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R E S 1.1 M E N · 

El presente trabajo pretende dejar establecidos los sis
temas de producción agrfcola en el muni~ipio de Villa. Corona, 
Jalisco. Para la realizaci6n de la investigaci6n se tomaron -
datos de fuentes primarias (productores de los ejid~s, peque
~os productores y colonos), asf cdmo de fuentes secundarias
como la S.R.A. y S.A.R.H. Se determinó el tamai'ip de la mues-
tra de acuerdo al namero total de agricultores y asf obtener
el namero de encuestas a realizar, todo ello con vistas a lo
grar informaci6n suficiente, representativa y además confia-
ble del municipio. 

Los resultados permitieron identificar varios sistemas -
de produc~i6n. Sistema de producci6n de ano y vez consistien
do en sembrar garbanzo en ef otono de un año, enseguida vi~ne 
un perfodo de descanso para luego en el. verano de otro ano -
sembrar mafz o sorgo; sistema de asociación con mafz-frijol -
comunmente y ocasionalmente mafz;calabaza o pepino; sistema -
de producci6n en cultivos de relevo, consistiendo en alternar 
ano con ano cultivos como mafz, sorgo, una leguminosa y oca-
sionalmente girasol, sistema con uso de tecnologfa tradicio-
nal que se aplica principalmente ~1 cultivo del mafz por ser-.· 

\ 
el m!s importante en la regi6n; sistema de producc16n con tef 
nologfa moderna y es éxclusivamente en el caso de la cana de
azOcar en el cual se emplea mayormente el riego y la maquina
ria agrfcola, asf como productos qufmicos para el combate de 

' plagas y malezas. Ademls se ponen a considerac16n algunas re-
comendaciones tendientes a tr~tar de mejorar. los sistemas de
producc16n agrfcola que se encontraron en &1 municipio. 
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I.- I N T RO D U e e I O N 

En las últimas décadas. en México como en el resto de 
los pafses en vfas de desarro11o,el crecimiento demográfico -
ha superado notablemente loi incr.mentos logrados en las ta-
sas de producci6n; lo que ha venido ocasionando que se impor
ten grandes cantidades de granos básicos. 

Para la soluci6n de los múltiples problemas a que se en
frenta el desarrollo agropecuario del pafs, es necesario la -
ap_licaci6ri. de nuevas y mlfjores técnicas aplicadas al campo y

que redunden en una abunda,nte producci6n de los ,cultivos bhj_ 

cos. 

Debido a lo anterior es necesario r~doblar el esfuerzo -
para alcanzar un mayor grado tecno16g1co en el cam~o~ por lo
que es imperativo el mejoramiento de los sistemas de produc-
ci6n agrfcola (trad1¿ionales y modernos) de una regi6n previ! 
mente delimitada y poner en práctica proyectos y programas -
tendientes a aumentar la producci6n y la productividad agrfc~ 
la. 

El estado de Jalisco tiene una gama de condiciones para
la prlctfca de la agricultura que por lo general va apareada
con la explotacf6n de la ganaderfa que inclusive han tenido -
desarro)lo paralelo. lo cual ha ocasionado que en los •iste-
mas de producc16n que se practican los objetivos esUn encam.! 
nados a .la obtencf6n de productos tanto para la subsistencia
del hombre como del ganado. 

~1 municipio de Villa Corona presenta las siguientes ca
racterfst1cas: Es una reg16n eminentemente agrfcola,su econo
mfa depende b!s1camente de la agricultura y la ganaderfa. Sus 
excedentes demogrfffcos se empiezan a ocupa~ como es•un fen6~ 
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•eno tradicional a Guadalajara¡ aunque presenta una irregular 
distribuciGn de las lluvias a travfs del afto .. co•o por su oc~ 
rrenc1a en la etapa lluviosa, el cliaa del lugar es favorable 
para una aaplfa diversfffcacfGn de cultivos¡ los suelos son -
dt color caff grtsaceo, grfs u obscuros prtncipal•ente, de -
buena profundidad, texturas general•ente francas, drenaje tn-. 
terno y externo eficiente y en su mayo~fa son suelos planos; 
la superf4c1e apta para la agricultur-a es de 9 172 ha, 27% de 
lu cuales se •anejan bajo col1dictones de rftgo •. Los prfncfp!, 
les cultivos que se obtienen ~on: cafta de azOcar, •afz y sor· 
go; siendo los rendiMientos obtenidos seaejantes a los regfs· 
trados a nivel estatal. 
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I.l Objetivos 

Establecer el marco de referencia de la problemática ··
agrfcola del municipio. 

Describir los sistemas de producci~n agrfcola que se -
practican en toda el área en estudio. 

Sugerir las lfneas de investigación sobre la pr6blemáti
ca existente en los agrosistemas de la regt6n. 

1.2 Hipótesis. 

Se considera que existe más de un sistema de producci6n
agrfcola en el municipio de Villa Corona. 

1.3 Supuestos. 

Se parte del supuesto que en el .municipio existe una 
gran diversidad de factores controlables y no controlables 
que inciden en los sistemas de producción agrfcola, los que
per11ftfrln una vez identificados, identificar dichas formas -
de explotaci6n de la tierra. 

1.4 Justiftcacf6n •. 

Es prioritario conocer t6mo, cu,ndo, por qu~ y para qué, 
St produce en Cldl uno de los agros1stemas. Todo ello no con• 
un ilero aUn de curiosfdtd sino como un estudio académico y -
tfcn1co para asf poder diseftar investigaciones posteriores -
que permitan coadyuvar en.parte a la soluc16n de la problem&
tfca attual existente en el s~ctor agropec~arfo del pafs y . . 
por ende de la regi6n en estudio, por otro lado evitar que se 
llegue al rechazo por parte del productor agrfcola. 
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II.- R E V I S I O N O E L 1 T E R A T U R A. 

2.1 Concepto de agr1cu1tura. 

La agricultura es la act1v1dad humana que aplica los co
noc4mtentos ctentfftcos y las habilidades del hombre con el -
fin de controlar, dirigir~ aprovechar las amplitudes del me
dio ffs1co y bf~ttco para la obtencf6n de productos útiles al 
hombre por medio de poblaciones vegetales y/o animales (cita
do por Ramfrez, 1983). 

2.2 Clasificaci6n de los tipos de agricultura. 

MAR-QUEZ (1977), establece que existen diferentes tipos -
d~ clasificaci6n de la agricultura mexicana, pero se ha enco! 
trado m.fs 1donea y que además abarca en forma más especfffca
a los diferentes tipos, es la que divide a la agricultura'me
xicana en: moderna, tradicional y de subsistencia, de acuerdo 
a su nivel tecnológico siendo és~a la que se ha utilizado en
proyectos de estudio agr.fcola en la mayorfa de las escuelas -
de agricultura del pafs. 

Se considera Agricultura Tradicional, aquella que atra-
viesa por una fase tecnológica estancada en la cual la produ~ 
ci6n se aumenta a través de la aplicación indeterminada de in ., -
sumos tradicionales de tierra, mano de obra y capital, o sea, 
la expansión de la producción en la Agricultura Tradicional -
se caracteriza en una disminución de la producción de los re
cursos. 

Por otra parte la Agricultura Moderna se caracteriza por 
usar un nivel que puede o no, ser intensivo en capital. Pero
sf existen cambios tecnológicos aplicados constantemente y -

que son apoyados por una estructura compleja. Esta estructura 
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es la formada por instituciones que proporcionan la enseftanza, 
la investigaci6n y la difusf6n de dichas innovaciones tecnol~ 
gicas. 

En cuanto a las proporciones de estos tipos de agricult~ 
ra a manera de promedio en el pafs, tenemos que la Agricultu
ra Moderna representa aproximadamente el 17% del total, la-
Tradicional el 41% y la Agricultura d.e Subsistencia represen
ta el 42%, en esta invest(gaci6n se puede claramente observar 
el atraso tecno13gico en que se encuentra el pafs agrfcolame~ 
te hablando. Se tiene claro por otra parte que los producto-
res modernos poseen m~s superficie E!! cápita la mayor parte
irrigada. En la Agricultura de Subsistencia, como contraste,
sus promedios son de aproximadamente ocho hectáreas y menos -
del 11% de su área· es irrigada. Sus principales cultivos son-

. el mafz y el frijol y alrededor del 40% de su producción es -
para autoconsumo. En cuantd a la Agifcultura Tradicional, se 
encuentra entre algan punto intermedio de las dos ya menciona 
das. 

Para laird (1976) existen dos tipos de agricultura, la
Tradicional o de Subsistencia y la Comercial. 

2.2.1 la relación de la agricultura con otros sectores.
de la economfa. 

LOPEZ (1978), citado por Saavedra (1983) en su trabajo
seftala la relaci6n e interdependencia que tiene la agricultu
ra con otros sectores de la economfa,. basándolo en cuatro PU! 
tos esenciales, a saber: 

1.- Comprobado est& que de otros sectores proviene la d! 
manda de bienes agrfcolas obteniéndolos a precios bajos, man! "' . 
jando las leyes de la oferta y la demanda en el mercado a tr! 
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vés de precios de garantfa. 

2.- En otros sectores se producen los insumas fundament! 
les para la agricultura como vienen a ser los tractores, las
sembradoras, cosechadoras, etc., y dada el flza se puede fá-
cilmente observar el demérito de la utilidad econ6mica que -
tiene el agricultor. 

3.- El sector agrfcola proporciona mano de obra para la
industria, la que absorbe el mat~rfal humano más calificado y 
dinámico. 

4.- la agricultura y la industria compiten por los esca-, 
sos recursos de capital que se emplean en la infraestructura
necesaria. 

Por otra parte es necesario además, que al iniciar el de 
sarrollo agrfcola como p~imer paso, ciertamente el uso de ca
pital y tecnologfa pueden mejorar la eficiencia productiva. 

Pero diffcilmente podrán crear el número de empleos que
se necesitarfan para absorber la mano de obra desplazada con
el uso de la técnica y la del propio crecimiento demográfico, 
a la ~ez. E~to redunda en la importancia de un equilib~io en
tre industria y agricultura. 

2.3 los Agroecosistemas 

2.3.1 Agroecosistema. 

Es un ecosistema modificado en menor ~ mayor grado por -
el hombre, para la utilización de los recursos naturales en
los procesos de producc16n agrfcola, pecuaria, forestal o de
la fauna silvestre (Castro 1984). 
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2.3.2 Agroecosistemas, Recursos Naturales y Desarrollo -
Econ6mico. 

LEFF (1976), indica que experiencias recientes han demo! 
trado que.la aplicación de una tecnologfa agrfcola basada en
el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas no producen -
un aumento en la productividad agrfcola similar al de los ec~ 
sistemas templados~ Esto se debe a la especificidad de los -
suelos tropicales y las interrelaciones entre su gran diversi 
dad de especies florfsticas y faunfsticas. Por el contrario,
estos modelos tecnológicos inducen costosos exponenciales y -

por ende redundan en un gasto irracional de los recursos, ya
es~asos, de un pafs subdesarrollado. Lo que se plantea es la
posibilidad de obtener una alta productividad económica basa
da en ptro modelo tecnol6gico. Esto es posible, sobre todo en 
las zonas tropicales .. 

