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RESUMEN 

En este trabájo se pretende definir los Sistemas de Pro-

ducción Agrfcola en el Municipio de El Limón, Jal. 

Para la realización de este estudio se incluyó informa--

ción sobre el aspecto fisiográfico e investigación directa en

el campo con los integrantes de cada uno de los estratos (eji
datarios y peque~s propietarios), por medio de un cuestiona-

rio que fue elabofado de tal forma que permitirá obtener infor 
mación de los aspectos que intervienen en el proceso producti
vo. 

Los r~sultados permitieron identificar los sistemas de -
producción siguientes: 

- Sistema de Producción en Asociación. 

- Sistema de Producción en Secano-Intensivo. 

- Sistema de Producción con Riego. 

- Sistema de Producción en Coa mil. 

Además se ponen a consideración algunas recomendaciones -
tendientes a tratar de mejorar los sistemas de producción agrf 
cola del municipio. 



I. INTRODUCCION 

Los múltiples problemas a que se enfrenta el desarrollo -
agropecuario del país implica actuar sobre los factores priori 

tarios que obstaculizan dicho desarrollo ocasionando serias lj 
mitantes al progreso nacional, al acentuarse las tensiones eco 

nómicas, sociales y políticas; de ahí la importancia del pre-
sente trabajo al conocer la situación agroeconómica y tecnoló
gica prevaleciente en la zona con la finalidad de identificar

los sistemas de producción que se_realizan en la actualidad en 

el municipio El Limón, Jal., tomando en cuenta la interacción

de los factores tales como el clima, suelo y el manejo princi
palmente, para que con base en el conocimiento de esta proble

mática se definan las estrategias para su resolución. 

Lo anterior nos alienta a investigar las condiciones que

imperan en la región, así mismo conocer más a los productores

Y asi generar la tecnología adecuada a dichas circunstancias -
que permita elevar la producción y por consecuencia los campe
sinos pvedan mejorar su nivel de vida. 

1.1. Objetivos. 

Establecer el marco de referencia de la problemática exis 
tente en el municipio. 

Describir los sistemas de producción agrfcola que actual
mente se practican en la regi6n. 

Presentar alternativas que mejoren la producción y conse

cuentemente la situación económica del productor. 

1.2. Hipótesis. 

En el municipio exist.- qran diversidad de fonr1a~ de pro-

d u u. i 6 n l 0'. L 11 d l e s t i e 11 en rl i t e r· e 11 t e e a pite i d il d de ,. P n d i 11; : '-' " t o -
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econ~mico. 

1.3. Supuestos. 

Se considera que hay varias formas de hacer producir los
diferentes cultivos aunque sea la misma región debido a la 

gran variación de costumbres y tradiciones de las personas de
dicadas a la explotación agrfcola y ganadera. 

1.4. Justificación. 

Los beneficios que se obtendrán mediante el conocimiento
de la problemática existente en la producción agrfcola nos pe~ 
mitirá establecer mejores alternativas mediante la generación
de tecnologfa que aumente la productividad por unidad de supe! 
ficie. Esto será una estrategia que permitirá a la agricultura 
tradicional elevar el nivel en que se encuentra en la actuali
dad y el campesino tendrá una mejor forma de vivir , producto
de una mejor explotación. 



:~ 

I 1. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Clasificación de las formas de producción por tipos

de agricultura. 

El estudio de los agrosistemas tiene por objeto conocer-

las para mejorarlas; sin embargo es necesario también saber -

hasta qué grado es posible dicha mejora dentro de los diferen
tes tipos de agricultura que se practican en nuestro pafs, pa

ra la cual se requiere conocer la clasificación de los tipos -

de agricultura. (Márquez. 1978). 

El Colegio de Postgraduados en su Aportación para el Pro

yecto de la Universidad Autónoma de Chapingo, México, clasifi
ca a la agricultura mexicana en: 

De subsist~ncia. Y es aquella que ~e lleva a cabo con un

nivel tecnológico mfnimo y cuya p~óducción es retenida para 
consumo doméstico representa el 52%, y sus predios son de 8 ha 
y menos del 11% de su terreno es irrigable. 

Sus principales cultivos son: el mafz, frijol. y alrede-
dor del 40% de su producción es de autoconsumo. 

Tradicional. Es la que atraviesa por una fase tecnOlógica 
estancada, en la cual la producción se aumenta a través de la
aplicación incrementada de insumos tradicionales de la tierra, 

mano de obra y capital; o sea la expansión de la producción se 

caracteriza en una disminución de la producción de los recur-

sos y representa el 4% se encuentra en algan punto intermedio

entre las dos. 

Moderna. Se caracteriza por usar un nivel tecnológico que 

puede o no ser intensivo en capital, por los cambios tecnol6gl 
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cos aplica dos constantemente y que son apoyados por· una cstruc 

tura institucional compleja. Esta estructura está caracteriza

da por instituciones que proporcionan la enseHanza, investiga

ción y la difusión de dichas innovaciones tecnológicas que re

Presentan el 7% del total , 1 os ni ve l es de v i da más a 1t os e o--
rresponden a la gente dedicada a esta agricultura, siendo sie

te veces superior a la tradicional y veinte veces a la subsis
tencia del ingreso percápita. 

Los productores modernos poseen más tierra, siendo lama

yor parte irrigada. Se sugiere que la tarea más importante se

rá la transformación de la agricultura tradicional y la de sub 
sistencia en agricultura que use tecnología moderna. 

2.2. Factores que limitan las relaciones del medio social 
con el agrosistema. 

Hernández (1981), seHala que son fuerzas que surgen, por
un lado, de estructuras dominantes .. conectadas al sistema econQ_ 
mico del desarrollo elegido y por otro lado, la falta de cono

cimientos de las fuerzas estructurales y organizadas _de la po

blación a nivel regional. 

2.2.1. El agrosistema, un concepto útil dentro de la dis

ciplina de la productividad. 

Turrent (1981), introduce aquf los conceptos de ámbito 

agronómico y de factor de diagnóstico ambos para una región 

agrícola con el fin de llevar la definición de agrosistema a -

un plano práctico. Consideramos a la región agrfcola arbitra-

riamente como un área en la que hdy-car·¡¡cterísticas de clima y 

geograffa y un cierto nivel de integración alrededor de un na~ 

clen de población, que lo distinguen de otras regiones. 



2.2·.1.1. El ámbito ac¡rotJornico. 
Cl ámbito agronómico de un factor i nmodi fi cable en una re 

gión agrfcola se refiere a la amplitud de la variación efecti

va de dicho factor jugado desde un punto de vista agronómico;

es decir de si la variación de ese factor dentro de la región

se ~socia con cambios medibles en el rendimiento del cultivo. 

2.2.1.2. Factor de diagnóstico. 

El factor de diagnóstico de una región agrfcola es aquel

factor inmodificable que figura en la definición del agrosist~ 

ma. 

Normalmente todos los factores de diagnóstico de la re--

glon tendrán ámbito agronómico, es una condición necesaria e -
insuficiente para que un factor inmodificable sea de diagnóstj 

co. Por eso es que la estratificación de las condiciones inmo
dificables de producción de una región agrícola deben de ser -

plantadas a nivel de hipótesis, las cuales serán rechazadas o
no mediante observación. 

r-1árquez (1977}, dice que en nuestro pafs existe·una diver 

si~ad de formas de prod~cción de 1a tierra que va~ desde la re 

colección hasta la agricultura moderna. Tales formas de produ~ 

ción y aprovechamiento de la tierra constituyen los sistemas -

de producción (agrosistemas), que son determinados por el me-

dio físico y las condiciones sociales de las poblaciones huma

nas enclavadas en tal diversidad ecológica. Estos dos factores 
y la continua interacción entre ambos, conducen a la compleji

dad de los agrosistemas existentes. 

2.3. Principios y conceptos. 

Cuanalo y Ponce (1981}, plantean que los trabajos de in-

vestigación para incrementar la producción y la productividad
agrfcola de una región, debe iniciarse con una descripción de-
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las condiciones ambientales y tecnológicas de producción impe

rantes para llegar a definir los diferentes tipos de tierras y 

captar el conocimiento que ya tiene el agricultor de las tecn~ 

logias de producción. Con este fin se han manejado diferentes

conceptos como son: ecosistema, habitat, agrohabitat y agrosi! 
temas de producción que nos vienen a aclarar los fen·ómenos r¡ue 
ocurren en el proceso productivo. 

2.3.1. Origen del ecosistema. 
Márquez (1971), señala que desde el punto de vista ecoló

gito las plantas y animales se estudian como agrupaciones más

o menos complejas de pob~aciones que guardan ciertas relacio-
nes entre sí y el medio ambiente, definiéndose c~mo relaciones 

internas y externas del ecosistema por lo que el nivel de org! 

nización más simple de una población es el individuo y su agr~ 

pamiento con relaciones entre sí o con la población local, ad~ 

más el conjunto de poblaciones viene a construir el ecosistema. 

2.3.2. El ecosistema. 
Odum (1978), establece que los organismos vivos y su am-

biente abi6tico actaan recíprocamente entre sf de tal manera -

que una corriente de energfa conduce a una estructura trófica, 
una diversidad bi6tica y a ciclos materiales, es decir inter-

cambio de materiales entre las partes y los inertes, estos ci

clos están claramente definidos dentro de un sistema ecológico. 

Para Cuanalo y Ponce (1981), los procesos biológicos son

los responsables del transporte y almacenamiento de la energía 

y las interacciones de los organismos participantes en estas -
actividades pro~orcionan las rutas de la distribución de la -

llli~mil. 1\sí misn1o 111encionan que lo~ e¡-osi~!:t·lnd, se define11 ope

racionillmentc considerándose que lil transfet·;:,ncia de eneryfa o 

sea el funcionamiento, tiene for111a~ y cantidñdes sinqulare<: -

•lenlt·o t\p cad,¡ uno de ello'. 
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2.3.3. Componentes del ecosistema. 

1 acos te ( 197 B), mene i o na r.¡ue l u·, componen Lr.é rlel ecw; i •; te 

ma local está formado por el representante de asociaci6n vege
tal,de asociaci6n animal, el suelo.'/ el microclima que le co-

rresponda. 

2.3.4. Unidades básicas de un ecosistema. 

"La asociación es la unidad básica natural de las masas -

vegetales y animales", debe convertirse como una unidad natu-
ral en la cual la vegetación, la actividad animal, el clima, -

la fisiografía, la formación geológica y el suelo están todos

relacionados en una combinación reconocida y única que tiene -

un aspecto y fisonomía tfpica. leslie (1979). 

2.3.5. Concepto de productividad de un ecosistema. 

Odum {1980), .menciona que la productividad está dada del
aprovechamiento óptimo en cada nivel tráfico de la materia o -
energía. Entonces resulta que las eficiencias en la naturaleza 

están conjuntamente sobre lo óptimo. 

Lacoste (1978), indica que la pirámide ecológica que tra

duce el efecto cuantitativo del fenómeno pone de manifiesto el 

bajo rendimiento de la biocenosis, puesto que la mayor parte -
de la energía se pierde a lo largo- de estos suces·tvos intercarn 

bias. 

2.3.6. Conceptos de habitat y agrohabitat. 

Odum (1972), define el concepto de habitat corno el lugar

donde vive un organismo o el lugar donde uno podría encontrar
lo, es decir el espacio ocupado por un organismo o bien por -

una comunidad entera. En este caso consiste en su mayor parte

de factores físico o abióticos. 

