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I.- INTRODUCCION. 

El análisis de los recursos naturales de cada comunidad 
agrícola o ejido es una necesidad cada vez mayor. En loa Úl
timos años se ha hablado mucho de que México necesita ser 
autosu~iciente en materia de alimentos, para que de esta ma
nera se encausen esas divisas a otros sectores productivos -
del país. Por más que se quiera terminar con la dependencia_ 
alimentaria y se propongan nuevos modelos de desarrollo agri 
cola, mientras no se estudien con pro~undidad l~s regiones -
con posibilidades de ser incorporadas totalmente a la produ~ 
ción agropecuaria, se seguirá siendo dependiente en el aspe~ 
to alimenticio. 

Esto significa que se tiene que partir de la realidad -
del campo mexicano, conocer todos los factores que interac-
tuan y limitan la producción de alimentos. Ea indispensable, 
por lo tanto, una organizaciÓn total del ejido, una educa--
ción a la población con posibilidades de recibirla y la im-
plementación de recursos capaces de lograr con mayor eficien 
cia loa objetivos propuestos. 

La poblaciÓn económicamente activa del ejido 8l Medine
ño se dedica a la agricultura de temporal, lo cual, al ter-
minar el ciclo agrícola, se incorporan como jornaleros en 
las pequeñas propiedades vecinas. Los cultivos que se siem-
bran cada año son ma!z y sorgo, esto hace que al carecerse -
de un estudio y conocimiento del suelo, se propicie el agot~ 
miento de este recurso con la consecuencia de disminución en 
los niveles de producción. 

En el ejido se carece de maquinaria agrícola por lo que 
se recurre a la yunta y renta de tractorea de pequeftoa pro-
pietarios para la preparación de tierras, laboree culturales 
y cosecha, asi mismo no existe una a~istencia técnica eficaz 
1 oportuna por parte de los peritos a~r!colas, con el fin de 
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orientarlos en la aplicación de la tecnología adecuada y la_ 
utilizac~Ón de los insumos necesarios para el logro de los -
cultivos teaporaleros. Esta falta de comunicación ha hecho -
que el ejidatario desconfíe del técnico agrícola y recurra -
por ejemplo, a la utilizaciÓn de semillas criollas reco~en-
dadas por otros ejidatar~os. 

Por falta de transporte, el ejidatario al cosechar el -
ma!z y sorgo vende al intermediario, el cual, pasa directa-
mente al ejido a recoger el grano con precios muy por abajo_ 
de loa de garantía. Este problema trae camo consecuencia la_ 

diaminuciÓ~ de las ganancias de los campesinos, suficiente -
por lo gt ~&1. para pagar el créd~to obtenido y medio v~yir 
el resto del afio. 

La justificación para la elaborac~Ón de este trabajo va 
encaminada a demostrar que hoy en dÍa, factor importante en_ 
el desarrollo de la agricultura nacional es la bÚSqueda en

forma inmediata a la sol.ución de loa _P:t'~>'~l_emás~~~ ~s-! __ ~nfre_!! 
ta el hombre de campo, en el desarrollo de su trabajo para -
pr-oducir alimentos. El e ji do el- Joii!d.uefio, por sus carácter!! 

ticas especÍficas presenta una determinada vocación y orien
taciÓn productiva con potencialidad diversa y normalmente 
aún sin explotar en su totalidad. 

Las hipÓ~esis que dan base al estudio son las siguientes: 

1.- La elaboración de estrat~g!~~ que contemplen la organiz~ 
;ió~-t-~tal d.~f -ejido a todos sus ni·,eles como son: re~~ 
sos humanos, récursoa económicos, e_d.\lc;:~ción, admir.ia_tra
ción-, tecnología, en total concordancia con las necea ida 

-- --- -
-des reales exiatentes en la comunidad, tendrá como cona~ 
cuencia un desarrollo global que beneficie social y eco
nÓmicament~ a la población. 

2.- El análisis de los recurs()_e naturales de_!_~jig.o el Kedi

neno, permitirá tener un conocimiento concreto y objet1-

... 
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vo sobre las necesidades básicas para el incremento de -
la producción de granos. 

3.- La preparac:Lón_del exJ;ensio~_ista y su constante actuali
zacion a nivel formativo permitirá una mayor comunica--
ción y convencimiento en las sesiones de asistencia téc
nica con los €jidatarios •. 

4.- La participaci~~_del campesino en los programas de desa
rrolÚ; ·a:-g;-I~ola, llropici.~r~."la un-ifornildaa ·de éri terios_ 
para establecer los objetivos y analizar críticamente -
las soluciones posibles. 

El propósito de acercarse al máximo aprovechamiento del 
potencial productivo dentro de una ordenaciÓn de cultivos, -
debe conjugarse con exigencias y conveniencias de la región_ 
y del país. 

Se considera, por lo tanto, que un trabajo correcto di
rigido al agricultor, parte del buen conocimiento de las ca
racterísticas y problemas de cada ejido de cuyo análisis se_ 
obtienen las distintas soluciones que han de ser objeto de -
acciones concretas posteriores. 

Por Último, con este tipo de investigacinaes ~~_preten- -
de apresurar el incremento de la producc16n, acelerar la ca------- - ·-- -- --- --- ... 

paci taciÓn y organizacion del Cam~JeaÚno, aSl COmO relacionar 
ambos aspectos con la obtención de mejor calidad en los pro
ductos del campo. 

~UHA Df AGRií.UU'U~ 
GIBLIOTECA 
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Il.- OBJETIVOS. 

1.- ~izar los recursos naturales del _ej.ido mediante estu
dios de campo para determinar su potencialidad agrícola. 

2.- Conocer las características de la población que sirva co 
ao base para el aodelo de desarrollo a proponer. 

3.- Diseñar un modelo de desarrollo agr!cola capaz de ser 
aplicado en dicho ejido de acuerdo a l·as experiencias y_ 
propo~~ciones de los agricultores y del estudio que se -

real. :.ce en la comunidad. 

4.- Concluir que con los residuos de 1as cosech~s. de.maíz y_ 
~orgo, se puede fomentar la cría de animales da corral -
para consumo de la población y como fuente de obtención_ 

de mayores ganancias. 

5.- Analizar los principios que sustanta el SAM y la Ley de_ 
Fomento ~ropecuario con respecto al desarrollo agrícola 

de las comunidades agrarias. 
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111.- ANTECEDENtES. 

3.1.- RLCUR~üS Y FRlURlDAL~S FAHA LL DESAAROLLO AGklCULA.-

3.1.1.- Factores que intervienen en la planificación agrÍco
la. 

Senalar los factores que influyen en el desarrollo de -
una comunidad agraria es importante para la planificación de 
las explotaciones agrícolas. El análisis de loa factores na
turales, económicos, organizativos y culturales, dará un pa
norama global dentro del contexto agrícola y la importancia_ 
para su consideraciÓn dentro de los planes de desarrollo. -
Por lo que proporcionar una información clara y objetiva a -
los ejidatarios,de las posibilidades que se tienen de otor-
gar recursos económicos necesarios .. para la obtención de ina~ 
m9s, de las característi~as agrológicas de la zona, así como 
la posibilidad de hacer llegar la··e-ducaéiÓn a todos los niV!, 

les de la población, peraitirán valorar las prioridades que_ 
se ti:enen en el e1ido con la fi:nalidad de lograr su progreso 
que beneficie a la poblaci.Ón. 

3.1.1.1.- Factores naturales o ambientales.-

Dentro de los factores naturales se sp..s_c:u"_iJte-e-1 -el:ima,_ 
s~elo, disponi bi.lidad de agua y la cubie_rta .o _ma.n.to -ve~etal. · 

-~ 

:Bran4.t J Ol_!veira nombrados en el libro de Proyectos de 
Desarrollo Agrícola, volumen 21 saftalan que •el ambiente fÍ
sico representado por el clima y los recursos naturales son_ 
los factores q~e determinan su rendimiento econÓmico, const! 
tuyendo el primer paso en la organización de la realización_ 
agrícola y la determinación de la capacidad de cultivo de -
los suelos disponibles en correlación con los recursos clima, 
agua y vegetaci6n". 

Si:n embargo, son factores muchas veces incontrolables -
para el hombre, por lo que sembrar de temporal, por ejemplo, 
es una emprela 1naegura que acarrea al agricultor pesimismo_ 
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por la posibilidad de perder el dinero invertido, así como -
el trabajo de meses en las labores del campo. A!ortunadamen
te se han dictado polÍticas señaladas en el S.A.R. y la Ley_ 
de Fomento Agropecuario que protegen en gran medida los tra
ba1os agrícolas. 

Para la determinación del potencial~agrfcola de una co
munidad, es necesario el estudio minucioso de las condicio-
nes existentes en sus recursos naturales, es decir, analizar 
las características fÍsico-qUÍmicas del suelo, las condicio-

. - . -- - . - - .- - - -

nes de precipitaciÓn pluvial, cambios de temperatur3:~ et~c~.-

que permirirán adecuar los culti-.os propicios ¡iárasu explo
tación, esta información debe ser manejada por ejidatarios y 

técnicos agrícolas de tal manera que las decisiones para el_ 
óptimo aprovechamiento surjan de la experiencia y de los co
nocimientos técnicos sobre los cultivos propicios para su e! 
plotación. 

nLas tierras de tem~oral ocupan dos tercios de la super 
ficie total cultivaia del pa!s y generan el 50 por ciento de 
la producción global" por lo que acelerar el incremento de -
la producción en estas zonas determinando su potencial agrí
cola y ganadero será el ~rimer paso para el tratamiento de -
las mismas. 