2.3.3 Clasificación tecnol6gica de los agroecosfstemas -
segOn los ejes espacio y tiempo. 

MARQUEZ (1977), senala que la clasificaci6n tecnol6gica
que presentamos como proposicf6n se basa en los ejes espacio
Y tiempo como criterios fundamentales, porque los sistemas -
agrfcolas se desenvuelven dentro de un espacio ffsico (la .ti! 
rra, como parcela, finca, región agrfcola, et~.) y a través -
del tiempo (la estaci6n de crecimiento, las épocas del afto,
lo~ anos, etc.). En este contexto es importante ver como se
ha desarrollado tecnológicamente la agricultura en relación a 
la diversidad de plantas q~e se eniuentran dentro de la pare! 
la y a su distribución espacial (eje espacio) y al uso que se 
le da a ésta a través del tiempo (eje tiempo). 

En base a estas consideraciones podeinos definir en su -
forma genérica a los ejes de clas1ficacf6n citados. 
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~ espacio. En este eje consideramos si en el espacio -
ffsico de la parcela s61o crece un cultivo o es compartido -
por dos~ más. Se tie~en asf las categorfas UNICULTIVO y MUL
TICULTIVO, respectivamente. 

Eje tiempo. En lo que se refiere al tiempo tenemos tres
categorfas principales: primera, sf ano tras ano o temporada
tras temporada agrfcola en la regi6n o en su mayor parte se -
explota el mismo agroecosistema definido en el eje espacio, o 
sea el MONOCULTIVO; segunda, si a un agrosistema le sigue--
otro u otros en forma más o menos sistematizada, la ROTACION
Y la tercera, si el perfodo de explotaci6n del agrosistema le 
sigue un periodo más o menos largo sin cultivo de la tierra,
el DESCANSO. 

2.3.4 Inter-relaciones ambientales de los agroecosiste-
mas y su investigaci6n. 

Para OOUM (1975) las alternativas de producci6n requie-
ren de un análisis profundo y serio desde el punto de vista -
eco16gico y desde el punto de vista social. Es necesario para 
el caso de los agroecosistemas tradi~ionales la definición de 
un marco de referencia en relación al tipo de tecnologfa re-
querida pára las condiciones de un ecosistema dado, antes de
desechar la que se tiene y se aplica en el mismo. Se necesita 
adem4s, de una metodologfa de investigaci6n que permita el e_! 
tudio de esos agroecosistemas y la generación de hip6tesis -
que debercfn ser sometidas a comprobación experimental, rigur.Q_ 
sa. 

2.4 Definición de ~istema de Producción. 

ORTIZ (1981) citado por Saavedra (1983) establece que -
las formas de producción y aprovechamiento de la tierra, ---
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constituyen los sistemas de producc16n agrfcola o "Agrostste
mas" y éstos van desde los sistemas nómadas, hasta los alta-
mente avanzados. 

LAIRO (1966), defini6 el sistema de producci6n, como un
cultivo en el que los factores incontrolables de la produc-~
bi6n son.prácticamente constantes. Aquf se excluye a los fac
tores controlables de la producci6n (m~nejo), de la defini--~ 
ci6n, ya que todos ellos pueden ser llevados a un nivel ~pti~ 
mo de productividad. 

2.4.1 Factores involucrados en los sistemas de produc--
ci6n. 

FLORES (1981), citado por Ramfrez (1983) menciona que 
tos sistemas de producci6n son entidades·complejas con inter
acciones que ocurren en tán distintos niveles de organización 
por lo que se hace imposible para un solo individuo poder 
abarcarlos. 

Con el objeto de poder entender en forma más completa 
los sistemas de producc16n, es necesario considerarlos en fa~ 
tores muy importantes, son: 

1).- Factores Ffsico-Ambtentales 
2).- Factores Tecno16gicos. 
3).- Factores Soc1oecon6micos. 

1).- Factores Ffsico-Ambientales, para el crecimiento Y! 
getal, los factores m!s importantes a co~siderar, son los el! 
m4t1cos y los ed4ftcos. 

2).- Factores fecno16gfcos~ fstos se manifiestan en el -
grado de modificaciones del medio eco16g1co y del manejo de -
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los elementos productivos a los lfmites de ~stos. 

3).- Factores Socfoecon6mfcos, s~ pueden resumir en cin
co puntos importantes: 

a).- El nivel de comercial1zac16n de los productos. 
b).- El tipo de tenencia de la tierra. 
e).- La extensión del producto tierra disponible al pro

ducto. 
d).- La magnitud y tipo de mano de obra utilizada. 
e).- La polftica gub~rnamental aplicada sobre el proceso 

de producción. 

2.4.2 Clasificación de los sistemas de explotaci6n agrf
cola. 

Cualquier clasificación de los ststemas de explotaci6n -
del suelo con respecto al grado de intensidad del cultivo es
en cierto modo arbitrario. Sin embargo la clasificación en t! 
pos seg6n el grado de uso a que se someta la tierra, es algo-

. más que de identificar y clasificar diversos tipos de agricu! 
tura existentes en la actualidad o en el pasado. 

Dentro de los sistemas de explqtaci6n agrfcola se encuen 
tran los. siguientes: 

S~STEMA DE ROZA 

Este es un sistema usado desde el neolftico. CON CliN 
(1963) lo define como "cualquier sistema agrfcola continuo en 
el que claros en el terreno de carácter no permanente se ~ul
tiva durante perfodos. los cuales s~n más cortos que los pe-
rfodos de barbecho". 
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SISTEMA DE BARBECHO 

Como su nombre lo indica, este sistema se hace en tierra 
que se ha dejado descansar un tiempo, el cual no es tan largo 
como para establecer una vegetaci6n selv§tica. Te6ricamente -
este sistema también comienza con la limpieza del terreno la
cual es diferente a la hécha en el sistema de roza ya que --
aquf los árboles y arbustos son arrancados con todo y rafz. -
Si el área t~vo anteriormente u~ cultivo como ejemplo mafz, -
el rastrojo es quemado durante la época seca. luego el terre
no es labrado u-tilizando herramientas manuales, arados de--
traéci6n animal o tractores~ preparándolo asf para la siembra. 

Segan PAlERM (1967) el sistema de barbecho es correcta-
mente definido como un sistema agrfcola en el cual en ausen-
cia de fertilización e irrigación se establece un método de -
laborar la tierra por rotación para prevenir el agotramiento-

• del suelo. 

SISTEMA DE SECANO-INTENSIVO 

Cuando el sistema de barbecho es completamente por rota
ción de c~ltivos y constante labranza. ya se considera como -
un sistema de secano-intensivo. El mismo suelo es cultivado -
constantemente de tal manera que el proceso de limpia caracte . . -
rfstfco del sistema de roza no es necesario, excepto cuando
una nueva área se va a necesitar. En este sistema se tienen -
más prácticas culturales como deshierbes. control de plagas y 
enfermedades. fertilización y aplicación de residuos orgáni-
cos. Dentro de este sistema hay gran variedad de técnicas y -
tipos que según Palerm {1967) hasta ahora han sido poco estu
diados. 



12 

SISTEMA DE PLANTACION 

Es el usado para cultivos como caf~. cacao, pl&tano, ca
~a de azOcar y similares. Generalmente para establecer este -
sistema se ha realizado un ciclo del sistema de roza, utili-
zando como cultivo generalmente mafz, el cual una vez cosech! 
do permite establecer la plantación, cuya vegetación tiende -
con el tiempo a tener caracterfstfcas eco16gicas de bosque. -
las prácticas culturales son en mayor grado frecuentemente y
van desde irrigacf6n y fertilfzacf6n, hasta aplicaci6n de téf 
nicas especfficas según la especie cultivada. 

SISTEMA DE COAMIL 

El sistema de siembra en coamil es una de las formas de
producción más antiguas que conserva elementos cien por cien
to tradicionales. Se practica en terrenos de ladera con super 
ficie más o menos accidentadas; las labores son manuales y -

los instrumentos más importantes, la coa, el machete, el ha-
cha y el azad6n. Para el coamil, se escoge un sitio de buena
cóbertura vegetal, se realiza la roza-tumba y quema en los -
primeros meses del año y se siembra al inicio del temporal. -
En las áreas de clima templado se siembra mafz, frijol y cal! 
baza como especies más importantes y en las áreas tropicales, 
puede mezclarse también la jamaica. la siembra se hace en ma
tas, poceando y sembrando a la vez; las malezas se combaten -
utilizando azad6n y machete; no se controlan las plagas y mu
cho menos las enfermedades. la cosecha se destina a cubrir -
las necesidades alimenticias de la familia y si hay exceden-
tes, al mercado: Puede haber uo segundo año de siembra, des-
pués de lo cuaq se descansa el sitio de 8 a 10 añ~s para que
recupere la fertilidad en forma natural {Chávez 1983). 
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SISTEMA DE AÑO Y VEZ 

Involucra la siembra de mafz o sorgo en monocultivo en -
el ciclo verano de un año y garbanzo en el ciclo otoño otro -
año,esto con el objeto de obtener alimento para el autoco.nsu
mo de la familia y el ganado (Castro 1984). 

SISTEMA DE RELEVO 

Este tipo de sistema consiste en alternar año con año -
cultivos como mafz, sorgo, una léguminosa (cacahuate) y oca-
sionalmente girasol. 

2.5 Clasificación tecnológica de los agrosistemas. 

MARQUEZ (1977), indica que para estudiar los agrosiste-
mas es necesario abordarlos en una forma sistematizada con el 
objeto de poder establecer clases·o categorfas que puedan te
ner una solución coman en el intento de su mejoramien~o. Esto 
evitarla dispersión de los recursos humanos y materiales que
se pretenden invertir en los planes de desarrollo y permiti-
rfa dichas inversiones sean aplicadas. en forma racial una vez 
que se tenga una visión general de las diferentes formas de producción en 
una región dada, o del pafs mismo, y de las relaciones de causa-efecto -
dentro de cada agrosfstema. 

2.5.1 Clasificación de los agrosistemas a nivel de pare! 
1 a. 

HARQUEZ (1976), senala que para intentar una clasifica-
ción de los agrosistemas segan la tecnologfa que en ellos se
utilice en la parcela. E) medio ambiente proporciona factores 
de la producción m&s o menos invariables como lo es el clima
Y el suelo. Sin embargo, la intervención humana modificando -
el medio ambiente inmediato de las plantas cultivadas, deter-
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mina en qué grado prospera dicha planta y para qué fines. Sfn 
embargo, en la clas1ffcac16n deben tomarse varias cosas en -
cuenta como son: que sea f&c11 de entender y que llegue a las 
clases establecidas. Para esto tendr4 que usar técnicas que -
van desde la elecci6n y preparaci6n del terreno hasta los mé
todos de cosecha, conservaci6n 3 almacenamiento. ~s precisa-
mente ese conjunto de técnicas pr4cticas y métodos, los que-

'· ·determinan la tecnologfa derfva~a del empirismo y/o la inves-
tfgacf6n cfentfffca. 