De lo anterior se desprende que el agrohabitat podría 
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jdealmente estar constituido por una faceta o un agrupamiento

de facetas, que nos permiten zonificar a una región en áreas -
~ue para fines prácticos se comporten de una manera homogénea. 

2. 3. 7. Concepto de a gros i s tema o si sten1a de preducc i ón. 
Laird (1966}, citado por Turrent (1977}, definió al siste 

~a de producción como un cultivo en que los factores incontro

lables de la producción- fueron prácticamente constantes. El au 
-:.or incluye a los factores control'ábles de la producción (mane
jo}, ya que todos ellos pueden ser llevados a su nivel óptimo; 

en esta definición están involucrados los conceptos factor COQ 

trolable y factor incontrolable de la producción. Esto es en -
sí una concepción económica a corto plazo. La dosificación de

fertilizantes y pesticidas representan algunos de los factores 

controlables, en cambio la textura y la profundidad del suelo, 
el régimen de lluvias son ejemplos de factores incontrolables. 

El sistema de producción es definido por Laird (1969}, 

Cuanalo y Ponce (1981), como la-uniqad ecológica que se desea

describir en términos de una familia de funciones de respuesta 

y sus probabilidades. Los rangos de'variación que se aceptan -
para cada sistema de producción dependen de la precisión nece
saria en la recomendación ffsica de la fórmula de producción. 

2.3.8. El agrosistema y su relación con el uso de los re
cursos naturales. 

Leff {1977), citado por Hernández (1981), comenta que la

investigación cientifica de los agrosistemas no está desvincu

lada de la planificación científica de la producción del cam

~o. Pero ni la ecologfa ni la e~onomfa se han fundido hasta -

::r.or'a f'n un campo científico, que de cuenf.¡¡ de sus complejas·· 

conexiones. 

Las actuales crisis de los n·cursos nalurule~ hoce sun¡ir 



una conciencia de r¡ue el proceso económico no es independientP 

de la nat.urale;;¡ físico-biológica, (•n la cual se s11stenta di-

cha conciencia no basta para formar un desarrollo social futu

ro de la humanidad, debe fortalecerse con un conocimiento obj~ 

tivo o sea con una teorfa cíentffica fundada sobre las conexio 

nes existentes entre la naturaleza y sociedad. 

2.4. Clasificación de los agrosistema¡ a nivel parcela. 

Márquez (1976), entiende como tecnologfa a las habilida-
des que el hombre ha desarrollado tanto empfrica como cientffi 

camente con el objeto de hacer producir la tierra ya sea para

la subsistencia o para tener redituabilidad de ella, podrá es
tar más o menos claro que-la tecnología queda determinada tan
to por el medio ecológico como por la componente social. 

El medio ambiente proporciona factores de la producción -
más o menos invariables como es el clima y el suelo que son -

desde luego decisivos para que una planta prospere. 

2.4.1. Eje espacio. 

En este eje se toma en cuenta si en el espacio ffsicn de

la ~arcela sólo crece un cultivo o es compartido por dos o más 
se tienen así dos categorías: monocultivo y multicultivo res-
pectivamente. 

Dentro del multicultivo se debe de tomar en cuenta el --
arreglo o la disposición especial de los cultivos generándose

así dos categorías: la yuxtaposición en la cual las plantas de 
un cultivo coexisten con las del otro, sin entremezclarse y la 

asociación en el cual la distribución de los cultivos tiende -

más hacia una completa mezcla. En la yuztaposición caben a su

vez dos clases: la alternación y el mosaico. La alternación 

(también llamada intercalación), puede ser regular cuando hay

una disposición alternada de los cultivos entre los surcos o -
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·ileras, y la irregular cuando la alternación es dentro de los 

-:urcos. 

El mosaico. por su parte, es el uso de la parcela por me

:io de una serie de subparcelas en las que se cultivan. dentro 
0": cada una cultivos diferentes. El mosaico a su vez se subcla 

~ifica segan haya humedad suficiente o humedad excesiva. 

2.4.2. Eje tiempo. 
En lo que se refiere al tiempo tenemos tres categorías -

;rincipalmente: primera,si aAo tras aAo o temporada tras tempQ 

rada ag~icola en la región o en su mayor parte su explotación
Gel ecosistema mismo definido en el eje espacio (monocultivo), 

segunda, si a un agrosistema le sigue otro u otros en forma -

:-ás o menos sistematizada (la rotación), y tercera, si el pe-
ríodo de explotación del agrosistema le siguen un período más
o menos largo sin cultivo de la tierra. (descanso). 

2.4.3. Combinación de los ejes espacio-tiempo. 
Una combinación de ellos se tiene al agrosistema llamado

imbricación, cultivo de relevo o sucesión. En este caso, por -

falta de tiempo para completar los ciclos de dos cultivos den
tro de lcrs ciclos agrícolas del año de manera de que se pudie

ra llevar a cabo una rotación simple, el segundo cultivo se 

siembra durante la altíma etapa del ciclo del primero entre -
surcos. la combinación resultante es de alternación (eje espa

cio), y una intermedia entre los monocultivos y la rotación. 

2.5. Descripción de los sistemas agrícolas actuales. 

L.S.l. Sistema de barbechú. l 
Como su nombre lo indica, este sistema se hace en ten e-~ ~ 

': .ue se han dejado descans~r un tiem¡10 el cual no es tan -

- "' . s e o m o p a r a e ~ t a b 1 e e e r u " '' v e q e t d e i 6 n s ~~ l v á t i e a . r ,-. 6 r i e il - -
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mente este sistema tambi~n Lomi~nza con la limpia del terreno, 
ld cual es diferente a la hecha en el si~temd de la roza ya -
que aquí los árboles y arbustos son arrancados con todo y raf¿ 

para luego utilizar la madera, los restos se queman. Si el --
área tuvo anteriormente un cultivo como maíz, el rastrojo se -
quema durante la época seca. 

Luego el terreno es labrado una o dos veces con arados de 
tracción animal o maquinaria, preparándolo asf para la siembra, 

la cual se hace trazando surcos donde se depositan las semi---
11 as. 

Es de observarse que la distribución de éstas es lo sufi

ciente uniforme ya que no hay obstáculos; se hacen labores cul 
tural es como deshierbes y en zonas fría

1
_s y templa das donde se-· 

cultiva maíz se aporca (Palerm 1967). 1 
~---

2.5.2. Sistef'la de hume_dad y riego. \ 

En m u eh as partes de 1 a t i erra , 1 a i n ten s i dad e o n que s.e - \ 
real i z a-n 1 a s área s agríe o 1 as , e s"t á re 1 a e i o nada e o n l a d i s pon i -
bflidad del '&gua y f-acilidad -para su uso. Las técnicas de irrj_ 
gación o utilización de áreas húmedas obedecen a obtener mayor 
productividad o al uso de especies que requieren de más agua -

para su ciclo. Los sistemas agrícolas bajo irrigación necesi-
tan en la mayoría de los casos, obras que están íntimamente r~ 
lacionadas con cultivos sedentarios, debido a la alta energía

empleada en su construcción. En América se tienen ejemplos de
terrazas construidas para cultivos a~rovechando mejor el agua, 

el máximo de perfección parece estar en las terrazas para irrj_ 

gación por inundación propias de Indonesia, Filipinas y Mala-
sia. 

Veamos pues que los sistemas agrícolas agrupados bajo es

ta clasificación van desde el sistema de playones llamados cul 
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tivos de limo y utilizadas quizás por los primeros agriculto-

res. 

En México se tienen las chinampas que son seguramente uno 

de los sistemas más estables en intensidad y productividad --

agrfcola; hasta la moderna irrigación a base de grandes almac~ 
namientos de agua y amplia red de canales. La diferencia entre 

unos y otros van desde simples caracterfsticas hasta, la necesi 

dad de utilización de energfa de otros ecosistemas._\ 

doodo poc t;ompo y~ 2.5.3. Sistema de asociación. 

Así se define el ecosistema agrícola 
espacio dos o más especi~s de plantas ~ratándose generalmente

de una gramínea y de una leguminosa; las especies se siembran

mezcladas y no segregadas en surcos o franjas. Se incluye den
tro de esta categorfa el sistema de producción maíz-frijol asQ 
ciado, este sistema de producción se ha practicado en América

en la época precortesiana (Patiño 1964 y Martfnez 1957), y en-
la act·ualidad sigue siendo en México, una de las formas impor
tantes en la producción mafz-frijol segan Lépiz (1974), en el

estado de Jalisco se co~sidera 
utilizan este sistema. ·\ 

-------
que el 43% de los agricultores-

2.5.4. Si_stem-ª.d_e secano-intensivo. 

Cuando el sistema de barbecho es completamente 
ción de cultivos y constante labranza ya se considera como un

sistema de secano-intensivo. El mismo suelo es cultivado cons

tantemente de tal manera que el proceso de limpia caracterfst! 

co del sistema de roza tumba-quema no es necesario excepto --

cuando una nueva área se va a necesitar. Consecuentemente se -

emplea poco fuego u ocasionalmente comó cuondo se quema ra:.tr9 
jo del cultivo anterior en el caso de no ser utilizado; rn es

te sistema se tienen más prácticas culturales como deshierbes, 

e r¡r, t ro 1 de p 1 a q ¡¡ s y en f P r uw el d des , fe r t i 1 i 7 ¡¡ r i('i n '1 ,1 ~ 1 1 i <:.1 e i 0 n 
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de residuos org§nicos. Dentro de e~te ~istema hay gran varie-
drJd de técnicas y típns que según P<~lcrm (1967). hasta dhOril

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

(palabra n§huatl), usada en Mesoamérica para cultivar el maíz
en una área de terreno cerca de la habitación del agricultor y 

y no mayor de una hectárea, donde el suelo es constantemente -

enriquecido por los desperdicios orgánicos y donde además se -

tienen semilleros y almácigos de árboles frutales. El sistema
de huertos familiares se puede incluir como otro subtipo sien

do parecido al anterior pero con mucho mayor número de plantas 

cultivadas y es más común en climas cálidos y húmedos, en éste 
se explota la tierra con más intensidad pero se tiene una esta 

bilídad completa por la gran cantidad de residuos orgánicos -

que son devueltos al suelo así como por las condiciones ecoló
gicas que se establecen. \ 

2.S.5. Sistema de producción en coamil. 

Según Chávez (1983), éste es un sistema de producción--
agrícola que tradicionalmente se ha venido practicando en Ja--
1 i S CO. 

Sus características fundamentales son las ~iguíentes: 

a.- Una vez seleccionado el lugar se realiza la roza-tumba y
quema. 

b.- El terreno se explota en forma no permanente. 

c.- No se invierten grandes capitales para costear los gastos 
requeridos por los cultivos. 

d.- Para efectuar las labores se utilizan áperos rudimenta--
rios. 

e.- Los cultivos comunmente inducidos son el maíz, fríjol y 

calabaza. 

f.- La extensión del terreno a utilizar está en función del -
número de miembros de la familia. 
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g.- El terreno que ha sido util i7ado por 2-3 años para estos

fines se deja descansar por un perfodo que va desde 8-15-

años para que recupere parte de su flora y fertilidad. 
h.- Generalmente se practica en terrenos accidentados y/o en

sitios donde es casi imposible la mecanización. 

i.- La mayor parte de los productos es para autoconsumo. 

2. 5. 6. ~!Ld_e_a_ñ~r-. 