3.1.1.2.- Factores económicos.-

Mellor, citado en el libro de Proyectos de Desarrollo -
Agrícola volumen 2, señala que "el buen funcionamiento del -
mercado de productos agrícolas y las condiciones adec~adas -
de comercialización, contribuyen de dos maneras a loa obje-
tivos del desarrollo agrícola: de una forma directa, ~ermi-
tiendo que la producción obtenida se utilice con más eflcie_!! 
cia y de una forma indirecta, estimulando su increaento". 

1.- Gaceta Agrícola lo. 656 Septiembre 30 de 1979. Guad. Jal. 
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Cuando existe deficiencias en el tratamiento de loa 
productos agrÍcolas a nivel de almacenamiento y tranaporte,
originan una pérdida económica para el productor que así ve_ 
disminuir sus ganancias. La tecnificación de todo el proceso 
de producción hasta hacer llegar el producto al consumidor,
debe estar contemplado dentro de la ~lanificación agrícola,_ 
puesto que estimulará el aumento de la producción refleján-
dose en la cantidad y calidad de los productos. 

La tecnología, es uno de los elementos que se necesitan 
con urgencia para modernizar la agricultura, sin·embargo, P.! 
ra esto se requiere capital. Se comüaera-por lo tanto, que_ 
la creación de nuevos insumos y su incorporación para la pr~ 
ducc~Ón proporcionarán ganancias respetables al agricultor. 

La puesta en marcha de un programa de desarrollo agríe~ 
la, gira en torno a la cantidad de recursos económicos sufi
cientes para el cumplimiento de todas las actividades. orie~ 
tadas para alcanzar loa objetivos propuestos. 

3.1.1.3.- Factores Organiaativos e Institucionales.-

, , 2 
Mart1nez de Ravarrete, Restrepo Fernandez y otros, se--

Halan que uno de loe factores estructurales que limitan la -
aodernizac~Ón de la actividad agropecuaria es "la falta de -
organización para la producción, para el consumo y para la .. 
participaciÓn polÍtica. Estos tres tipos de organización re
aultan necesarios para la defensa de los intereaes cwapesi-
nos, en la compra de in~umos, en las solicit~des de crédito_ 
uso de maquinaria, comercialisación de sus productos, fija-
c16n de precios, seguridad social, elecciÓn de reiresentan-
tes etc". 

~- MAB!INEZ, de B. Ifi¡eniü. Alimentación Básica y Desarro
Agroinduutrial. F.C.E. México. 1977. 

RBSTREPO, F. Iván y Otron. 
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La part~c~pa~ón del campes~o dentro del aparato orga
nizador de su comunidad, tendrá beaaf~cios poaitLvos porque_ 
'1 será el artífice de su propio deaarroll.o, de su bienestar 
social, originando una participación total de la población.
para llegar al. cambio de las mentalidades con respecto al P.! 
ternallsmo de los organismos gu.bernamental.es. 

Las instituciones y organizaciones pÚblicas que propor
cionan serv~cios, ejercen directa o indirectaaente una in--
fl.uencia aip.ifi.cativa para la producciÓn a~ope~ia. El -
libro de Proyectos de Desarrollo AgrÍcola, señala que •estas 
~atitucir '-tes y org~aaci.ones forman la llamada infraeatru.z. 

tura agrícala de apoyo a la producción, en la cual, pueden -
distinguirse dos categorías: 

1) Con capital intensivo, en las que la prestación de -
servicios depende de que existan grandes cantidades_ 
de capital; así sucede con la infraestructura de --

transporte, comercialización, riego, drenaje y elec
trificación rural. En otras palabras, los servicios 
de capital sufragan la mayoría de los gastos en opo
sici6n a los servicios de trabajo. 

2) Con capital extensivo, en las que el componente ca-
pital es la parte de los gastos total~s, en los cua
les los gastos que representan la ramuneración del -
trabajo, constituyen la partida más grande. En esta_ 
categoría, están incluÍdos el sistema educativo es-
colar y no escolar, las instituciones de investiga-
ción, las instituciones de crádito, los servicios de 
salud y los servicios de fiscalizaciÓn y defensa de_ 
animale~ y vegetal~s". 

Resumiendo, los !actores organizativos e instituciona-
les serán de una ay11de. eapecial cuya finalidad será la de &.! 
rantizar el desarrollo de cada regi6n a medida que los rae~ 
aoa naturales y el poteDClal humano lo necesiten, puesto que 
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no se trata de inundar de dinero una zona agrícola si no se_ 
maneja como primer factor la or~anlzaciÓn total de la misma_ 
con el asesoramiento objetivo de las dependencias oficiales. 

3.1.1.4.- Factores Culturales.-

Las wanifestaciones de conducta de una población como -
son sus hábitos, tabÚes y rutinas, son elem~ntos que general 
wente se obtienen mediante encuestas d~ tipo social. Es im-
portante disponer de esta información con el objeto de cono
cer la realidad social y cultural de una co~unidad para apli 
car loa métodos de divulgación adecuados a las caracter!eti
cas psicosociales de la población. 

3.1.2.- Servicios para el Desarrollo AgrÍcola.-

Cualquier programa de desarrollo rural necesita del ap~ 
yo de todos los ser~icios que se dispongan para facilitar -
los procedimientos que aceleren el bienestar de un ejido o -
comunidad agraria. 

A.!. Mosher~ seAala que estos serviciDs,pueden clasifi
carse en "elementos" esenciales para el desarrollo, como 
son; mercados para loa productos agrícolas, técnicas de los_ 
cul. ti. vos, equi_po _ necesari.o _para utilizar las nuevas técnicas, 

- ' , - . . - ~ --- -- - __ ... ___ . 
incenti.vos d(t ~roducci.on p.ara lo_s_ agr~lll.tores, tra.nspórte y 

como •aceleradores", la inYestigación, di.vul.gaciÓn, crédito, 
y la educaci.Ón. 

Independientemente de la terai.n.olog!a q1.1.e se utilice ~ 
ra señalar necesidades existentes, lo importante es q~e el -
estudi.o debe ir de abajo bacia arriba, es decir, un estudio_ 
minUci.oso de las condic~ones i.mperantes en un ejido o coman! 
dad para i.ncorporar elementos o aceleradores indispensables_ 
para el desarrollo agrÍcola. 

3.- MOSHER, A,.!. Manual de liUib-ucciÓn. CÓIIlO Hacer Avanzar -

la agr1cult~a. 
U.T.E.H.A. Mexico. 1972. 
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3.1.2.1.- Organiaación para la Producción.-

Una ordenac~ón de las necesidades por satisfacer jerár
quicamente es de vi tal i.lllportan.cia par.¡ echar andar una es-
trategia de desarrollo agrÍcola, de esta manera, se optimiS! 
rán los recursos materiales y humanos con ~· se cuenten y -
así lograr mejores resultados. La eficacia de una organiza-
ción est' determinada por la medida en que realisa sus fines, 
y la Ms usual para aedir la eficiencia está dada por una 
correlación entre la cantidad de recursos utilizados y el ren 
dimiento de una unidad de producción~ 

Mu.< ::E.s veces se ha visto que se elabora un gran aparato 
organizativo considerado ideal para el desarrollo agrícola -
regional o nacional, sin embargo, al llevarlo a la práctica_ 
se observa que los canales de comunicación que se utilizan -
con los agricultores no son los adecuados y es ah! donde se_ 
obstaculizan los planteamientos elaborados de antemano. 

3.1.2.2.- Programas de ExtensiÓn y Educación.-

El elemento que va a llevar a cabo los programas de ex-
, # ' , , tensión sera el exte:nsionista, este poseera babilidades y 

destre~s adquiridas durante su preparaciÓn profesional, por 
que es ab1 donde empieza su capacitación, puesto que deben -
incluir entre sus cursos obligatorios la enseftanza de los -
princi9ios de la plaaeaciÓn y metodología de la extensión. -
Además, complementando la enseñanza teórica con prácticas en 
el medio rural en los aspectos social, técnico y económico,
lo que resultará beneficioso para el ejercicio de sus funci~ 

nes. 
Los programas de extensión deben formularse sobre la b,! 

se de un esquema de prioridades que fija el plan, ajustado a 

4.- Conferencia Ucnioa. La llxtens1.6n lw:al en A.mlrioa Lati
na y del Caribe. lAO. loaa. Italia. 1971. 
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la situación de cada pa{a en relación con los programas de: 

a) Desarrollo de una conciencia social 
Erradicación del analfabetismo 
EducaciÓn básica 
Educación cívica y formación intelectual. 

b) Fomento tecnolÓgico. 

La extensión rural debe servir como canal de comunica-
ción entre campesino e investigador sobre los problemas so-
ciales y tecnolÓgicos de las zonas de reforma agraria, por -
lo tanto, uno de los propÓsitos fundamentales es el desarro
llo de los caapesinoa como hombres con visión analÍtica fre~ 
te a su realidad, mediante la toma de conciencia de su aitu! 
ción en la sociedad y su capacitación para un trabajo agro-
pecuario tecnolÓgicamente actualizado. 

Deba considerarse a la extensión, como un proceso educa 
tivo para el caabio de actitud de la gente, la cual, necesi
ta de instruaantos de acción cuyo uso y mane¡o conformen la_ 
metodologÍa de la enseñanz~ El crédito. los subsidios, y -

otroa servicios directos para el productor, son instrumentos 
o medio de promoción o estímulo para facilitar la adopciÓn -
de nueva• pr&cticas. 