2.5.2 El agros1stema como criterio de dfagn6stfco. 

PEÑA (1973), menciona ~ue cuando en la regf6n agrfcola
aparece una marcada heterogeneidad en las técnicas de produc
ci6n puede el agrosistema, mediante modificaciones, servir de 
base para el diagnOstico. la modificaci6n consiste en añadir-
a los factores de diagn6stico, algunos factores de manejo, -~ 
ejemplo de tales factores son: a) la historia previa del te-
rreno sobre el ·u"so de estiércol y/o fertilizantes qufmicos, -
b) la rotaci6n de cultivos, e) la ~r4ctica de incorporaci6n
de residuos de cosechas, d) perfodos de descanso del "terreno, (( 
e) preparaci6n del terreno, etc. 

En lo.·que concierne al uso de fertilizantes, el agr6nomo 
debe desarrollar un programa experimental de rastreo para eva 
luar la vigencia de la tecnologfa de producci6n basada en el
agrosistema como base de diagnOstico. 

2.6 Resultados de investigaci6n. 

Especfficamente en el estado de Jalisco se est~ tratando 
de describir los sistemas de produccf6n a nivel municipal. 

SILVA (1983), en el municipio de Tlajomulco de Zañ1ga,-
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meftciona que existen tres sist~mas de explotaci6n: primero·-
ag~fcola y ganadero. segundo agrfcola y tercero ganadero, to
mando en cuenta que los dos primeros son los m&s significati
vos ya que el mu~icipio es en un 901 zona maicera. 

En Zapopan. RAMIREZ (1983) encontr6 tres sfstemas de pr~ 

ducci6n ag~fcola, el mecanizado. mecánico-tiro animal y el de 
tiro animal, siendo uniformes y sin diferencias muy marcadas
entre sf. 

SAAVEDRA (1983). en Tala, describi6 dos sistemas de pro
ducci6n, el de tecriologfa moderna para el cultivo de la caña
exclusivamente y el de tecnologfa tradicional en mafz con ~s
por4dicas apariciones de sorgo. cacahuate y frijol asociados
con este cultivo. 

En el municipio de Tecolotlán, CASTRO (1984) estableció
cuatro 'istemas de producci6n ag~fcola, el de ano y vez, el -
de tecnologfa tradicional, el de tecnologfa moderna y el de
agrfcultura perenne. 

' 
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111.- M A T E R 1 AL E S Y .M E TOO O S 

3.1 Fisiograffa del Municipio. 

3.1.1 Antecedentes hist6ricos. 

• 
La fundac16n de ·villa Corona data del siglo XVI. Sus pr! 

meros pobladores fueron un grupo de indios Nahuatlacas. que
se establecieron en un lugar llamado "La Huerta" y que actual 
mente se encuentra a cinco ki16metros de la poblaci6n. Poste
riormente llegaron los Chimalhuacanos, que fueron dispers4nd~ 
se ~n la batalla de las Salinas y unos cuantos se refugiaron
en este lugar donde ,fueron bien recibidos y a cambio legaron
sus adelantos, de los cuales aan hay vestigios. 

Por Decreto No. 1899 de fe~ha de 31 de mayo de 1918, se
erigió municipio a Villa Corona, que anteriormente se llamó
Tizapanito, que se interpreta como "Sobre el Tizate". 

En el a~o de 1917 estuvo en este lugar el primer jefe -
constitucionalista, Don Venustiano Larranza,·para i~augurar -
un tramo del ferrocarril. 

El General Manuel M. Diéguez le dio el nombre actual de~ 
Villa Corona el año de 1926, en honor del General Ramón Coro
na, con motivo de la inauguración del ferrocarril a Charnela. 

"Fuente": Estrategia de Desarrollo. Programa Subregionat 
y Municipal. 

3.2 Delimitación de la zona de estudio. 

Ubicado al Norte de la subregión Sayula. la que se en--
cuentra en la porción Norte de la Región Sur del Estado, el -
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municipio de Villa Corona tiene su Cabecera Municipal al Este 
del mismo, a una altitud de 1 330 metros sobre el nivel del -
mar, una Latitud Norte de 20°25' y Longitud Oeste de 103°40'. 

El municipio de Villa Corona limita al Norte con los mu
nicipios de Tala y San Martfn Hidalgo, al Su~ con Atemajac de 
Brizuela y Zacoalco de Torres, al Este con Acatlán de Juárez
Y al Oeste con Cocula. 

Con una superficie total de 16 452.7 ha. y una población 
de 13 062 habitan~es (Censo de 1970). 

"Fuente": Plan Municipal de Desarrollo. Gobierno del Es
tado de Jalisco, Secretarfa de Asentamientos Humanos. 

3.2.1 Clima. 

El clima en el municipio de acuerdo a la c1asificaci4n
de c.w. Thornthwaite (1933) es semi~seco con moderada demasfa 
de agua estival; semi-cálido, con bajo régimen de calor. 

Categorfa y régimen de la precipitación.- La precipita-
ción tiene un valor medio anual de 808.9 mm; ~e los cuales se 
precipitan 737.6 mm durante el temporal de lluvias, compren-
diendo los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octu-
pre, de tal manera que sólo 71.3 mm se perciben de precipita
ción en los siete meses restantes del ano, constituyendo la -
etapa seca. 

Régimen de temperatura.- Las temperaturas medias a tra-
vés del ano tiene un valor de 19.9°C y una oscilación de 48°C
debido a que la mayor es de 22.4°C correspondiente ~1 mes -
de mayo y la menor de 17.6°C ocurrida en enero. 
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Por lo expuesto, se puede apreciar que las temperaturas
del lugar permJten una amplia diversificación de cultivos, -
del tipo semic~lido-templado. 

Heladas.- Este fenómeno meteorológico llega a presentar
se en ·pocas ocasiones en los meses de diciembre, enero y cir
cunstancialmente en febrero, causando daños dentro de la zona 
de estudio al garbanzo y a la caña de azúcar; los reportes m! 
teorológicos registran un promedio de 3.6. heladas exclusiva-
mente en el ihvierno •. 

Vientos.- Su intensidad generalmente oscila de débil a -
moderado con una velocidad de 4-10 km/hr y dirección dominan
te al Noroeste. 

Granizo.- Este fenómeno meteorológico llega a presentar
se en la zona de estudio ocasionalmente durante el temporal -
de lluvias, especialmente en los meses de agosto y septiembre; 
pocas veces ha causado danos a la agricultura local, con ·un
promedio en la estación lluviosa de 1.2. 

Evaporación total.- Tiene un valor anual de 2 230.2 mm
sobrepasando con mucho a la precipitación particularmente en
la época seca. 

"Fuente": Estudio Agrológico Detallado los "Novillos". -
Laboratorio Regional de Suelos. 

3.2.2 Agua. 

Los recursos hidrológicos del municipio se componen bás1 
camente de los siguientes elementos? 

Rfos en este rnunfcfpfa no se encuentran. 
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" Arroyos de caudal permanente ~olo se cuentan con dos que 
son el de •El Colomo• y •ta Tinaja•. 

Por lo que se refiere _a los arroyos de caudal solamente
durante la fpoca de lluvias estln: Zarco~ Camfchines, Tempis· 
que, Novillero, Saucillo. etc. 

Las presas que se encuentran dentro del municipio son: • 
La Cffnega. El Tecu,n. El Molino Viejo, De Enmedio. la.Cafta-
di. La Higuera. de Montenegro y las Tuzas. 

Otros -recursos naturales pertenecientes al municipio son 
la lagun• de Atotonflco y los manantiales de aguas terMales -
de Chimu•co·, Agua Caliente, las Terinas, El Tular y las Delf-
c1as. 

•fuente": Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Gobierno
del Estado de Jalisco. 

3~2.3 VegetacfGn. 

El 90S de la superficie de estudio. se encuentra actual-
mente abierta al cultivo principalmente con mafz, sorgo y ga! 
banzo y con cafta de a~acar de riego; sólo se observan relic
tos de la vegetaci6n natural ya destruida para dar paso a las 
pr4cticas agrfcolas actua.les del· 4rea, por medio de éstos re
lictos puede· establecerse la existencia de· la selva baja espl 
nosa perennifrilia, de leguminosas espinosas de hojas persis-
tentes como el tipo de vegetaci6n de mayor importancia, sien
do el mezquite Y. el guamQchfl los representativos en el !rea
de estudio. 

En menor escala se encuentran tambiln los siguientes ti--
pos: 



21 

-· Matorral espinoso con espinas laterales, siendo el huisa 
che (Mimosa ~) el matorral representativo de esta •vegetación. 

Nopal eras, estando presente el nopal (Opuntia .!J!.) en el
~rea plana, aun cuando su desarrollo m~s caracterfstico se o~ 
serva en los cerros y declives cercanos al área del estudio,
encontrándose además de éstos la selva baja caducifolia repr~ 

sentada por el copal (Bursera excelsa), tepehuaje {leucaena -
pulvuruJenta) y el casahuate u osote (Ipomea ~). 

Selva Alta-Perennifolia, se localiza tanto dentro como
en los alrededores del á,rea de estudio, desarrollándose la h!. 
guera o amate (Ficus ~) que es el único representativo en si 
tios húmedos con movimientos de aguas, como .son los manantia
les. 

Bosque Caducifolio representado por el sauce (Salix alba) 
desarrollándose en las inmediaciones de los arroyos. 

Un estrato herbaceo en las &reas eniharcadas está forma
do por el pasto S1mbrystilis ~· 

la lista completa de vegetación natural encontrada en la 
zona de estudio, se concentra en el cuadro No. 1. 

CUADRO No. 1 

NOMBRE VUlGAR 

Mezquite 
Guamtlchil 
Hisache 
Nopa 1 
Copal 
Tepehuaje 

PRINCIPALES TIPOS DE VEGETACION NATURAl 

NOMBRE CIENTIFICO 

Prosopis glandulosa· 
Pithocellobium ~ 

~~ 
Opuntf a !E. 
Bursera ~ 
leucaena pulvurulenta 
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CUADRO No. 1 
Contfnuacf6n. 

PRINCIPALES TIPOS DE VEGETACION NATURAL 

NO~IBRE VULGAR 

Casahuate u osote 
Higuera o amate 
Sauce 
Gu&sima o cuauh14te 
Pftayo 
Pasto 

NOMBRE CIENTIFICO 

Ipomea !2. 

llill !R. 
~~ 
Guazuma utmffolfa 
Pachycercus margfnatus 
Sfmbrystilfs ~ 

¡ 
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"Fuente": Estudio Agrol6gtco Detallado los "Novillos". -
laboratorio Regional de Suelos. 

