estacionalmente cubiertas en gra1~ pat•te por -

pastizales naturales, cultivados o inducidos. 

En las partes bajas, la vegetaciÓll natural ha sido a] \erada y es apro-

vet.-hada para el cultivo. En las zonas altas de las mo11 taí'las hay Enci11os , 

eH .su mayori a caclucí folios, gr¡¡mÍueas, cae t.ti:<:c.:t!--i, t i 1 i _:"tt'c;¡s r eompDcs 1 as 1 

el bosque de encinos, junto co11 el de pinos es muy c:arae\c·rfst ico de .las 

zonas montañosas, ocupan gra11 parte. de la ZOIIa. Tambíé11 hc\y e.leme11tos de·! 

género Abies y bosque mesófilo de montaña, este tipo de vegetación se en-

cuentra en las partes altas del municipio. 

llay comwlidades de diversas especies de con.lfcras, pinos de varias es-

pecies. Además, hay vegetación herbácea, compuesta por d.isUntas especies 

Je arbustos (l!uizaehcs) y zacatcs 11ativos. Este t.i¡x> de vcgetaeiÓ11 s" pr!::. 

'-¡tnta principalmet.t·: en las ~onas que no se cultiv;uJ, C'.:i pu6:-::., t:.Stacional. 

AsociacioHcS Ptlpeci a les d•· v.,gct ació11; sabml as, l'haparr·;:¡ 1, matorral es 

pinoso, .illcrmc y subiRcrme, vcgctarión Sf•eun(larja, mr•/qui t11l, nopnlt•r,, y 

''u.il.'achern. 



La act.ividad s.ilv.icula del municipio esta formada por una suprorfi.eic 

ftÍrestal que comprend<.: 111\aS 17000 ha de árboles maderables, de .las que 

nÓ.I.u un /,ll % es succplible de aprovecharse foros ta.lmen te. Para és 1 e f i 11 

hay bosque natural (Coní.fcras) 1 bosque artificial (Latifoliadas) y bosque 

'le caducifulios. Pino, encino y roble. (21) 

Geología. 

E11 el mw1ic.ipio hay yac.imientos de mineraJes como: Oro, Plata, Cour.,, 

Plomo, Magnesio, Manganeso, Alum.in.io y otros. 

La zona presenta fracturas, fallas inversas y algu11os volca11eS apaga

dos. Hoeas .ígneas como; extrusiva ácida, riolita; extrus:i.va intermedia, -

andesita; ex trusi va básica, basalto y toba. 

Las rocas ígneas se forman por el magma al enfriarse, las rocas ígneas 

formadas cuando el magma irrumpe en la superficie por medio de fisuras o 

de volcanes (erupciones), son las rocas !gneas extrusivas, como por ejem

plo la piedra p6mez 1 la obsidiana y el basalto. Si el magma se en fria en

tre estratos de rocas para formar vetas y muros seran las rocas Ígneas in 

trusivas, como el granito. 

La rioli ta se halla constituida en buena parte por vidrio, con algunos 

cristales de cuarzo y de feldespato. Estas rocas son muy ricas en anhídri 

cto silícico, con pro¡:x)rciones que alcanzan hasta el 7:>% o más. 

La alldesita es una roca ntgosa de color gri.s, filtamenlc, es¡:x>Tijosa, que 

se corta con facilidad. Se le suele utilizar como materi.al de constru--

cción. 

El basalto es una roe<t formada por cristales de piroxeno negro y cr is

tales verdes de olivino, vistos a simple vjs1a. Es U1L·1 rot:a V(J lcSJJ ica, -

tlamada también roca efusiva. 

Las tobas son rocas formadas por proctuctos de explosión 1 tales como lo 

pilles, puzolanas y ccnjzas, solas o mezcladas. (21) 



Su<>l.o.s, 
mJB .. A OE AGR!C.m. Tll~l 

iiBLIOTt'--,::. 
La>; prine.ip;t\es a"tiv)datlcs pt•odue\i.vas e!l el munietpiü d,,,, .1l sut·lo

Ios siguiell t·es usos, c¡uc a oon l i.nuaci6n se dP.scr1ben brevemente: 

Uso Agrícola. 

El suelo usado en esta actividad se encuentra distribuido de la sigui<·!!_ 

te manera: 

En las tierras de temporal, con siembras anuales, se llenen apt'<L\Cim"~ 

mente 7074 hectáreas. 

Exis \cti en el municipio ')') ha succptl blcs al riego pero que "" St• t·m

pleall por diversos moti vos. 

Dentro de los cultivos del municipio sobresal.C! el Ma.íz, le sigue c·l -

Sorgo y finalmente el Garbanzo, en ese ordc:11 de importaJic.ia tanto e11 su

perficie como en volúmen, entre éstos cultivos ocupan el 'X1% de la supe.!:_ 

ficie laborable. 

La fruticultura no es muy representativa, siendo los principales culti 

vos el aguacate, dur.a.z110 y la guayaba, que s6lo se explota11 a niYel tras

patio, logra~1do rendimientos iguales al promedio estatal. 

Uso Forestal • 

A esta actividad estaJJ destinadas aproximadamüntc: 17000 hectáreas, de 

las cuales, las especies de m¿n·or importanciéi sor. ei pilto, roble y encino. 

Uso Pecuario • 

En esta actividad se emplea11 aproximad amen te 15293 ha , de las cuales 

3000 son de uso intensivo r 12293 son para uso extensivo. 

Existen 2485 ha .improductivas en el municipio. 

El 100 % de los suelos de la zona son suelos rojizos de .bosque y ca

fés. 
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los suelos de] muJJ.icipio 1 iC!Ill~ll mucho-ti punto~; d1· l'Olltétctc> c:o11 los ~tt<·-

los del grupo Patzol, pero co11 Jos horizontes del pérfil mc11os dt·f.illidos. 

Tienen una cubierta superficial de mt1terj¡1 OJ~gán.lca ·inalterada, generalme!.!_ 

te aportada por árboles ele hoj<Js c·aducas, que descaJ1Sil sobrt· un hor.izo¡lle 

húmifero delgado y suave de color oscuro, coJl rcaccj<)Jl que va d<· .la l i gt:>r~1 

a medianamente ácida. 

La mayor parte del mun.icipio está ubicado en la serranía, co11 reLicYes 

accidentados, con suelos tipo REGOSOL, CAMBISOL, ACRlSOL y F'EOSEM; con ve-

getación nativa de bosques de encino, pino y encino-roble, asi como selva 

baja cadueifolia. 

Los suelos de la serranía y de las partes abruptas se han originado a -

partir de los materiales li tol6gicos a los ·que sobreyacen, rocas igneas e~ 

trusivas y básicas del terciario, principalmente. Son éstos suelos de for-

mación residual y prcsc11taJ, un grado de desarrollo que V<• de] jovc11 '-'" t•l 

caso del Regoso J. a maduros c11 e 1 caso de 1 Lm· j so t • lJlS suc.l os dt• las 11 '" u 

r·as }''vaLles illtcrmontañosos son de origéu 1:\-SITU cl<'riv¡¡dos de m;der~i¡\l -

aluv.iaJ, }' su grado de desarroJ Jo es joven r maduro. (21) 

E11 e.l Cuadro t\o. .se mue.stran algtll!O.S dil to.s accl'l'il el(' los sut•.l.us deJ 

rnw1i ci pi_ o. 

ClJAlJHO !\o • .1 USO DEL SUELO SEGUN SL' POTFNCIAL. 

( l'lJIJ-1 TE: S .A .H .11. lJTl1. IJE TEMI'. 1 V, J':)llO) 

CLAS!FlCACION SlJPEHl'ICIE % DEL TOTAL U.'iO CüN V JJ-1 .UN TE 

ACHOLOGICA (ha) MUN ICJPAL lli-:L SUELO 

CJ ase u ll.\l t\¡~rl e. i 11 1l'IISi \'él • 

Clase 11 ¿_¡(,¿ :> .(J A1'F t t: • n~t-·d i a. 

Clase llt 2lll:l\l ').o 1\¡,;rie. COi! resl)'ill-

('l'iOIJPS• 

Clase l\' 1')')0 lo7 C;uL;tdt'I'Í ;, mayor. 

Clase \' /371.J !7.t• Ga11aderia mcuor. 



(con tin uaci6n) 

CLASIFICACJON 

AGROLOGICA 

Clase VI 

Clase VII 

SUPF.RFIClE 

(ha) 

6284 

22200 

41852 ha 
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%DEL TOTAL uso CONVENHNTE 

MUNICIPAL DEL SUELO 

E).O Forestal. 

53.1 Inutil (eriales) y 

cuerpos dt' <tgua. 

100.0 % 

En los datos del Cuadro No. 1 se aprecia la carencia de suelos de pri 

mera clase para una agricultura intensiva. Pero se cuentan< con áreas para 

una agricultura média y co11 restrinccioiies, que totalizan un 10.6% de la 

supe'rficie total del municipio. Además se cuentan con ·superficies aptas -

para la ganadería y forestales. 

].1.8 Agua. 

Los recursos hidrol6gicos del municipio se componeii básicamcn te de .los 

siguientes elementos: 

Rios; Rro Atenguillo y Río San Juan. 

A:royos de caudal solamente durante la época de lluvias; La Puerta, El 

Mamey, Las Víboras, El Tajo, Cerro Alto, El Rincón, El Sali trc, La Canoa 

y Las Majadas. 

Otros recursos acuifcros son; La Presa Sa11 Juan, Presa Jocotlán y Prf. 

sa Las Majadas. 

Hay que hacer notar que estas presas no almacenan gran cantidad de 

agua, no son utilizadas para el riego, sino como abrevaderos para e] ga-

liadO, 

E.l tcmporaJ de J Juvias que se presenta saUsface e..,ncralmcilf·e los rc

qucrimjenlos para los cultivos tcmporaleros (ma!z, sobre lodo), pués 

llucvcil en promc·clio ')59 mm aiJua.Lmente. 



En el Cuadro No. 2 se obscrv a la precipi taci6n p luv ia.l desde c.l mes -

de Mayo hasla el d i.a 8 de No\' icmbrc tic 198], que has t;J esa fecha Lota lizo 

653 mm • 

CUADRO No. 2 REGISTRO DE LA PRECIPITACION PLUVIAL (mm) • 

(FUFJ"TE: ESTACION METEOROLOGICA DE MIXTLAN, HL. 1983) 

DIA MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. 

1 o o o o o o o 
2 o o o o o o o 
3 o o 11 9 4 o 8 
4 o o 35·5 o 3·5 o o 
5 o o 2 1.5 2.5 o 3·5 
6 o o 0.7 o 5·5 o o 
7 o o 1.5 2 11 o o 
8 o o o 12.5 3 o 8 
9 o o 3·7 25.5 o o 

10 o o o 5 o o 
11 o o 21 4·5 o o 
12 o o o 7 20 o 
13 o o 14 74 15 o 
14 o o 0.5 o 20 o 
15 o o o o 9·5 o 
16 o o 4 10 o o 
17 o o o o 23 10 
18 o o 10 1 14 4·5 
19 o o /.3 o 6.5 3 
20 o o I...5 7 o 1 

21 o o o 18.5 38 o 
22 o o ~J.S 2.5 o o 
23 o o o 17 ·5 o o 
24 o o o J o o 
25 o o o 5·5 o 9 
26 o 20 o 3 o 2 
27 o 13 o 9 o o 
28 o 9 5 9. o o 
29 o o 3 o o o 
30 o o o o 14.5 o 
31 12 
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En el Cuadro No. 2 se aprecia que el tempot·aJ <·.mpieza la scgw1da qui!:!. 

cer.a de Jw1io y para la primera de Noviembre aún suelen presentarse algu-

nas lluvias, aunque esporadicamente. 

La lluvia más abundante se presento el 13 de Agosto (74 nun) y la m.ÍIIi

ma el 14 de Julio (0.5 mm), todo esto hasta la fecha citada. 

Erosión. 