La educación, agrega conocimientos y capacidad propia,
en auma, formación para la toma de decisiones, ~or lo que es 
perdurable en sus e~ectos; los servicios directos, en caabio, 
son aparte de soluciones por s! mismos, y por consiguiente,
de efecto• inmediatos, que por no crear nuevoa conocimientos, 
son de eteeto transitorio, y desaparecen C~do te~ee serY~ 
cioa de3an de cuaplirse o estar presenteo, Cuando actúan con 

' ~-juntamente aabos, suman sus efectos y permiton alcanzar max! 
aoa reBult&dos en a!niao tiempo. 
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Las Jiaci.ones Unidas. han reconocido repetidamente que el 
desarrollo es un concepto más amplio. que implica redistribu
ción de loa ingresos y amplia participación de todos los sec
tores de la población en las instituciones sociales y polÍti
cas. 

Broceso de cambio estructural que implica no sólo aumen
to en la producción sino modificaciones en las instituciones_ 
como as! aislllO la parti.cipación creadGra de toda la población. 

La actividad educativa del exuui.onista deberá tener c_2 
mo !inalidPi el desarrollo de los campesinos como hombres cr! 
ticos frc ;e a su realidad, mediante la toma de conciencia de 
S'll aitv. · :.i.Ón en la sociedad. El concepto educativo deberá 
orientarse hacia la transformación de la realidad fÍsica y s_2 
cial; las relaciones de producción y de conviTencia humana en 
general. 

3.1.2.3.- Huevas clases de insumos.-

La incorporación de insumos estrat6gi.cos para lograr me
jores rendimientos como son semillas mejoradas, herbicidas y_ 

fertilizantes ac~afiado del conocimiento del tipo de acción_ 
en diferentes su~loa y cultivos, permi ti.rá obtener un manejo_ 
más cient!fico por parte de los agri.eultores de los diversos_. 
materiales que se le recomienden. 

La recomendación de nuevos inaumos para los cultivos de_ 
una determinada regiÓn, se 4a en base al anÁlisis f!sico-qu!
mico del suelo juntamente con las condiciones ecolÓgicas im-
perantes. Es aqu1 donde el extensionista realiza un papel im
portante puesto que orientará al caapesino en el manejo y ~t! 

lizaci6n de dichos insumos. 

Se ba recouDdado que el ex tensi.onista utilice si.eapre -
la demostración para que propicie en e~ ejidatario un inter's 
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en la aplicaciÓn de nuevas técnicas y productos destinados -
al incremento en los niveles de produccl4n. 

Se habla de nuevas clases de 1DaU80s.para aquellas zo-
nas donde se utiliza en la·actualidad seaillas criollas y 

que se ha demostrado que la incorporaciÓn de semillas me3orA 
das incrementarían la producción. ~! aiamo donde se ha abu
sado de alg~ tipo de ferti.liaante con las consecuencias no
previstas y en donde sería más factible y con ae~ores resul
tados la utilización de otro tipo de abano orgánico e inor~ 
n.ico. 

3.1.2.4.- Crédito Agropecuario.-

En el financiamiento5 bancar~o para aet~Tidadea a&r!co
laa, existen dos tipos de créd~tos: el crldito re~acci.onario 
y el crédito de avío. Mediante el créd~to refaccionar~o el -
dinero se destina a la adquisic~n de medios de producción,
tales como maquinaria y utensilios • plantación de árbol. es -
!~tales ate; aste crédi.to es pagaclero eSL un »erÍodo da 5 a_ 
15 aiios. El crédito de avío otorga 4.i.nero para loe gastoa -
corrientes de un ciclo productivo ~!cola; can este crédito 
el agricultor paga las labores, las seaillas, los pesU.cidaa, 
etc. 

Considerando que en la agricultura es aecesari.o reali-
zar las actividades de acuerdo cea la seweacia tácmica y en 
el t.iempo adecuado, y~ que la o~ de las laborea de_ 
preparación de t.ierra, siembra. ferli.l.isación. etc., JLG de-
pende de la voluntad del a&ricult.or sino del periodo. végeta
tivo de las plantas y de las con4ici~a climáticas. 

5.- Se~etarla de Eduoaci~n PÚblica. ~980, Gu!a deJ?lanea--
cion y Control de laa ActiYldades A&r~colas. México. 
F.C.E. 
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Si las labores no se realizan a tiempo, la producc16n -
esperada se merma e incluso puede llegar a perderse. 

Por esta razón, es importante recibir el crédito sufi-
ciente y en forma oportuna, de acuerdo con el calendario de_ 
actividades agrícolas. 

En la actualidad el S.A.M. y la Ley de Fomento Agrope-
cuario contemplan la aportaciÓn de crédito sumamente ventaJ~ 
aa para el agricultor hecho que ae analiaará en el capitulo_ 
IV. 

3.1.2.5.- Facilidades de alaacena~e.-

Uno de los requisitos necesarios en ejidos y comunida-
des agrarias es la construcciÓn de bodegas apropiadas para -
almacenar los productos agrícolas principalmente maía y fri
jol. En México, se carece de las construcciones necesarias -
y adecuadas para el almacenaje de granos con las consecuen-
cias de pérdidas económicas de agricultores y distribuidores. 
A nivel de ejidos se observa que el campesino almacena los -
costales de ·maíz en su casa en donde muchas veces las condi
ciones que imperan son de una alta humedad deteriorándose el 
producto en cuanto a su calidad y por consiguiente disminu--. 
yendo el precio de venta. 

Ea necesario el financiamiento para la construcción de_ 
bodegas de tal manera que ee facilite el almacenaje de los -
productos básicos en cada ejido o comunidad agraria de esta_ 
manera la planificación da la producción se está llevando -
hasta las Últimas etapas. 

Con estos antecedentes ee recolli.ienda llevar el producto 
a loa centros de compra-venta como es el caso de CCHASUPO, u 
otras empresas conforme sa vaya co•echando el producto. 
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3.1.2.6.- Mercadeo de la producción.-

Uno de los elementos indispensables para la planeación_ 
de una e~~resa agrícola es el mercado puesto que se preten-
de ~ue ~1 producto lleaue al consumidor con un margen de ut! 
lidad suficiente para el agricultor. 

Se recomienda la realización de un análisis de mercado 
a donde se destinarán los productos agrÍcolas del ejido. 

Los 3.spectos que desde un punto de vist·a práctico pue--
den dar idea de las posibilidades de mercado son: 

- Investigar qui nÚcleo de pobla.ci6n importante están -
v relativamente prÓximos a la unidad agrícola ó ejido. 
~ cuáles son loa principales productos agrícolas que --

concurren a estos nÚcleos de población~. separando pr_2 
duetos para consumo humano. animal ó industrial. 

- Qué producen los agricultores de la regi6n. 
- De qué región provienen los productos agrícolas que -

se consumen ea el más prÓximo nÚcleo importante de P.2 
blac.i.Ón. 

- ¡QUienes loa producen 
.f De los productos anteriores, cuáles son suscepti.bles_ 

de producirse en la unidad agrÍcola. 
- cuál es el poder adquisitivo de la población. 
- cuánto cuesta el flete por tonela4a de la regiÓn don-

de están ubicadas los actuales productos al centro de 
coDBUaO y de la unidad agrícola aujeta a evaluación -
al mismo centro de consumo. 

- 31 existen v!as de comunicaci.~n trúnsitables para co~ 
currir a los centros de consumo. 

-~Si los actuales productores vend•n directamente a los 
consumidores, 6 si existen interm•dinrios. 
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- cómo fluctúan los precios dur~te el año, cuando ae -
trata de venta directa al consumidor. 

- cuando se trata de venta a intermediarios, cómo se -
comportan los precios durante el afio. 

- cuál es el costo a que se puede producir en la unidad 
agrícola 

- qué diferencia se obtiene por tonelada. 

El mercado es uno de los recursos indispensables 1 seB~ 
lado, por A. T. Mosher, coao uno de los principales elemen-
tos. dentro de una estructura rural progresiva, puesto que -
es en las poblaciones de mercado con establecimientos, donde 
los agricn:.r.oreG puedan adquirir abastecimiento y equipo pa
ra la pro~acción; con perspectivas para vender sus productos. 

3.1.2.1.- Investigación agríco¡a.-

¿ Cómo se manifiesta el progreso agrícola ?~/ 
a.- mayor cantidad de superficie cultivadas 
b.- penetración agrÍcola en zonas vÍrgenes 
c.- considerable aumento de la p:roducción 
d.- más calidad en lod productos obtenidos 
e.- tecnificaciÓn. 

Existen en el país once centros de investigaciones agrf 
colas: 

CIAz.iEC (Centro de Investigacioues Agrícolas de la r-:esa 
Central) 

ClAN O (Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste) 
CIAPAH (Centro de Investigaciones Agrícolas del l'ac!!ico 

Norte) 

6.- Gaceta agrÍcola No. 562. Noviembre 30. 1979. GuadalaJara, 
Jal. 
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CIA?AC (Centro de Investigaciones A-grícolas del l:'aCÍfi-

co Centro) 
CI.UAS (Centro de Investigaciones Agrícolas del FaCÍf'i-

co Sur) 
CIAGON (Centro de Investigaciones Agrícolas del Golfo -

Norte) 
CIAGOC (Centro de Investigaciones Agrícolas del Golfo -

Centro) 
CIAPY (Centro de Investigaciones Agrícolas de la Pen!!! 

sula de Yucatán) 
ClAN (Centro de Investigaciones Agrícolas del Norte) 
ClAN OC (Centro de Investigaciones Agrícolas .del Norte -

Centro) 
CIAB (Centro de Investigaciones Agrícolas del BajÍo) 

También se cuenta con cincuenta campos experimentales,_ 
distribuidos en la mayoría de las entidades federativas, cu-
ya función, principal consiste en generar y difundir tecnolo 

, 
agrícola relacionada con los diferentes cultivos a tra--gJ.a 

vés de programas especÍficos, entre los cuales se menc~cnan, 
por ejemplo: a) programa de mejoramiento del maíz y trigo, -
b) programa de oleag~osas, e) programa de forrajes •. d) pro
grama de leguminosas y e) programa de hortalizas. 