3.2.4 Topograffa 

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

La primera corresponde a zonas accidentadas y abarca 
apro.x.imadamente el 26.38% de la superficie. 

la segunda corresponde a zonas semi pl a.rtas· y abarca a pro~ 
ximadamente el 20.11~ de la superficie y 

la tercera corresponde a zonas planas y abarca aproxima
dame·nte el 53.51% de la super.ficie total del municipio. 

Las zonas accidentadas, se localizan en el Noroeste y S~, 

roeste del municipio; están formadas por alturás de 1 400 a -
2 000 m sobre el nivel del mar. 

las zonas semiplanas, se localizan en el Noroeste y Sur
del municipio; están formadas por elevaciones de 1 400 a 
1 500 ~sobre el nivel del mar. 
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Las zonas planas, se localizan en las zonas Norte, Noro
este y abundantemente en el Sur y Suroeste, están formadas 
por alturas de 1 400 m sobre el nivel del mar. 

"~uente": Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Gobierno
del Estado de Jalisco. Secretarfa de Asentamientos Humanos . 

• 
3.2.5 Geologfa. 

Formaciones geo16gicas y rocas predominantes.- El área -
de estudio queda ubicado dentro de la Cordillera Neovolcá~ica 
en la cual se pueden diferenciar dos formaciones geol6gicas;
El cenozoico superior volcánico, caracterizado por la presen
cia de rocas fgneas extrusivas como lavas de naturaleza basál 
tica, andesftica y riolftica, brechas, tobas basálticas y an
desfticas y e~ cenozoico medio volcánico representado también 
por material fgneo extrusivo como derrames de lava, brechas,y 
toba de composici6n de basalto a riolita, pero con predomina~ 

cia de andesitas en las partes inferiores y riolitas en las
superiores. 

A nivel regional se ubica dentro de la región del Alti-
plano del Estado de Jalisco. 

"Fuente": Laboratorio Regional de Suelos. S.A.R.H. 

3.2.6 Suelos. 

Oescripcf6n general.- L~s suelos de esta área se origin! 
ron en su totalidad .de materiales fgneos extrusivos. predomi
nando las rocas basálticas y rfolfticas y los vidrios volcán~ 
cos> este material geo16gico ha imprimido caracterfsticas de
terminantes en los suelos como son: texturas marcaaamente ar
cillosas. rf~ueza en elementos ferromagnes1anos y feldespatos 
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en los origina~os predominantemente de basaltos, andesitas y
riolitas; y la dominancia de partfculas medias y gruesas y m! 
yor riqueza en Sflice en los suelos provenientes por fenóme-
nos del intemperismo de riolitas y vidrios volc4nicos. 

En la parte Norte de esta entidad municipal, se localiza 
una planicie aluvial constituida por suelos del t1po Vertisol 
y Regosol, donde se practica la agricultura de temporal asf -
como una pequefta fracci6n que se encuentra enclavada en el e~ 

tremo Sur del municipio, dedicada a la agricultura de riego,
cabe mencionar, que este pequefto sector existen porciones con 
suelos salinos del tipo Slonchak. En el resto del municipio,-
60% de la superficie se localiza una sierra volcánica de lad! 
ras escarpadas con suelos tipo Regosol y Feozem, mismos que -
soportan vegetaci6n de matorral subinerme, asf como pequeftas
áreas de bosque de Encino-Pino, asf como áreas muy localiza-
das de pastizal. 

Origen y modo de formaci6n.- los suelos de las sierras y 

de las partes abruptas del distrito, se han originado a par~

tir de los materiales litol6gicos a los_que sobreyacen, fg--
neos extrusivo~ ácidos y básicos del terciario, principalmen
te. Son estos suelos de fbrmaci6n residual y presentan un gr! 
do de desarrollo que va de joven en el caso de los regosol a
maduros, en el caso de los· luvisolis. 

los suelos de las llanuras intermontadas y valles ínter
montados son de origen ln-situ derivados de material aluvial
Y su grado de desarrollo es joven y maduro. 

A continuaci6n presentamos las caracterfsticas principa
les de algunos de los suelos encontrados dentro de la zona de 
estudio. 
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Regosol.- Son suelos de escasa profundidad generalmente
no mayor de 40 cm,en la llanura tienen m~s de lOO cm; presen
tan un horizonte superficial de color claro, de no m~s de 15-
cm de espesor, mismo que sobreyace a otro pr~ucto de la dis
gregación del material madre, el cual se haya sustentado por
la roca pura que le da origen. Generalmente son de textura ID! 
dia a gruesa; no presentan estructura ni rocosidad o pedrego
sidad en el perfil. Tienen drenaje r~pido tanto superficial
como interiormente asf mismo no se encuentran afectados ni -
por salinidad ni por sodicidad. 

Feozem (Haplico y Lúvico).- Son suelos de profundidad v~ 
riable en el distrito, ya que mientras en la parte de la sie~ 

rra su profundidad no es mayor de 40 cm,en la llanura tienen
más de 100 cm de espesor. Son de color oscuro y de textura ID! 
dia. Presentan estructura de bloques subanguLªres moderadame~ 
te desarrollados; no se encuentran afectados por salinidad -
y/o sodicidad, ni presentan rocosidad o pedre9osidad tanto en 
la superficie como en el perfil; son de drenaje rápi~o el su
perficial y moderado el interno, cuando se trata de s~elos en 
pendiente; lento el superior y moderado el interno cuando es
tos suelos se ubican en las partes planas. 

En el caso del Feozem Lúv1co, éste presenta acumulaci6n
de arcilla aluvial en el perfil. 

Vertisol péTico.- La morfologfa de estos suelos está ca
racterizada por un solo horizonte de color negro, c~ya profun 
didad varfa, también según la posic16n topográfica que guar-
den, es decir, en las partes onduladas, generalmente, no pa-
san de 50 cm y en las partes más o menos planas alcanzan has
ta los 100 cm presentan estructura masiva y textura pesada. -
No se encuentran afectados por factores nocivos tomo pedrego-· 
s1dad, rocosidad, inundaci6n, sales y/o sodio u otros. El po-
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tenc1a1 agrfcola de estos suelos esta condicionado a la dfsp~ 
nf bf 11 dad de agua para r1 ego, ya que cuando están secos son slllla " -
~ente diffc11es de trabajar por el grado de dureza que adquf! 
ren, y cuando estan saturados se vuelven una masa chiclosa, -
también muy dfffcfles de trabajar. 

Zolonchak gleyco.~ Este suelo es prop1o de !reas de inu~ 
dac16n per16dfca, presenta un horizonte superficial, general" 
mente obscuro, que sobreyacen a otros u otros de textura pes! 
da. Son suelos profundos, de estructura de bloques angulares
bien desarrollado~ y textura arcillosa. Por la varfacfc5n en -
la profundidad del manto fre&tico, que los afecta, se encuen
tran sujetos a fuertes procesos de hidromorfismo, lo cual de
termina la presencia del horizonte "gley". Asimismo se encue~ 
tran afectados por alta cantidad de sales. Estos suelos por -
su misma nat~raleza sumamente arcillosa. SM alta salinidad y
s-u propia ub1cac16n, no .... guardan ninguna afinidad con las pr4f_ 
ticas agroproductivas, ni presentan alternativa, a ptazo cor
to y baja econo~la de su posibl~ mejoramiento. 

"Fuente": Estudio de .Planificac16n del Desarrollo. 
S.A.R.H. ""' 

3.2.7 Erosi6n. 

En este municipio no se localizaron zonas erosionadas. 

Pero existe el peligro de presentarse este fenc5meno s~-

bre todo cuando l~s suelos se irriguen, puede ocurrir princi
palmente en donde la fase sea delgada, a consecuencia de una~ 

mayor pendiente topogrSfica, relieve ondulado y poca profun-
didad del'suelo; por este motivo es conveniente aprovechar--
los con cultivos de cobertura incluyendo las plantas forraj~
ras y métodos de riego adecuados, en las r~ducldas 4reas en -
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donde se note mayor erosión, deben construirse pequenos bor-
dos a nivel, terrazas o presas filtrantes que detengan este
fenómeno. 

"Fuente": Laboratorio Regional de Suelos. S.A.R.H. 

3.2.8 Tenencia de la tierra. 

Clasificaci6n de la superficie.- El suelo destinado a la 
agricultura, se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
tierras de temporal .se tienen aproximadamente 6 992 ha, se 
dispone de 1 098 ha de riego y de 8 364 ha de agostadero y C! 
rri 1. 

Superficie ejidal.- La propiedad ejidal está constituida 
por cinco ejidos y una superficie de 12 992.55 ha, cl~sifica
das de la siguiente manera: 6 487.85 ha de temporal; 605.10 -
ha de riego y 5 899.60 ha de agostadero. 

Pequena propiedad y colonia agrfcola.- Existen aproxima
damente en la zona de estudio 68 pequeftos propietarios para -
una superficie de 1 420.15 ha y de 220 colonos para 2 040 ha, 
que en su mayorfa son de riego. 

3;3 Metodologfa de la 1nvest1gac16n. 

En el presente trabajo de investigac16n sobre los· siste~ 
mas de producci6n agrfcola, se 11ev6 a cabo el levantamiento
de encuestas med~ante un cuestionario elaborado por la ~scue
la de agricultura, asf como un zondeo de campo para determi-
nar las interrogantes del mismo. 

3.3.1 Diseno del muestreo. 

El· d1seflo utilizado para esta investigac16n se basa en-
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el método estadfstico llamado "Muestreo aleatorio irrestric-
to", estableciendo una conf1ab11tdad del 1.96 y una precisión 
del 10% para los datos reales que se obtengan en la aplica--
ción de la encuesta o en el muestreo. 

Para la realtzact~n de este dfseno no se determinó el n~ 

mero de ejidos existentes en el mun1cip1o, ni el de pequenos
propietarios, esto; por n~ encontrarse registros confiables -
de los mismos, que arrojaran una información actualizada, por 
lo cual se obtuvo en forma general el namero de agricult~res
que asc_iende a la cantidad de 1 561 sin' tomar en cuenta el t.! 
po de tenencia de la tierra. 

El tamaño de la muestra se determina mediante la siguie~ 
te f6rmula: 

En 

M 

N 
p 
e 
s2 

donde: 

Tamaño de la 
= Número total 

Precisi6n 
Confiabilidad 

mue.stra 

Con una confiabilidad del 
1.96 y una precisi6n del
lO%. 

' 

de agricultores 

0.25 valor constante 

El tamaño de la muestra ~ue arrojó la aplicaci6n de esta 
expresi6n, fué de 90 encuestas. 

3.3.2 Marco de muestreo. 

EsU delintftado por el municipio de Villa Corona y con -
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el fin de obtener información de toda el área, se investigó -
eJ número de ejidos y terrenos de pequefta propiedad, arrojan
do como resultado que se encuentran cinco ejidos con - - -
12 992.55 ha de superficie y 1 273·familias beneficiadas, en

_clavados en toda el área del municipio, con 3 460.15 ha,de t~ 
rrenos de pequeña·propiedad y colonos para 288 agricultores. 