Las zonas erosionadas del mw1icipio tienen origén hídrico y se locali-

zar¡ en la parte Norte y Central del municipio, cercanas a las poblaciones 

de Llano Grande, CuyutUn y Agua Zarca. 

La superficie total erosionada es de 481 ha en w1 sólo grado de dete-

ríoro, clasificado como fuerte. 

La erosión es w·, fenómeno que se presenta en el mw1 icipio como se di jo 

anteriormente es híd~ica, pero hay que tomar en cuenta la tala irracional 

e inmoderada que se lleva a cabo para obtener =mbustiblc (carbón) y para 

la construcción de cercas, techos, etc. El desmonte que se realiza para-

destinar tierra a la agricultura¡ Coamiles, Rozª1'umba y Quema; y para el 

pastoreo. Los incendios causados o accidentales, la pendiente del terreno 

que en unas zonas es muy inclinada, topografta irregular, falta de práct.!_ 

cas de conservación y mejoramiento del suelo. 

En el Cuadro No. 3 se indica la zona erosionada, asi. como la ex ten--

sión, causa y su clasificación. 

CUADHO No. 3 

IAY.'t!\ EHOSWNADA 

hueyes 

El Vi~~~ a 

EROSION MUNlClPAL DE MIXTL-\.'l, JAL. 

(FUENTE: S.A.R.II. LAB. RECTONAL IJE SUELOS, 1982} 

EXT8\SI<Y.\ 

8 ha 
11 

CAUS.\ 

Hídrica 

CLASlFlCAClON 

Fuerte 



(con tj n uaci()JJ) 

lilN A EHOS l ON Al lA EX TEN S ION CAUSA CLASlFICACillN 

El Llano 19 
Agua Zarca J7 
Agua Zarca jO 

Agua Zarca 13 
San Gregot•io 7 
A. Las Víboras 15 
A. Las Víboras 9 
A. Las Vi horas 39 
A. La Cobriza 4 
La Laja 3 
A. El Rincón 44 
A. El Zapo te 24 
A. El Zapo te 17 
A. El Le6n 8 " 
A. El Salitre 7 
c. Los Guájes 15 
A. Los Guajes _18 

Cuyutlán 58 
Las Paredes 29 
El Volantín 11 11 

Llano Grande 49 
La La jita 13 

481 ha Hidrica Fuerte 

La superficie total erosionada es de 481 hectáreas, la causa es hídri-

ca y esta clasificada como fuerte. Sih no se toman cartas en el asunto el 

problema aumentara. 

Relación Clima- Suelo. 

El suelo se relaciona íntimamente con los elementos climático>;, ya que 

son factores importan tes en su formación y transformación, en trc los ele-

mentos climáticos se pueden mencionar, por ejemplo; la velocidad y dire--



c<:i,ltl dt·l vie111o, la illtc!l~ddad, frt·cue11<.:ia y p(·I;Íod(l de lluvin..s, (;¡ 1t·m

pe:~;tlllt",,, ('1 (_'. 

Si St• oll.sprva el problema dE.: la erosiÓ11 qtH· pr<·SHI1iJ (.!l municjpio (Vt·r· 

Cuadro '.:o. ·n nos daremos cuenta que es UIICJ eros:i<ll! h.Ídr.iea, la cu¿,l t'f->

provtH.';¡d;¡ por l.a precipitaclón pluvial c:r1 as<Jcittcii)ll <·or1 el vj<:~rJto, és1os 

suelo, 

aunado::;:; ;¡ otros c.lementoE mas. 

Los sueLos del mrmicip.io presentan u¡, horizonte supr!rfi e ial húmicv de,l 

gado o moderadamente grueso, el horizonte b presenta una iluviación muy 

v.isjblc, cu11 coJ.or café ,. café; rojizo, a ffi(!J:udn cemc:n1.ad<J y eudureciclo. 

la materia orgánica se acumula en los valles, cloncle bajan las particu

las y hojarasca que se produce en las montañas y que son arrastradas por 

los vientos y las cvrrientes de agua que bajaJJ para dispersarse en las -

par-i es pl aJ' as • 

La textura generalmente e.s arl'illosa, auJICfUe también S<; presentan zo--

nas con textura arenosa, (lH) 

j.2 Aspectos Socio- Eeo11ÓJr..icus. 

Las actividad<·s <:eon<)mic;ts dt~l mliJJici.pio pr'l.S(·l 1 1c:tll las bjguientcs ca

ract er! . .s 1 Jeas: 

IJ0.staca11 ]as actjv_idadc.s del f>eetor agropf!CUaritJ, sobre todo por la 

ca11 t.i.dad de pcr·.<->UilétS que se· ve11 bt·ll<!fi.ci ad<t~ co11 Ull;t fue11 t<! de tr~abajo 

provc11ienlc de (.ste S('Ctor. 

J)c ilt'Ul..'rdo al i11VCII1:u"'io ;¡grol<lt',it.·o que: Se· rf·dli.1.c• Ht l'l ,,rlo 11)77, .la 

.supt~l~ficie <-tpta para la pr;Í('t Jea Uv la .tgrtcul t.ur·;, c·s de 707/+ ha • Las 

<..'Ualt·~ ~Oll l..'tlftivad.l'· prillf'ÍIJél\1/lf'\!11· l:íl\1 111:11./. 1 ~ior¡.~tJ, f"rJ_jCJ) }' frj ioJ j¡¡

lt·f'(';¡(;,do, garb~lll/.o, camolr- y o~lgii!!US l't;utal('s, .•;i<·Jtdo lo~ rc·JHllmi.etJt,Js 

j¡¡ft.•J""'Íort·S ;¡ lus lljVL'l(!S l;t;gt'->lt;.l;!ns a Jll\'t··J (·~t:t1dl, l'IHOII CUJl'-iCl!ll(!lJCj;¡ 



... le que el libO dt• ft:rf·¡J iza111es r fp{'llo](~~~·~\ ~tgr·Í.coLt Sf' apl.ic·<1r011 f.:ll so[o 

un 4J% dl! J.¡¡~; !irt·a.:.. cuJtivad .. 1s. 1,;, c·xplot.:tcllÍil g.:.ul,tder.J presenta I.JlH·l! ·1~ 

sarro11o, cnnLtnúo con aproximadam<·rlle 1')21ll ha d<· pasliz:Jl.es de rci.(Uiar 

calidad. El ganado bovino acus<~ c11 lW/ un total de .l/fH97 cabezas, oiJI.e-

niéndose 1292 ton di'! carne: en pie y J .H millones de litros ele leche, m<I

nejánclosc un 21 %de las vacas en estabulado y scmiestabulado. llel J_\attado 

¡x>rcino se registraron 24157 cabezas, producienclose Wl volume11 de canrc -

en pie Jc B.l4 toneladas. La mayor.ia de la producción es para e1 mercado 

local. 

La actividad industrial ha tenido ¡x>co desarrollo, por la def.icicnte

comwiicación. Habiéndose registrado Wl total de 7 es tablcc.i mién tos, los -

cuales se dedican a la elaboración de productos a limen ti cios. 

El comercio, de influencia unicamenlc local, se ejerse a través ele 2(Í 

establecimientos dedicados en su mayoria a la compra-venta de productos -

básicos. No existen establecimientos =nsid<!rados causantes mayores, fis

calmente hablando. 

Los servicios bancarios, de depósito, ahorro, inversión, so11 atettdidos 

por las sucursales de los municipios vecinos. 

Las materias primas que produce el mun icipie y que son susceptibles de 

iEdustrializarse son varias, ¡x¡r ejemplo; maíz, fl·ijol, guayaba, aguaealr·, 

:~ara;.:ja, lima, durazno, leche, madera y mi;.er.3.les. 

Lls posibilidades industriales serian: 

-P la:; ta forrajera. 

-Elab(."lracil)n ele J.~rncluctc)!, Jáctcos y de co::serYa~. 

-L·.a fabrica de mud.>ics. 

-La cxplotaciÓll de l.o~ rnjll(:;rales de la región. 

Por otra parte es nc.:cesnr io co11servar y rege~-Jerar aque 1 Jo.s <· 1 P-metl tos -

que formall los palr imonios \lit luralcs, culturales e his l<'ír.i.L·os del munü:.i

pio. 
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3.2.1 Datos Poblacio11alcH. 

La dis tribuci6n de la pobla(; iór: mu11 i.c.i pa 1, por grupos de edades es (;O-

mo se muestra en el Cuadro l'o. 1, • 

CUADRO No. 4 DISTRIBUC101< IJE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDADES. 

(FUENTE: S.!-'.P. 1983) 

GRUPO POBLAClO\ % DEL TOTAL MPAL. 

o 4 años 688 hab 19% 
5 9 762 21 " 
10- 14 557 le: " _) 

15 64 " 1373 37 " 
65 a más 282 8 " 

]662 habitan tl!S 100 % 

Los da tos que se indican en el Cuadro No. 4 son los arro jactos en e] -

censo poblacional que se efectúo en el año 1980. 

Del total de habitan tes corresponden 1792 hombres y 1870 mujeres. 

La poblaci6n del municipio se concentra principalmente en la cabecera 

municipal y otras dos localidades importantes, el resto se distribuye en 

otras más pequeñas. (Cuadro :>o. 5) 

CUADRO No. 5 DISTRIBUCTO!\ llE LA POBLACTON POR LOCALIDADES. 

(FUENTE: S.P.P. 1983) 

LOCALIDAD AÑO POBLACION AÑO POBLAC10N 

Mix tUin 1970 1796 1980 1878 
La Laja 1970 S75 19-'lo 6oo 
Cuyutlán llJ?O 5.í4 1980 559 
01HAS 10iU SJ17 19&) 625 

Total Mpal. l9iU 1822 1g80 J(>62 
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En la eabeccra municipal se concentro en el año 1970 el 47% de lapo

blaciÓII total, y en 198o la concentración fue del 51 % poblaeiuna]. 

La tasa de crecimiento en el mwücipio es de O .4 % promt-'CLi.u anual. Y -

el :i.mdice de mortalidad en 1980 fue de 7•4 defunciones por cada mil habi

tantes, cifra superior al promedio estatal, que es de 6.2 • 

La población económicamente activa en 1980 fue de 1182 habitantes, di.s 

tribuidos de la siguiente manera: En el sector agropecuario el 75 %; en -

el sector servicios el 17 %; y en el sector industrial el 8 %• 

El indice de analfabetismo se ha visto disminu:fdo 1 ya que actualmente 

se calcula en w1 17 %, en el censo de 1970 fue de un 29 %. 

3.2.2 Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra. 

La superficie total del mw1icipio abarca 41852 ha 1 y toda la superfi

cie tiene solamente dos tipos de propiedad: Pequeña Propiedad; 26893 ha , 

y Propiedad Ejidal; 14959 ha 

El total de la superficie ejidal corresponde a cinco ejidos, además -

hay otro ejido; el de Agua Zarca, pero al parecer no ha sido dotado, ya

que en la S .R .A. no se encontraron datos acerca de él. 

3.2.2.1 Terrenos de Pequeña Propiedad. 

Los terrenos de la pequeña propiedad abarcan el G4 % de la superficie 

municipal. Y la detentan 1148 propietat·ios. 

Este tipo de propiedad es la mayo¡· y la que dedica más recursos, tru:to 

económicos como técnicos a la agricultura y la ganaderia, sobre todo a es 

ta última. 

],2.2.2 Terrenos Ejidales, 

Lo que comprende la propiedad ejidal abarca u11 36 % de la superficie -
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mw1icipal. Esta extensión esta rcparti.da en cillco ejidos, que se mcnc.io-

nan en el Cuadro No. 6, así como J a super fieic y número de beneficiados -

de cada WlO de ellos. 

CUADRO Ko. 6 EJIIJOS, SUPERFJCIE Y lli'NEFICJ!\l10S DEL MUN IClPill llE MlX-

TLA'i, JALISCO. 