En él se involucra que durante un año la tierra se deja -
des(ansar, después se prepara para dar cabida a la siembra de-

garbanzo en el ciclo otoño-invierno y mafz o 

primavera-verano del siguiente año y después 
igual lapso de tiempo. 

sorgo en el ciclo 

se deja descansar 
__ j 

2.6. Resultados de investigaciones en el Estado de Jalis

co. 
Ramfrez (1983), concluyó que en Zapopan existen dos siste 

mas de producción agrícola, el mecanizado y el mecánico tiro -

animal. Existiendo diferencias que van desde la mala informa-
ción hasta la falta de recursos económicos para realizar las

labores necesarias para el cultivo; destaca la existencia en -

gran escala del unicultivo del maíz, debido a que muchos agri
cultores conocen solo este cultivo, porque en la región es un

cultivo b~sico para la alimentación, además los insumas son fá 
ciles de conseguir y de igual manera la comercialización de la 

cosecha. 

Saavedra (1983), señaló que en el municipio de Tala, el -

ingenio cañero ejerce una gran influencia en la actividad agr.f 

cola, asf como en los municipios circunvecinos, de tal manera

r¡ue é<.t¡¡ hn llevado a lo~ agricultorps de la zona a cambiar-

del cultivo tradicional y acostumbrado por ellos. por lu ca~d

rl~' azúcar inclusive se observa que Pl municipio ha perdido ha~ 

LdiiLL" c>n lo que .t ,¡ctivirlad p(;LUilr'lcl <;P rr.fiet'P, par·, rl<tr p.r·.rJ 
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al cultivo de la caña de azúcar. 

Silva (1983), sugiere que para poder determinar los sist~ 

mas de producción se debe de tomar en consideraci6n los aspec
tos climiticos, topogrificos, hidrológicos y socio-eccn6micos

Y señala que en el municipio de Tlajornulco de ZGñi9J. los sis

temas productivos que existen son el agrícola, agt·fcola-ganad~ 

ro y el ganadero. 

Macias (1984), concluye que en el municipio de Atengo,-

destaca la actividad agrícola-ganadera. La agrfcultur~ es aceR 
tada por la tradición y costumbre de los campesinos. la activj 

dad pecuaria ha venido aumentando a base de los oroblemas de -

alimentación. El agricultor requiere y va buscando mejorar los 
aspectos productivos para así obtener beneficios políticos, -

económicos, sociales y culturales para poder vivir con mayor -

tranquilidad. Seria satisfactorio que a los campesinos se les
orientara con mejor tecnología que la que hoy tienen, porque -

ellos se concretan a lo que están viviendo y observando; se -

palpa la necesidad de realizar investigaciones a la mayor bre
vedad posible, sobre el diseño, construcción y difusión de nue 
vos implementos agrícolas para usarse por el campesino. 

Para el municipio de Villa Corona, Uribe (1984), señala 
la existencia de cinco sistemas de producción agrícola que son: 

a.- Sistema de producción de año y vez. 

b.- Sistema de pq¡ducción en asociación. 

c.- Sistema de producción en cultivos df:' relevo. 

d.- Sistema de producción de secano-intensivo. 

e.- Sistemu oc producción con t e e n o 1 o r¡ í a I!IOdC rn i1. 

Vallejo (1984), dicr gue en el municipio de Yahualica dr>

l,on¿álPz Gol lo, hay diferent•·> filctore~ que 1 imitan 1 a pn,dut·· 
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ción y ;nn: 

a.- La capacidad de la tierra (fertilización, caracterfsticas 

de relieve), distancia a los mercados y otros factores-

circunstanciales como la eficiencia de los productores. 

b.- El tipo de implemento utilizado para la preparación del -

suelo y la siembra. 

c.- El número de escardas y barbechos. 

d.- Tipo de cultivo, monocultivo o asociación. 
e.- Rieqo o temporal. 

Además existen otros factores que modifican el sistema de 

producción pero sin salirse de su clasificación tales como: do 
sis en insecticidas y herbicidas, v~riedad y densidad de siem

bra. 

Considerando los anteriores factores establece la existen 
cia de los siguientes sistemas de producción. 

a.- Coamil. 
b.- Sistema de terrenos con predominancia de lomerfos y abun

dancia de piedras. 

c.- Sistema con terrenos semiplanos o planos con poca o nula
presencia de piedras con extensiones de 10-100 hectáreas. 

d.- Sistema de humedad y rie~o. 

Martfnez (1984), considera que en Ciuddd Guzmán para est~ 
diar los agrosistemas es necesario utilizar técnicas más sofis 

ticadas con la finalidad de poder establecer clases o catego-
rfas que puedan tener una solución común en el intento de su -

mejoramiento. 

Castro (1984), menciona que el municipio de Tecolotlán 
cuenta con cuatro sistemas de producción que son: 
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a.- Año y vez. [1 terreno se deja descansar durante un ano-
luego se prepara para la siembra del garbanzo en el ciclo 
otoño-invierno y mafz o sorgo en el ciclo primavera-vera
no del año siguiente, posteriormente se deja descansar -
otro año. 

b.- Con tecnologfa tradicional. En ~1 está implfcito el uso -
obstigado de implementos y fuerza animal, debido a las -
condiciones del terreno, tales como topografía, pedregosf 
dad y vegetación y poco empleo de insumas como semillas -
mejoradas, plaguicidas y asistencia técnica. 

c.- ton tecnologfa moderna. En este sistema se utiliza maqui
naria para la mayorfa de las pr~cticas agronómicas, los -
suelos son de mejor calidad y productividad. 

d.- Agricultura perenne. Este sistema es de explotación frutf 
cola, en donde resaltan especies como guayabo y durazno -
en suelos de baja calidad para cultivos anuales con tecno 
logia y explotación limitada. 

Alvarez (1984), en un estudio en el municipio de Cocula -
establece que los factores bióticos como abióticos que dominan 
en la zona fueron identificados cuatro sistemas de producción
que se describen a continuación: 

a.- Coamil. Se 'ractica en terreno~ con pendientes fuertes y
pedregosas cuya extensión varía de 0.5 a 2 hectáreas, los 
cultivos exploLados bajo este sistema son: maíz, maíz-fri 
jol, y maíz-calabaza. Las labores de preparación se indi
can en la roza-tumba-quema, se emplean semillas criollas
Y fertilizant~s químicos no hay control de plagas y enfe! 

medades, la cosecha se efectúa manualmente y se destina -
al autoconsumo. 

b.- Sistema de secano-intensivo. Se practica en terrenos de -
3-7 hectáreas de extensión con relieves ondulados y pla-
nos con textura que va de intermedia a pesada y profundi-
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dades de 30-60 cm los cultivos principales son: monocult! 
vos de mafz y sorgo y rotación de mafz-sorgo. La prepara
ción del suelo consiste en un barbecho, la siembra es ma
nual o mecánica, ~tilizan variedades criollas o mejoradas, 
se emplea fertilizante, se controlan malezas, la cosecha
es manual o mecánica y el destino es para autoconsumo, p~ 

ra alimento del gapado y la comercialización. 
d.- Año y vez. Las condiciones de labranza, fertilización, 

control de plagas y enfermedades, malezas y lo referente
a la distribución del producto son iguale5 al de secano-
intensivo, excepto que· en el sistema año y vez el agricu! 
tor tiene dos parcelas que son trabajadas de la siguiente 
manera: 
Primer año: parcela 1 ma iz (verano) 

parcela 2 garbanzo (otoño) 
Segundo año: parcela 1 garbanzo (otoño) 

parcela 2 maíz (verano) 
e.- Sistema de riego. Bajo este sistema se riegan parcelas de 

2-7 hectáreas de extensión con pendientes planas a poco -
onduladas con texturas de intermedias a pesadas, la pro-
fundidad de los suelos varfa de 60 a más cm, el cultivo -
caracterfstico de este sistema es la caña de azúcar usan
do variedades mejoradas, las labores de preparación del -
suelo tales como: subsoleo, barbecho y rastreo se hacen -
cada 4-6 años, la siembra y la cosecha son manuales, se
usan fertilizantes y el producto se destina al ingenio-
azucarero. 

Velazco (1984), concluye que en el municipio de Atengui-
llo existen cuatro sistemas de producción que son: 

o.- Coamil. Se desarrolla en terrenos pequeños, con pendien~~ 

tes fuertes y profundidad de 10-30 cm, suelen tener pro-
blemas fuct•lt!S ele pec!reqosidad. Para art·ovrchar al máximo 
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el terreno se asocian lf"JS cultivos de mafz, frijol y calc1 

baza, el manejo del cultivo ~e realiza en forma manudl. 

b.- · AAo y vez. Se considera un descanso del terreno de un aAo 
aproximadamente; éste se prepara para la siembra de gar-

banzo en el ciclo otoAo-invierno, en el siguiente ciclo -

de primavera-verano se siembra mafz {aprovechándose el ni 
tr6geno que fija al suelo la leguminosa), se deja descan

sar otro aAo. Para que este sistema se lleve a cabo, el -

agricultor debe tener dos parcelas, una descansando y la
otra sembrando. La pendiente del terreno va de débil a me 
dia y la profundidad del suelo es de 30-50 cm, el proble

ma de pedregosidad es mínimo. 

c.- Secano-intensivo. Es el sistema más común en el municipio 
existiendo el monocultivo del maíz y en menor escala el -

de sorgo. Hay diferencias significativas dentro del mismo 

sistema destacando el tipo de tecnología para el manejo
del cultivo, sugiriéndose la designación de dos subsiste
mas: 

1). Con tecnología mixta. Se incluyen los agricultores -
t r a di e i o na 1 es que u s a n · t r a e e i ó n a~ i m a 1 P-<'~ r a 1 a p re p a

ración del terreno, la siembra y las escardas, usan

además, semillas criollas y cosechan manualmente. Den 

tro de este subsistema existen otros que practican -
agricultura moderna utilizando maquinaria para barbe

char, emplean fertilizantes, insecticidas y ocasional 

mente semillas mejoradas. 
2). Con tecnología moderna. En éste se emplean todos los

insumas y pt·ácticas recomendadas para el cultivo, es

casi totalmente mecanizado salvo la fertilización des 
pués de la siembra y la cosecha, ya que se realizan -

en su mayor parte en forma manual, los suelos son pl~ 

nos a semi planos, con profundidades de más de 50 cm,
el problema de pedregosidad es mínima. 

d.- De cultivos de asociación. La principal asociación es ---
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maíz, frijol o mafz-calabaza en el mismo ciclo, parcela y 

surco como en el caso del coamil. Incluye los elementos -

tecnológicos del sistema de tecnología mixta, excepto los' 
herbicidas ya que el control de malezas es manual y con -
tracción animal. 

Los suelos tienen pendientes medias y profundidades de 20 
40 cms., existe problemas de pedregosidad. 



"1 

111. HATrRIALESY ~l[fODOS 

3.1. Fisiograffa del Municipio. 

3.1.1. Delimitación de la zona de estudio. 

El municipio se localiza en la parte sur de la región de

Autlán de Navarro, dentro de la zona sur de Jalisco. 

El municipio se encuentra dentro de los siguientes lími-

tes: al norte limita con el nJUnicipio de Ejutla, al sur con-

los municipios del Grullo y Tuxcacuesco, al oriente con el mu

nicipio de Tonaya y al poniente con el municipio del Grullo. 