3.3.3 Diseño del cuestionario. 

El cuestionario se diseñ6 con el fin de obtener la mayor 
informaci6n agrfcola posible, dándole especial atención a las 
respuestas de los agricultores e interpretándola en la forma
m§$ amplia. 

El cuestionario consta de 82 preguntas distribuidas en -
ocho capftulos, los cuales se enumeran a continuación: 

1.- Datos generales. 
2.- Agroeco1ogfa. 
3·.- Preparación del suelo. 
4.- Siembra. 
5.- Prácticas de cultivo. 
6.- Cosecha. 
7.- Financiamiento. 
8.- Factores 11mi tan tes del sistema. · 

'3.3.4 Levantamiento de la.encuesta. 

El proceso de levantamiento de la encuesta se efectuó, -
mediante entrevista directa con el agricultor en su parcela,
o en dado caso visitándolo en su vivienda, al no encontrarse
éste en su predio, el levantamiento se llevó a cabo al azar -
tratando de muestrear todas las localidades del municipio: 
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IV.- R E S U L T A D O S y P I S C U S I O N 

A continuaci6n presentamos los resultados y la discusión 
que arrojó la investigación realizada en el municipio de Vi-
lla Corona, Jalisco. 

4.1 Tenencia de la tierra. 

El municipio se compone en la .tenencia de la tierra en -
ejidatarios con un 78.g7%, en peque~os propietarios con el --
8.64% y el 12.39% restante corresponde a los colonos. 

4.1.1 Tiemp~ dedicado a la agricultura como modo de vida 
de los encuestados. 

De acuerdo a los resultados arrojados tenemos que el ---
96.67% de los agricultores tienen m~s de 10 años dedicados a
la agricultura y sÓlo el 3.33% dijo tener entre 5 y 10 años -
dedicados a esta actividad como modo de vida. 

Como se observa un porcentaje muy alto tiene mucho tiem
po de trabajar la tierra y se debe a que el predio que explo
tan es demasiado chico y como generalmente solo tienen una -
parcela, es por ello que el que posee la tierra tiene mucho -
tiempo trabajándola y el otro porcentaje tiene menor tiempo -
porque la ha heredado de sus antecesores. 

4.2 Tipo de explotación. 

El tipo de explotación es completamente agrfcola en un -
80%, los princi~ales cultivos son el mafz, so~go y cafta de-
azúcar, el 20% restante de los agricultores explotan la gana
derfa en pequeño a nivel traspatio. 
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Es una zona eminentemente agrfcola debido a Ja tradici6n 
o a la costumbre de. los campesinos y por ser regi6n temporal~ 
raya que el principal cultivo es el mafz. en menor porcenta
je se tienen al sorgo y al garbanzo como cultivos de relevo.
Unicamente se tiene como cultivo de riego a la caña de azúcar. 

4.2.1 Tamafio de la superficie de explotaci6n. 

En el cuadro N&. 2 se representa el tamafto de la superfi 
cie de explotaci6n asf como su porcentaje. 

CUADRO No. 2 TAMAÑO DE LA SUPERFICIE DE EXPLOTACION. 

SUPERFICIE PORCENTAJE 
CULTIVADA/HA % 

1 - 2 5.6 
3 - 4 72:2 
4 - 5 12.2 
5 - 6 6.7 
9 -10 2.2 

11 -30 1.1 

Como se puede apreciar en este cuadro, l~s parcelas de
una a cinco hectáreas son las que representan el mayor porce~ 
taje debido a que la mayorfa d~ los agricultores son ejfdata
r1os y no cuentan con una dotación extensa de terreno. 

El tamafio de 1~ superficie de explotación es muy pequefta 
debido a que las dotaciones que se hicieron fueron muy reduc! 
das en tomparac1ón al nOmero de familias existentes, de ahf
que corresponda en promedio la repartición de cuatro ha, por
fam11 h. 
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4.3 .Climatologfa. 

En el cuadro No. 3 se presentan las condiciones climato
l~gicas que imperan en el municipio. 

CUADRO No. 3 CARACTERISTICAS DE LA CLlMATOLOGIA DEL LUGAR. 

Mes del inicio del temporal 
Mes del término del temporal 
Lluvias fuera del temporal 
Sequfa interestival 
Granizadas 
Vientos 
Heladas 

Junio 
Octubre 
Diciembre y Enero 
Agosto 
Agosto y Septiembre 
Septiembre y Octubre 
Diciembre y Enero 

Cabe mencionar que la sequfa interestival se presenta en 
el mes de agosto con una duraci6n que varfa de entre 10 y 20-
dfas aproximadamente; por lo que corresponde a granizadas, ~s 

. tas son en agosto y septiembre,vientos en. octubre y heladas~ 
en diciembre y enero,' se presentan en la regi~n ocasionando -
daños parciales en los cultivos. 

Como se observa en el cuad~o anterior, el temporal est~

bien determinado· desde su inicio hasta su terminaci6n, y avn
que presenta irregularidades en su distribuci6n e intensidad
pocas veces ha causado pérdidas totales en los cultivos. 

4.4 Caracterfsticas de los suelos. 

A continuaci~n presentamos las principales caracterfsti
cas de los suelós encontrados en la zona de estudio. 
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4.4.1 Color del suelo. 

El color del suelo var1a en la regi6n como se muestra en 
el cuadro No. 4. 

CUADRO No. 4 COLORES PREVALENTES DEL SUELO DEDICADO A LA --
AGRICULTURA. 

COLOR DEL, SUELO 

Negro 
Gris 
Bermejo y pardo 
Café 
Rojo 

• 

PORCENTAJE % 

35.6 
31.1 
22.2 

7.8 
3. 3 

El predominio del color negro se debe a que estos suelos 
son en su mayorfa marcadamente arcillosos y en el caso del~~ 
lor gris es el que en ocasiones presentan los suelos un hori
zonte de color claro. Esto coincide con la clasificaci~n esta 
blect~a en el capftulo de materiales y métodos. El tipo de -
suelo m&s productivo es el de color café, siguiéndole en cal! 
dad el .negro, enseguida bermejo, pardo y asf sucesivamente. 

4.4.2 Profundidad promedio del suelo agrfcola. 

las profundidades promedio identificadas e~ la regi6n se 
concentran en el cuadro No. 5. 
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CUADRO No. 5 PROFUNDIDAD PROMEDIO DEL SUELO AGRJCOLA 

PROFUNDIDAD PROMEDIO PORCENTAJE 

DEL SUELO AGRICOLA % 

De 50 cm o más 68.9 

De 40 a 50 cm 10.0 
De 30 a 40 cm 7.8 
De 20 a 30 cm 6.7 

De 10 a 20 cm 3.3 
De O a 10 cm 3.3 

Lo anterior es debido a que una de las principales cara~ 
terfsticas de los suelos encontrados dentro de la zona de es
te estudio es en profundidad que varfb, segan la posici6n to
pográfica que guarden y que va desde 40 hasta 100 cm. Por lo
que en esta regi6n san suelos profundas en un alto porcentaje. 

4.4.3 Problemas de las suelos cultivados 

Uno de los principales problemas fué el de oedregosidad
con un porcentaje de 34.4%; pero de los cuales s~lo en el ---
12.2% se encontr6 que afecta a la producci6n agrfcola, otros
de los problemas detectados ocuparon el 18.9%, de este porce~ 
taje el 90% corresponde a los· suelos que tienen problemas de
salinidad y el lOZ restante lo fui para la erosi6n y el mal -
drenaje. 

los problemas encontrados se deben principalmente como -
en el caso de la pedregosidad a que son terrenos que se en--
cuentran en las faldas de los cerros de la zona. ya que los -
demás no presentan eSte probl~ma ni en la superficie ni en el 
perfil. Por lo que respecta.a la salinidad se debe aJa var1~ 
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ci6n en la profundidad de1 manto freático que tiene alto con
tenido de. sales y bajo en sodio; por Qltimo la erosi6n y el -
mal drenaje se deben a consecuencia de una mayor pendiente tQ 

pogr~fica, relieve ondulado, poca profundidad del suelo y a -
que cisi nunca se nivelan los terrenos agrfcolas. 

Para la corrección de los problemas presentes son pocas
o nulas en algunos casos las prácticas que se realizan en la
regi6n. 

4.4.4 Aplicaci6n de mejoradores al suelo. 

Para mejorar las condiciones del suelo en la regi6n solo 
el 7.8% del total de los agricultores._.ha aplicado mejorado res. 

CUADRO No. 6 APLICACION DE ABONO ORGANÍCO A LOS SUELOS 

• TIPO DE ABONO 

Estiércol bovi.no 
Estiércol caprino 

EPOCA DE 
APLICACION 

Ene- Feb. 
Ene- Feb. 

DOSIS DE 
APLICACION 

5 ton/ha 
7 ton/ha. 

FRECUENCIA 

c/3 al'los 
c/2 al'los 

El tipo de estiércol que se aplica en la regi6n el 98% • 
es de origen bovino~ el. resto 2% de caprinos u otros anima-
les. 

Como podemos apreciar es muy baja la cantidad aplicada . 
de mejoradores al suelo comparada con otras regiones y es de- • 
btdo al bajo porcentaje de agricultores que aplican este tipo 
de abono y a la pQca 1nformac16n con que cuentan los campesi
nos a este respecto. 
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4.4.5 Textura 

En el cuadro No. 7 se presentan los tipos de textura en
contrados dentro del mun1c1p1o. 

CUADRO No. 7 TIPOS DE TEXTURA DEL SUELO DETECTADOS EN EL MU
NICIPIO. 

TI PO DE TEXTURA 

Pe-sada 
lf gera 
Intermedia 

PORCENTAJE % 

45.6 
33.3 
21.1 

Como se observa, predomina 1 a textura pesada con un 45.6%." 
.esto se entiende porque el suelo de color negro resultó --
con mayor porcentaje en·la zona de estudio, debido a las ca-
racterfsticas que presentan los suelos en esta región y que -
son .obscuros, arcillosos, profundos y de texturas de media a
gruesa. 

4.4.6 Relieve. 

En el cuadro No. 8 se establece la topo[raffa predomina~ 
te en los terrenos cultivados. 

CUADRO No. 8 CARACTERISTICA TOPOGRAFICA DE LOS SUELOS AGRICO 
LAS EN El MUNICIPIO 

---------------------------------------------------·-----TOPOGRAFIA PORCENTAJE % 

Plana 55.5 
Pendiente d~bil (menor 5%) 23.3 
Pendiente media (5-10%) 7.8 
Pendiente fuerte (m4s 10%) 6.7 
Qndulado 6.7 
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Predomina el terreno plano debido a que en el municipio
el 53.51% del total de la superficie es plana, localizándose
en las zonas Norte, Noroeste y abundantemente en el Sur y Su
roeste. 