(FUENTE: S .R .A. 1983) 

NOMBRE DEL EJIDO SUPERFICIE (ha) BENEFICIADOS 

La Laja 5 477 -00 170 
Las Paredes 3 563 - 00 37 
El Ollejo 2 .384 -00 37 
Cuyutlán 1 195 - 20 25 
Emiliano Zapata 2340-00 99 

14 959 - 20 368 

Los ejidos se encuentran hacia Norte y Noroeste de la cabecera mW1ici-

pal. 

En la Fig. No. 2 se puede observar la ubicación de los ejidos dentro -

del municipio. 

~DE AGRICUt T\.\fl,t 
lt8l•OTF-C¡¿ 



F1G. No. ¿ UBtCACLON DE LA CAHECERA MUN lCJPAL Y llE LOS EJlDOS DE MI! 

TLAN, JAL. 

(FUENTE: S.A.R.H. UNIDAD// 9, DTO. DE TEMP. IV, 1984) 

MASCOTA 

ATEN GUILLO 

N O M S\ CLA TURA: 

1.- La Laja. 
2,- Las Paredes. 

J.- El Ollejo, 

4.- Cuyutlán. 
5.- Emiliano Zapata. 

N 

i 

GUACHINANGO 

AT.EJI:GO 
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J,J Metodología de la Jnvcstigación. 

La presente investigación sobre los Sistcm;:¡s de Producción Agrícola en 

el Mw1icipio de Mixtlán, Jalisco, se realizo mediaJtte la aplicación de u11 

cuestionario elaborado para tal fin, 

Diseño del Muestreo. 

Para la realización del trabajo se aplico el método estadístico llama-

do "Diseño de Muestreo Estratificado Aleatorio con lhstribución Proporci2_ 

nal de la Muestra", estableciendo una confiabiHdad del 95% y una preci

sión del 10 % en los datos que se obtengan de la información obtenida una 

vez aplicados los cuestionarios. 

Para la aplicación del diseño y determinar el tamaño de la muestra se 

obtuvo el número de Pequeños Propietarios y Ejidatarios, que son: 867 y -

261, respectivamente. Que arrojan un total de 1128 agricultores, según --

fuentes confiables, 

La determinación del número de cuestionarios para aplicarse se ~uvo 

mediru1te la siguiente expresión: 

N (~i = 1 
2 

Ni Si 
n 

2 d )2 (~\ 2 
N + = l Ni Si ) 

z 

llunde: 

n = Total ck agricultores a encuestar (No. de cuestionarios), 

. "' Tu tal Jc agricultores. 

Ni No. de agricultores en cada cs1rato. 

2 
Si e Vat'.iallza dl' cada estrato (0.25). 

d = Prccis.ión (10 %) , 

z t:unfiabi.lidacl (95 %) • 
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El tamaño del total de agricultores a encuestar, que arrojo la aplica

ciór, de la formula ci lada anteriormente fué dL' U!.l , a dividirse entre pe-

queños propietarios y cjidatarios (estratos). 

Para determinarse el tamaño de la muestra por estratos se utilizó la -

sigui en te expresión: 

n. 
J. 

J.j.2 Diseño del cuestionario. 

N 
i 

N 

n 

El cuestionario ha aplicarae para cada agricultor esta hecho para obt~ 

ner de él la mayor información posible en los sistemas de producción agr.f. 

cola que se siguen en el municipio. 

El cuestionario consta de ocho capitulas, que son los siguientes: 

1.- Datos Generales. 

2.- Agroecologia (Factores Bióticos y Abióticos). 

3 .- Preparación del suelo • 

4.- Siembra. 

5.- Prácticas de cultivo. 

6.- Cosecha. 

7.- Financiámien to. 

8.- Factores Limitan tes. 

Divididos cada w1o de éstos capítulos en una serie de preguntas de im

portancia para el tema de estudio. 

Levan tamícn to de las encuestas • 

Las encuestas se realizaron mediante la entrevista directa con los agr.!_ 

cultorcs, en su parcela o rancho, se muestreo a los cinco ejídos )' gt'aJI -

parte de la pequeña propiedad. 
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1 V ,- H E S U L T /1 IJ lJ S Y 1J 1 S C U S 1 ll ~; 

4 ·1 lla los Gcilcr·alcs. 

4.1.1 Tw1encia de la tierra. 

El mwüeipio de Mixtlán s<)Jo presenta dos tipos de tenencia de la tic

rra, y son: Pequeña Propiedad y Propiedad EjidaJ, que corrcspoltden a w1 -

77 y 23 % respectivamente. 

Tiempo dedicado a la agricultura como modo de vida del en trev i:!_ 

tado. 

El 100 % de los entrevistados tienen más de 30 años dedicados a las la 

bores del campo, pués desde su infancia lo han hecho. 

4.1.3 Tipo de explotación. 

El 100 % de los productores dedica su explo·tación a la agricultura y -

a la ganadería, pués dadas las condiciones de _!a zona es una práctica que 

les ha dado resultado. Siembra casi exclusivamente para consumo familiar 

y para su ganado, si hay excedentes los venden. 

El tipo de explotación es agrícola-ganadero, pués las condiciones del 

terreno no se prestan para explotarlos exclusivamente con agricultura y

se dejan descansar tnl ailo (Sistema de Año y Vez), durante el descanso me

ten ahí su ganado. 

Superficie de explotación, 

Las superficies que se dedican a la explotación agropecuaria varían ca 

da año por la costumbre de los agricultores de descansar su terreno, las 



variaciones van desde las cuatro hectáreas. ]a míninJa 1 .hasta cuarenta l11 -

máxima. En el Cuadro No, 7 se presenta el tamaño de la parcela, así como 

su frecuencia y el respectivo ¡x>reen taje. 

CUADRO :So. 7 TAMAÑO DE LA PARCELA EN EXPLOTAClO:\ • 

SUPERFICIE CULTJVAIJA ~ha) FRECUENCJ A PllRCE:\ TAJE 

1 5 22 25 

6 10 37 42 

11 15 15 17 

16 20 5 6 
21 25 2 2 
26 30 6 7 
31 35 o o 
36 40 1 1 

88 100% 

4.2 Agroecología. 

4.2.1 Factores abi6ticos. 

4.2.1.1 Climatología. 

4.2.1.1.1 Mes de inicio del temporal. 

El temporal cla inieio mayormente en el mes de Jun.io, con un 92% y en -

menor frecuencia en Julio con el B %. En a.lgUJIO de éstos meS<·S .ill.i.cja eJ 

temporal en el municipio. 

4 .2 .J .1 .2 Mes del termi "" de 1 temporal. 

1lcmbrc (H %). Por lo anterit·r· ~(· d<-•!-:iprt..:llde que '~11 ,.¡ mu11ictpi.o lJu<.;Vell i!J. 

rl'dcdor de euatro meses, que es suficiente par¡¡ .sat i:-:;.faccr· las 11eces.idades 

dt: lo.~o.: cuJ t. i vos 1 t!mpora.Leros. 
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4 .2.!.1..3 Lluvias presc11tcs fuera de temporal. 

En c.l Cuadro No. 8 se aprecia como es que se presentall lluvias alltcs -

y después deL temporal. 

CUADRO No. 8 PRESCI!NCIA DE LLUYrAS FUERA IJEL TEMPORAL. 

~MES % DE LLUV LAS 

Enero 35 
-Febrero 29 
Marzo 2 
Mayo 4 
Noviembre 7 
Diciembre 23 

Se observa que al final del año y al principio de otro, hay lluvias fu~ 

ra del temporal y son las llamadas "Cabañuelas". 

Sequia inter - estival. 

Este punto se refiere al cese del temporal de lluvias por un corto tie!!!. 

po, se le conoce como "verano", puede durar desde siete dias hasta un mes. 

En el Cuadro No. 9 se observa en que meses se presenta el "verano" • 

CUADRO No. 9 PRESCENCIA DE LA SE UIA IN TER ESTIVAL. 

Se observa que la sequia in tr,r 
MES % 

esth•al se presenta mayormeJ< l<: 

Julio 9 
87 

en Agosto, le dan el nombre de Agosto 

Septiembre 4 "Verano de Agosto". 

Grcu1izadas. 

Las granizadas se presentan con mayor frecuencia en los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre, además las hay en otros meses como se aprecia en u.l 

Cuadro No • 10. 



CUADRO No. 10 OCURRENCIA DE GRANIZADAS Y SU D1S'J1UHUCH\N. 

El daño que causan las grani.-

zadas, cuando estas se presentaJJ 

cuando el maíz esta en "jiloteo" 

es considerable ya que la prod~ 

cción se ve mermada e incluso se 

llega a perder. 

MES 

Junio 
Julio 

Agosto 

Septiembr<: 
Octubre 

Preseñcia de vi en tos y tipo de daño. 

Presencia de heladas y tjpo de daño. 

35 
]/¡ 

47 
2 
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El mes que muestra mayor presencia de vientos es Septiembre con un 34% 

le sigue Octubre con 24 %, e11 seguida Agosto con 17 %, de ahi Noviembre -

con w1 8 %, Julio con 6 %, Febrero con 5 %, después Enero con 3 %, Jwlio 

con 2% y finalmente lJicicmbrc con W1 1 %. 

Coll los datos anteriores se establece que gran parte de.l año hay vien-

tos, los quí: más daños causaJJ a la agricultura de la zona son los vicn tos 

de Agosto, Septiembre )' Noviembre, pués ocacionan el acame parcial en el 

100 % de las parcelas. 

Las helarlas se presentm1 en los mese de Diciembre, Enero y Febrero. El 

tipo de daño s<'Ílo es parcial, éste alcanza solo al garbanzo, curu1do se re!!. 

.liza11 sjcvzbras de c·stc cuJti\o, raque al. maíz lo eiH .. :ucntran ya maduro y-

ell p]eJI<J cosecha. 

h.~.].~ Suelos. 

4 .2.1.2.1 Q, lor. 
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L.2ol.2.2 Textura. 

Profw1didad. 

Er. la siguiente serie de cuadros se muestran tres caracter:Ísticas éda-

ficas de los suelos del municipio, 

CLADRO \o. 11 OJ!.ORES PREDOMINA'l CV:\l1Rl1 No. 12 TEXTURA DE 
TES DEL SUEI.D, LOS SU E !.OS, 

OOI.DR DEL SUELO 

Café 

~e gro 
Amarillo 

Rojo 

Gris 

CUADRO No. 13 

% TEXTURA _L 

11 Pesados 34 
6 Ligeros 20 

7 Intermedios 46 
64 
12 

PROFL."JDIDAD PROMEDIO DE LOS SUEI.DS. 

PROFUNOIDAD PROMEDIO (cm) 

o 
21 

41 

20 
40 
a más 

1 

64 
35 

Er. el Cuadro No, 11 se ve que el color de suelos que predomina es el-

rojo que aparece en un 64 %de las parcelas de los entrevistados. Este co 

lor de: suelo es típico de los suelos de bosque de l. a regüjn. 

E:, el Cuadro No. 12, se observa que .La textura predominante son los 

sutlos intermedios. 

Er. lo que respecta a la proftmdidad promedio del suelo ésta es acepta-

L1<:, pués generalmente e.s mayor de 2] (:m, "sue.los f.laeos" casi no se e11--

cu•,: trar., 110 hay ¡·•esencia de tcpetate SU[J<:I'fJc.lal en la zona. 

L. .2 .}.2.4 Relieve de] t,.,·rcno. 

E•. el Cuadro No. 14 se muestra que tipo de r·elieve existe en la región. 



CUN1RO No. 14 llELJEVE EXISTDJTE DJ EL MUNTCIPIO. 

RELIEVE % 

Plano 28 
Ondulado .33 
Pendi.cute débil (::> 5% ) j8 
Pendiente media (5 - lo%) 1 

Se observa que las laderas soll las predomina>"Jtes, no obstante se cul.ti-

van, lo mismo que el terreno ondulado, pués la to.¡x¡grafía del terre11o asi 

lo amerita, Esta circw1stancia limita el uso de maquinaria, de ahi que se 

emplee mucho la tracción animal en las labores del cultivo. 