Los resultados que se obtienen s& difunden a los agri-
cultores mediante demostraciones agrícolas, distribuciÓn de_ 
folletos, proyección de pelÍculas sobre algunoti temas, tales 
como nuevos métodos de :fertlliaación, variedades de altos 
rendimientos, épocas recomendables de siembra, ef~ciencia de 
~esticidas, etc. 

Es ev~dente, sin embargo, ~ue el medio rural no está 
aprovechando eficientemente la técnología disponible, debido 
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a las siguientes causas: 7 a) el reducido número d~ t&cnicos 
en relación con el número de agricultores (26 mil técnicos -
para atender a 8 millones de agricultores), b) la dispersiÓn 
de las comunidades. 
En México se cuenta con 24 mil poblados dispersos entre sí,_ 
de menos de 3 mil habitantes, dedicados a la agricultura co
mo actividad primordial, e) las condiciones heterogeneas que 
se dan para lograr la producción agrÍcola: las contrastantea 
condiciones de clima, suelo, hábitos de la población, tamaijo 
de los predios, disponibilidad de los recursos, etc., d) la_ 
falta de v{as de comunicación, e) la resistencia de los agrl -cultores a aceptar los cambios tecnolÓgicos, f) la falta de .... 
recursos ~conómicos para proverse adecuadamente de tecnologÍ& 
moderna. 

Resumiendo: se considera que la aplicaciÓn de un mayor~ 
conocimiento cientÍfico, y las investigaciones especializa-
das, las técnicas modernas aplicadas para el desarrollo de -
las explótaciones y los nuevos elementos mecánicos, que per-
mitan producir más en manor tiempo, aumentan y abaratan la -
producciÓn, abriendo, de par en par, las puertas del progre
so. 

3.1.3.- Extensión Agrícola.-

Definir en una frase concisa o cort"" lo q~.o.e es exten--
sión agrícola, sería limitár o encuadrar toco UI. proceso di
námico que va más allá de un mero concepto, ¡_,1.1esto ;1.1e impl.!, 
ca la explicación de varios principios, coJLo lo seáalaJl Fis-

. 8 
her J wesselmann , bien establecidos: 

7.- Op. cit. SEP. 1980. F.C.E. 
8.- FISCHER, D. J. Capacitaci6n en Ektensi6n Agr!oola. CECSA. 

1979. 
WE3SELMANN, A.R. México. 

1 
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l.- .t:ni'o;,¡_ue dirigido ;;,. la base en donde al cam~esino se 

le habla en términos afines a su n.iema experiencia_ 

y a un nivel en que puedan comprenderlo, entonces -

es posible esperar que acepte nuevas ideas. 

2.- CooptraciÓn. ~ediante el esfuerzo ~ooperativo la -

gente puede decidir qué es lo que desea y qué nece

sita. El servicio de extensión debe aJudar a satis

facer estas necesidades. 

3.- ~ducación voluntaria. El campesino solo necesita -

aluello que está convencido que desea. El trabajo -

del extensionista consiste en auxiliarse a que ide~ 

tifique sus necesidades. 

4.- Herramientas para la extensión. Son recursos indis
pensables para la mayoría de los trabajos: 

a.- folletos y material impreso para los que saben leer 

b.- programas de radio 

c.- reuniones 

d.- demostraciones 

e.- visitad al hogar. 

5.- Empleo de lÍderes locales. ~ucho puede l06rarse con 

el empleo de lÍderes Locales, con frecuencia éstos -

pueden lograr la aceptación de más ideas de lo que -

puede obtener el extensionista en visitas individua

les. Los lÍderes locales que han aceptado prácticas_ 

me~oradas las extienden a otros. 

6.- Especialistas agrícolas. Los especialistas transmi-
ten sus conocimientos a los campesinos a través del_ 

exten.sionista. A su vez, los ca;n¡,esinos plantean pr_Q 

bleruas a los especialistas por conducto del extensio 
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nista, que opera como un elem~nto de enlace. 

1.- La satisfacción. Cuando un caapesino queda satisfe
cho de la ayuda del e1tensionista, lo busca y con-
sulta de nuevo. Esto promueve el crecimiento del 
servicio de extensicSn así como el desarrollo del ex 
tensionista. 

8.- La extensión va diri~da hacia la familia. El mejo
ramiento del hog~ rural son tan importantes an el_ 
p· )crema de extensión, como la capacitación del 
. ~ric~ltor. Los JÓvenes de hoy son los lÍderes del_ 
IJañana y aprenden con mayor facilidad que los lÍde
res adultos. 

9.- La extensión es una ciencia aplicada. Los problemas 
se plantean a los cientÍficos para su solución. Las 
soluciones vuelven al campesino a través del exten
sionista. 

10.- Evaluación continua. La efectividad se estima por -
loa cambios que ha experimentado la gente. Los re-
sultados forman la base para el mejoramiento. La -
evaluaciÓn es el proceso mediante el cual se verifl 
ca el logro de los objetivos que se proponen. 
Es importante sefialar que, el objetivo general de -
extensión agrícola en una sociedad en v!as de desa
rrollo es coDtribuir al aumento del ingreso neto en 
las fincas agrícolas y al mejoramiento del nivel de 
vida de la población rural. Se ba vlato que uno de_ 
los problemas que afligen al campesino lat-inoameri
cano es la falta de una participación más directa -
en los procesos de producción, esto ha hecho que -
sus condiciones de Yida eean p:ecariae, por lo que_ 
su deacoD.!iansa hacia las nuevas estrategias elabo
radas por el gobierno aon cada vez aenos aceptadas. 
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3.1.3.1.- Papel del extensionista.-

La meJor definición de un extensionista, seBala A. T. -
~osher~ "ea ~reaentarlo como la persona que aconseja a los -
campesinos sobre las formas con que podrán aumeútar la produ~ 
tividad de sus parcelas". 
Esto significa una constante comunicación entre extensionis
ta y agricultor con el fin de diseñar las posibles solucio-
nes a problemas existentes. 

Las características que debe poseer un extensionista pa 
ra realizar eficientemente su labor son las siguientes: 

a.- Ser competente para ensaftar a los agricultores los_ 
conocimientos y destrezas que necesitan poseer para 
aplicar bien las nuevas técnicas. 

b.- Analizar con los agricultores su actual negocio 
agrícola. 

c.- Indicándoles el lugar donde se encuentran los sumi
nistros y el equipo agrícola que necesitan para 
adoptar nuevas técnicas de cultivo. 

d.- Aconsejar sobre la utilizaciÓn de las fuentes dis-
ponibles de crédito agrÍcola. 

e.- Ayudar a organizarse, para que elaboren juntos sus_ 
planes, para conseguir el abastecimiento y el e~ui
po necesuio. 

Se concluye que: el papel del extensionista en las acti 
vid&dea agrícolas son las de asesor, maestro, analista y or
gan!z&dor, por lo que su preparaci&n profesional debe inclu
ir at1gaaturas que propicien la adquiaici¿n de habilidades -

f.- iO!iiiB, A.!. Creación de una Estructura Rural Progresiva. 
UfEHA 1972. México. 



para el desempeño de su trabajo en el campo. 

3.1.3.2.- Extensión y Comunicación.-

La aplicación de la extensión agrícola, requiere de un_ 
elsmel).to indispensable que es la comunicaci.Ón como un proce
so dináaico y de aprendizaje. Esto requiere por parte del e~ 
tensionieta, el mane¡o de cada una de las partes que lo con
forman principalmente en la emisión del mensaje y el canal -
utilizado por el emisor. 

La <- :cuaciÓn de la iní'ormación a las características -
socio-c,·J. turales de la población será inclispenaable para el_ 
desarrollo integral del hombre, para iniciar y mantener el -
trabajo con grupos y para lograr un eficiente grado de coor
dinación. 

Un sistema efectivo de comunicaciÓn rural solamente se_ 
establece a través de un diálogo entre el e~tensionista y el 
campesino, que permita lograr una identidad de objetivos, -
orientados a loa cambios estructurales que se requieren para 
el desarrollo de la sociedad, El campo mexicano es precisa-
mente lo que necesita, el diseño ·de estrategias orientadas -
hacia el origen de todos loa problemas que se presentan en -
el campo y que son parte de estructuras totalmente obaolatas 
para el funcionamiento, para una agricultura rural progresi
va. Loa elevados Índices de anal.t:abe tismo y la falta de edu
caciÓn básica constituyen una barrera poderosa que impide la 

•eficaz comunicación entre el extensionista y el agricultor y 

entre éste y la comunico.cióu de la cultura, lo que limita -
fuertemente sus posibilidades de formación humana, de com--
prensión y de participación. 