En la zona de estudio la superficie cultivada es en su -
mayor parte plana por la razón que en este lugar la topogra-
ffa predominante va de semiplana a plana con solo una mfnima
parte de zonas accidentadas y superficie cerril en los alred~ 
dores. Condición que permite desarrollar una agricultura in-
tensiva y con aplicación de alto número de insumos medidos-
únicamente por su respuesta a la productividad de los culti-
vos~ 

4.5 Fauna silvestre. 

La fauna silvestre encontrada en la región y que afecta
a la producción agrfcola fu~ del orden de 84.4%, la mayor -
parte de este porcentaje est4 compuest~ principalmente por la 
rata de campo en un 83.3%, ardilla 10% y el 6.7% restante de
otras especies; su predominancia fue 55.6% en forma abundante, 

' con 25.5% mediana y 18.9% en forma escasa: no obstante la cam 
pana contra la rata de campo todavfa no llega a exterminarse, 
de ahf su presencia y su consiguiente dano. 

4.6 Productividad del suelo. 

La productividad del suelo resultó regular con un 95.6l
Y buena con un 4.4%. por lo que en términos-generales resJlta 
favorable para los agrtcultures. 

La productividad regula~ se refiere casi en su totalidad 
a los agricultores que siembran mafz y sorgo de temporal ya -
que están su~ rendimientos cercanos al promedio general del -
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estado y el resto se considera bueno y corresponde a los pro~ 
ductores de canttque tienen en promedio de rendimiento que va· 
de 80 a 120 ton/ha y que es muy bueno comparado con otros in
genios del mismo estado. 

4.7 Preparac16n del suelo. 

a Las labores de preparac16n del suelo para los cultivos ~ 

de temporal se realizan generalmente en el primer semestre de 
cada ai'ló (de marzo a abr.11). S1endo ésta una labor de. suma 1!!!, 
portancfa para la obtenc16n de un buen resultado. Tambi~n de
penderá esta pr4ct1ca de la época de presentac16n del tempo-
ral de lluvias, ya que esto puede atrasar o adelantar la pre
paracf6n del terreno. 

La .preparaci6n--...de1 suelo para la caña de azacar, se ini-.. . 

cia en los meses de n.o\ii-embre y diciembre, efectu4ndose ~sta-
generalmente con maquinaria agrfcola. 

~ CUADRO No. 9 PRIMCIPALES LABORES DE PREPARACION DEL SUELO. 

LABORES PORCENTAJE % 

Subsuelo 1.1 
Barbecho 98.9 
Rastra 95.6 
Cruza. 4.4 
Quema 5LB 

Estos porcentájes se refieren anicamente a cada labor 
realizada por ejemplo: del 100% de los agric~ltores el 98.9%
de ellos barbecha y el resto no, ya sea por estar atrasado en 
sus labores o porque no encontr6 a tiempo maquinaria. 
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La preparaci6n del suelo se ha venido desarrollando en -
las prácticas más comunes ya que el productor todavfa no al-
canza a comprender los beneficios en otras prácticas tales e~ 
mo el subsuelo y la nivelación en los terrenos en donde esto
es necesario. 

4.7.1 Maquinaria o animales utilizados. 

Los implementos usados en la preparaci6n del suelo son -
en un 86~7% con maquinaria agrfcola, el resto 13.3% de la mis 
mase efectúa con tiro animal. 

Para la preparaci6n del suelo la maquinaria o animales -
utilizados es en un 92.2% rentados y s6lo el 7.8% propios, e~· 
~o se debe a que son muy poco~ los agricultores que cuentan -
con maquinaria o animales·propios. 

4.8 Siembra. 

Los meses más propicios para las siembras de temporal en 
el municipio estarán delimitados por. la presencia de lluvias, 
pero generalmente el 100% de los agricultores lo hacen en ju-

o 
nio principalmente en los cultivos.de granos básicos. Perfodo 
que por lo general el productor de la regi6n tiene bien defi
nido. 

La siembra de la cana de azúcar se efectúa en los meses
de enero y febrero, principalmente en forma combinada con ma
quinaria. 
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.. 
CUADRO No. 10 EPOCA DE SIEMBRA Y TIPO DE IMPLEMENTO UTILIZA

DO. 

CULTIVO EPOCA DE IMPLEMENTO PORCENTAJE 
SIEMBRA UTILIZADO % 

Mah junio tronco 55.0 
Frijol junio tronco 5.0 
Sorgo junio maquinaria 11.1 
Cai'la de enero y maquinaria y 

azOcar f'ebrero manualmente 28.9 

En las siembras de temporal predomina la utilización de
tiro animal debido~ la escasez de maquinaria o al alto costo 
de la misma y algunas veces a las condiciones del terreno que 
no permiten el uso de maquinaria pesada y s6lo se uiiliza es
te implemento un poco más en las siembras de la caHa de azú-
car. 

Las siembras de-temporal se realizan en m~nocultivo y so 
lo en algunos casos en asoc;aci6n cuando se trata de mafz y -

frijol, éstas se hacen a tierra venida, pero la del cultivo -
de la caHa se efectúa en seco, dando inmediatamente un riego
de asiento o siembra. 

El arreglo de los cultivos se hace generalmente en sur-
cos a una distancia de 70 cm en promedio para los cultivos 
de temporal y de 1.10 ~en el caso de la caHa de azúcar. 

Las caracterf~ticas de las ~iembras son anuales de vera
no y otoi'lo en temporal y humedad rest~ual respectivamente y -

perennes en invierno en condiciones de riego. 
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CUADRO No. 11 PRINCIPALES VARIEDADES DE SEMILLAS PARA LOS ·• 
t CULTIVOS SEMBRADOS EN LA REGION 

CULTIVO 

Mafz 

Frijol 
Sorgo 
Garbanzo 
Girasol 
Caña de 
azúcar 

VARIEDAD 

H-309 
Criol.la 
Blanco 
Frijol a 
Pioner 815 
Porquero 
Criolla 
L-6014 

DENSIDAD DE 
SIEMBRA 

20-25 kg/ha 
20-25 kg/ha 
20-25 kg/ha 
28-30- kg/ha 
16-20 kg/ha 
50-80 kg/ha 
7-10 kg/ha 

15-20 ton/ha 

UTILIZACION 
% 

15 
25 
60 

100 
. 100 

100 
100 
100 

De lo anteriormente mencionado el 86.9% de los agricult~ 
res utilizan semilla mejorada, de este porcentaje el 75.6% la 
usan debido a que rinden más y el restante 24.4% porque son • 
recomendadas. 

Del 11.1% de agricultores que no utilizan semilla mejor! 
da, unos porque son caras (7.7%) y otros (3.3%) porque-no 1as 
consiguen a tiempo. 

·-
Del total de agricultores el 67;8% compra su semilla por 

ciclos, de ~stos el 25.6% la obtienen del banco, el 22.2% por 
parte del distribuidor local y e1 20% Oltimo de con el amigo. 
o vecino; del 32.2% de agricultores que no compran -su semilla 
por ciclos el 26.6% 1a obtienen del cultivo del amigo o veci
no y el 5.61 restante del cultivo anterior de ellos mismos. 

Como se aprecia los agricultores de la regi6n en su gran 
mayorfa usan semilla mejorada y se debe a que ~sta rinde ma-. 
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yor producci6n y resiste mejor las condiciones adversas que -
se presentan a través de su cfclo bfol6g1co (vientos, enferm~ 
dades, sequfa, etc.), que sus semillas criollas que ellos mis 

mos seleccionan. 

Cuando el agricultor en algunas ·ocasiones no compra semi 
11a mejorada es por la razón de que no tiene dinero o no le -
ajusta, además que las considera caras por las escasas condi
ciones econ6micas que tfene, o porque· se le pasa el tiempo de 
conseguirla o la que se encuentra en el mercado no le satisfa 

ce. 

Los agricultores compran sus semillas por ciclos debido
a que la mayor parte utiliza variedades mejoradas ya que son
cultivos anuales y sólo en muy pocos casos seleccionan ellos
mismos su semilla del propio cultivo anterior. 

Cuando nos referimos a los ~gricultores que no compran -
su semilla por ciclos. son ~quellos que se dedican al cultivo 
de la caña de azúcar, ya que es de ciclo perenne (cada 7-9 -
años) por lo tanto la semilla la compran con el amigo o veci
no que previamente ha sido seleccionado. 

4.9 PrScticas de cultivo. 

4.9.1 Fertilizaci6n 

Los agricultores temporaleros que siembran en su mayorfa 
mafz y sorgo, utilizan de una manera redituable la fertiliza
ci6n, sólo difiere en tiempo, dosis y forma de aplicaci6n; ya 
que no cuentan con la suficiente asesorfa técnica para su me
jor aprovechamiento. 

Para la cana de azOcar la fertilización y dosis presenta 



/ 

43 

uniformidad para toda la regi6n. Esto se debe a que tienen -
asesorfa técnica por parte del ingenio, no asf en los demás -
cultivos. 

La fertilizaci6n se lleva a cabo en la época y dosis co
mo se observa en el cuadro No. 12, para mafz y cafia. 

CUADRO No. 12 FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZANTE PARA El CULTIVO 
DEL MAIZ 

FUENTE 

Sulfato de Amonio 
Superfosfato Triple 

Sulfato de Amonio 

DOSIS 

lra. aplicaci6n 
250 Kg/ha 
100 kg/ha 

2da. aplicaci6n 
200 kg/ha 

CUADRO No. 13 FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZANTE 
DE.CARA DE AZUCAR. 

FUENTE DOSIS 

lra. aelfcaci6n 
F6rmula 20-10-10 200 kg/ha 
Sulfato de Amonio lOO kg/ha 

2da. aelicación 
F6r11ula 20-1.0-1 o 300 kg/ha 
Sulfato de Amonio 600·kg/ha 

EPOCA 

j un i o o j u l i o 

agosto 

PARA El CULTIVO 

EPOCA 

rafz 

junio 

En el mafz la ferti11zaci6n se lleva a cabo en forma ma
teada en la época de las escardas la primera y la segunda 
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cuando está en banderilla. 

En el caso de la cana, la primera fertilizac16n se efec~ 
taa en la rafz o sea poco después de haber cosechado y la se
gunda en junio a la entrada del temporal de lluvias. 

Toda esta práctica se lleva a cabo en un 98% en forma ma 
nual y en un 2% mecánicamente, lo cual nos indic~ la falta de 
maquinaria en la regi6n. 

De los demás cultivos por orden de importancia tenemos ~ 

a el sorgo cuy~ fertilizaci6n se realiza mecánicamente. Por ~ 

Qltfmo a los cultivos de frijol y girasol, ésta se efectaa ma 
nualmente y preferentemente en la siembra. 

4.9.2 Malas hierbas. 

El tipo de vegetaci6n que se presenta en el municipio es 
en un 91% de matorral y pastizal, el 9% restante de hui sache, 
mezquite y guamúchil principalmente. 

Las malas hierbas encon-tradas que afectan a la produc--
cidn es en un 97.7%, de este porcentaje hay una predominancia 
del 63.3% en forma abundante compuesto de malezas de hoja an
cha tacote y aceitilla; 32.2% medi~ con chayotillo, quelite y 

hui~apol y solo un 4.5% en forma escasa con verdolaga, gufa,-
etc . 