3.1.2. Extensión Geográfica. 

Su extensión geográfica es de 137.56 Km 2 conteniendo una

población de 7480 habitantes en 1980, lo que arroja una pobla

ción de 57.7 habitantes por Km 2 . La cabec€·ra municipal tiene

la siguiente localización geográfica: latitud norte 19°49' y -

una longitud oeste de 104°10' y tie~e una altitud de 800 msnm. 

3 . 1 . 3 . el i m a 

El c1ima del municipio de acuerdo a la clasificación de

Thourthwaite es semiseco y cálido con régi~en,de lluvias en -

los meses de Junio a Octubre y una temperatura media anual de-

32.7'-C:,la dirección de los vientos en general es vat·iable, la

:'recipitación media anual es rle 887.3 mm, la parte oeste in--·
cluidil lo cabecera municip¡¡l, ec, de clima húmedo con invierno

y pt·ini,IVf.'ril secos y cálidos sin cumbio térmico inverndl definí 

do, ~1 este predomina clima semiseco con primavera seca y semi 

c.:il ido~ ~in C'.tación primaveral definí di!. Este municipio con rr~ 

1.1 e i li n o1 l e 'li m a es apto p a r il 1 o"> il ~; en t ami en tos IHIIJl d nos . 

1 n el cuadro No 1 se muestran los datos climatolóqicos re 

gistrados en el municipio. 
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CUADRO No l. DATOS CLIMATOLOGICOS DE EL LIMON. JAL. 1972-1982. 

' 

E F M A M J J A S o N D ANUAL 

1 
1 8.9 3.9 1.1 13.9 7,5 143,9 236.4 213.7 154.4 98.4 9.5 15.7 887.3 

1 

2 64.3 30.9 10.0 114.9 30.0 277 .o 481.0 289.6 232.5 190.7 78.6 85.9 1135.3 

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 118.0 92.0 75.7 27.0 0.0 0.0 509.7 

4 19.6 22.3 25.5 32.2 24.1 21.2 19.3 22.3 17.6 21.3 22.3 21.5 269.2 

5 NW4 NW4 WNW4 W4 W4 E4 54 E4 E4 E4 W4 54 V.R.S. 

6 29.8 31.9 33.3 34.9 37.0 35.6 31.6 32.6 31.6 32.0 31.3 30.7 32.7 

7 12.5 13.5 14.6 17.3 19.0 20.1 19.5 19.1 18.9 17.5 15.6 13.8 16.8 

(Instituto de Astronomía y ~1eterología de la U. de G.) 



2S 

En la primer columna aparecen los siguientes ndmeros del

¡ al 7 que indican como siqur: 

1.-

2.-

3.-
4.-

5.-

Precipitación pluvial media en mm 
Precipitación pluvial máxima en mm 
Precipitación pluvial mfnima en mm 
Promedio de d fas despejados 
Las letras indican 1 a dirección de los vientos dominantes 

y el número indica su velocidad en km/hr. 
6.- Temperatura máxima promedio en grados centígrados 

3.1.4. Topograffa. 

Orográficamente en el municipio se presentan tres formas
características de relieve: 

La primera corresponde a zonas accidentadas y abarca aprQ 
ximadamente el 63.34~ de la superficie. La segunda corresponde 
a zonas semiplanas y abarca el 23.55% de la superficie. 

La tercera corresponde a zonas planas y abarca aproximad! 
mente el 13.11% de la superficie. 

Las zonas accidentadas se localizan en la mayor parte del 
munici~io, están formadas por alturas de 900 a 1700 msnm, las
z o na s s e m i p 1 a na s s e l o e a l i z a n a l e s te de l a e a be e e r a y t í e n e -

alturas de 800 a 1000 msnm. Las zonas planas se localizan al -
este de la cabecera municipal y están formadas por alturas de-

900 msnm. 

3.1.5. Vegetación. 
La vegetación primaria se encuentra actualmente muy per-

turbada pues la mayor parte de la superficie del área de estu

dio se han abierto a la agricultura, es frecuente observar ve! 
tigios de la vegetación original. Por medio de estos vestigios 
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se puede establecer que la veQetaci6n primaria y dominante con 
siste en: selva bajd caducifol ia que asocia al casahuate u uzo 
te, pitayo, nopal tepehuaje y palo de papel o papelillo. Selva 
perenifolia que agrupa al guamdchil y el mezquite. Selva me~ia 
na subcaducifolia a la que pertenece la primavera, la parata o 

huanacaste y la habilla. 

Matorral espinoso con espinas laterales al que pertenece
el huizache y el tepame. Ai~ladamente se observan higueras o -
amates, sauces y camichines. El estrato herbáceo se compone de 
tule, zacate pará, gramas, pitillos, pasto cola de zorra, ta
cote, acaute, huizapol y aceitilla. 

En el cuadro N° 2 se identifican las especies vegetales -
más importantes. 

CUADRO No 2 PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES DEL MUNICIPIO 

NOMBRE COf.1üN 

ozote 
pitayo 
nopal 
tepehuaje 
guamúchil 
mezquite 
roble 
pa l"O ta 

huizache 
aceitilla 
hui zapol 
pitillo 

NOMBRE TECNICO 

Ipomea spp 
Pachycereus marginatus 
Opuntia -spp 
Leucaena pulvurulenta 
Phitecollobium dulce 
Prosopis spp 
Quercus spp 
Enterolobium cicloc~roum 
Acacia farneciana 
Y.idens aurea 
Cen_<J.l.!:_us_guci fl o rus 
Ixopho~~s unicetus 

FUENTE: S.A.R.H. (1977), Subsecretaría de Planeación. 
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3.1.6. Geología 
En el área de estudio se encuentran predominantemente 

tres formaciones geológicas: Cretásico inferior, Cenozoico me
cío volcánico y Pleistoceno reciente; cuya influencia ha orig2 
redo la formación de los suelos del área. El material de rocas 
s~minantes corresponde a calizas, material piroclásico, basál
:ico, brecha y derrames de lavas principalmente riolitica. an
~esitico y depósitos aluviales. 

La formación aluvial del área procede del período recien
!e, se haya constituido por depósitos aluviales y de pie de -

monte formados por materiales sueltos de diferente granulome-
tría con morfología de llanura y lamería suave, depositados SQ 

bre un fondo rocoso irregular. Los depósitos fluviales-sonar~ 
nas arcillosas y limos arenosos en las llanuras mi~ntras en zo 
nas de cauce están constituid~s por gravas bien granuladas y -

áreas limosas. El pie de monte se halla formado por una mezcla 

de gravas con arenas y limos arenosos. la zona con relieves -
montañosos de formación volcánica que circunda a todo el valle 
en donde se encuentra este municipio data del terceario. Morf~ 

lógicamente tiene características de montaña formada por va--
rios tipos de roca de origen lgneo y lavas que muestran estrUf 
turas de derrames y diques con una fracturación subvertical. 

3. 1. 7. Agua. 
Los recursos hidrológicos del municipio se componen prin

cipalmente por los siguientes elementos: Rfo Tuxcacuesco, arre 

yos de caudal permanente como el arroyo salado y hondo; y arre 

¡os de caudal solamente en la época de lluvias, tenemos a: a.
Las Piletas, a. Grande, a. de San José, a. El Carrizal, a. La
!.;r.arr¡ura, a. El l~anzu, il. Loma Redonda. 

Otros recursos naturale~ con que cuenta el municipio son: 

~.:;u d L t: r m a 1 , a 1J u d e al i en te , rn a na n t i al l. d <; H i r¡ u e t' d s , y l o~ o j os 



de agua de El Carrizal, El Rodeo, Las Targeas, La Zanja. La Cu 
n?ñd y San Roque. Además e u en lil n con L1 ~; presa:; de: Luis y 1 a~. 
Piedras. 

Los problemas más importantes que aquejan a los poblados

del municipio con respecto al agua tenemos los siguientes: 

Falta de buenos servicios y la perforaci6n de pozos para
el abastecimiento de agua, tanto para los poblados como para -

el uso agrfcola; este municipio cuenta con suficiente agua en

el subsuelo para cubrir estas necesidades. 

3.1.8. Unidades del suelo. 
El basamento general de los suelos lo constituyen las ca

lizas y una toba de origen fgneo posiblemente basáltico al in
temperizarse estos materiales han originado suelos arcillosos

de color gris, cafesosos o cafés grisáceos con pH moderados a
fuertemente alcalinos y en general bajos en contenido de nu--
trientes excepto calcio y magnesio. Los suelos derivados del -

material aluvj~l el cu~l fue ~rrastrado y sedimentado por los
diferentes ·a-rroyos y son de color café grisáceo o café opaco,
de texturas francas, pH neutro o moderadamente alcalino y de

fertilidad baja, incluyendo calcio. El tipo o suelo que predo
mina en el municipio son los siguientes: 

Regosol eútrico, son suelos calcáreos, pobres en nutrien

tes. tienen utilizaciones variables, la mejora del suelo resul 
ta muy costosa y son suelos permeables. 

Phaeozem háplico, son suelos que toleran exceso de agua,
con drenaje y fertilidad moderada, son permeables. 

Litosol, suelos ácidos con espesor aproximado de 10 cm, -

que descansan sobre roca o topet~, son suelos no aptos para--
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ningún tipo de cultivo. 

3.1.9. Uso actual del suelo. 
Las principales actividades productivas del municipio dan 

al suelo del mismo, los usos que a continuación se describen: 

a.- Uso agrfcola. El suelo usado en esta actividad se encuen
tra distribuido en tierras de temporal y humedad con sie~ 

bras anuales, se tienen aproximadamente 5671 hectáreas. -

Se dispone además en el municipio de un total de 850 hec
táreas de riego de las cuales s6lo se siembran efectiva-
mente 320 hectáreas, el resto no se utiliza fundamental-
mente por la falta de ampliación y creación de nuevos ca
nales de riego. Hay buenas posibilidades de ampliar en --
2000 hectáreas más las actuales superficies de_ riego. 

b.- Uso pecuario. En esta actividad sé emplean aproximadamen
te 2475 hectáreas de las cuales 35 hectáreas son de uso -
intensivo y 2400 son de uso extensivo. 

c.- Uso forestal. A esta actividad están destinadas aproxima
damente 2400 hectáreas, siendo el roble una de las espe-
cies vegetales más importantes. 

3 . 1 . 1 O . E ros i 6 n . 
Las principales caracterfsticas de las zonas erosionadas

son las siguientes: 

Todas las zonas erosionadas del municipio tienen origen -
hfdrico, localizándose hacia el norte y sur de la cabecera mu
nicipal. 

La supPrficie total erosionada es de 210 heclárea~. con~i 

deradas como erosión fuerte; la topograffa de estas zonas ha -

favorecido este tipo de erosión ya que tienen terrenos con pen 
liienles 111uy inclinadas e irregulares. 
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Ld erosión eólica no ha presentado problemas de consider~ 

ción por lo que no se hace mención. 

CUADRO N° 3. SUPERFICIE Y CLASIFICAClON DE LA EROSION 

~ONA EROSIONADA EXTENSION (HA) CAUSA CLASIFICACION 

La Presa 60 hfdrica fuerte 
Poblado El Limón 50 hfdrica fuerte 

Arroyo ojo de agua 55 hfdrica fuerte 

~rroyo las piletas 45 hfdrica fuerte 
otal 210 

SPP (1980), Plan ~lunicipal de Desarrollo Urbano. 

3.1.11. Uso del suelo según su potencial. 
Las aptitudes del suelo municipal por su clasificación 

~grológica es como se observa en el cuadro No. 4 

CUADRO N& 4. CLASIFICACION, SUPERFICIE Y USO DEL SUELO. 