Pedregosidad. 

La pedregosidad se presenta en un 9J ·%, sólo que en algunas parcelas -

es más abundante que en otras y se ve afectada la productividad, ésto su-

cedio en w1 59%, en las partes donde no afecta fue en".-un 41 %. 

4.2.1.2.6 Problemas en los suelos. 

La erosión es el principal problema~ se presento en el 61 % de los en-

trevistados, otro problema manifiesto es el mal drenaje, que se presento 

en lm 11 %, si ambos los sumamos totaliza w1 72 % con problemas, sólo e l. 

27% de los entrevistados no tiene problemas con sus suelos, 

4.2 .1.2 .6.1 Medidas de control. 

No se llevan a cabo medidas de coll trol en forma sistemática, para con-

trolar los problemas en los suelos. Esto se debe a la deficiente asisten-

cia técnica y al desconocimiento del productor. 

Algunos productores aplican como prácticas de abonado orgánico el estie~ 
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col qu., sac;uJ de Jos coJTalt:S ele su ganado y solamente se presento IJ:J pr~ 

ductor que hace aplicaciones de cal, aunque en pequeñas ca11tldadcs; es "!.:. 

cesarlo i.ucrt~mcntar esta pritctica en la regi6n • 

Productividad del suelo (Promedio en tiempo de uso). 

En el Cuadro No. 15 se aprecia la productividad del suelo de l.a región. 

CUADRO No. 15 PRODUCTIVIDAD REPRESFNTATlVA DE LA REGLON. 

PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DEL SUELO 

Buena 

Regular 

Mala 

3J 
43 
26 

La buena productividad la alcanzan los productores cuando cultivan un 

suelo descansado 1 usando el sistema de año y vez, euando realizan una 

buena preparación de tierra y llevan a cabo w1a oportuna y eficiente apl1_ 

e ación de in sumos. 

Una productividad mala es causada generalmente por la mala calidad del 

suelo 1 aplicación deficiente de in sumos y un temporal irregular, 

4 .2 .2 Fac tares Bió tiws. 

4.2.2.1 Vegetación predominante. 

La vegetación que predomina en la región es el bosque, sobre todo de 

pino y roble (48 %) , le sigue en importancia el chaparral (47 %) y sólo 

en w1 S% el matorral. 

El porcentaje en lo que se refiere al bosque sería más alto, pero se 

ha visto mermado a causa de la tala que se practica, sobre todo para J.a.!;. 



labor ación de carbón y para abrir nuevas áreas a l" agr1 cultura y para e 1 

pastoreo de su ganado. 

4.2.2.2 Cultivos anteriores. 

El 100% de .los agricultores siembra maíz en su parcela, UIJ 2 'f,, sor¡~o 

y el 22 % asocia maíz co11 frijol o calabaza • .... 
La causa de que todos los entrevistados siembren maíz se debe a que lo 

necesitan para su consumo y como alimento de su ganado, los que siembran 

.. $Or~ lo hacen exclusivamente para el ganado. Las siembras en asociación 

se realizan por nece!üdad del ~~ar. 

4.2.2.2.1 T~po de sistema de cultivo. 

El tipo de sistema que predomina en la región es el Monocultivo con w1 

78% y la asociación la practican el 22% tic los entrevistados. 

El monocultivo se lleva a cabo con la siembra de maíz exclusivamente y 

la asociación se hace con maíz y algw1os lo hacen con sorgo 1 la mayoria 

lo realiza con frijol o calabaza. 

El cultivo del maíz es el más .irn¡x>rlantc, ya sea por 1rad:ic:ión o por-

necesidad, pero todos los agricu.llores lo eult.n•;u1, el mo11ocultivo es c·l 

sistema que más se usa, lo que aearrea efectos negal ivos para el. suelo; -

como por ejemplo J a baja de fert.i lidad d~ l suelo r 1 a .i ncidene1 a de pla-

gas y en fcrmedades. 

F..n el sistema de asociac.ión 1 el cultlvo principal tambié11 es el maí:.e:, 

que s.i.rvc como sostén para <'llltivos como el frijol y l.a calabaza, que los 

agricultores s.l cmbréltl para ¡¡t¡ 1ocott.sumo, pero p1,uVe)'(~liclo cott es lo aL .su e .lo 

i.ncorrXJr¡ul uun ve:/. lc:vantacln Id cosl:cha. El sorbru tamb.ié11 .lo .intercalar, -

ser te de t:;urcus con ma{z y o 1.ra eo11 tJor•go. 



Malezas. 

Este punto se refiere a aquellas plantas que comp.itcil col! Pi. cultivo-

en llUtricll tes, Luz, espacio y agua. 

El 71 % de tos entrevistados s.i tiene problemas con malezas y c.l 2y% 

no le crean problemas las maleza». 

En el Cuadro No, 16 se muestran las malezas más comunes que se prcsc11-

tan,as:bcomo su porcentaje de aparición. 

CUAIJRO No. 16 PR"'S"NCJA DE MALEZAS MAS CXlMUNES. 

NOMBRE CXlMUN NOMBRE TEOHCXl ~ DE APARlCION 

Acahuali llo Bidena SEE 
Taco te ~mexicana 

Acaute Ti thonia tagetiflora 

Cola de borrego Triufeta semitriloba ]6 
Acei tilla ~ leucanta 19 
Huizapol Cenchrus Eauciflorus 17 
Gramas C:!::!;odon dact,¡:lon 11 
Chayotillo S,¡:cyos angulatus 6 
Quelite Amaran thus .!!.EE 5 
Jonhson Sorghum haleEense L 
Coquillo Hemastilis ~ 2 

Entre los problemas que causan las malezas se cuentan la competencia -

con los cultivos, problemas a la hora de la cosecha y labores culturales, 

como hospederas de plagas \- eufermedades, lo que red.i tu¡¡ c;o una baja de -

la productividad. Algunos productores queman las malezas, otros las incor 

porail y si es de la que se come el ganado, pués la dejall y m<>ICII ahi 

los animales por un 1 i empo. 

4.2.2.4 Fauna silvestre. 

En el Cuadro No. 17 se ve el tipo de fauna que se· presenta en la re--

gión. 
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CUADRO No. 17 PRESENCIA Ob' LA Ft\tJNA CAHACTEJUSTJCA llE LA HEGJON. 

NOMBRE COMUN 

Tcsmos u Ardillas 

Mapache 

Tlacuache 

Aves (varias) 

Roedores 

Coyote 

Venado 

Tej6n 

NOMBRE ClB'TlFlCO 

Sciurus nllgilris 

ProC\Ton ~ 

IJ.idelphis virginiana 
Corvus '._'\_)ra.x ------
~~ 
l;anis Jatrans 

~·dphus 

Taxidea ta.xus 

(Ó IJE APAHlCION 

u 
17 
]/¡ 

él 

J 
J 

Como se puede apreciar, las especies menores son las más frecuentes, y 

son las mayor daño causan a los agricultores; comiendose la semilla, la 

plantúla recien emergida, roen la caña, la raíz,el grano. Se han implc-

mentado campañas contra este tipo de animales., que no ha11 func)onado e 1!:!_ 

e luso ha11 provocado la muerte de animales bcncfi cos e incluso de ganado -

bovino, porcino y eqúi'ho. 

4 .} Preparaci6n del Suelo. 

El 100% de Jos agricultores entrevistados rea1.iza labores de prepat'a-

,:Jón del suc lo. 

Según sean las labores y el grado ele eficiencia co11 que las rcalieen -

los agrieultores, serán .los rendimientos en .los cultivares, ya que una--

buena preparación del suelo se traduee en una mayor produeeión. Esta s.i-

tuaci6n ya la conocen los campesinos, y cada vez l;:¡ realizan con más ate!.!, 

ción. 



51 

así como el porcentaje con que se realizan c·:~da una de ést<Js y .los meses 

en que se efectúan. 

CUADRO l'o. 18 LABORE.'::i DE CULTIVO Qt:E SE PRACTICAN I'N LA ZO!\A. 

UBORES ~ FL!l MAH AHR M:\ Y .1 Ul\ SEP OCT 1\0V lllC 

Barbecho 100 7 (, 1/ 17 u JS 15 2 20 

Rastreo 'J7 2 21 j~) () 
.. , 
"-

Cruza 45 2 10 ! 1 10 

\ivelación 3 33 67 

In e. de M.o. 9 25 25 12 25 12 

Quema 7 3:3 50 17 

En el Cuadro 18 se ve que la .1 abor que mas reab zan es el barbecho y -

lo hacen independientemente de si la tierra es descansada o en cu;u·Jto le-

vantan la cosecha, cuando es descansada le dan dos pasos de arado, para~ 

flojar y voltear .la tierra e incorporarle las hierbas, estiercol y los r.!,;. 

siduos de. la eosedl.a anterior. Cuando es tierra rec:ien cosechada sólo dan 

un paso de arado, ya que no es la compactada y solo es co.s" de vo 1 tcar.J ;:¡ -

para facilitar lal)Qes pos1{:riores )' tambi{n p:~ra cxpo11cr las plagas <JI -

so.l y baj~lr en algo 1 a ine.idcncia. 

El 77% de los cntrE:v1stados dio un paso de arado y el 2"j% dos. () sea 

que la mayorja rep.i tio su 1.icrra y los rr:stallte.s s·igui.eron e.l sistema de 

año l' vez· 

E.L rastreo es otra prác1 i{·;a ·imrx,rtante, la rt~a.l.izan Uf:spués del bnrbe-

c.;hu, con ella desbot ... atan .lo~ \.erruiH:!S gr¿u-tdes que quc:dara11 dc:J arado, de-

E 1 91~ % de los dgri cultor(:, ras treo un u V(_•/. r e 1 .-~ ?[. duo veces. l.ns --

pr~imerus t'UI.· porfl'h· su tú:rra 110 tt•llla ta111os tL:r·roiJPS o l.x,rque posturiu!:, 
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mente iban " cruzar. l;>s scgm1dos, fue p->rque su 1 i er·ra 1t·fl i a muehos t ,. 

los Clilre\'is1ados, éstos so11 aquellos que 1 i.e!lcll suelos más arci Uosos 

que al paso clt.d arado y de las rastras queda todavia co11 tcrro!les, co11 -

el paso de J.¡ cru;:a se logra un terre110 más m u 1 1 .ido \' co11 las h i.erbas --

bien iflcorporadas, además de una buena cama de siembra. Todos di.cr<Hl so-

.lo un cruce. 

La lli.\·elaclc>n solamcut¡:, la realizare)¡¡ una vez, es muy bajo el. porce11-

taje que la practica, solo un J %. Esta práctica sü·,·e para evi.tar los-

cncharcamier: tos, pero en la región esto no es problema, ya que la mayo--

ria de los suelos son profundos y con una ligera pendiente. La n.ivela--

ción la hace:· co:1 un tronco pesado o con un pedazo ele riel o \'iga. IJcs--

pués de ésta el suelo esta J .is to y bien preparado para la sicmbr·a. 

La incorporación de materia orgánica la realizan pocos agricul torcs 

éstos son los que tienen más ganado "O más recursos ecoHÓmicos. Sin emba.!:. 

go es uita práctica que poco a poco gana adeptos, pués ven l;,s beneficios 

que acarrea; i:·.cremen to de la producción y mejora en las condic in u es de J 

suelo. E:: e1 rnt"ücipio, esto se facilita porque hay suficiente ganado-

que provea del estierco1 necesario. 

La quem.:1. t:S u;:a practica que tier1dc a desaparecer, Jos agricuJ tores 

han cumprob~!...:L""' ~as dt:"SVeJJté:ljas de ésto. Ahora .ii!Corp.n·a;: .las hterba!j y 

esquilmos o :::e Te:·. el ganado para que se alimente. 

La tra~ci'-~:: ..-:;ue se cmp1ca para las labr)re's de preparación Yaria ~L!gÚH 

la época del .u1o, ya que en ocaciones los tractores esta.11 paraclos y en ~ 

tras 110 se dx: :.basto para tanta clemanda. 