Por lo anterior, se recomienda que: los programas de e! 
tensión tengan una finalidad formativa, es decir, que propi

cien ekperienciaa significativas en los a¡riculto~ea. Dichoa 
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programaa tendrán que ser auxiliados ~or otros de caracter -
neta~ente educativo. 

3.1.3.3.- Recursos y Materialob Jidácticoe.-

Loa programas agropecuarios dependen en sus resultados_ 
del apoyo que tengan de material didáctico. Los instrumen--
tos ·o los medios de extensión comprenden en primer lugar, t_2 
dos aquellos relacionados o que son propios de la co~wlica-
ción (visita o asesoramiento individual, demostraciones de -
métodos y resultados, medios masivos y ayudas audiovisuales, 
etc,) 

Al considerar a la extensión a~rícola como un proceso -
de aprendizaje es necesario que ésta obedezca a una planea-
ción donde se contemple la sistematizaciÓn de la enseñanza.
Los productos del aprendizaje que se pretenden en los campe
sinos son:hábitos, habilidades, destrezas, que dificilmente_ 
serían adquiridas con la sola exposición o in!ormación de d~ 
tos. Esto hace indispensaDle el auxilio de materiales en do~ 
de se involucxen el mayor número de sentidos propiciando loa 
cambios de conducta. 

Cuando los agentes de extensión planifican su acti~dad 
a través de métodos y recursos que activan la participación_ 
de los agricultores, se logra: 

a) Mayor interés de la audiencia 

b) Mayor aporte de experiencias por parte de loa parti-
cipantes. 

e) Compr·omiaoa de ':1Cci6n más positivos. 

d) Un ambiente d• mucha- confianza. 
e) Oportunidad•• para aclarar dudas. 
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El mayor y mejor uso de técnicas que amplien el diálogo, 
son transcendentes para el éxito de los fines educativos que 
persiguen los programas de extensiÓn agrícola. 

3.1.3.4.- Asistencia Técnica.-

Todo programa de desarrollo rural debe contemplar una -
asistencia técnica de una manera sistemática c~n la finali-
dad de aprovechar eficientemente los recursos materiales y -

humanos que se te:D8an. EJ. extensi.onista ad~más de poseer las 
habilidades y destrezas necesarias para la demostración de -
mejores técnicas de cQlt~vo, semillas mejoradas, pesticidas, 
ferti.li.zantes, ate, debe buscar constantemente su actualiza
ción agronÓmica que lo mantenga preparado y cont~ibuya a la_ 
formación ci.entÍ:fica de loa agri.culteres. 

La asistencia técnica es un factor importante para la -
tecnitlcaci.Ón del campo, contribuyendo a incrementar los ni-- ~· - -· 

veles de producción especialmente en productos baslcos. El -
cambio de acti.tud de ~os agricultores hacia las labores del_ 
campo que se inicia con la preparaci6n del terreno hasta el_ 
ao~ento de la cosecha, contribuirá a buscar com~ finalidad -
el meJoramiento socio-económico de la población. 
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3.2.- EL EJIDO.-

3.2.1.- Definición.-

Rernández Ornelas,10 aañala ~ue •en el México contempo
ráneo, ejido es un término que tiene doa significados: Puede 
referirse tanto a la gente como a la tierra. Es un término -
que viene del lat!n, •exi.tus•, sustantivo, y también parti-

cipi.o paai.vo de "exi.re• (saber), originalmente se retiare a_ 
la t~erra cQmo "una salida• a la pGstura común de las tie--
naa de un pueblo. 

E;Jid· es la ti.erra que de ordinario formaba parte de 
una haci•"uda y ~ue aa ha redistribuiclo y dado a un grupo ele_ 
campesinos de la regiÓn". 

3.2.2.- ArtÍculo 27 Constitucional.-

La Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexica-
nos en su artÍculo 27 fracci.Ón X aeñala que: "los nÚcl•o• de 
población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr eu -

restitución por falta de t!~ulos, por imposibilidad de iden
tificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajenados, s~ 
rán dotados con tierras y aguas suficientes para ~tituir
los conforme a las necesidades de su poblaci~n sin que en 
-ningún caso deje de concedérselas la extensión que necesiten, 
y al efecto se expropiará por cuenta del Gobierno lederal el 
terreno que baste a ese r!n, tomándolo del que se encuentre_ 
inmediato a los pueblos interesados". 

"La superficie o unidad individual de dotación no deberá 
ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de -
riego o humedad, o a falta de ellas, de sus equivalentes en_ 
otras clases de t1erraa1! 

10.- IIBDUDBZ, F. !edro. A.ator14ad J Podar Social eD -.l la,& 
do·. IDS. 19n. ••x.tco.. 
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Para los etecto~ de la equivalenci& se computará una hcctá-

re~ de riego por dos de temporal, por cuatro Jo a&~stadero -
de buena calidad y por ocho de monte o de agostudoro en te-

rrenos 'ridoa". 
Las equivalencias son las siguientes: 
- terrenos de riego o humedad - lO Has. 
- terrenos de temporal - 20 Has. 
- terrenos d~ ago~tadero - 40 Has. 
- monte o de agostadero en terrenos áridos - 80 Has. 

3.2.3.- E2 troblema del Ejido.-

Hernández Ornelas. en su libro Autoridad y. Poder Social 
en el Ejido, da una explicación breve y objetiva, señalando_ 
que "el problema del ejido en México es social y económico. 
La redistribución de tierras cambiÓ la faz de México y des-
truyó definitivamente los antiguos sistemas feudales de ha-
ciendas, dio a los campesinos un mínimo de libertad y una 
parcela de tierra que cuidar, por más que semejante reforma_ 
revolucionaria haya logrado relativamente poco en el sentido 
de aumentar el bienestar de la población rural. A la fecha,_ 

esa población es casi 25 por ciento del total de la pobla--
ción de México y la tierra ejidal representa casi el 52 por_ 
ciento de la tierra cultivable. Más del 80 por ciento de los 
ejidos funcion~~ sobre una base de empresas privadas; cada -
hombre es responsable de su propia parcela, aunque no pueda_ 

nunca enajenarla. 

En nwaeros redondos, más del 75 por ciento de la tierra 
en los ejidos es muy pobre y todavía no está irrigada y en -
términos de ejidatarios un 75 por ciento o aún más mantiene 

parcelas antieconÓmicas a causa de su pequeño tamaño. 
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Los ejidoa cooperativos son el ideal de la ley, pero de 
hecho, constituyen más bien, una excepciÓn, y la mayoría de_ 
loe ejidos cooperativos están en áreas donde los ejidatarios 
gozan de mejor condición tanto por lo que toca a la calidad_ 
como al tamaño de sus tierras. 

En otros aspectos, el problema del ejido es, sobre todo, 
social. En muchas, si no en la mayoría de los casos, el ej,i 
do apareciÓ repentinamente en la escefia rural de México como 
un sistema social nuevo dentro del antiguo: los ejidos fue-
ron super impuestos, por as{ decirlo, a las comunidades rur~ 
les, pueblos y ranchos ya establecidos y con una herencia -
cultural muy fuerte. En estos sistemas sociales antiguos lla

bÍa una serie de valores y pautas de actividad, que no siem
're coincidÍan con loa nuevos patrones que el ejido trataba_ 
rle crear. 

~na de estas pautas de actividad, que descansa en valo
res tradicionalmente fincados, es sin duda la estructura del 
poder, así como sus métodos peculiares de decisión son algo_ 
de vital importancia para conocer a fondo coso funcionan 
nuestros sistemas sociales del campo. 

En resuaen: se intentó convertir el ejido en una espe-
cie de empresa cooperativa agrícola, dando a cada uno de sus 
miembros, el derecho de usar un determinado pedazo de tierra; 
tierra que debía ser trabajada y cuidada pero nunca más ena
jenada. Dichas tierras deberían luego pasar a uno de los más 
cercanos y más capaces herederos del beneficiario original,_ 
para ~erwitirle formar y ma~tener una familia en el ambiente 
de.México rural". 

Esta descripciÓn general '"11 ¡¡ruLlf;UW del ejido, viene_ 
a hacer 1ncapié en la necesidad ~u ~ro~orcionar las herra--
mientas necesarias para lograr puulatiuamente el bienestar -
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socio-económico de toda la población. 

La implementación de programas acordes con la indiosin
crácia. y pote~ial humano, es el primer paso para el inicio 
de una estrategia de desarrollo rural. 

3.2.4.- Organización y producción en los ejidos.-

La organización de un ejido empieza con las autoridades 
oficiales del mismo, las cuales, están constituidas por un
doble cuerpo de oficiales. En una junta plenaria son electos 
y los tres candidatos que reciben mayor número de votos son_ 
electos, respectivamente, presidente, secretario y tesorero_ 
del comis¿.~·iado ejidal, que es la autoridad máxima de todo
ejido. I?.s autoridades del ejido son independientes de las
autoridades del pueblo. 

Se considera que el ejido trata de fomeutar en la vida 
diaria la democracia y la libertad. 

TeÓricamente los ejidatarios, señala Hernández Ornelas, 
soportan los valores democráticos y participarán en la vida_ 
cívica y cultural y, por su parte las autoridades elegidas
dirigirán libremente todas las actividades sociales y econó
micas del ejido. 