CLASIFICACION AGROL. SUP.(HA) % uso 

Clase o o Agríe. Intensiva 
Clase I I 1257 6 Agríe. Media 
Clase III 4050 20 Agríe. con Restricción 
Clase IV 800 4 Ganadería Mayor 
Clase V 2525 13 Ganadería Menor 
Clase VI 5168 26 Forestal 
Clase VII 6137 31 Inútil (eriales) 

Cuerpos de Agua 
Total 19937 100 

SPP (1980), Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

3.1.12. Relación clima-suelo. 
El número y la distribución de las plantas son influidas

por el clima y por el suelo; las especies de plantas junto con 
los factores climáticos y edáficos influyen en el número y la
distribución de las distintas especies animales y éstos a su -

vez pueden influir en las plantas. El s~elo de la superficie -
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terrestre carece de uniformidad, la corteza terrestre original, 
la roca fgnea era relativamente uniforme pero la acción atmos

férica, la erosión y la sedimentación han producido marcada di 
ferencia geoquimica de la superficie terrestre; el término sue 
lo se aplica a una mezcla de roca erosionada por la acción at
mosférica más despojos orgánicos. 

Muchos suelos siguen en el mismo lugar en que se formaron 
de la roca progenitora, pero algunos han sido transportados de 
su lugar de origen a otro por el viento o el agua. 

Después de su formación un suelo experimenta transforma-
ciones controladas, directa o indirectamente por el clima. La

temperatura y la lluvia determinan la velocidad con que son -
transportados materiales en solución y suspensión. La natural~ 

za del clima determina la clase de vegetación presente y ésta

a su vez, determina la clase de materiales orgánicos que habrá 
en el suelo. 

Las diferentes características de los distintos tipos de
suelos determi~an las clases de plantas que pued~n crecer en -
la región. 

3.2. Aspectos Socio-Económicos. 

3.2.1. Población Económicamente Activa. 
En 1970 la población económicamente activa del munlClplo

contaba con 1920 personas distribuidas en los sectores de tal

forma que el 78.8% de la población económicamente activa se 
concentraba en el sector agropecuario, el 7.52 en el sector in 

dustrial y el 13.68 en el sector de servicios. 

En 1980 la población económicamente activa fue de 2345 -

personas cuya distribución por sectores es de el 74.5% en el -
sector agropecuario, el 8.9% en el sector industrial y el 16.6 

en el de servicios. 

3.2.2. Actividades Económicas. 

Las actividades econ6micas del municipio presentan las si 

gu1entes caracterfsticas: 
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De las actividades productivas del municipio destacan por 

el valor de su producción y el número de personas dedicadas a

ellas a las actividades agropecuarias. De acuerdo a la clasifj 

caci6n agrológica de los suelos, 6521 ha, eran susceptibles de 

dedicarse a la agricultura, según datos del inventario agroló
jico de 1977, correspondiendo la mayoría a suelos de buena ca
iidad. En este mismo año se registraron 850 ha bajo riego. Los 

principales cultivos son el maíz, caña de azúcar, sorgo y me-
lGn. Los rendimientos son considerados buenos que fluctúan de! 
de 3-4 ton/ha en maíz, en caña de azúcar 80-90 ton/ha, en sor

go de 5-6 ton/ha y melón 8-10 ton/ha. 

Estos rendimtentos son logrados como consecuencia de un -
mejor manejo del cultivo. 

3.2.3. Régimen de Propiedad y Tenencia. 
El municipio de El Limón tiene una extensión territorial

de 13756 hectáreas clasificadas agrol6gicamente de la manera -
siguiente: de temporal y humedad 5671 hectáreas, de riego 850-
ha de pastizales 2435 ha, de bosques 2400 ha y tierras impro-
ductivas 2400 ha. 

3.2.2.1. Superficie Ejidal. 

El municipio cuenta con siete ejidos, los cuales abarcan

una superficie de 10838 hectáreas, que constituyen aproximada
mente el 78.7% de la superficie total del municipio, resultan

do beneficiados 1105 ejidatarios, contándose además con 611 

con derechos a salvo. 

3.2.3.2. Pequeña Propiedad. 

los terrenos de pequena propiedad abarcan un 21.3% de la

superficie total del municipio que es de 2918+ hectáreas. El -

municipio cuenta con 123 pequeños propietarios y la principal
·actividad que se desarrolla en este tipo de propiedad es la 9! 
naderfa. 

No fue posible encontrar más datos ya que pard la federa

~i6n de pequeRa propiedad son datos confidenciales. 

+ ~stP ddto incluye la propiedad pública por no di~poner~e de
la información correspondiente. 



CUADRO No 5. ESTRUCTUR~ DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LABOR 

EN EL MUNICIPIO. 

TOTAL (HA) EJIDAL (HA) PRIVADA 

13756 10838 2918 

FUENTE: Agencia General de Agricultura y Ganaderfa en Jal. 
Delegación Planeación Agrfcola (1977). 

3.3. Metodología de la Investigación. 
Para proceder a hacer la investigación de los sistemas de 

producción agrfcola en el municipio El Limón, Jal., se llevó a 
cabo un levantamiento de encuestas mediante un cuestionario. 

3.3.1. Diseño del Muestreo. 
En el estudio se utilizó un diseño de muestreo estratifi

cado estableciendo una confíabilídad de 1.96 y ~na precisión -
del 10~ para l~s datos reales obtenidos en la aplicación de la 
encuesta o en el muestreo. 

Para dete~minar e1 tamaño de la muestra se hicieron dos -
estratos que son ~9 número de ejidatarios y el de pequeños prQ_ 
pietarios existentes en el municipio, para el cual se hizo uso 
de la siquiente expresión: 

N e N 

N' 

Donde: N e 

N 
1' 

e 

k 
[ ,. " 

i = 1 
l 

Ni s/
+ L:Ni si2 ·-(1!) 2 

e 

Tamaño 

Número 

de 1 a 
total 

Precisión 
Confi abi l i dad 

muestra 

de agricultores 

Si 2= Varianza = 0.25 
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Ni = Tamaño del estrato. 

El tamaño de la muestra que arrojó la aplicación de esta
expresión fue de 89 encuestas. 

3.3.2. Marco de Muestreo. 

Está delimitado por el municipio de El Limón, Jal., y con 
el fin de obtener información de todo el área, se investigó el 
namero de ejidos localizados en el municipio y la ubicación de 
los terrenos de los ejidatarios y pequeños propietarios, arro
jando como resultado que se encuentran siete ejidos, que son: 

l. El Limón 
2. La Ciénega 
3. El Rodeo 
4. San Juan de Amula 
5. San Miguel Hidalgo 
6. El Palmar 
7. San Buenaventura 

3.3.3. Diseño de Cuestionario. 

El cuestionario consta de 82 preguntas distribuidas en 
ocho capítulos, se diseñó con el fin de obtener mayor informa
ción agrícola posible, tomando en cuenta las respuestas de los 
agricultores para tener un concepto más amplio de estos datos. 
Los capítulos de que cuenta éste son: 

l. Datos Generales 
2. A,<J ro eco 1 og fa 
3. Preparación de 1 suelo 
4. Siembra 
5. Prc1:cticas de cultivo 
6. Cosecha 
7. Financiamiento 
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8. Factores Limitantes del Sistema 

3.3.4. Levantamiento de la Encuesta. 

Este levantamiento se llevó a cabo en entrevista directa
con los ejidatarios y pequeHos propietarios, ya sea en su pre

dio o en su vivienda. Se muestreó cada uno de los siete ejidos 

existentes en el municipio, siendo la elección de las entrevis 
tas con estas personas al azar. 



37 

IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en -

la investigación realizada en el municipio El Limón, Jal. 

4.1. Datos Generales. 

4.1.1. Tenencia de la tierra. 
La tenencia de la tierra predominante es en un 78.7% de -

ejidatariqs y el 21.3% de pequeños propietarios. 

4.1.2. Tiempo dedicado a la agricultura como modo de vida. 
De acuerdo a los result~dos obtenidos, el 98% de los agr! 

cultores tienen más de 10 años dedicados a la agricultura y el 
. 5% tienen entre 5-10 años dedi¿ados a esta actividad; los que

tienen más de 10 años son generalmente los que recibieron su -
dotación de tierra cuando se hizo el reparto, los que tienen -
menos de 10 años la han heredado de sus antecesores o porque -
la compraron. 

4.1.3. Tipo de explotación. 
El tipo de explotación en el municipio es de un 84% agrí

cola, siendo los cultivos importantes el maíz, caña de azúcar, 

sorgo, melón y jitomate. La explotación se basa en el ciclo de 
temporal destacando los cultivos de maíz y sorgo, en los cult! 

vos de riego son la caña de azúcar, melón y jitomate principal 
mente. Se cuenta además con explotación agrícola-ganadera en -
un 16%, en el cual se pastorea el ganado en los esquilmos o -
rastrojos después de la cosecha. 

4.1.4. Tama~o de la superficie de explotación. 
En el cuadro No· 6 se muestra el tamilríO de la ~.upprficie -

de explotación y su porcentaje. 
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CUADqO No G TA~ARO DE LA SUPERFICIE DE EXPLOTACION 

SUPERFICIE CULTIVADA/HA PORCENTAJE % 

3- 4 29.2 

5- 6 16.9 

7- 8 42.7 

9-10 1.1 

11-20 2. 2 

21-30 3.4 

31-40 3.4 

41-50 1.1 
100.0 

Como se aprecia en el cuadro No 6 los porcentajes más al

tos corresponden a parcelas de 3-8 hectáreas reflejándose con
esto que la mayor parte de los agricultures son ejidatarios, -

cuyas dotacione~ que se hicieron tuvieron esta variac~6n de un 

ejido a otro de acuerdo a la extensión del terreno de reparto
Y al ndmero de beneficiidos. 

4.2. Climatología. 

En el cuadro No 7 se presentan las condiciones climáticas 
que predominan en el municipio. 

CUADRO Nn 7 CARACTERISTICAS DE LA CLIMATOLOGIA DEL LUGAR. 

Mes de inicio del temporal 

Mes de término del temporal 

Lluvias fuera del temporal 

Sequía interestival 

Granizadas y vientos 

Heladas 

Junio 
Octubre 

Diciembre-Enero 

Agosto 
Julio-Agosto 

Dic-Ene-Feb. 



El tempora 1 está bien definido d1!sde el in i e i o hu s tu que
termina aunque no dej u de tenPr vn ri ar. iones de 11 ti Vi il ca d.~ 111e~ 

siendo esta distribución e intensidad más crftica en el mes de 
Agosto que en ocasiones se presentan sequfas de 10 a 20 dfas -
llegando a afectar parcialmente a los cultivos. 

Las granizadas al igual que los vientos son poco frecuen
tes cada año, pero cuando se presentan ocasionan daftos de con
sideración; las heladas se presentan en los meses de Diciemb~e 

a Febrero, tiempo en que algunos agricultores tienen establecl 
dos cultivos de riego como el melón y jitomate, cuando éstas -
son fuertes llegan a afectar a los cultivos. 

4.3. Caracterfsticas de los suelos. 

4.3.1. Color del suelo. 
El color del suelo varia en la región de acuerdo al lugar 

en que se encuentre,el color que predomina es el bermejo (café 
negro), encontrándose en las áreas cercanas a los rfos y arro
yos, los suelos rojos se encuentran en retazos pequeños o en
forma ~e manchones. La mayor parte de los suelos grises se en
cuentran al pie de los cerros con pendientes pronunciadas; los 
suelos negros y cafés se localizan en áreas planas y con pen-
dientes débiles, son los más cultivados en el municipio. 