En el barbec.hc el 5G% de los entrevistados uso el tiro animal y el. -

44 % el tractor: los implementos usados fueron el arado egipcio, cull el 

tiro y el arado de discos, con el tractor. Hay parcelas en las que es mu 
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cho niás conveniente meter el tiro o la yw-•ta, pués son muy pequeñas o 

irregulares, co11 bas ta11 tes piedras o muy onduladas, por lo tanto el trac

tor es poco o nada eficiente. Otras ocacioncs la parcela si se presta pa

ra el trabajo con el trae tor pero como no se encuentra éste pués se tiene 

que traba]ar con a11imalcs. Lograndosc una preparación deficiente. 

En el rastreo también se emplea tanto la tracción animal como .la mecá

nica, correspondiendo Ull Jl) % a la primera y Wl G4 % a Ja segunda, usando 

también como implemcnt.;'s al arado egipcio y la rastra de discos. Logra11d~ 

se con éste último w1a mejor preparación y mejores condiciones para la -

siembra, espera11do W1a mejor r mayor producción. 

En la cruza, W1 20% empleo tracción a11imal, ya sea un "tronco" de mu

las o caballos ó W1a "yW1 ta" de bueyes; el tractor lo usa el 80 % de los 

entrevistados, como implemento, la rastra de discos. Esta práctica en a]; 

gW1as parcelas es necesaria, ya que queda11 muchos terrones que solo asi 

se desbara ta11. Con esto se crea11 condiciones más favorables para la si cm 

bra. 

La nivelación se efectúa al mismo tiempo de la cruza o del paso de ras 

tra, pués consiste en colgar w1 tronco o u11 pedazo de riel, del arado o -

de la rastra. El 67 % nivelo con aJlimales y Wl ]j "/o con el tractor. Estos 

porcentajes corresponden al 3% de los que nivelaJI, del totaJ. de los en

trevistados. O sea que no es w1a práctica muy común. 

La incorporación de materia orgánica, como se observa en el Cuadro lB, 

la practica11 sólo w1 9% de los entrevistados, de éstos el 75% incorporo 

cotl aJlimales y el 25 % lo hi.w con tracción mecánica. Alca11zando mayor e

fic.icncia COII és1a l'ti.Uma f'o¡·ma, pués la incorporación es más profW1da; -

pero hay parcel.as q11e esto no se puede hacer por las cond.iciones topográ

fica,; del terreno " porque simplcmen te no se cucon tr(l algúu lrac i.or. 

La qUI.,ma se reaLiza totalnJvllte a mano, es W1a practica desfavorable y 

que hay que err;~dicar; ocacioiia.Lmcnte se causan .iuccncl ios forestales. 



Maquinaria o animales utilizados. 

En lo que se ref ierc a es te punto, e 1 55 % u t.i liza maquinaria o a1 lima

les propios; el 39 % maquila; recurren al pres tamo el 1 % ; y un ·¡ % del 

total de agricultores entrevistados utiliza otros medios. 

4.J.J Uso de maquinaria agrícola. 

El 47 % usa maquinaria agrícola en las labores de preparación del sue

lo y la siembra; ya sea propia, maquilada o prestada. 

El 5J % no usa maquinaria agrícola y todas las labores las realizan 

con animales. Las causas por las que no usan maquinaria son variadas, se 

mencionan las siguientes: el 13 % porque es muy cara; el J8 % porque para 

ellos era mejor el trabajo con animales; y un 49% argumentaron varias -

causas, por ejemplo.;. que no encontraron maquinaria disponible, que no es 

costeable o que sus parcelas no se prestan para el trabajo de los tracto

res debido a las características topográficas y morfológicas. 

Aplicación de mejoradores del suelo. 

A con tinuaci6n _los porcentajes de los que aplican mejor adores y los -

que no lo hacen, correspondiendo llll 55% y 45% respectivamente. 

Los que hacen aplicación de algÚJ; mejorador, lo hacen en pequeñas can

tidades, no llegando a cubrir lo recomendado para estos casos, mostrando 

deficiencia en este aspecto. Sólo aplican lo que sale de sus corrales, és 

to es de estiercol de bovinos, porcinos o aves. 

Poco a poco esta practica se tendrá que propagar, ya que hay la neces .!_ 

dad y las condiciones para ello. La aplicación es algo rudimentaria, e l. 

mejorador (estiercol) lo sacan de los corrales en camionetas o carreto11e" 

jalados por animales, posteriormeute lo -distribuyen en la parcela con pa

las y carretillas. 

El tipo de mejorador con frecuencia aplican es el estiercol de bovi11u 1 

que registro un porcentaje de aplicaci6n del 83% y la cantidad prumcdJo 



por aplicación anual es de 0.77S ton/ha; cstiereol porcino lo apli<·;111 cl 

15% y la cantidad promedio es de 0.7SO ton/ha; gallinaza .la aplico S<~lo 

un productor, el 2% y la cantidad es de, o.') ton/ha, también co11 Ullil fre-

cuencia de aplicación de cada año. 

Se puede incrementar el uso de m<cjorndores de] suelo en la regió11, lo 

mismo que la cantidad, ya que se eu<c11ta <·on suf.icie11te ganado para tal ('-

fe e to • Cn productor hace apJ i caeú)n de caL en su predio y le dio resulta-

do, aw1ando esta práctica al uso de estiercoles se obtendrían mayores be-

neficios, pués la cal ayuda a descomponer más rapidamen te a la ma teri.a or 

gánica del suelo y sieve para nivelar su pH. 

En el Cuadro No. 19 se observan los meses en que sucede la aplicación 

de los mejoradores. 

CliADRO ~o. 19 EPOCA DE APLICACTON DE MEJORADORE.S llEL SUELO. 

MES DE APLlCAClON DEL MEJOHADOR 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

37 
37 
17 
H 

En éstos mese se aplica e 1 mejorador para incorporar Lo en las labores -

de preparación del suelo, con .,j arado o eon la rastra. Si se va ha dejar 

des(.·ansar Ja tit~rra por 011 cJ.cJo, l<;t apJicaciÓtl sera mas cfcct.iva, caso--

contrario si se incorpora Ullob meses antes de ]a siembra, pués el mejora--

dor 110 se habra descompurs lo y 11o n.:dj 1 uar" e11 ese ei e lo si no hasta p.J. sj-

guicnle. 

4.1, Siembra. 

11 .4 . J 1 mp lnmen lo usado. 

1,~, hic·mhra h!t-.,1c·nJrt('tltc fie rr-al í.~~ COII tracción Hlt·imal, ya ttl.lc c.l 84%-
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de los entrevistados se vale de este medio para sembrar y s6 lo el 16% l.o 

hace cot1 1ra~tor. La causa de lo anterior es que! 110 (!X.istpn suficjetlie.<:. -

sembradoras o los campesinos no con fian en ellas y prefieren haccr lo a m~ 

no, pués l.as condiciones de sus parcelas asi lo requieren y les rc,wl ta -

más eco11Ómico, ya que siembran con toda su fami l.ia. 

Epoca de siembra del ma!z. ' 

Las· s i.embras se rca.l iza11 en Junio con un pureen Ll_ic del 78 % y en Ju-

lio el 2.2 "(o, Los agricultot"cs esperan hasta que el sue.Lo esta bien mojado 

(tierra venida) o sea, \Ula vez que el temporal esta bien es tablee ido. 

4.4.3 Método de siembra. 

Ei 100 % de los agricul (ores del mw1icipio siembran de temporal, ya -

que no se cuentan con tierras de humedad, hay algunas de riego pero que -

por algW1as razones no son cultivadas. Las tierras agrícolas, son pués, ~ 

minenternente ternporaleras. 

4 ;4 .4 Tipo de siembra. 

4;4.4.1 Características del cultivo. 

El 100 "/o resulto ser cul ti YO a.n u al. 

El arreglo de los <'ulliYares es totalme11 t., "'t surcos. 

En casi todas las casas (patio y corral} y .,n los ranchos, los produc

tores tienen alg\Ulos firooles frutales que 11u llc:¡_;ill1 a explotar comercial

roen te, es de traspa tio y no presentan Wl arr"¡; 1" definido. La producciÓ11 

es exclusivamente para constunO familiar. 

4 .4.5 Uso de semillas mejoradas. 

En el municipio se usan muy poco las semillas mejoradas, pués sólo el 
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.15% laH usa y c.L HS% 11o, las razones son ,·arias. 

En e 1 CuwJro No, 4) se mencionan las l'azones por las que los produ,· to-

res si .. mbran semillas mejoradas. 

CUAJlHll No •. 20 CHJTERlOS PAHA L\ lTlLIZ.\CION DE SEMILLAS MEJOHAI>AS. 

PORQUh LAS t:S,\ % .........__ 

Rinden más que el cr.i\,)llo 15 
Las quiere probar 39 
Son recomendadas 46 

Las variedades mejoradas que se siembran en la región, como se observa 

en el Cuadro 20, no son muy aceptadas en lo que a rendimiento se refiere, 

mas bien las siembran porque son las que da el banco y las recomiendan -

los técnicos o las quieren probar. 

Las razones por las que no usan semillas mejoradas se demuestran en el 

Cuadro No. 21. 

CUADRO No. 21 CRITERIOS PARA LA NO UTIUZACION UE SEMJ LLA MEJORADA. 

PORQUE NO LAS USA 

Difíciles de oonseguir 

Son costosas 

No le satisfacen 

Se observa que la razón m!is fuerte para no sembrar semillas mejoradas 

es que no sat.i.sfacen, esto c-., no rinden mas que las criollas que Jos pr~ 

ductores siembr<m. Ya que ést.u; estatl adaptadas a las condidones agroec~ 

Lógicas de La regi( )'siempre r.inden lo sul'icú;lllc p;tr•a ,,¡ ;~uioenr>$um<•, 

son baratas y fác.dcl> de co!t'-"1-(Uir, razones por· las que J.as mejoradas 110 

han pudido de;plazar a las senJJ !las c•·:io IJ.~s. 



CaraL'Ier(st Í<'as de Las semillas del euJ livo del maL~. 

Las scmj llas de maíz que se cultivan en el. municipio son pr.incipal.me11-

te criollas ( lll anco y Amari. l.l.o), llamados "Copos Blallt:os )' Tablonc i.l lo" , 

respeet.ivamenle. Las semillas mejoradas que se presentrut fueron ei.!teo, -

las siembran porque fueron las que dio el bru1co o porque las quer.i an pro-

bar. 

CUADRO No • 22 V ARIEDADE..'S Y DENSIDADES DE SIEMBRA UTILIZADAS • 

VARIEDAD IJ~S TllAD DE SIEMBRA 

CRIOLLAS 

(Bco. y Amarillo) 19 29 kg/ha 

Pionner 515 22 23 
13 - 6/\) 20 24 
H- 309 20 22 
Master Bajiu 20 22 

* Celaya 35 - 40 

* Celaya = Variedad de maíz para forraje •. 

% DE UTILIZACION 

85 
6 
5 
2 

1 

1 

Las semillas criollas son de ciclo corto (precoces), tienen w1a produ-

cción promedio de 2 ton/ha; su mazorca es mediana, de grano grande y pes!! 

do; el criollo blanco se utiliza en la alimen taciótt humana y el amarillo 

para los animales; soportru1 la sequía y no son muv sucept ibles al acame. 

Las variedades mejoradas requieren de un buen tempot·,ll para rendir y ~ 

cupan una buena preparación del suelo. La siembra de Yariedades forraje--

ras es recomendable en la región, para tener alimento en forma de silo, -

en épocas que hay escases de pasto y para poder estabular el ganado. 