í::l artículo 148 de la ley de la Reforma Agraria señala_ 
que "todo ejido, comunidad y pequeña propiedad cuya superfi
cie no exceda la extensiÓn de la unidad mtni~i individual de 
dotación. ejidal, tienen derecho preferente a asistencia téc
nica, a crédito suficiente y oportuno, a lau tasas de inte-
rés más bajas y a loa plazos de pago mát~ lar._.os que permita_ 
la econowla nacional y, en eeneral, a touou lou 8er<icios 
oficiales creados por el estddo para la pro1.ecció,, de los 
cam}'esinos y el fomento de la producciÓn rural". 
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Al estar contemplado ~or ley todos lo~ servi~iü~ oflCi! 

les necesarioa para el incremento de la pro~ucci6n en loa 

ejidoa, se r~ce incapié, en el análisis del potenci~l agro-

pecuario oe cada uno de ellos para que sea susceptible de -
ser incor~orada como zona ~roductiva, de acuerdo ~ su~ cara~ 

terísticas agrolÓgicas. 
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IV.- ~IAL&S Y METODOS.-

4.1.- DESCRIPCION GLOBAL DEL EJIDO EL MEDIHESO.-

4.1.1.- Generalidades.-

El ejido el Medinefio. está ubicado en el kilómetro 56 -
de la carretera Gua.dalajara - liogales, 4 kil&aetzoa antes de 
llegar a la poblae16n de ~eq~la. Jalisco. Se sitúa a loa 
20° 53' de latLtÚd Norte y a los 103° 50' longitud Oeste. 

El e'jido el Medineño, limita al norte con el e11do Sn.
Pe4ro, eJ oeste oon los e1idos el HaranJo y Ach!o, aL sur -
can el ejido Amatitán, y al este con la carretera Guadalaja
ra- Nogales. (ver anexo 1). 

Por su ubicac16n geográfica el ejido pertenece a la zo
na agrícola del centro cuya altura promedio sobre el nivel -
del mar es de Ul5Q metros. 

!iene un área de 577 Has. de las cuales 277 Has. se e~ 
tivan de maíz y sorgo y las }00 Has. restantes son considera 
das de agostadero. 

4.1.2.- Características Naturales 

4.1.2.1.- Clima.-

El clima que i.mpera en la regi6n centro y por l.o tao.to_ 
en el ejido el Medineflo, es aelliseco y semi.cálido, con una -

o o .temperatura máxima promedio anual de 31.9 e 114.5 e m!ni-
ma de promedio anual. La precip1taci6n promedio anual es de_ 
1073.1 mm. 

Ea;oa datos cl1matol6¡icos, aeftaJan la posibilidad ~• -
aprovechar las tierras con su humedad residual en cultivos -
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de invierno como puede ser la siembra de garbanzo, etc. 

4.1.2.2.- Suelo.-

Los suelos que tiene el ejido el Medineño son del tipo_ 
franco y franco limosos, en donde el 31.12 por ciento es ar! 
na, el 21.60 por c~ento es arcilla, y el 41.28 por ciento es 
limo (ver anexo 2). 

El color del suelo corresponde en un 65 por ciento al -

negro y un 35 por ciento rojo sobre el total de hectáreas -
del ejido. 

Se considera indispensable establecer un programa para_ 
conservar el suelo e inczementar en su caso los niveles de -
materia orgánica y en general de los nutrientes principales_ 
como nitrógeno y fÓsforo. 

El Ph promedio de los suelos del ejido es de 5.1 el 
cual se considera ácido, y con la posibilidad de bajar debi
do al abuso del sulfato de amonio, el cual, tiende a hacer -
más ácido el suelo. 

4.1.2.3.- Agua.-

El ejido el Medinefto es una zona eminentemente de tem-
poral, sin ~bargo, se observó que aproximadamente 50 hectá
reas se pueden incorporar a cultivos de invierno por los ni
veles de humedad, que presenta al terminar el ciclo agr!cola 
primavera-verano. 

(' Se considera necesario hacer un eatudio hidrolÓgico •n -el ejido para determinar la poaibilidad de incorporarlo como 
zona de riego. Por las caracttr!at1caa !!s1co-qu!m1cas de lo& 
suelos del ejido, se determinó tl al~o potencial de explota• 

ción que tienen, eonjuntament~ oon la obtención del agua ~~
diante la perforaciÓn de pomo•• 



4.1.3.- Cultivos de explotación.-

4.1.3.1.- Maíz y 3orgo.- DCUELA DE AGttfCUL TUb 
Bl8lfO'rECA 

El cultivo del ma!z es el más explotado en el ejido el 
Medineño. Se observa que de las 277 Ras. las tres cuartas 
partes se deaican al cultivo del maíz y una cuarta parte at_ 
sorgo. 

Las prácticas agrícolas utilizadas para la siembra de -
dichos cultivos son las siguientes: 

a.- Quema de los restos de la cosecha anterior. 

b.- Barbecho 

c.- Rastra 

d.- Siembra 

Se considera que la quema de la materia orgánica del -
euelo, disminuye la cantidad de los suelos para proporcLonar 
los nutrientes y la retención de humedad, a la vez que se 
~picia, más facilmente la erosión. 

·Ona recomendación importante es la práctica del subsue
leo. pÚes se detectó que a los 30 cm. se presenta una capa -
iapermeable que impide una buena cama y desarrollo radicular 
d~ los cultivos antes mencionados. 

La aayor!a de los ejidatarios siembran en "seco" por -
·~S caracterÍaticas del suelo principalmente. 

Las semillas util!zadas para la siembra del ma!z son: -
_ criollos déla~~i·cS~, el K - 309 cuya producción en el ci-

c;lo pr~aa"'era-verano 19Sl, ae obtuvieron un promedio de 5 t~ 
Mlada~· ,J>or hentárea. 



Para la siembra del sorgo, se han utilizado variedades_ 
como Asgrow Emerald y la Pionner B- 815 con producc16n de 3_ 
toneladas por nectárea. 

Sin embargo aunque aparezca un promedio de toneladas 
mínimo aceptable, se observa que las prácticas agrícolas pu~ 
den mejorarse en beneficio de los agricuitores. 

Las principales plagas que se detectan en las siembras~ 

del ma!11 y SGrgo son: -gli8ano cogo~~~-::~~~ano ·soldado • fra.! 
lecillo • con el antecedente de que no existe en ef -ejido- as~ 
sór~ técnica sistemática, dichas plagas merman la produc--
ción de granos, aunque los ejidatarios señalen que las "mil
pas y el sorgo largan a las plagas", esto indica que los -
ejidatarios desconocen un insecticida adecuado para ser apl! 
cado en el momento oportuno. 

Uno de los problemas importantes con que se enfrentan ~ 
loa ejiclatari.os son las lll&laa ye~~, pri.ncipalmente, a1gu-

nos ejidatarios utilizan el Geaaprim combi al momento de la 
siembra y eacardaa oportunas. 

En el ci.clo agrícola 1981, se utilizaron loe siguientes 
fertilizantes; urea, sulfato de amonio y superfosfato triple. 

L__ - ti , Si se hace una evaluaaiou de las prac cae agr1colas e_ 
insumoe que utilizan los ejidatarios ae dirÍa lo siguiente: 

- no existe una organizaci6n gl.obal del ejido que sis-; 

tematice todoel proceso agrÍcola para beneficio de la comQni 
dad. 

- Cada ejidatario utiliza los insumoe que "le recomien
dan" cau:toien.do de las orientaciones adecua{l;lu por parte de_ 

lau t4cnicas agrícolas. 
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4.1.4.- Recursos bnm.aaoe.-

Bl ejido tiene una población aproximada de 450 habitan
tes 1 de lC)B cuales el 80 por ciento scm mujeres y niños y el 
20 por cLento sostiene económicamente al ejido, esto signif! 

ca que los recursos bumanos con que cuenta la colllWÚdad son_ 
de 80 personas en quienes recae la responsabilidad para sa-
tisfacer las necesidades de su gente. 

4.1.5.- Recursos de capital.-

Bl cjldo el Medineño, carece de los re~ursos de capital 

necesar!~a para su ~pulso econÓmico. Se ~uenta con tres -
tractores, sin eabaEgo, existen parcelas ~ue se preparan 1 -

~embran con yuntas tiradas por caballos o mulas. 

Los productos de las cosachas se al~~acenan en las casas 
de los ejidatarios pues no existen almacenes o bodegas adé-
cuadas para la guarniciÓn de los productos que se obtienen. 

Bl ejido posee 3CO caheaas de ganado de carne, pradosi
nando el ganado cebú. Se observa que no existe una orienta-
ciÓn ganadera adecuada capaz de elevar la cantidad y calid~ 

de los animales por lo que se hace necesario realizar un es
tudio profundo que deteote la posibilidad de sistematizar el 
proceso cría-producción del ganado vacuno. 

4.1.6.- Nivel educacional.-

El ejido cuenta con una escuela primaria que tiene dos_ 
aulas en donde acuden los h11os de loa ejidatarios a recibir 
la inatrucci6n primaria. El nivel educacional de la población 
es haata segundo afto de primaria, observándose regulares ln
dJ.ces de analfa'beUeii.O. 

lo exiatea caapaft.aa de al.fahetiu.ción que preteudan al

~ti•ar a la poblac16n. 
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4.1.7.- Vías de comunicación.-

Bl ejido el Medineño se encuentra ampliamente comunica
dó a los principales centrO& de abastecimiento. Se encuentra 
colindando con la carretera Guadalajara-Nogales, encontránd~ 
se, la desviaci6n en el kilÓmetro 56, lo que hace que se 11~ 

gue al ejido sin dificultad. 