En el cuadro N° 8 se muestran los colores del suelo agrí
cola del municipio. 

CUADRO N° 8 COLORES DEL SUELO AGRICOLA Y SU PORC[NTAJE 

COLOR DEL SUELO PORCENTAJE 0/ 
10 

Bermejo 28 

Café 26 

Negro 23,5 

Gris 18 

Rojo 4.5 
T01f.lí 
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4.3.2. Profundidad promedio del suelo d~rfcola. 
Las profundidades promedio identificadas Pn la regi~n se

concentran en el cuadro No 9. 

CUADRO No 9 PROFU~DIDAD PROMEDIO DEL SUELO AGRICOLA 

PROFUNDIDAD PORCENTAJE ~ 

De 50 a más 11 . 4 

De 40-50 20.2 

De 30-40 35.9 

De 20-30 21.3 

De 10-20 6.7 

De 0-10 4. 5 

100.0 

Como se muestra en el cuadro N° 9 la profundidad del sue
lo varía según la posición topográfica donde se localicen, 
siendo menos profundos en lugares con pendientes fuertes y se
debe a la erosión hídrica principalmente; las áreas planas y -
con pendientes débiles tienen mayor profundidad. 

4.3.3. Textura 
In el cuadro No 10 se senalan los tipos de texturas encon 

tradas en el municipio. 

CUADRO N° 10. TIPOS DE TEXTURAS DEL SUELO 

TEXTURA PORCENTAJE % 

Pesada 30.5 

ligera 16.6 
Intermedia 52.2 

[00.0 

Como sr. oh:,Prva en P 1 cuadro N" 10 11ay prPdomi nanc i a dt' -
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la textura intermedia, siguiéndole la pesada y ligera respecti 

vamentc. 

4.3.4. Relieve. 

En el cuadro N° 11 se consignan los tipos de topograffu -

predominante en los terrenos cultivados. 

CUADRO N° 11 CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DE LOS SUELOS AGRI

COLAS DEL MUNICIPIO 

TOPOGRAFIA PORCENTAJE % 

Plana 34.8 

Pendiente débil (menos 5%) 29.2 
Pendiente media ( 5 - 10 %) 22.5 
Pendiente fuerte(más 10 %) 7. 9 

Ondulado 5. 6 

100.0 

Los terrenos de topografía plana localizados en el centro 
del municipio son los más-productivos, si~uiendo los suelos-
con topografía con pendiente débil y se localfzan en ·las cerca 
nfas de los cerros que circundan a la zona de estudio, los te
rrenos de pendiente ondulada, pendiente fuerte y media se en-
cuentran dl pie de los cerros y-son los menos productivos. 

4.3.5. Problemas con los suelos cultivados. 

El principal problema que presentan los suelos es la pe-
dregosidad en un porcentaje del 36%, considerándose que un 27% 
no dfecta a la práctica de manejo del cultivo y el 9% restante 

si afecta a ésta. 

Otro problema que afecta a los suelos cultivados es la -

erosión en un 7%. Los suelos pedregosos y los que tienen pro-

blemas de erosión se encuentran en áreas próximas a los cerros. 
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Tenemos que el 57% de los suelos no rresentün problemas -

en la superficie y perfil. 

4.3.6. Productividad del suelo. 

La productividad del suelo resultó en un 60% re~ular en -
lo que se refiere a cultivos como el maíz, cuyo rendimiento es 

de 2.5 ton/ha y sorgo con 4.5 ton/ha. 

El 30% se considera bueno obteniendo rendimientos en maíz 

de 3.5 ton/ha y en sorgo de 5-6 ton/ha, el 10% corresponde a -

suelos poco prodoctivos. 

4.4. Fauna sil~estre. 

La fauna sirvestre que afecta a los sistemas de produc--

ción agrícola se estim6 en un 93.6% y el 6.4% no presentan prQ 
blemas por parte de la misma. El porcentaje que se considera -
afectado por la fauna lo constituyen en un 85% la rata de cam

po y el 8.6% corresponden a otras especies como ardillas tes-
mas, conejos, tejones y algunas aves. 

A pesar de las persistentes campañas contra la rata de-
campo que no han sido lo suficientemente efectivas porque este 

roedor ha logrado subsistir ocasionando grandes pérdidas de -

producción. 

4.5. Preparaci6n del suelo. 

Las labores de preparaci6n de los terrenos de temporal se 

realizan principalmente en los meses de Febrero a Mayo, ésta

se ha venido desarrollando en forma progresiva aunque todavía

existe un 1.4Z que no pr~cticct estos labore:.. La ¡weparaci6n

del suelo para el cultivo de caña de azúcar se efectüa general 

mente en los meses de Noviembre a Diciembre, re~l 17ándola con-

111 a q u i na r· i a . 



En el cuadro N" 12 se muestran las labores de preparación 
del suelo. 

CUADRO N° 12 PRINCIPALES LABORES DE PREPARACION DEL SUELO 

LABORES PORCENTAJE 

Subsuelo 2.2 
Barbecho 96.6 
Rastra 73.6 
Cruza 5. 6 
Quema· 3.3 

100.0 

Los porcentajes anotados en el cuadro N° 12 se refieren -
únicamente a cada labor realizada, es decir, que de cada 100%
de los agricultores, sólo el 2.2 realizan labores de subsoleo
y en el caso del barbecho lo hacen el 96.6%, lo mismo para la
rastra y la cruza. La quema se realiza principalmente en terre 
nos cultivados con ca~a de azúcar: 

4.5.1. Maquinaria o animales utilizados 
Para llevar a cabo la preparación del suelo la maquinaria 

o animales utilizados es en un 31.5% propios, el 65.1% maquil! 
dos, el l. 2 prestados y sol o el 2. 2 % de renta 

Los implementos usados para realizar esta práctica es de

un 88.8% con maquinaria agrícola y el 11.2% se realiza con ti

ro animal. 

4.6. Siembra. 
La época más propicia para las siembras de temporal en el 

municipio se lleva a cabo en el mes de Junio, el método de --

siembra es a tierra venida y en seco (temporal), principalmen-
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te en los cultivos de mafz y sorgo. Los agricultores que utili 

zan maquinaria agrfcola al momento de la siembra es en un 59.5 
%, de este porcentaje el 30.5~ es _totalmente mecanizada, el -
otro 29% utiliza maquinaria anicamente para abrir ~1 surco pa
ra después· sembrar manualmente y 4o.s;; restante siembra con ti 

ro anima 1. 

El arreglo de los cultivos se hace en surcos a distancias 

que van de 75-85 cm en el caso del ma1z, para el sorgo de 60-
70 cm, y 1.20 m para la caña de azacar. 

Estas siembras de temporal se realizan en monocultivo 
principalmente maíz y sorgo, en algunos casos se asocia el 
maíz con frijol o calabaza. 

La siembra de la caña de azúcar se efectaa en los meses -
de Enero-Febrero, en seco con doble hilera, dando un riego in
mediato después de la siembra. 

En el cuadro N° 13 se observan las principales variedades 
de semillas de los cultivos sembrados en el municipio. 

CUADRO N° 13 PRINCIPALES VARIEDADES DE SEMILLAS DE LOS CULTI
VOS SEMBRADOS EN LA REGION. 

CULTIVO VARIEDAD DENSIDAD DE SIEMBR 

Mafz T-47 20-25 Kg/ha 
Criollo 18-20 kg/ha 

Sorgo Pioner 815 18-22 kg/ha 

Caña de azúcar B-3439 12-15 ton/ha 

t1e 16n Topmark 1.5 kg/ha 

Garbanzo Criollo 50-80 k g/ ha 

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



De lo anteriormente mencionado con respecto a la siembra, 
solo el 18% de los agricultore~ utilizan semillas mejoradas -

porque están convencidos de que son más rendidoras y resisten
tes a sequfas, vientos y enfermedades. 

El 82% de ellos no utilizan semillas mejoradas de este -
porcentaje el 2.2% no la usan porque la desconocen, el 33.8% -
porque son caras, el 2.2% porque no se consiguen y el 43.8% -
restante porque no le satisfacen. 

· De la totalidad de los agricultores solo el 18% compra su 
semilla por ciclos de éstos el 12% la obtienen del banco y el -
6% del distribuidor local. 

De los agricultores que no compran su semilla por ciclos
el 67.4% la obtienen del cultivo anterior y el 14.6~; del cultj__ 
vo del amigo o del vecino. Dentro del grupo que no compran la
semilla por ciclos incluye a aquellos que se dedican al culti
vo de la caña de azúcar ya que es un cultivo perenne (4-6 ---
años). 

4.7. Fertilización. 

Los agricultores temporaleros que cultiv~n en su mayorfa
..m a i z y so r g o u t i l i z a n de u na m a n e r a re d i t u a b 1 e 1 a fe r t il i·z a - - -
ci6n y solo difiere en dosis. tiempo y forma de aplicaci6n. 

La mayor parte de ellos fertiliza solamente dos veces; ~l 

gunos lo hacen en la siembra y banderilla, otros en la primera 
escarda y banderilla y los demás en la segunda escarda y band~ 

rilla. De la totalidad de los agricultores el 62.9% fertiliza
al momento de la siembra, el 48,3% lo hace en la primera esca~ 
da, el 44.9% fertiliza en la segunda escarda y un 74.1% lo h<l

ce en banderilla, utilizando la fuente y dosis representadas -

en el cuadro N° 14. Esta práctica de fertilización se realiza-
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en un 93~ manual y un 7% mecánica. 

Para la caña de azúcar la fertilización presenta uniforml 
dad para el municipio ya que cuenta con asesorfa técnica por -
parte del ingenio. 

CUADRO Na 14. EPOCA, DOSIS DE FERTILIZACION PARA EL CULTIVO DE 
~1A I Z. 

EPOCA FUENTE DOSIS % 

(Sulfato de amonio 300 k g/ ha 
Superfosfato de calcio triple lOO kg/ha 

SIEMBRA (Urea 150 kg/ha 62.9 

Superfosfato de calcio triple 100 kg/ha 
(Fórmula (18-46-00) 300 k g/ ha 

(Sulfato de amonio 300 kg/ha 
Superfosfato de calc10 triple 100 k g/ ha 

PRIMERA 
ESCARDA [Urea 150 kg/ha 48.3 

Superfosfato de calcio triple 100 k g/ ha 
( F6rmul a (18-46-00) 350 kg/ha 

SEGUNDA (Sulfato de amonio 300 k g/ ha 44.9 

ESCARDA (Urea 150 kg/ha 

(Sulfato de amonio 300 kg/ha 74.1 

BANDERILLA (Urea 15 o kg/ha 
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CUADRO N° 15. EPOCA, FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZACION PARA LA
CAÑA DE AZliCAR 

EPOCA FUENTE DOSIS 

Enero-Marzo F6rmula (17-17-17) 500 kg/ha 
PRIMERA APLICACIO~! 

Junio-Julio Urea 600 kg/ha 
SEGUNDA APLICACION 

La aplicaci6n del fertilizante en los cultivos de mafz y
caña de azúcar se realiza en su mayor parte en forma manual y
una mfnima parte mecánica. En el sorgo la primera fertiliza--
ci6n se hace al momento de la siembra y es mecánica, la segu.~

da se realiza antes del macollamiento de la planta y es manual. 