En el Cuadro :\o. 23 se muestran las dis taneias que los productores dan 

a sus siembras; entre surcos y entre plantas. 
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CUADRO No • 23 DISTANCIA ENTRE SURCOS Y PLANTAS USADAS EN LA SIEMBRA, 

DISTANCIA ~TRE SURCOS DISTANCIA ~TRE PLANTAS 

(cm) % (cm) % 

f.o - 79 70 20 - 29 7 
80 -100 JO lO 49 93 

4.4.6 Origen de la semilla. 

De la semilla que siembran los campesinos; el 44 % la compra cada ci

clo, ya sea con el banco o con el distribuidor local en un 46 % ó con el 

vecino o amigo un 54 %. 

El 56% de los entrevistados no compra semilla por ciclo; la obtienen 

de su propio cultivo anterior en w1 82 %, del cultivo de algún pariente o 

amigo un 12 % y de otra manera (cambiada .. o prestada) un 6 %. 

Generalmente los agricultores no repiten la misma semilla en la misma 

parcela, la cambian cada ciclo, es una practica que le da buenos result! 

dos. 

4.5 Practicas de Cultivo. 

4.5 .1 Fertilizaci6n. 

El 100 % de los entrevistados realiza practicas de fertilizaci6n. Todo 

el fertilizante que usan es aplicado al suelo, no emple~l fertilizante f~ 

liar. Los productos, cantidades, época y método de aplicación se trata en 

el punto siguiente. 

4.5 .2 Descripción del m<~ne jo de los fertilizan tes. 

Las fuentes nitrogenadas que se emplean son el Sulfato de Amonio, Ni

trato de Amonio y Urea¡ con tm 85, 9 y 6% respectivamente. Para las apor, 

tad.ont>S ele fÓsforo se usa el Super fosfato de calcio triple¡ en w1 66 ?L 
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Un producto que aporta nitrógeno y fósforo a la vez, es el Fosfato de Allll,!. 

nio y se usa en m• 34 %. Todo lo all terior corresponde a las fertiliz.acio-

nes en la siembra, práctica que realizan la totalidad de entrevistados • 

El 92 % de los entrevistados fertiliza en la primera escarda; con Sul

fato de amonio el 86 %, con Nitrato de amonio el 9% y con Urea el 5 %. 

En la segunda escarda fertilizan la mitad de productores y para ello -

recurren al Sulfato en w1 86 %, un 9% oon Nitrato y con Urea el 5 %. 

En banderilla también hay productores que fertilizan, lo hacen solo 

con fuentes nitrogenadas; el 84% fertilizo con Sulfato, el 7% con Nitr! 

to y el 9 % con Urea. Esta practica la efectúa el 51 % de los agriculto--

res entrevistados. 

~ se observa, hay cuatro épocas de aplicaci6n pero sólo en la siem-

bra es general la fertilización; los agricultores seccionan la fertiliza-

ción en tres partes: Siembra; Primera escarda o segw1da escarda y 'Bander,!; -

lla. 

Las dosis en kg/ ha que se aplican, asi como la época y la fuente se o.!:. 

servan en el Cuadro 24. 

CUADRO No. 24 EPOCA, CANTIDAD Y TIPO DE FERTILIZANTE UTILIZADOS EN 
LA REGION. 

DOSIS DE FERTILIZANTE (kg./ha) FERTILIZA!'< TE 
100 - 200 250 - 400 

Bo% 20 % Sulf. de Amon.io 
63 " 37 " Ni t. de Amo11io 

Siembra lOO " Urea 
100 " S.F. de Ca T. 
100 " Fosfato de AI!K)n • 

24 " 76" Sulf. de Amonio 
la• escarda 57 " 43" Nit. d9 Amonio 

100 " Urea 

24 " 76 " Sulf. de Amonio 
2a. escarda 50" 50" Ni t. de Amonio 

100 11 Urea 



(continuación) 

Banderilla 

llOSlS llE FERTlLTZANTE (kg/ha) 

100 - 200 250 - 400 

31% 
67 " 

lOO " 

69% 
33 " 

FEHT.l L 1 í'.AN TE 

Sulf. Jc An .. nio 
?'(_¡t. de Amonio 

Urea 
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El Cuadro anterior muestra Jo que es sí la practica de fcrti.l.i.z<Jción, 

duran te el ciclo del maíz. 

El porcentaje es aquel que presenta. ese rango, se ve que la Urca se !!. 

plica en un 100% en el rango de 100 a 200 kg/ha. También se observa que 

en las escardas y en la banderilla ya no se aplican fertilizantes fosfo~ 

rados, éstos solo se aplican en la siembra perrque se incorporan !entame!!_ 

te y tardan en ser aprovechados por las plantas, así la planta lo te11drá 

disponible al llenar el grano que es cuando mas se ocupa. Los fertilizml 

tes nitrogenados en cambio, son muy solubles y si se aplican en w1 solo 

momento la planta no lo aprovecharía convenientemente en todo su ciclo -

fenol6gico. 

La formula de fertilización que generalmente se emplea en el mwüci-

pio es la 18o 40 - 00, Y cuando se emplea el Fosfato de <ll1lüll io e& la -

18o 46 - 00 • 

El método de aplicaci6n del fertilizante es de dos tipos: en banda .la 

ter al y mateado, correspondiendo a un 33 % y a 67 % respectivamente, 

Cuando la siembra se realiza con tractor el método es generalmente en 

banda lateral, am1que también se presenta la fertilizaci6n mateada. Cu~ 

do la siembra es con animal~:;;, la aplicaci6n es totalmente mateada. 

Las aplicaciones de ferU l.izan te en las escardas y en banderilla es -

100 'fo mateada • 
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4.5.J Con t-ro 1 de malezas. 

El 100 % de los agricultores entrevistados realizan el coutro.l. de .las 

malezas de a.lgWla u otra forma. Ya que saben de los problemas que les -

pueden ocacionar a sus cultivares, por ejemplo la competencia en nutrie¡:, 

tes, espacio, luz, agua, asi como hospederas de plagas y enfermedades. 

Epoca en que se realiza el cont-rol, 

En ·el Cuadro No, 25 se mencionan las épocas en que se realiza el con-

tro 1 de malezas. 

CUADRO No. 25 EPOCA DEL OJNTROL DE MALEZAS EN EL MUNICIPIO. 

EPOCA DE OJNTROL DE MALEZAS 

Presiembra 
Primer<~; escarda 
S~Wlda escarda 
OTRA 

17 
26 

6 
51 

El término "OTRA" se refiere a otra época que no esta especificada en 

el cuadro. Los en trevis tactos que hicieron esta mención realizan el con-

trol en cuanto se presenta el problema de las malezas en su cultivo. 

¿Cómo se controlan las malezas? 

El tipo de control esta condicionado fuertemente al poder económico -

del agricultor y al grado de incidencia de malezas en su parcela. 

Básicamente se habla de dos tipos de control: 

Control físico: que lo practicó el 52% de los agricultores entrevista 

dos. Este tipo de control abarca el deshierbe con herramientas manuales, 

con animales o con el tractor, son las llamadas "escardas", Este modo de 



controlar las hierbas resul\a para muchos agr.ieultot'e" miís ('CollÓmieo y-

favorable. 

Control químico: que se lleva a cab:> en un 48 %, que implica el uso -

de herbicidas. En el Cuadro No. 26 se mencionan algw1as características 

de ellos. 

--------------------------------------------------------
CUADRO No. 26 HERBlCIIJA, IJOSLS Y MES llE APL1C:\Cil':\. 

HERBICIDA EMPLEADO J._ DOSIS (H S k g/ ha) ~lES DE APLIC. 

Esterón 50 2 a J Jun. a Ago. 

Gesaprim 24 2 a J Jun. 

Atramex 50 21 2 a 3 Jun. a Ago. 

Gramoxone 5 2 Jun • 

El gesaprim es un herbicida preemergente, lo mismo que el gramoxone, 

lo aplican antes o en la siembra, con el tractor (aguilón) o con moch.ila 

cuando es poca la extensión. El esterón y el atramex son postcrnergentcs, 

los aplican al mamen to de la siembra o en las escardas. 

El uso de herbicidas ahorra tiempo y trabajo a los campesinos pero r2 

presenta un gasto que en ocaciones no es costeable. 

4 .5 .4 Plagas. 

4 .5 .4 .1 Se presentan plagas en sus cultivos, 

En todos los agricultores que se entrevistaron la respuesta fue afir

mativa; hay plagas del suelo (las que mayor daño .les ocacionan), del fo-

llaje y del fruto; que repc:r·cutcn negativamente en la producción. 

'•·5 .4 .2 T.i.po Jo plaga, r¡X>Ca en que Se presenta y combate. 

Las p1;,~as que mas daño causan son las del suelo, merman la población 



por hectárea y predisponen a la planta a otros daños, como por ejemplo 

desnutrición, acame y enfermedades. 

En el Cuadro No. 27 se ano tan las plagas más comwieS que se prescn tan 

en los suelos de la zona de estudio. 

CUADRO No. 27 PLAGAS DEL SUELO MAS COMUNES, 

NOMBRE COMUN 

N ix ticuil o Gallina ciega 

Catarinita o Mayate 

Gusano de alambre 

Queresilla o Alfilerillo 

NOMBRE TEa< JCO 

Phyllophaga !El?. 

Colas pis brunnca 

Dalopius !El?. 

Diabr6tica !El?. 

Las plagas del suelo se presentan cuando se realizall las labores de pre

paración y al momento que se efectua la siembra. El ataque se observa en 

las plantas porque éstas se muestran decaídas o simplemente no hay plan-

tas. 

La mayor incidencia de ataque se presenta en los meses Junio y Julio. 

Los agricultores se preocupan de ·rombatir esta plaga con insecticidas, -

que se muestrru1 en el Cuadro No. 28, donde se observa el producto, el--

pareen taje de utilización y la dosificación. 

CUADRO No. 28 lNSECTICIDA Y JJOSlS DE APLICACIQN, 

PRODUCTO _L DOSIS kg/ha 

Dyfonate 68 20 
Counter 11 20 
V o latón 11 20 
Oftanol 10 20 
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El insecticida lo aplican jun tu con el fcrt j 1 izan te, <d momcn to de la 

siembra. 

Las plagas del follaje no representan prob.kmas rucrtcs en el. munici

pio, no se combaten por no considerarse necesario. Entre Jas que se pre

sentan, destacan el chapulin (Melanophus ~) \' el gusano cogollero (~ 

doptera frujiperd,e), Estas plagas se prcscnl <U' sobre todo en los meses 

de Jwlio y Agosto, coincidiendo con Jos primcr·os meses del cu.lt ¡,-u. 

En el fruto también se presentan plagas, pero los cntrc,vist;,dos no 

consideraron necesario y costeable combatirlas, sobre todo este último -

aspecto; las plagas del fruto son el gusano e lo te m (Helio this ~), que 

no se presenta con una incidencia fuerte y no ocaciona daños considera--

bles la otra plaga común es el frailecillo (Macrodactylus infuscatus),-

que también ocaciona un daño mínimo, por eso los entrevistados no comba

te~ estas plagas. 

Cuando se realiza una buena preparación del suelo o si se siembra una 

tierra descansada, la incidencia de plagas es menor que cuando se efec

túa una preparación deficiente y que es tierra repetida, cuando esto úl

timo sucede si se aplican insecticidas en el suelo. 

4.s.5 Enfermedades • 

El lOO% de los entrevistados rcs¡xmdio que no tiene problemas de ell

fermcdadcs en su parcela. 

En J.a región no se ha hecho presente un ataque ele enfermedades que -

amerite su combate, aparte de que éste incrementa el costo ele producción 

y que resulta poco costeabk. 

4.5.6 Lab;,res r:ulturale"• 

L. .5 .6 .1 Re a] iza escardas a.l cultivo. 

J<,rJos los agriC'ultores entrevistado¡; ren.li:Lan <le lUla a dos escardas-
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•:n su cuJ.tivo. Esta labor es con el fin de combatir malezas, darle Ucrr¡¡ 

al cultivo y fertilizar. 

El h:l % realiza lUla escarda¡ algunos en el mes de Julio el I¡O % y otros 

en Agosto el~%. Estos agricultores son generalmente los que aplican -

herbicida en su parcela. 