, 

Las malas hierbas si no se combaten a tiempo afectan se
riamente a los cultivos, por lo que es necesario controlarlas 
ya sea mediante control manual, mecánico o aplicando produc-
tos qufmicos. Estos porcentajes en las malezas son similares
en los lugares circunvecinos a esta regi6n. 



CutiDRO No. 14 

NOMBRE COMUN 

Taco te 
Aceitilla 
Chayo~illo 

Quelite 
Huizapol 

PRINCIPALES MALEZAS DE LOS CULTIVOS 

NOMBRE TECNICO 

Calea urticifolia 
Bidenc ~ 
Cjcyos angulatus 
Amaranthus ~ 
'·Xanthium ill 
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Todas las malezas mencionadas. anteriormente deben de ser 
controladas en los primeros 30 dfas en los cultivos (mafz. -
sorgo~ etc.), de la manera como mejor convenga a los a-gricult~ 
res ya que de no controlarlas a tiempo compiten con el culti
vo y representan pérdidas considerables a los ya mencionados-. 
También son un problema al momento de la recolecci~n de las • 
cosechas como el huizapol. 

En el cultivo de la cana de azacar tambitn representa •n 
problema el realizar labores agron6m1cas cuando nó se combi-
ten malezas a tiempo tales como gufa, chayotfllo y zacates de 
hoja ancha. 

4.9.3 Control de malezas. ., 

. En general todos los agricultores de_'la r~g111n: controlan. 
malezas y lo inician en la siembra o la primer~ escarda y lO· 
terminan en la segunda escarda un 58.8% de ellos. El otro ---
41.2.% corresponde a los que controlan sus maleza.s pero en el
cultivo de la cana, efectu4ndolo con herbicida o manualmente
entre julto y agosto. 

Como se dtjo anteriormente las malas hterbas afectan a -
la prod~cc16n agrfcola en 1os cultivos de mafz y sorgo por lo 
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que realiz~n para combatirlas dos escardas o ap11caci~n de -
herbicida ya que se tiene.bien determinada su ~poca de con--
trol, la cual coincide con 1os meses de junio y julio. 

Los agricultores qu~ cultivan cana combaten sus maleza~
con productos qufmfcos o manualmente debido a que en este cul 
Uvo no se· "e11zan escardas. 

El tipo de control para combatir las malezas se presenta 
en el cuadro No. 15 

CUADRO No. 15 TIPO DE CONTROl DE MALEZAS EN lOS CULTIVOS lM
PORTANTES 

TIPO DE CONTROL 

Qufm1co 
Mecfnico 
Manual 

PORCENTAJ! % 

80.0 
12.2 
7.8 

Según se observa en los datos obtenidos, el porcentaje -
de control qufmico {80%) es alto debido a que casi el total -
de los agricultores que s1emb'ran cana de azílca'r utilizan her
bicidas, junto con algunos temporaleros, en los cultivos de -
mafz y sorgo. 

De los productos qufm1cos que usan los agricultores, los 
mis importantes son los que se mencionan en el cuadro No. 16. 
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CUADRO ·No. 16 PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS PARA EL CONTROL -
DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES 

CULTIVO 

Ma fz 

Caña de · 
azOcar 

PRODUCTO 

Gesaprim 50 

Ester6n 47 
Gesa_prim Combi 
Ester6n 47 
Gesapax H-50 

DOSIS EPOCA TIPO 

2 kg/ha junio Postmergente 
2 lt/ha junio Postmergente 
2 kg/ha junio Preemergente 
2 lt/ha junio Postmergente 
5 lt/ha junfo Postmergente 

la aplicaci6n de herbicidas lo hacen los agric~ltores 
por ahorrar tiempo en el contrpl de malezas y en otras ocasi! 
nes porque el cultivo va adelantado en su cic~d ~egetativo. 

4.9.4 Labores agron6micas. 

En general todos.los agricultores que se dedican al cul
tivo del mafz realizan dos escardas para controlar malas hfer 
bas; en el caso de los que cultivan c~ña, éstos a su vez rea
lizan ·un recorte lateral de la cepa acompañado de un aporque
a la planta. 

la fpoca de las escardas en el mafz y su aplfcacf6n asr~ 
como los implementos utilizados se observa en el c·uadro No.17. 

CUADRO No. 17 NUMERO Y EPOCA D( LAS ESCARDAS EN El CULTIVO • 
DEL MAIZ E IMPLEMENTOS UTILIZADOS 

NUMERO DE LAS 
ESCARDAS 

Ira. escarda 
2da. escarda 

EPOCA 

junio 
Ju lfo 

IMPLEMENTO 
UTIliZADO 

tfro animal 
tiro animal 
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.Como se aprecia,1a primera escarda 1a rea11zan en la se
gunda quincena de junio y la segunda en 1a primera quincena -
de julio, utilizando·en su mayorfa (98%) tiro animal y el re! 
to (2%~ maqu1narla. Esto se entiende debido a que las caract! 
rfsticas de la mayorfa de los suelos no permite la ut11iza--
ci6n de la maquinaria, pero principalmente a lo escaso de la
misma. 

4.9.5 Plagas y enfermedades. 

4.9.5.1 Plagas del suelo. 

L& presencia de plagas del suelo es del orden del 28% -· 
del t·otal. de· los agricultores entrevistados, de éstos el 60%
controla con productos qufmicos, el resto no efectúa ningún
tipo de control por considerarlo no reditu~ble ni necesario. 

CUADRO No. 18 INSECTICTDAS Y DOS.IS EMPLEADA EN •EL COMBATE DE 
PLAGAS DEL SUELO. 

PLAGAS 

Gallina ciega (Phillophaga ~) 
Querecilla (Diabr6tica longicornis) 
G. de alambre (Dalopius.~} 
Rat~ de campo (peromyscus mani_culatus) 

INSECTICIDAS DOSIS/HA 

Volat6n 25-50 kg 
Basudin G 25-50 kg 
Aldrin 25-50 kg 
Ce·bo a base 
de Endrin 1.0 1t 

4.9.5.2 Plagas del follaje y el fruto. 

La presencia de plagas en el follaje, ~iene un porcenta
je m~s bajo que en las plagas del suelo, éste es del 3%, del
cual sólo el 30% de los agricultores las controla, el resto
lo considera no redftuable. 
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En plagas del fruto se presenta tan solo un 5% de infes
taci6n y en su totalidad es el gusano e1otero, el cual seco~ 
trola en un 6%, el 94% restante no se controla por considerar 
lo no redituable ni necesario, ya que ios danos que produce -
son m1'nimos. 

En el cuadro No. 19 se mencionan las plagas más importa~ 

tes del follaje y el fruto. 

CUADRO No. 19 INSECTitiDAS t DOSIS UTILIZADA CONTRA PLAGAS • 
DEL FOLLAJE Y EL FRUTO EN El MAIZ 

PLAGAS INSECTICIDA DOSIS/HA 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) Aldr1'n 25 kg 
Gusano barrenador (Zeadiatraea ~) Folidol 1.0 1t 

Gusano elotero (Heliothis zea) Folidol 1.0 1t 

Del total de agricultores, s61o el 16.6% no combate su-s-. ' 

plagas debido a que no considera costeable n1 necesario la ~

ap1icaci6n de productos qufmicos. Esto se debe a que no .cuep
tan en la regi6n con la asistencia técnica suficiente que les 
seftale las desventajas y mermas que·las plagas ocasionan en:
sus cultivos. 

4.9.5.3 Enfermedades. 

Del 100%-de ~os agricultores cuestionados, tan s61o el -
4.5% observa enfermedades en su cultivo, .las cuales- en su ma
yorfa ~on de tipo fungoso. ejemplo: pudr1c16n de la mazorca -. . 
en mafz, esta enfermedad no se controla p9r no ser rentable.
s61o se toman medidas preventivas tales como utilizar var1ed! 
des resistentes. 



so 

Por lo general esta enfermedad se presenta por emplear -
sem11 h infectada, la cual es o.btenida de cosechas anteriores. 

4.10 Cosecha 

Las tabores de precosecha que se efectúan en la regi6n,~ 
consisten principalmente en tu~bar 1~ milpa ~on todo y mazor
ca (~8.9%) y el corte de hoja (22.2%), en mafz. En lo que se
refiere al cultivo de la caña que es el 28.9% restante, se -
quema al momento que se va a cosechar. 

ta época de cosecha del mafz, esU determinada por la m!_ 
durez fisiol4gfca del cultivo que coincide en los meses de n! 
viembre y diciembre, siendo este último mes el de m4s cosecha 
con 48.9% y el otro con el 22.2%. 

La época de cosecha en el cultivo de la caña de azúcar,
está determinada por los frentes de corte que disponga el in
·g_enio de la regi6n, de manera que puede variar desde el mes -
de nov~~mbre hasta mayo. 

4.10.1 Tipo de implementos utilizados para la recolec--
ción. 

El tipo de implemento empleado en la recolección es ma-- . 
nual en un 66.7%. el implemento mecánico usado es de 4:4%, e! 
toes en los cultivos de temporal. 

Para la recolección de la caña el implemento utiliz~do -
es mecánico en su totalidad. 

El origen de la mano de obra es en un 60% pizcadores co~ 
tratados, un 28.9% cortadores de caña contratados y por últi
mo el 11.1%, son ptzcadores familiares, todo lo anterior deb! 
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do a la falta de maquinaria en la regi6n. 

Cuando la recolecci6n es •eclnica el 1001 de los agricu! 
_ tore-s que la utiliza son los que cultivan caña y es maquilada. 

4.10.2 Rendi•ieqto y transporte de la cosecha. 

El rendi•iento de grano arroj6 en promedio entre los 
años buenos y los •alos los que se mencionan en el cuadro No. 
20. 

CUADRO No. 20 RENDIMIENTO DE COSECHA DE l~S PRINCIPALES CUL
TIVOS 

CULTIVO RENDIMIENTO 
AROS BUENOS ·- AROS MALOS 

Mafz 3.5 ton/ha 200 kg/ha 
Sorgo 4.5 ton/ha 2.0 ton/hl 
talla de azdcar 100-120 ton/ha 60.0 ton/ha 

El rend1•1ento de los ~ultivos aenc1onados se considera-
regular ya que esU soló- un poco abajo del proaed1o general -
del estado. Pero en el caso de 1• cana de azdcar, se conside
ra bueno en tératnos generales. 

Por otra parte, el tipo de transporte utilizado para la

co•erc1a11zac16n de las cosechas es en un 94.51 en trocas y -
el resto 5.51 en caa1oneta y en los atsaos porcentajes el als 
alto rentado y el als bajo propio. 

4.10.3 Destino de la cosecha. 

El destino de la cosecha esU coaparttdo de la -foraa co-



mo se observa en el cuadro No. 21. 