4.8. Malas hierbas y su control. 
El 100% de los terrenos cultivados tienen problemas con -

malezas, en forma abundante se tiene un 60% encontrándose male 
zas comó pitillo o pataiztle, quelite y acaute; el 30% con hui 
zapol y aceitilla y otro 10 de otras especies. 

En el cuadro N° 16 se presentan las principales malas 
hierbas encontrados en el municipio. 

CUADRO No 16. PRINCIPALES MALEZAS QUE AFECTAN LOS CULTIVOS EN 
EL MUNICIPIO. 

NOMBRE COMUN 

Pitillo 
Que lite 
Acaute 
Aceitilla 
Huizdpol 

NOMBRE TECNICO 

Ixophorus unisetus 
Amaranthus spQ._ 
Ence11 a mex i can~. 
y; den~ aur~ 
C~.!Jfll .r.:l! ~L P a l!.C UJ Q.[.Y5 
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Todas estas malezas constituyen un obstáculo para el desa 
rrollo de los cultivos si no se controlan durantP los primeros 
40 dfas; de no hacerlo compiten con los cultivos representando 
grandes pérdidas a los agricultores, además de que dificultan
la cosecha ya que se hace manualmente. 

La totalidad de los agricultores realizan el control de -
malas hierbas, algunos inician poco después de la siembra con
herbicidas preemergentes otros en la primera y segunda escarda 
y también existen agricultores que controlan las malezas poco
antes de la floración con herbicida~ postemergentes o utilizan 
do implementos manuales. 

El cultivo de la caña de azúcar también es afectado por -
malezas de hoja ancha y gramíneas que compiten con el cultivo
Y dificultan las labores agronómicas por lo que su control es
trecesario. Para el control de las malezas en caña de azúcar se 
uti 1 izan prn-ductos "'JUÍmicos y en algunos casos el control es -
manual. 

Al inicio de su crecimiento se dan de una a dos escardas
para combatir malezas de hoja ancha y gramíneas principalment~ 
después su control es químico. 

En el cuadro N° 17 se muestra el tipo de control de male
zas en el municipio. 

CUADRO Nn 17. TIPO DE CONTROL DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS MAS -
IMPORTANTES. 

TIPO DE CONTROL PORCENTAJE % 

Cultural (tracción animal) 52.8 

Cultural (maquinaria) 39.3 

Qufmico 7. 9 
100.0 
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Como se aprecia en el cuadro N° 17, los resultados obteni 
dos demuestran que todavfa se realiza en gran parte la agricu! 
tura tradicional usando el tiro animal para el control de male 
zas, le sigue en importancia el control ~on maquinaria (culti
vadores), y en escala menor se tiene el control qufmico que lo 
hacen los agricultores que cultivan ca"a de azúcar y en algu-
nos casos en cultivos de tempora como mafz y sorgo. 

En el cuadro N° 18 se mencionan algunos de los productos
qufmicos para el control de malezas. 

CUADRO N° 18. PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS PARA EL CONTROL DE 
MALEZAS EN LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES. 

CULTIVO PRODUCTO DOSIS EPOCA TI PO 

G. combi 3 k g/ ha Junio Preemergente 
MAIZ Atrater 3 kg/ha Junio Preemergente 

y Ester6n 47 1-2 lts/ha Julio Postemergente 
·SORGO Hierbamina 1-2 lts/ha Julio Postemergente 

CAÑA Tardón 101 2 lts/ha J un -·J u l Postemergente 
DE Ester6n 47 2 1 ts/ha Jun-Jul Postemergente 

AZUCAR Karmex 3 k g/ h;¡ Jun-Jul Postemergente 

4.9. Labores de Cultivo. 
En general todos los agricultores que se dedican al culti 

vo de mafz realizan de una a dos escardas para controlar las -
malezas; en el cultivo de sorgo no se escarda ya que se apli-
can herbicidas preemergentes y no se recomienda mover el suelo. 
En el cultivo de la caña de azúcar se realiza un recorte de 
troncos (destroncone), y luego un aporque a la planta. 
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CUADRO N' 19. NUMERO Y EPOCA DE LAS ESCARDAS EN EL CULTIVO DEL 
MAIZ E IMPLEMENTOS UTILIZADOS 

No ESCARDAS EPOCA :1: IMPLn1ENTO UT !L IZADO % 

la. Escarda Junio 43.8 Maqui na ri a 27. o 
Ju 1 i o 56.2 T. anima 1 73. o 

2a Escarda Julio 100.0 Maquinaria 46.0 
T. animal 54.0 

La primera escarda se realiza en un 43.8%, en la segunda
quincena de Junio y 56.2% se hace en la primera quincena de JQ 
lio, como se aprecia. en el cuadro N° 19 hay mucha diferencia
en los porcentajes de los implementos utilizados, esto se debe 
a que existen muy pocos agricultóres con maquinaria aoropiada. 

La segunda escarda se realiza en el mes de Julio efectuán 
dose casi en su totalidad en la segunda quincena y solo algu-
nos lo realizan en la primera quincena. 

4.10. Labores de Precosecha. 
El tipo de labores de precosecha que se efectúan en el mu 

nicipio son el corte de hoja en un 42% y un 12% amonan (cortar 
la milpa completa), en el caso del mafz. El 46% de los agricul 
tores no realizan ninguna labor de precosecha. 

En el cultivo de la ca~a de azúcar se efectúa la quema aQ 
tes de la cosecha en el caso que se destine para la producción 
de azacar (ingenio azucarero), pero si va a ser utilizada para 
~emilla no se quema. 

4.11. Plagas y Enfermedades. 

4.11.1. Plagas del suelo. 



El 75% del total de los agricultores tienen problemas con 
las plagas del suelo con diferentes escalas de infestación y -

el 25% no tienen este problema. De los que tienen esta infest~ 
ci6n, el 53% las combaten con productos qufmicos y el 22% no -
hace ningún tipo de control por considerarlo no redituable, -
porque no sabe o porque no es necesario. 

CUADRO N° 20. INSECTICIDAS Y DOSIS UTILIZADAS EN EL CONTROL DE 
LAS PLAGAS DEL SUELO. 

PLAGAS INSECTICIDÁ DOSIS/HA 

Querecilla (Diabrotica SJ22) Dyfonate 5% 20 Kgs 

Gallina ciega (Phill O!;!haga spp) Basudfn 5% 25 Kgs 
Gusano de alambre (OalOQiUS S~~) Furadán 5% 20 Kgs 

Colaspis(Colaspis s2p) Dyfonate 5% 20 Kgs 

4.11.2. Plagas del follaje y del fruto. 
La presencia de alagas en el follaje y el fruto no son de 

importancia económica,entre estas plagas se tienen el adulto
de la diabrótica, gusano elotero, cogollero, soldado y chapu--
1 í n que se presentan e n 1 os e u 1 t i vos de m a í z y sorgo . Por ·e o n
siderarse incosteables, no se realiza el control yaquelos daños

son:mín:imos. 

En la caña de azúcar las plagas más importantes son la r~ 
ta de campo, barrenador del tallo, mosca pinta y la tuza; para 
su control .se utiliz~n productos químicos. 

4.11.3. Enfermedades. 
Las enfermedades son poco significativas en los cultivos

Y no se realiza ningún control de ellas, sin embargo se obser
van en el mafz la pudrición seca y la pudrición de la mazorca; 
en el sorgo se presentan la roya de la hoja y Downy Mildew. 
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Con respecto a ·¡a caf1a dP dZlíca r s.e presentan enfermeda-

des como el mosaico de l~ hoja y el muermo rojo, principalmen

te éstas se controlan utilizando variedades resistentes. 

4.12. Cosecha. 
La época de cosecha del mafz se lleva a cabo en Noviembre 

y Diciembre, que es cuando el cultivo está en condiciones pard 

que se lleve a efecto esta práctica: un 16% la hace en el mes
de Noviembre y el 78% en Diciembre. el otro 6% la realiza en -

Febrero y Marzo que·corresponde al cultivo de la caHa de azd-

ca r .. · 

La cosecha del maíz se efectúa en un 90% manual con pizc~ 

dores contratados y en oc~siones con pizcadores familiares y -

el 10% se hace con maquinaria, este porcentaje es bajo porque
las máquinas para este fin son escasas en el municipio. 

En el sorgo la cosecha se hace mecánicamente en su totali 

dad. 

La mano de obra para la caña de azúcar se realiza con cor 
tadores contratados, mientras que para cargarla y transportar
la se realiza con maquinaria. 

4.12.1. Transporte de la cosecha. 

El transporte de la cosecha del campo al lugar destinado

se realiza en un 60.6 con transporte propio y el 39.4% es ren

tado, utilizando por orden de importancia tracas, camionetas y 

carretones tirados por animales. 

4.12.2. Dcslinu de ld cosechd. 
El destino rle la cosecha es variablr deb!do a la~ distin

tas necesidades ~ue presentan los productore~. entre ellas se

exponen lcJs má~ lOIHunes en la rpr¡ión. 
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CUADRO N° 21. DESTINO DE LAS COSECHAS 

DES TI NO PORCENTAJE % 

Conasupo 80 
Particulares 10 

Ingenio oficial 5 

Autoconsumo 4 

Consumo del ganado _1 __ 

100.0 

Como se observa en el cuadro N° 21 el 90% de los productQ 
res venden a la Conasupo que es la institución más fuerte que
existe en el municipio, siguiéndole en importancia los compra
dores particulares y en menor escala el autoconsumo y el cons~ 

mo del ganado. La caña de azúcar es absorbida en su totalidad
por el ingenio oficial. 

4.12.3. Destino de los esquilmos. 
La información sobre el destino de los esquilmos en la re 

gión se concentran en el cuadro N° -22. 

CUADRO N° 22. DESTINO DE LOS ESQUILMOS 

DESTINO PORCENTAJE "' '" 
Ganado ajeno 50.3 
Ganado propio 30.2 

Venta 11.5 

Quema 5.8 
Incorporación al suelo 2.2 

100,0 

Como se muestra en el cuadro N° 22, la mayor parte de los 
esquilmos se utilizan para alimento del ganado propio y ajeno-
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generalmente, consumiéndolo ya sea molido o en pastoreo direc

to; otros lo venden molido a compradores particulares. La que
ma la hacen agricu1tores que cultivan ca~a de azdcar principal 
mente; la práctica de la incorporación de los esquilmos inme-
diatamente después de la cosecha la llevan a cabo pocos agri-
cultores. 

4.12.4. Almacenaje. 
Del 100% de los agricultores el 89~ almacena grano en pe

que~as cantidades para el autoconsumo de su familia y su gana
do, cuando hay excedente lo comercializan; el 11% vende total
mente su cosecha. El grano es almacenado en un g4% en forma -
rdstica y el 6% en bodegas. 

El 87.6% de todos los agricultores del municipio almacena 
esquilmos haciéndolo en bodegas y costalera (molido) o en alma 
cén rústico (manojos); el 12.4% no almacena. 

4.13. Financiamiento. 
De la totalidad de los agricultores el 56.2% reciben cré

dito del banco c>ficial ,de este porcentaje el 40% está conforme 
con el crédito y el"l6% no ~stá conf~rme con el crédito que r! 
ciben porque no es suficiente para costear los gastos que se -
originan en los cultivos. Los productores que costean sus cul
tivos por sus propios medios asciende a un porcentaje del 38.2 
% y el 15.6% restante corresponde a los que son financiados 
por el ingenio oficial en el cultivo de la cafia de azúcar. 