Los que realizan dos escardas son el 57% de los entrevistados¡ la é

poca en que lo hacen es corno sigue: en Julio el 43 %; en Agosto el 49% 

Y el H % en Septiembre. Generalmente son agricultores que no aplicaro11 -

herbicida y el combate de malezas lo reaJ.izan con esta labor. 

Las escardas se realizan con la cultivadora o con el arado, ya sea -

con tracci6n animal o mecánica, cuando el cultivo perrni te la entrada con 

el implemento, pués cuando ha alcanzado determinada altura solo se puede 

realizar la escarda con azad6n o con rastrillo. El 19% de los entrevis

tados usa maquinaria y el 81 % escarda con animales, ya sea tiro o yunta, 

éstos últimos lo hacen de esa manera porque así lo amerita su parcela, -

ya que es muy irregular en su topogr~fia o muy pequeña, tiene mucha pie

dra o simplemente no tienen dinero para el tractor. 

4.5.7 Labores de precosecha. 

4.5. 7 ·1 Que tipo de labores realiza antes de cosechar, 

La Ú!Cíca labor que realizan la totalidad de agrict:ltores es e1 cnrte 

de hoja, lo hacen para tener alimento para su g<ulado. 

Cuando cortan desde abajo "monean" para que de esta manera madure la -

mazorca y de ahí lo que se requiera para el ganado o grano para el consu

mo familiar, ahi mismo se recoge. 

4.6 Cosecha. 
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4.G.J Epoca en que se cosecha. 

La cosr"cha se realiza principalmente en los meses de IJicicmbre y Enero 

muy poco se cosecha en. Noviembre, correspondiendo los si gu.i en tes porccnt!!. 

jes; G4. j2 y 4 % respee ti vamen te. 

Toda Ja recolección del grano se realiza en forma manual, ya que en la 

rc:g?,Jr, r:o se ct:cnta l'C!l rnaquinas cosechadoras, ;1partc que 110 h;1y COJldicio 

nes para su ¿mpLc'O y sale muy costosa su contratac·iÓ!I. 

Mano de obra para cosechar. 

En el Cuadro No. 29 se puede observar el tipo d<' mano de obra con que 

se cosecha. 

CUADRO No. 29 MANO DE OBHA EMPLEADA PARA C'DSECHAR. 

MANO DE OBRA EMPLEADA 

Pizcado res con tratados 

Familiares 

Amigos o asociados 

•' o 

77 

14 

9 

La mayori a de los agr.icul tores requiere de co11 tratar pizcadorcs para -

leva'1tar su cosecha, pocos son los que se bastan eoli su famiJ:ia y los que 

pizcan con amigos o asociados, ésta modalidad recibe el nombre de "peana-

da", que es una manera de ayuda entre ellos. La p(><>11ada consiste en le-

van tar la cosecha de todos los in te gran tes, uno por uno, al que le va to-

cando su turno tiene el con:rw<>Ir.iso de proporcionar la comida a los traba-

jadores. 

1..6.3 Desli11o ·le la eosC'dta. 

En e 1 C•.tadro ]ll se puede obs.~rvar c.L des tino que tiene la cosecha de 
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los agr.icu.l.torcs entrcvista<.los. 

CUADHO No. JO !lESTit;O llE LA COSECHA QUE !JAN WS PRODUC1DRES. 

DESTJNO DE LA COSECHA 

Conswno del ganado propio 
Autoc:onsumo 

Venta a particulares 
CONASUPO 

% 

35 
JO 
19 
16 

61l 

Se ve que la mayor parte de la producción se queda con el productor, -

para su familia y para su ganado. Vende parte de lo producido a particul! 

res, sobre todo para semilla y a OONASUPO para· grano. Esto sucede curu1do 

la producción es buena. 

4.6.4 Destino de los esquilmos. 

Los esquilmos en el municipio tienen dos destinos: incorporación al -

suelo y como alimento para el ganado, en un 23 y un 71% respectivamente. 

La incorporación la realizan con el arado o con la rastra; y como ali-

mento, los esquilmos son picados o molidos, algunos le agregru1 melaza y 2. 

1ros simplemente meten el ganado a la parcela una vez cosechado el grano. 

En caso de almaccn ar csqu.i ll11l1S como se hace. 

Los productores que guardan esquilmos para tener alimento para su gan!!; 

do ló hacen de diversas maneras, éstas se observru1 en el Cuadro Jl. 

Se observa que la práctica más socorrida para almacenar esquilmos es -

la técnica del "moneo" 1 que ofrece a los que la practican algunas venta--

jas • 
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CUADRO No. 31 FORMAS DE AIJ.IACENAMli'N1Q DE LA COSECHA. 

TIPO DE ALMACEN % 

Almacen rústico 18 
En árboles (plataformas) 2 
Moneado 61. 
Bodegas 6 
Molido (costalera) 13 

4.6.5 Rendimiento de grano. 

La producción se ve determinada por una serie de factores que en oca

ciones resultan favorables y veces sucede lo contrario. El rendimiento -

en base a lo anterior se divide en dos: años buenos y años malos. 

CUADRO No. J2 RENDIMIENTO PROMEDIO DE AÑOS BUENOS Y MALOS. 

AÑOS BUENOS A Ñ O S M A L O S 

TON/HA % TON /HA __!__ 

1.o - 2.9 se o .2 - 1.1 86 

].O 4.9 42 1.2 - 2.1 14 

Los años que los agricultores entrevistados cosechan entre 3 y 4.9 to

neladas por hectárea los consideran muy buenos y éstos suelen presentarse 

raras veces y es cuando se conjugan los factores positivamente; cuando el 

temporal fue bueno, los insu:'•>s es tuvieron a tiempo y fueron aplicados c2. 

rrectamente, cuando es una berra descansada, se realizo una adecuada pr~ 

paradcSn del suel< , no hubo problemas de pLagas ni enfermedades, 

Los aí'ios malos o;on los qu(' t.c prescn taJI mas frecuentemente; la produ-

ccicSn cA raqu.i tica y generalmente es a causa del temporal erratico, aun-



que puede in fluir otro fa e lot• nc¡¡,a hvu. 

4 •7 Finar1ci aml.cn lo. 

4.7.1 Quien lo financia en su cultivo. 

El 76% de los entrevistados se autofinancian y el 24% restante rec!!_ 

rre a la banca. 

En la región existe ·Ulla deficiencia en .lo que se refiere a los crédi

tos de la b<UlCa para los .pequeños propietarios, aparte de que éstos mues 

tran cierto recelo ·para solicitarlo. En cambio los ejidatarios, por sus 

condiciones recurren al banco por crédito. 

De los que se financian por medio del banco el 95 % esta conforme con 

el crédito y el 5 % no lo esta. La incorformidad se debe a que los crédi, 

tos no son ·oportunos y no dan lo suficiente para llevar a cabo una expl~ 

tación satisfactoriamente. 

CaracterísÜ9as del traslado a la-finca. 

Las distancias que hay que recorrer de la parcela ó labor al,poblado, 

varian desde 1 km hasta los 10 km. Cuando comercializan recurren genera! 

mente hasta Ameca y tienen que recorrer aproximadamente 90 km, esto es -

cuando van a vender grano, ya sea a particulares ó a C'.ONASUPO. 

Actualmente ya se cuenta con una carretera que une al mtmicipio con -

Guadalajara; los caminos vecinales presentan buenas condiciones durante 

casi todo el año, excepción del tiempo de lluvias. 

4.7·3 Tamaño de la familia. 

En todas las familias de los entrevistados hay· adu.ltos," de uno a cua

tro en un 84 % y el 16 % tiene entre cinco a ocho adultos. 

Solamente el 62 % cuenta con jovenes en sus familias, la mayoría en

tre uno y tres, el 78 % ; y de cuatro a seis el 22. %. 
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de las rami l.i as cue11la co11 11.iíl.us, CJJcor~trcuJdose dl· uno a tres t'll un p/¡ :~~ 

y de cu:do·o a se.i.s en 1111 JG %. 

Las <:ifras a11teriorcs d<>muestra:n que la población es mayoo·itar·.i,tmt>llle 

adulta. 

mujeres; puesto que es 1<.~ agricultura la que proporciona el soste11 t'l.'.._lJ;tl 

mico para los habita11tes del municipio. 

De .los jovenes, sólo el 51 % trabaja en el campo. Y el 41 % de los 11 i 

ños también lo hacen, ayudando en Ío que su edad les permite • 

Los jovenes generalmente emigran hacia las ciud acles, pero sobre todo 

hacia los Estados Unidos y solamente pasan dos o tres meses con su fami-

lia. 

Transporte de la cosecha. 

El transporte de la cosecha se real iza en veh.i culo propio en el 56 % 

de los casos y rentan vehiculo el 4/f %. 

En el Cuadro 33 se muestra el tipo de vehiculo que se emplea para trans 

portar la cosecha. 

~--------------- ----
CUADRO No. Ti FOHMA DE THANSPORTAH LA COSECHA, 

VEHJCULO USADO 

Carretón/ animales 

Anim;;1 !~·.~-> 

Truca 
Camioll<• la 

% 

5 
6 

12 
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El vchicuJo má.s usual e:; 1" c;un.i.out,ta, por la facilidad para desplazar:, 

se e11 Job caminos de acceso a \as parceJaH y por ser litbo que mas hay en -

t:. q~¡.;i6n. El trausporte rúst.ico solo lle emplea paca las parcelas de tlif.í 

¡·iJ acceso para lüS vchicu.lo~; dr· motu!', 



4.1.l f·actores Limitan tes U<' la Prodneci6n. 

4.8.1 Que factor<'S agronóm.ico!> 1imit<U1 su proc!ucc.i<Sn. 

Dadas las CO!idicioncs de e u l.\ i vo en l¡¡ región 1 qu, son d<' ternpor<1l 1 -

los agricultores tien<'n en ,.¡ e lima su principal 1 im.i tan te para la prod!! 

cción. 

En el Cuadro 34 se tratan los factores agronómicos limitan tes. 

CUADRO N, 34 FACTOR!:.'<; AGRONOMJ Q.)S LIMITAN TES DE LA PROIJUCClOi'\1. 

FACTORES LfMJ TAN TES % 

Clima 48 
Suelo 34 
Plagas 6 
OTRO 12 

El termino OTRO, implica u11 factor agronómico, como es la falta de ~.:na 

semilla mejorada que se adapte a las condiciones agroecológicas de la re-

gión; que rinda mas que la criolla. 

4.8.2 Que factores extra agn~nómicos l-imitan su produccwn. 

En el Cuadro 35 se muestran w1a serie de factores extra agro:1Ómicos 

que afectan de manet·a negativa la producción. 

CUADRO No. 35 FACTOIU~ EXTRA AGRONOMlCOS LIMJ TA.'J TES llE L-\ PfWDl!CC ION. 

FACTORES LIMITANTES 

Créditos 

Vias de comw1icación 

Comercializ.ación 
0TRL1 

35 
11 

3 
51 

El principal problema que enfrentan los agricultores t!S la deficiente 
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y veces in existen te asis lene i.a técnica de parte de las instituciones de 1 

estado y la lejania de bodegas receptoras de grano de parte de la CONAS!J. 

PO, ya que las más cercanas se encuentran a una distancia de 70 y sx:> km, 

en Volcanes y Ameca1 respectivamente. 

Los cr~di tos deficientes tambi~n afectan considcrabhmcn t«. la produc-

tividad del municipio. 

DCUB.A Dt AGRICUlTURA 
lf8lfOTEC~ 
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V ·- C O N C L U S 1 O N E S y RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos, que son altamente confiables, ya -

que se obtuvieron de entrcvis tas directas con los agrj cul tores del mw1ic~ 

pio de Mixtlán, Jalisco; se desprenden las siguientes conclusiones: 

Los Sistemas de Producción Agrícola estan enfocados principalmente al 

cultivo del maíz, que es el prevalece en la región y que se cultiva fund! 

mentalmente con un doble proposito; de autoconsumo y para alimentación de 

el ganado. 