CUADRO No. 21 

DESTINO 

Cona supo 
Ingenio offcfal 
Particulares , 
Consumo ganado 
Autoconsunio 

DESTINO DE LAS COSECHAS 

52 

PORCENTAJE % 

41.1 
28.9 
23.4 

4.4 

2.2 

Como puede observarse, está diversificado el destino de-· 
la cosecha ya que si se trata de la caña, es absorbida en el
lOO% por el ingenio de la localidad. En lo que se refiere • -
mafz y sorgo~ se distribuyen entre particulares, conasupo,'-
consumo de ganado y autoconsumo. 

Lo anterior ocurre por la razón de que todavfa existe 
en la región el intermediarismo y el coyotaje, ya que la de-
pendencia gubernamental, Conasupo no presta el servicio nece
sario ocasionando que el agri~ultor se vea obli~ado a vender-

·Su cosecha al mejór postor. 

4.10.4 Destino de los esquilmos. 

El destino de los esquilmos en la reg16n se concentra en 
el cuadro No. 22. 



CUADRO Nó. 22 

DESTINO 

Ganado propio 
Ganado ajeno 
Incorporaci6n 
Venta 
Quema 

DESTINO DE LOS ESQUILMOS 

53 

PORCENTAJE % 

36.9 
31.6 

10.5 
10.5 
10.5 

Segan se aprecia, el mayor porcentaje de los esquilmos -
se aprovecha como alimento para el ganado y un bajo porcenta
je lo incorporan al suelo, lo' queman o lo venden. 

La mayor parte de los esquilmos sirve de alimento al ga
nado debido a que es consumido como pastura y muy pocos lo í~ 
corporan, lo cual serfa de mucho beneficio, pero s61o lo hace 
el 10.5% que realiza un barbecho inmediatamente después de e~ 

sechar. 

4.10.5 Almacenaje. 

Del 100% de los agrfcul tores el 71. U de ellos 'almacena
en pequefta cantidad esquilmos, corr~spondiendo un 37% en for
ma molida, un 29.7% ~oneado, un 25% en almacenes rasticos y
el 1.8% en plataformas (&rboles). 

El bajo porcentaje de almacenamiento de grano (2.2%) re! 
lfzado por el agricultor es debido principalmente a que se o~ 
tiene la cosecha para la comerc1a11zaci6n y los que lo hacen
es en un 100% en almacenes rasticos. Esto lo hace para el au
toconsumo, para su alfmentaci6n y la de su familia, asf como
para el ganado. 
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4.11 Financiamiento. 

Del total de los agricultores el 15.5% recibe crédito •• 
del banco oficial, el 27.8% de particulares, el 28.9% es fi-· 
nanciado por el ingenio de la localidad y el 27.8% restante · 
costea los gastos de cultivo por sus propios medios. 

De los que reciben crédito para sus cultivos (72.2%) el-
69.2% de·ellos no están conformes con el cr~dito que reciben
debido principalmente a que no son suficientes para costear -
los gastos que se originan en el cultivo. 

4.12 Factores agron6micos y extra-agron6micos que limitan 1a
producci6n agrfcola. 

En los siguientes cuadros enunciaremos los diferentes -· 
factores que en una u otra forma limitan la producci6n agrfc~ 
la según versión de los propios agricultores. 

CUADRO No. 23 FACTORES AGRONOMICOS QUE LIMITAN LA PRODUCCION 
AGRICOLA. 

FACTOR 

Plagas 
Suelo 
Clima 
Otro 

PORCENTAJE % 

40.9 
39.0 
5.0 

15.1 

Los daños causados por las plagas es debido a que no to
dos los agricultores las combaten. En el caso del altimo fac. 
tor se refiere a que falta agua de riego en la región para ·
los productores de caña, lo cual merma el rendimiento, otros. 
factores limftantes son el bajo contenido de nutrientes natu-
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· _rales y de materia org4n1ca en el su~lo, asf co~o el clima. 

CUADRO No. 24 FACTORES EXTRA-AGRONOMICOS QUE LIMITAN LA PRO
OUCCION AGRICOL-A 

FACTOR PORCENTAJE % 

Vfas de comunicaci6n 
Créditos 
Comeri1alizaci6n 

49 .2. 
43.9 
6.9 

Aquf los factores que en mayor porcentaje limitan la pr! · 
ducci6n agrftola son en pr1~er lugar con un 49.2% las vfas de 
comun1caci6n, esto se refiere a que ·los c_11111nos de acceso a -

·sus pa~celas en tie~po da lluvias y en ocasiones, ~uando en-
tregan sus cosechas no est4n en buenas condiciones, otro fac
tor es el del créditó (43.9%), que como ya dijimos no son su
ficientes y por dlt1mo con un 6.9% la comerc1a11zaci0n, que -
se refiere a la dificultad que tiene el produc;tor al vender -
sus cosechas. 
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V.~ CONCLUSIONES V RECOMENDACIONE3. 

En base a los resultados obtenidos, se pueden describir
los sistemas de producc16n agrfcola sfgufentes: 

1.- Sistema de produccf6n de afto y vez, consiste en·sem
brar garbanzo pr1ncipalmente del tipo ."café porq""ro" en el -

.otono de un afto y enseguida viene una etapa de descanso inter 
medio en el cuel el terreno se cubre de pastos como pitillo y· 

grama china, asf como de vegetaci6n secundaria como tacot~ y
varias c~mpuestas, los que se aprovechan para el pastoreo del 
ganado regional. Unicamente se efectOa un barbecho y algunas
veces un paso de rastra. Despufs s~ siembra de mafz o sor9o -
en el verano de otro afto, una vez que se realiza la cosecha -
se mete a pastar el ganado. hasta el otofto del afto siguiente. 

2.- Sistema de producci6n en asoci'aci6n, hte se realiza 
en predios demasiado pequeños y muy poco a ·n;vel de parcela,
prin~ipalmente en terrenos de lomerfos, la aso¿iaci6n más co
mlln es la de mafz-frijol y ocasionalmente calabaza o pepino -
con d.iferentes densidades de semilla para cada uno. Con baja
tecnologfa en su -explotación con fines d~ autosuficiencia·, -
consis·te en algunos casos en barbechar una sola vez con maqui 
naria~ se siembra y combate malezas con tiro animal y casi no 
se combaten plagas, la cosecha se realiza manualmente. 

3.- Sistema de producci6n en cultivos de relevo, el cual 
tiene una menor práctica en la regi6n y consiste en alternar-. 
año con año cultivos como mafz, sorgo, una leguminosa princi
palmente cacahuate y ocasionalmente se utiliza el girasol; 

• 
la tecnologfa, es semejante en ambas gramfneas, variando 

la cosecha en el sorgo para la que se utflfza maquinaria. 
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En los cultivos de cacahuate y girasol se utilizan varie 
dades exclusivamente criollas, además se siembra en muy pocas 
ocasiones, mayormente por el desconocimiento en su explota·-
ción, la preparacf6n del terreno se inicia con un barbecho y
un paso de rastra, para 1 u ego sembrar. la c_osecha es manua 1. 

4.- Sistema de producción de secano-intensivo, es aplic! 
· do principalmente al cultivo del mafz por ser el más importa! 

te'de la regi6n •. Consiste en realizar un barSecho y un paso
de rastra con maquinaria. la. siembra y las escardas se efec-
tGan con tiro animal~ Se.conoce y emplet el fertilizante quf~ 
mico, Onicamente se utiliza semill~ criolla, las demás pr&ct! 
cas están limitadas muchas veces por la condici6n económica y 

el nivel cultural del productor. 

5.- Sistema de producci6n cpn tecnologfa moderna, se em· 
plea exclusivamente en el cultivo de la cafta de azOcar. Siste 
ma casi totalmente mecanizado; solo la siembra. un beneficio· 
y la cosecha son manuales; Esta Oltima pr&ctica se realiza de 
esa manera de~i~~ tl problema social fmplfcito, no obstante -
que existe maquinarfa.para ello. Se emplea semilla mejorada
y control qufmfco para las malezas. El aspecto mis importante 
de todo el sistema es que se lleva a cabo bajo condiciones de 
riego. en terrenos con suelos productivos. 

Después de observar los diferente~ sistemas de produc-·
c16n encontrados en el municipio, se ponen a consideración -
las recomendaciones siguientes: 

Orientar a los agricultores para la eficiente aplfcacfdn 
de materia org&nica en sus predios ya que casi ~adie lo hace. 
ademls de que con esta prictica mejorarla las condiciones del 
suelo. asf como la óptima y económica utilización de los fe~
t 11f zantes. 
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Realizar campaftas intensivas para combatir la rata de -
campo y demás plagas, muy necesaria~ debido a las altas pobl! 
c1ones encontradas y a los perjuicios que @stas ocasionan en
la regi6n. 

llevar a cabo investigaciones para la introducción de -
otros cultivos, ejemplo: hortalizas para las condiciones de -
rfego y evaluar variedades mejoradas en los cultivos ya expl! 
tados en condiCiones de te.mporal y humedad residual. 

Se necesita una mejor rotación de cultivos para eliminar 
el unicultivo tan marcado en la regf6n, el cual baja los ren
dimientos en la cosecha y deteriora el suelo. 

El abfstecimfento de fertilizante se reali¡a en forma e~ 
temporánea para los cultivos de verano y por este motivo el -
agricultor tiene que aplicarlo después de la época oportuna. 

Falta que la dependencia gubernamental Conasupo sea más
eficiente ·en su fnnci6n con el prop6sito de evitar ·problemas
en la comercfaifzaci6n de los granos bhicos y por consiguie!!_ 
te el acaparamiento y el ocultamiento. 

Es necesario un mejor aprovechamiento de los esquilmos -
ya sea para alimento del ganado o p-ara incorporarlo a.l suelo·, 
porque en algunas ocasiones se ha visto que estos residuos 
son quemados sin beneficio alguno. 

los créditos son insuficientes, debido a· la falta de --
atenci6n de las instituciones oficiales hacia el sector agrf
cola dando origen a que los agricultores tengan que recurrir
a la habilitaci6n por parte de particulares. Por lo que es n~ 
cesario mayores créditos, suficientes y a tiempo. 
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El aprovechamiento de ~as corrientes subterraneas tempo
raJes y permanentes es bajo, esto comparado con las posibili
dades de aprovechamiento de las corrientes existentes, se su
giere implementar proyectos y estúdios necesarios de irriga-
ci6n y subirrigaci6n, esto se traducirfa en mayor superficie
bajo rieg~ y consecuentemente en mayor producci6n, ya sea de
caña u otro cultivo redituable. 

,la asistencia técnica agrfcola en el municipio es basta~ 
te deficiente ya que el personal técnico asignados a esta la
bor rara vez se presenta en los ejidos, por lo que es necesa
rio que las dependencias de gobierno hagan lo mejor posible -
por atender como se debe este sector tan importante para e1 -
desarrollo de la regi6n. 

Creación de fuentes de empleo para evitar la emigraci6n
.de la poblaci6n econ6micamente activa principalmente~ los E! 
tados Unidos o a los centros urbanos en busca de mejores opor 
tunidades. 

Este estudio in~odestamente servirá cómo apoyo a perso-
nas interesadas en investigaciones posteriores. 
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