4.14. Factores Agronómicos y Extraagron6micos que limitan 
la Producci6n Agrícola. 

Los factores agronómicos que limitan la producción agri
cola se muestran en el cuadro N" 23. 



CUADRO Nn 23. FACTORES AGRONOMICOS LIMITANTES DE LOS SISTEMAS 

DE rRODUCCION AGRICOIA 

FACTOR PORCENTAJE % 

Plagas 70.8 
Clima 17.9 

Suelos 11.3 

100.0 

El factor agronómico más importante que limita la produc
ción son las plagas, que en estos últimos años han causado da
ños considerables. Otro factor es el clima que limita la pro-
ducción causando daños de mediana consideración,entre estos si 
niestros se tienen las granizadas, vientos fuertes, heladas y

sequías. 

En lo que respecta al suelo sus limitantes son principal
mente la baja fertilidad de los terrenos a causa de la erosión 
hfdrica. Otra limitante es la presencia de piedras en algunos
suelos. 

En el cuadro N" 24 se mencionan los factores extraagronó
micos que limitan la producción. 

CUADRO N'' 24. FACTORES E"XTRAAGRO;jOMICOS LIMITA'NTES DE LOS SIS
TEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA 

FACTOR 

Vías de comunicación 
Créditos 
Comercialización 

PORCENTAJE % 

52.8 

35,9 

11.3 
100.0 
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Los factores extragron6micos que limitan la producci6n, -

tenemos en orden de importancia a las vfas de comunicación re
firi~ndose también a los caminos saca-cosechas que están en ma 

las condiciones dificultando el manejo de la producci6n. 

Los créditos constituyen otra limitante, no siendo sufi-
ciente para cubrir los gastos de manejo de los cultivos; cabe

mencionar adem~s que el agricultor se enfrenta a maltiples prQ 

blemas al comercializar su cosecha. 
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V. ll!SCUSJON 

Los resultarlos obtenidos ~ través de la investiqación he

cha en el municipio El Lim6n, indican que la mayoria de los -

agricultores en lo que a tenencia de la tierra ~e refiere, son 
ejidatarios y un porcentaje bajo de pequeHos propietarios. 

En la zona existen dos tipos de explotación, una es la -
agrfcola y es la más import~nte en la que destacan los culti-

vos de maíz, sorgo y cana de azacar; la otra explotación es la 

agrfcola-ganadera, en ésta pastorean su ganado en sus parcelas 
después de la cosecha, aprovechando al máximo los esquilmos y

una vez que se termina el rastrojo son llevados a terrenos de

agostadero en el cerro. 

En la región es muy marcada la siembra del monocultivo -

del maíz, aHo tras aHo lo que favorece la propagación de las -

plagas de este cultivo y en especial las del suelo, ya que un
gran porcentaje del total de los agricultores mencionaron te-

ner este problema en diferentes escalas de infestación, habie~ 

do parcelas en que el mafz es sustituido por el sorgo por ser
más resistente a plagas y sequía. 

Las labores de preparación del suelo se han venido desa-
rrollando en forma progresiva, algunos agricultores barbechan

dos veces, otrbs solo una vez, dependiendo del ndmero de culti 

vos por ano, y también existen agricultores que no realizan e~ 
ta práctica debido a que no cuentan con los ingresos necesa~-

rios para costear el manejo del cultivo. porque siembran terre 

nos pedregosos o simplemente lo consideran poco importante. La 

e r u z a de barbe eh o y ras t t" r 0 l a red 1 i z ,1 n 1 o'· .~ :; r i e u 1 ~o¡ e~. e¡ u" 

cultivan caHa de azdcar principalmente. 

En la siPili!Jrct :·.e utilizan ViiT"it:dr~di". ( rioll;,, t·11 Jll.;yor !". 



cala ya que las han ~enidu sembrando tradicionalmente y exi~-

t en d i fe re n ci as de m c1 n e j o de r. t ro de 1 m h m o e u 1 t i v o e o n: o , r; r. 

las densidades de siembra, distancia entre surcos y plantas ya 

que cada agricultor lo hace como mejor le convenga. 

Las variedades mejoradas las siembran los productores que 
están convencidos de que son más redituables y son aproximadA

mente el 18% del total. 

Todos los agricultores utilizan fertilizantes nitrogena-

dos y fosfatados ya que se dan cuenta de los beneficios que 

les proporciona este insumo, reflejándose en la producción. La 
mayor parte de ellos fertiliza dos veces haciéndola en: siem-

bra y banderilla, primera escarda y banderilla o en la segunda 

escarda y banderilla. Además de éstos existen agricultores que 

fertilizan una sola vez y lo hacen en la segunda escarda o en
banderilla; y hay quienes fertilizan tres veces y lo aplican -

en cada una de las éoocas mencionadas. 

Para controlar las malezas de los cultivos establecidos -

~orlo general se dan dos escardas y en ocasiones tres limpias 

manuales por ano, tambi~n se utilizan herbicidas preemergente
Y postemergente, según se prefiera. 

De las plagas que se presentan, las que están causando -
problemas serios son las del suelo y no son combatidas adecua

d .1111 en t: e • 1 a s p 1 a CJ a s de 1 f o 11 a j e y de 1 fruto no 1 as e o m b a ten - -

p,n·qtle el agricultor menciona que no es costeable. 

A excepción de los agricultores que utilizan herbicidas 

p.tt·,¡ controlar malezas en sus cultivos, senalan que ya no es

n••t:,···.,¡-¡·io t•scardar; mientras que los demás realizan d¡, una a

dos escardas para el control de malezas de hoja ancha y zaca-

tes, esta pr~ctica ayuda a romper la capilaridad del suelo y -



disminuye las pérdidas de humedad. 

la cosecha se hace de diferentes formas de acuerdo al cul 
tivo en el mafz, frijol, garbanzo, calabaza y caña de azúcar,
se hace casi en su totaltdad en forma manual; el sorgo se cose 
cha con maquinaria. 

Entre los factores más importantes que limitan la produc
ción se tienen a las plagas que se han venido acentuando por-
que el agricultor no se ha percatado de los beneficios que le
proporciona en uso de tecnologfa (preparación adecuada de los
suelos, rotación de cultivos, empleo de variedades mejoradas,
dosis óptimas de fertilizantes y agroqufmicos, entre otros), -
ya que se encuen~ran en la actualidad productores que practi-
can agricultura tradicional; otro factor limitante es el clima 
que también causa bajas en la producción cuando se presentan -
granizada5, vientos fuertes, heladas y sequfas. 
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VI. CONCLUSIONES V RECO~ENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se llevó a efecto este estu-
dio,se pueden describir los sistemas de producción siguientes: 

Sistema de Producción en Asociación. 

Este sistema se realiza en terrenos pequeftos y pocas ve-
ces se lleva a cabo a nivel de parcela, los cultivos que se -
asocian son maíz-frijol y en algunos casos maíz-calabaza .... los
elementos tecnológicos -1.1tilizados son;:como los del sistema t'e~ 

nológico mixto a extepci6n del uso de herbicidas. Para el bar
becho, siembras y escardas se utiliza tracción animal o en for 
ma manual en terrenos de lomerfos, en ocasiones se usa maquin~ 

ria cuando los suelos son semiplanos, la profundidad varfa de-
20-50 cm, en algunos casos existe problema de pedregosidad, no 
existe control de plagas y enfermedades, la cosecha es manual

Y es con fines de autoconsumo, si hay excedente se destina a -

la venta. 

Sistema de Producción de Secano-Intensivo. 

Es el sistema que más se practica, dentro del cual se in

cluye el monocultivo de mafz y del sorgo y son los culttvos -
que más se siembran; los terrenos van· de planos a semiplanos -
de colores bermejo y café principalmente, con profundidades de 
30 a más de 50 cm, la preparación d~l suelo, siembra y escar-

das se hacen con maquinaria y/o tiro animal, se aplican ferti
lizantes químicos, se controlan malezas con herbicidas o con -
escardas, se emplean semillas mejoradas y criollas; la fertili 
z¡,ci6n y la cosf'cha ~e efectúa casi en su total idud en forma -

manual siendo unJ mínima parte mecánica. La mayor parte de la· 

cosecha se de~tina a la venta. 
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Sistema de Producción con Riego. 

B a j o es te s i s t P nw se e u 1 t i va n te r renos p 1 a nos y e o n pe n- -

dientes d~biles, sin presencia de piedras, son los suelos con

mayor capa arable de más de 50 cm de profunrlidad y de color-
bermejo principalmente: las fuentes de agua que se localiz~n -

en el §rea son: Presa las Piedras, Rfo Tuxcacuesco y algunos -

oozos profundos, la práctica de barbecho, rastreo y surcado se 
hace con maquinaria. siendo los cultivos principales la cana -

de azúcar y el melón. La preparación del suelo para la caña de 

azúcar se realiza cada 4-6 años, puesto que es un cultivo per~ 

nne, para la siembra se utilizan variedades mejoradas y en el
control de malezas se emplean productos qufmicos, parte de la

fertilización'y la cosecha (corte), son en forma manual, el -

destino es para el ingenio oficial. 

Para el cultivo del melón en lo que respecta a fertiliza

ción y el control de malezas se efectúan en forma manual, se
utilizan variedades mejoradas, la cosecha es manual y se desti 

na para el mercado nacional e internacional. 

Sistema de Producción en coamil. 

Este sistema· se ha venido practicando por tradición en el 

municipio, son terrenos peque~os que van desde 0.5-2 ha depen
diendo del número de miembros de la familia que participan en

el trabajo; los cultivos que se siembran son monocultivo de -

maíz, asociación de mafz-frijol o calabaza. Este sistema se -
realiza en terrenos con pendientes fuertes y con una profundi

dad de 20-30 cm de color negro, gris o rojo, tienen problemas

::erios de pedregosidad, la~ labore~ de prepilrución del surlo.

siembra, escardas, fertil izaci6n y cosecha se hacen manualmen

te, se emplean va~iedades criollas. La cosecha se destina par~ 

autoconsumo. 
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Descritos les siste>mas de producción encontrados en el mu 

nicipio se puede 11e~ar il l.•s Si<]uient•!s recomendaciorlr.'r,: 

La asistencia técnica en el municipio es deficiente por -

lo que es importante que exista mayor reldción entre el -
técnico y el agricultor. 

Que la dependencia gubernamental Conasupo sea más efecti

va en su funci6n con el pro~6sito de evitar problemas en
la comercialización de los granos básicos y así acabar-

con el acaparamiento por parte de compradores partícula-
res. 

Es necesario una buena preparación del suelo y la aplica

ción adecuada de insecticidas a los suelos agrícolas in-
festados con plagas, ya que últimamente han venido causan 
do bajas en la producción. 

Se debe emplear una mejor rotación de cultivos para elim~ 
·-¡¡,ar el monocultivo de maíz y sorgo usando de preferencia

una leguminosa, ya que la práctica del monocultivo baja -
los rendimientos y deteriora el suelo. 

Mediante investigación agrícola mostrarle al productor de 

la región las ventajas que le proporciona el uso del pa-
quete tecnológico en el cual se incluyen recomendaciones
generales para obtener un mejor rendimiento en los culti
vos. 

Llevar a cabo la introducción de cultivos más redituables 
en forma· extensiva como el frijol, cacahuate y pepino en

el temporal y en terrenos de riego, jitomate y chile. 
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