Las poblaciones inmediatas al ejido el Medineño son Am~ 
titán, (7 kilómetros) y Tequila (4 kilÓmetros). Esto aigni!! 

ca que no existen problemas de comunicación del ejido con -
los principales centros de abastos. 

4.1.8.- Mercadeo de los productos producidos.-

Las cosechas producidas por el ejido, llegan en un alto 
porcentaje a manos de los intermediarios, quienes pagan por 
abajo del precio de garantía, pues compran el grano en maso~ 
ca. 

Loe ejidatarios consideran un "ahorro" el no desgranar, 
pues argumentan que no posean la maquinaria o herramientas -
neeeaarias para realizarlo por lo que prefieren vender el -
ma!z en mazorca. 

El 70 por ciento de los ejidatarios restantes venden 
sus cosechas a CONASUPO garantiaando as! el pago 3usto por -
tonelada. 



4.2 .. - DETERMIHACIOH DEL P01'E1iCIAL A.GRICOLA, M..LIDIANTE EL ANA
LISIS DE LOS RECURSOS KATURALES Y HUY~OS DEL EJIDO .. -

4.2.~.- !ierxas del teaporal.-

Las ~ierras de teapora~ dedicadaa a loa cul.ti Tos de -
aaís. ~ so:J;"go principalmente, ocupan un total de 277 Has. El_ 
tzataaiento de los suelos antes de iniciar l.a.s siembras, el!, 
ainan un gran porcentaje de materia orgánica originada por -
a c¡_uema de los reai.ó.uos de la cosecha anterior. Bate Upo -

de actiTid~ies hace que al equilibrio ecolÓgico del aue~o se 

altue ui cow.o su compoaici.Ón química, principalmente. 

La topografía del ejido el Medinefio en general, tiene -

una pendiente del ·8 por ciento, lo q~ no ocasiona proble-
mas signi.ficati.vos de erosión o laTado de nutrientes. La to
po¡ra.fía. c¡ue preuJ.ece entre parcelas de cada e~icla'-ario no_ 

limita las pr&cti.oaa agrÍcolas que se real1saa. 

4.2.1.2.- Características .fÍsico-químicas.-

La estructura de los sueloa del eJido el Kedinefio, son_ 
del tipo miga3Ón o de terrenos en donde las partlculas del -
suelo están a&lomeradaa entre los cua.les quedan espacios bu!_ 

coa, el llamado volumen de poros, que contiene aire o agua. 

Para la circulación del aire 1 del &&la& en el. sue~o, -
factor esencial de la fertilidad del mismo, ti.ene importan-
cia también el tamaño de las pa:t!oulas. En el análisis de -
suelo reallsaAo, los resultados indicaron lo siguiente: 

31.1.2 por ciento de areu 

21.to por ciento de arcilla. 



41.28 por ciento de limo 
Considerando, por lo tanto, como un suelo franco. 

Los componentes químicos que predominan en el suelo son: 
El Ph del suelo con 5.1, catalogado como ligeramente 

ácido, sin embargo, esta acides del suelo está fuera de los -
límites de tolerancia que permite al maíz, un desarrollo fi-
siolÓgico normal por lo que se considera necesario incorporar 
cal agr!cola para disminuir la acidez. 

Con respecto a la cantidad de nutrientes que contienen -
los suelos del ejido el Medineño, segÚn los resultados obte-
nidos en el análisis del suelo son: Nitrógeno (medio 25 Kg/Ha} 
fÓsforo (bajo lO Kg/Ha), Potaaio (medio 250 Kg/Ha), Calcio-
(medio 2000 Kg/Ha), Magnesio (bajo 10 Kg/Ha), Manganeso (bajo_ 
; Kg/Ha), -ver anexo No. 2 

La materia orgánica obtenida fue del 2.13 por ciento. 

4.2.1.3.- Capacidad de explotación.-

Loa ~ueloé del e~ido el Medineño pueden tener una capac! 
dad de explotaci~n mayor que la que tienen en estos momentos. 
Considerando que ún. 60 p~r ciento de las tierras cultivables_ 
del ejido, posean lá capacidad y humedad residual suficientes 
para ~btener un'' cultivo de invierno como puede ser el garban
zo. Sin embargo, por la falta de un estudio minucioso y rec~ 
sos económicos necesarios, se pierde la oportunidad de perci
bir, por parte de lo'e e ;114atarios • recursos económicos al ter
Dativos! 

El análisis de los recursos uturales ha permitido de te~ 

tar el gran potencial ~e explotación agrícola que encierra la 
comunidad, ob;1eto de nuestro estudio. Por lo tunto, se obser-

·. , 
va que la falta de una orientacion adecuada y realista por --
pax:te de las dcnicae qr.Ícolas, asÍ como la D.OCHlll.ldtid du una 
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parcela de investigación, limitan en gran medida las prác--
ticas agrícolas y por consiguiente la producciÓn de granos -
de acuerdo a la capacidad de explotación del ejido. 

4.2.2.- !ierras de agostadero.-

De las 577 nectáreas que coaponen el ejido. 300 has. 
a:proximadamente son tJ..erras de agostad ere, dedicadas exc.lus,! 
vamente a las 300 cabezas de ganado que tienen los ejidata-
r.ios. 

So~ tierras con topografía irregular y en donde algunos 
e~idatarios en pe~uefias parcelas siembran •agave te~~an. 

Se insiste que un estudio minucioso 1 que permi tir.!a 1 !.!! 
corporar productivamente a dichas tierras como puede ser la_ 
reforestación de al~s zonas que a futuro, permita su ex-
plotaciÓn. 

4.2.2.1.- Ganadería.-

Las 300 has. de agostadero que tiene el ejido, se cona,! 
deran de una calidad a!nima como para incorporarlas mediante 
pastizales inducidos pues la tierra, además de contener p~e
dras y guijarros tiene pocas posibilidades de tecnificarlas, 
por lo &aterior, solamente con la instalación de un establo, 
por ejemplo, plenamente asesorado, se podría tener una alte~ 
nativa más para los campesinos de este ej~do. 

Se considera, por lo tanto, que en las condiciones ac-
tuales, no se logra una ganadería lo suficientemente impor-
tante y productiva a pesar de las }OC cabezas de ganado que_ 
se tiene en la com~dad. 

El aanado ea de rasa criolla Y al¡unos cebús, ea decir, 
en su ma,or!a bovinos de carne. 
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4.2~3.- Fotencial humano.-

El ejido el Medineño tiene una poblaci6n aproximada de 
400 habitantes de los cuales ~s del 50 por ciento son men~ 
res de edad. 

El número de ejidatarios es de 53 aproximadamente ~or -
lo que se considera que el mismo número son los que trabajan 
en las tierras del ejido. 

A pesar de que se trabajan exclusivamente las tierras -
en el perÍodo primavera-verano, un minucioso estudio permi t,!. 
ría detectar alternativas mls fruct!ter~~ como -pueden ser -
granjas porc!c.olas o avícolas as! como huertos familiares. 

En la poblaciÓn econÓmicamente activa, se sigue la ten
dencia de emigrar a los Estados Unidos, hecho que perludica_ 
notablemente la disponibilidad de- personal suficiente para -
preparar y sembrar las parcelas. Se rei-tera, nuevamente, la_ 
creación de alternativas productivas para los campesinos que 
por lo general trabajan por temporada, o sea cada cíclo agri 
cola. 
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4.3.- EL S.A.M. Y LA LEY DE YOMENTO AGROPECUARIO.-

4.3.~.- P1anteamientos generales del Sistema Alimentario Re

xica.noct. 

1 orumnosl 

1 roUucASI 

SIS'lE.MA ALDOOlTA.RIO MEIIC.UO 

lHIOIO 18 DE KARZO ~980. 

IST.R.UEGIA DE POLitiCA EOONOMICA 
INTERSEC'f01UAL IHSCRI!U EN EL 
.PioE GLOBAL DE DESARROLLO 

- UAPIRl·'IAB. Y lroRTALECER LA. SQBElWIIA NACIOliAL 

- PRODUCCIOB DE ALIMENTOS Y REORIENTAR EL CON
SUMO 

- SAUSYJ.CCIOK DE MIHIMOS NUTRICIOHA.LES (C.B.R) 

PRODUCCION - IBGUSO.; ALIANZA SST~CAMPBSIBOS 

CAMBIO UCHOLOGICO; APROVECH.AMIEliTO DE RECURSOS 

ORG!NlZACIOH CAMPESINA; ESTIMULO A LA PRODUCCION 

Cl íi Muee\ia di la .A¡roinduatria lrutícola Haci.onal. 
Q\lad-.la~a • .ral. 1.6-20 .lp8• 1.981. 
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ODil)AS 

- OPERATIVAS 
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- AU!OSUFICIKRCIA DE MAIZ Y FRIJOL EN 1982. 

- AU!OSUJICIEBCIA DE TRIGO, ARROZ Y SORGO EB 
198~. 

- SB DEriNEH PROYECTOS PRODUCTIVOS (20) 

- SE COI'lPARU EL IU.ESIKl COB LOS PRODUCTORES 

- IBCB.EMD'lO DE PRECIOS D1l GAlWl'U.l 

- IHDUCCIOI DE IBCREKBI~O TECBOLOGICO (SUBSIDIOS) 

- LEY DE FOMD.ro .lGBOPECU.&.IUO 

ESUMOLOS .&. PB.O:DUCTQBU DE IU.IZ Y :rJU.JQI.. 