A continuación una breve descripción, en orden de acuerdo a su impor-

tancia, de los sistemas de producción agrícola que se practican en el mu

nicipio. 

1.- Secano Intensivo: Se fundamenta en el monocultivo del maíz, ya que 

el sorgo se cultiva solo eventualmente. En este sistema se emplea tanto -

la tecnolo~ia tradicional como la moderna, dependiendo principalmente de 

la situación económica del productor y la disponibilidad de maquinaria a

grícola e insumos. Por lo anterior se hace una subdivisión de acuerdo al 

tipo de tecnología empleada. 

a) Con Tecnología Mixta; se combinan elementos de tecnolog.ía tradicio

ft.al y moderna. La tecnología tradicional aporta al sistema el uso de tra

cción animal para las labores de preparación del suelo, siembra y escar-

daS, utilización de herramientas manuales para labores culturales, semi-

lla criolla, cosecha manual y altos requerimientos de mano de obra; los -

elementos de tecnología moderna son: el uso de maquinaria agr.íco.la en la 

preparación del suelo, como l.a arada (barbecho}, las rastras y nivelación, 

ocacionalmente Ja ,,iembra, f,rti lizautes, insecticidas, herbicidas,. el

uso ocacional de ""milla mejorada y el requerimiento de mano de obra es -

menor. 
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juega ur. papel importante, )'ü que , . ..., la 1\u.r;-o¿¡ d" I¡·.¡IJ.•.Í•• ¡willvtpa l. s,. 

aplicar: todas las recomeJ!daciollcs tét'II.Íc<-a!-J, S(• ¡¡:-,d .semi ll.t mcjor~HI;t rt~i:. 

cuer:tementc, las fertilizacionr>s ).X).St-sir~mbra soll mct!Hht lt's, se t'c:1! i?.;t -

cor~trol químico de malezas y plagas, );:t <~n.<:;ceht.' r:s m;t:\tt;tl. 1\._).s l"t"lldimip~ 

tos so:-. superiores al subsistema a11tf'r ior pc:ro COil ll\1 Ctl~h) de pnhlu-

cc ió:-_ más a 1. to. 

El sistema de se e ar:o i~: t ens i YO oc• r·c·cll ·j za ,:; : las t 1 l •t~t· :1~ de me jln· r...:,J

lida.cl; planas o semi planas, col\ ¡:x)<'<t o llUla p,,drc,go,·.i,l:ld, ~wn t\mdas, f~::_ 

tiles y en extensiones mas o mc·l!OS grandr:s, cor1 buel!'-1 comu!li,.:a(•ión y (.'<".!:. 

ca:· as al poblado. 

Er, cuanto se lc\'3i1ta la cose-cha se realiza c:.l. barbf'cho \ l_'on é-l L1 .t!..!_ 

corporación de los residuos y de materia orgánica (esti('rc·oles), d0spu(:s 

se rastrea una o dos Yeces según sea necesario, conjw¡tame>lltc sE' nivela. 

Este sist.;ma ofrpcf' buenos resultüdos sjcmpre y cuando .las l.aoor"s d0 -

cultivo y los in sumos sean rc3 l izadas y ap lic:ados adecuad amen te. 

El proceso del sistema r:sta bien sujeto a la condició11 cC0116mica y -

··cultural del agricultor que lq practica, así como de Jos factores clima 

y suelo. 

2.- .~ño y Vez: Este sistema consiste en dejar descansar el,- cultivo la 

tierra por espacio ele aprox.imaclamente Wl üño para met0r ,,., e.Uü ¡¡J g;wa

do a que coma Jos <"squi lmos ele l.a cosecha, Jos pastos y zacatps nativos 

qur· prospc·r<'n ell 0l período d" d<'scw1so. 

Se usa~: tanto elcmf!ntos de tecno.l.og.ía tradicional y mod(rnü. E.l. agr.i.

cultor que practica c·stc s.is1f'mi:l lic~ll(' dot; o má.s parccl.as. 

!:>r- sic·mbr:a maíz (!11 cJ ci(·lo P/V de u11 afiu, S(' lc·vwda la producc.i.cÍIJ y 

.~(- ur.scausa la p;u~ 1 (·ta por tipr(JX.imadtlnlf'IIt(' UJl año; la prc•parae.i.6n de.l.

.'-;tu-~lo con~ist~ (·11 llll barU('cho r uua o dos r.:tslreadas, y¿¡ sea con anima

¡,., (J l':i!Cjt!Íflil!"i¡¡, )'S(' Sic-ml¡·.¡ g;¡r·ball/'<l ('11 01 C.Íc.io 0/1 d('J año sigUÍ('rl

te, en:. t·i duL.Lf' i'uJ de t(:lrcr itl.impfl1o para .la fami 1 ia y el ganado. 



Est.P sistrmt~ rf~ditu~1 algtll\os br!llef.ici.os ;tl. suplo, pués 1~1 lr~gumiHos;, 

(gill'h,Uth.J) r 1 _j;¡ 11 i l r·ugP,IlO }' 1 a .i.IICOr'ptH';ll' iÓ11 c.Jr• ('SljU j lmo.S y ,lfJOIIOS V(•t;-

df'S• LítS 1 Í(•rra!:-> rl<~d.icct<.las a pSt(~ Histc:m;, t(p pror.ltH'l'i('ilt cur-tttaH vo11 ci<·t ... 

lds 1 imi lrud<~s ppro 110 muy fU(·rlcs; ti(~ll<•ll una pp1tdic~11tc• déb.i 1, poca p(·

drpb'Osid~d y La profund.i.dad va d.,sdp .los ·1\l a l<>s 'jO cm , 

.l·- líe Cultivos e11 Asociac.i.6n: La siembra de cull.ivos asociados"" 1'!..:, 

queo'ias superficies .l.a lleva a cabo <>i. agricultor junio co11 su familia;~ 

soc.ia cultivos Jp ma.fz, frijol y vc:ccs c;Llabaza··o chjlc, todo para ¡¡li

meiiin de la familia, por una época de año y para el aprov,chamien lo dc -

lns espacios de su propiedad que 110 son propicios para el un:i.cul tivo. 

La preparac.i6n del suelo se hace generalmente con a.Il.imalca, la siem-

bra es manual y varia considerabl~m~nte .la de11sidad d0 siembra de cada -

espevi<•, 1 as escardas son co11 anima les o azadó11, se comba tell 1 as plagas 

con .i.!lsect.i.c.i.das, se =secha ma.Ilualmcnt.e. La productividad es baja. 

Las áreas dedicadas a este sistema generalmente son terrenos oliJuJ.a-

dos r co11 problemas de piedras, .l.a profw1didad no pasa de los 40 cm, cs

lC' .s.istr.ma r~s parecido al "coami l" ~11 algw1os aspectos. 

!,..- Coami.l.: Este sistema lo pract.i.ca.Il los campcsiuos "" ladcr<~s co11 -

P<'ndícii\es muy fuert,-,s (mayores del 1.0 %), domle '"' h<1v let'rellus dr, "yu:.:_ 

ta" como ellos dicen, o se, a. que no hay !irpas do11dc sp pupc\a labrar 1 a -

tierra con ytutta y mcllOS con tractor, La ("'Xt('llSi()¡1 110 p:1.sa de Ja mrcl ia 

hectárea y generalmeJJtr, esta determinada por el 11Úmen> ck L.t fa.mili;o. 

Se siembra maíz, frijol y calabaza eil asociac:ión; con hprramir.Jit;¡s m;¡ 

Iiuales y no en surcos, generalmente. La 11 roza, 1umba }' qurma" se~ pr·;~t·t i

ca só.to en coamilcs nuevos, puPs e11 do11dp ya $0. pt~act.icu o cuftivo,s(· ';<':'::.. 

tr.ii!gc a .so lo la roza y quema. La prodtwc.i<)n ps 0-xv 1 u.sj vam<~ll t r' p;1r'a (' 1 -

conswno fam.i.l..iar. 

El costo de producci611, ecotJomi.,am,-,lllc haul.a11do ,-,s mf11.inu, pe•·o el Ir!!. 
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du.s años, después se deja descansar clr sei.s "ucho :1ílos p;¡r;, que• sp rpc:: 

prrf' pn algo pl suelo. l.ns suelos sotl .supc-rl'iciaJf'·r.::;, 110 pa.<-.>aJ~ dr U!!a pr~ 

probJemas cott las piedras. 

duce latecnologia moderna es el uso de fertiliza11tcs" lJJSectit·idas. 

s.- Hu('rtos Familiares dp Traspillio: Este s.islpma Sp caracteriza por 

la explotación casera de ároolps frutales; coma por e·jemplo, l.o!i cítri-

eos, guayaba, arrayaJJ, durazno ,. a guaca te; además de aJgullas hortal.i zas. 

Toda la producción se consump P.ll la familia, Jlo Sp llP.ga a explotar -

comerc.ialmeJde por falla ck as.iste>tlcia técnica eapaz. Lo'> euJtiV<>E· sc'l' 

.Pr(JC'tjctun('Jlt(· r(a.stico~, súlu ~~· h¡tt'f'll ap.licac.ioJt~s dp frrli.l.iza11tt:o <' i1:-

sect.icidas, Ja prouliet.ividacl ps baja. 

A co11 t i_nuaciór: se J·ac(•l! a l.gul!as rpc'OmerJdac.ionp!:i con f! J proposj to de -

;,) Una v..,rdadcPa 1 abor d" pX trJJsión agríco 1 a por part0 d0 lo~; t(-cJJi-

cos el" lH zolla, ya C)ll(' rsto rs muy lmporLmt..., para e>l0var la pP<H!u--

., 
t'ClOll• 

!J) llivprs.il".ieaeiÓJJ dp cultivos para bajar r·l alto :indicc d 0 JJJOJ<><'t'll.!_ 

vo del mal.z, 4ll(' trae cut,·."t:llpJicias ucgativas ptira (•f sur-lo, y qup -· 

IJrilld<•ll a\ ;tgr·j,·u\lor \lUC•V.lS opl'iOII('S CJtl<· r•i(•Vpll Sll lliVf'J dr• \'id;1 } -

disminuyar1 el f · >Jo hacia J as ciucladr,,.. y "l. e~ 1 ra11 jc,ro. 



adaplpll a l_aS '-"OPcfíl·lot ('S ;1f4,rnr-<..:nl6f_;jcas dr- la rpgiÓII Y Sllpfll~f•il Pf 1 -

producl i v.idad a las ct·.io ll.t~>. 

d) R0.aJiz<1r cstudJos pélrt~ C>llUJI:1rnr Uilil lcc11ol.og.fa acordp a .la~ co!·

d.il'.ÍOttes <t"<' presenta la región, para el b<'ncficio ••conúrdco d, los 

rroductorc•.S. 

<') Hacer más accesible <'J crf.d.i to clr> part-e de la b;u1ca oficia 1, »u

brC" lodo para los ppqur-ñn5 prop.ir-tari.os, quf\ son lo~ qup p!ICUplttrali 

mits d.i fil·ull.ad pttrd el fiHaJI('.iam.ic:Hto. 

f) Buscar eL aprovecharni.pll to d" Las aguas subterráneas y super fü: i a

l.,s para abrir sup.,rficios al r.icgu, de cultivos más r"dilllablc»• 

g) Realización <k practi.c"b de conservación y mejoram.i.elllo del suelo 

como por ejemplo: curvas de nivc.l cll .las ladel'as y lomeri.os, prr,sas 

filtr;.J•te" pan. 2m.iuorar la erosión, incorporació11 de materia or¡;;ál:i_ 

ca (estiercoles), abonos verdes y cal agr!cola para controlar la aci 

dez del suelo. 

h) Un programa de construcción de silos, con la i.ntrodücción de varir: 

dadc-s y especies forrajeras. 

i) Estudios para implementar huertos fruticolas a ni\·"1 parc.ela y p~ 

ra el incremento y m" jora d, .la .exp.lol"acic~n ap.Í.cnla "" ,, l mLtl icipj,,. 
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