SIS!JIU. 
ALI11l11HRIO 

UliCA.HO 

ENn:EGA. SEMILLA M&TORADA 30 °/ o 
DE SU VALOR 

BlftBGA F~lZAN'lE AL 75 °/o 
DE SU VALOR 

USAS D.E unus PRBF.EBEIC!ALES 
l2 "/o 

COBEB!I!UB.A ~~DEL CUIDUO Y 
PltOf.ECCIOH DE IJIU'.RSION. 

COBEMUU. ADICIOHAL 40 ~. All
PARA TBARAJO CAMPESIIO. 
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4.3.2.- Planteamientos generales de la Ley de Fomento A¡ro-
peeuario. 

• 1 DISPOSlCl.ODS GENERALES 1 

LA. APLICAC: Gil 

DE BSTl LEY 

PRE'lEliDE 

'/ 
IOM.ENTAR LA PRODUCCIOH A.GROPJCUAIUA Y FORESTAL 

PARA. SA!ISFACBR LAS RECESIDAD:BS JJAOIOilAL.ES Y -

ELEVAR LAS COIIDICIODS DÉ "!IDA ER EL CAMPO 

-A CARGO 
S.~.R.H. 

S. R. A. 
.GUAS DEP 
JBDBULES SEGUli SUS 
AD.IBUCIONES. 

Planear, organizar. fomentar y pr~ 
.over la pro4ucci&n agropecuaria y 
torestal. 

Realizar estudios técnicos - permi 
tan seilal~ oütivos al;r!colas, a~ 
tLvidades ¡anaderas y !ozestales -

·resulten mayormente productivas -
~----------------~con preferencia a productos bási-

cos de acuerdo - distintas condi-
ciones ec~l6gicas y eocio-económi
ca.s de zonas dete~~as. 

Estudiar alternativas sobre activ1 
dades susceptLbles de realizarse :: 
en cada regi6n. 

Proponer el uso apropiado de los -
suelos con objeto de aumentar la -
productividad 

aluar por ciclo y de acuerdo al 
tLpo de cultivo las actividades y

ealizacLonaa a¡ropecuariaa 1 !o-= 
estale:s que prevea, dependiendo -
e cada reg16n. 

tual1•aci6n de estu41oa técnicos 
obre aptitud productiva y clasiti 

cac16n 4e recur•o• agrícolas, pe-= 
1os 1 !orestai18. ' 
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r-----------------------------------! 
Promover y apoyar la organización
productores rurales pro-cumpliai~ 
to-prograaas, comercializacidn de_ 
productos y ,alcanzar ob3etivos de_ 
inter~s comun. 

Autorizar importación o exRorta--
ci6n de productos agropecuarios y_ 
forestales, maquinaria, refaccio-• 
nes e implementos a&l"Ícolas, semi- ,¡ 
llaa, fertilizantes y plaguicidas. 'i 
1------------------~·j 

Favorecer la disponibilidad de se- ~· 

millas mejoradas. fertilizantes y ¡· 

~--------------~ demás insumas en atenci6n a reque~ 
r1m1entos de la productividad y la 
producción. 
1~----------------------------

Proponer en su caso los estimules 
máa eficaces para la producci6n ri 
ral. 

Proponer la tijaci6n de precios de 
garantía a los productos básicos y 
oleagi.D.osos. 

Int.ervenir en la de~tor.ia de • 
tierraa oe.i.oaas de propiedad Pa.rt! l 

cular y deter)Qj,ur su. explotac16•• g 

, t 
Eaprender ac.ci..ones de promocion y_ \ 
!omento de las acti.vidades agr!co- , 
las, pecuarias o fGrestales. 

ESW(I,l.. MRIW11URl 
&i8UO_T,CA 

• Ley leder&l de Reforma ~ia. 1981. Editorial Porrúa. 
M4xico. 
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4.3.3.- Análisis a los planteamientos del SAM y de la Ley -
de Fomento Agropecuar~o. 

Me~orar la situación nutricional de la población atac~ 
do la pobresa; reactivar la productividad de los campestDos, 
aprovechar las tierras ociosas y otorgar apoyos y subs~dios_ 
selectivos a los consumos nutricionales son loa objetivos del 
Sistema Alimentario Kexicano. 

Bl sistema integra la producción agropecuaria y pesquera 
la industria alimentaria, la tecnología de alimentos y la di~ 
tribución 'i ccncrcializaciÓn de los mismos. 

EG as!. que compartiendo riesgos. induciendo al cubio 
teen.olÓgico y apoyando la organización campesina, se impulsa
rá la producción de granos básicos entre los c~pesinos tem-
poraleros. 

Se considera que impulsar com0 productores de granos b! 
sicos a los campesinos temporaleros que son los que tienen -
el mayor potencial para elevar la producción mediante la pr~ 
ductividad, y su papel como principales consumidores, otorga 
una correlación estratégica de la mayor importancia, ya que_ 
la subalimantación es esencialmente resultado de un estado -
de aubempleo y pobreza cuya mejor solución, se indica, es la 
reactivación de quienes la padecen. 

Asimismo se expresa que tal impulso desatará un verdad! 
ro proceso de desarrollo rural y propiciará infinidad de ve~ 
tajas con efectos multiplicadores como son: empleo, ahorros_ 
en transporte y almacenamiento, aumento de la inversión y la 
capitalizaci6n a nivel local, disminución d~ los gastos en
salubridad, aumento en la productividad escolar y desarrollo 
regional. Concretamente se plantea un aumento generalizado -
de la producciÓn agropecuaria y pestu•ra para prod~cir. en -
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el plazo más breve poa~ble, los alimentos más importantes en 
la coapoeición de la Canasta Báaica Recomendable 1 proc~rar_ 
que este aumente también genere, por la v!a del empleo asr!
cola, una me~or diatribución del ingreso entre los campes!--
nos. 

La Canasta Básica Recomendable constituye el instrumen
to pro&ramático que le perm~tirá al gobierno saber dÓnde y -

cuándo, cómo y con quién tendrá ~ue participar en la alianza 
pira la producción alimentaria. 

La participación gubernamental en el sector agropecua-
r~o estará centrada en tres fundamentales esferas de acción: 
compartiendo riesgos, induciendo al cambio tecnolÓgico y re
novando la organización campesina. 

Los riesgos involucrados en la producción agrícola de -
t temporal son el !actor clave de las decisiones de producción 

y las que propician eseaaas inversiones, tierras y recursos_ 
ociosos, por lo cual los instrumentos de participación gube~ 
namentalea para abatir tales riesgos son: créditos y sesuroa 
en modalidades consecuentes con las condiciones ecolÓgicas y 

tecnolÓgicas de producción. 

Se garantiza a loa productores su alimentac~ón e ingre
so .. aa!nimo por el monto equiva1ente a la producción promed.i.o_ 
que se harÍa ei'ectivo én caso de. -Pérdida total o parcial de_ 
la cose~a. ~ependientemente de que el productor hubiera o 
no recibido créd~to. 

Por otra parte, se considera fundamental también impul
ear tl desarrollo y la coherencia tecno~Óg~ca, al interior -
dt toda cadena al i¡p,entara, es decir •imponer un patrón tec
nol6¡ico común a. las i'aaes de producc~6n primar~, trans!or
mao1&n, coaercia1ización, distribuciÓn". 
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Paxa incidir el cambio tecnolÓgico ea básico el uso de_ 
un conJunto de instrumentos como el cr,dito, aeguro, polÍti
ca de rieago compartido, subsidio a alggnos inaumos selecci~ 
Dados y la producciÓn nacional de bienes de cap! tal para la_ 
a¡;r1cul tura. 

Ka cuanto a la o.rganiaa.ciÓn campesina. el Bstado rev:l"t,! 
lisará au aliaiU~a con las organizacicmes cupeainaa en torno 
de la Mta. de la a\l.tosufi.ci.encia alimentaria y dentro del e.! 
quema de :r:ieago comparti..do. 

Otx-. acc.:.ones que el. siatema censideró imj?O:ctan.te rea
liaar ( · la epertun de DUeYas al. cul tJ;wo, aebre todo en -
las planicies costeras. del. gelt.o de lléxi.co y de la reconver
aaci.Ón de la ganadería a un sistema intenai.vo con el doble -
propósi.to de liberar tierras aptas para el cult!To y resol-
ver el problema de la conversión de granos de consumo humano 
en forr-.;)es. 

La l.ey de !omento Agropecuario forma parte de las medi
das operati'lfaa en las que se apoya el SAM 1 pretende como 
objetivo general fomentar la producción agropecuaria 1 fore~ 

tal para satisfacer las necesidades nacionales 1 elevar laa_ 
condi.ciones de vida en el campo. 

La aplicación de la ley está a cargo de la s.A.R.H., 
S.R.A. y otras dependencias !ederales segÚn sus atribuciones 
con ello está garaatizada su aplicación y aval.ada cualquier_ 
eatrateg!a que se implemente en el ánimo de incrementar la -
producci6n agropecuaria. 

Por otro lado, la ley sefiala los line~tos ~ lapo! 
tantea que se llevarán a efeGto. lDi.ci.a con la plane&Ci&n, -
orpnisaoi.ón y proaooi&a. dé la. ~o41Ulcl16n. ~pecuaria, FO ... 
pone eatu41oa dcni~oa que p~ tu proponer al tuna.'i "'U -



48 

sobre act~~idades suscept~b~es de reali&ar en cada región. 

Un aspecto importante para señalar es la promoci6n y -

apoyo pro la orgaaiaaciÓn de los productores rurales an el -
cumplL&iento de ~os programas de comercialización de prodac
tos, esta acci6n permitirá alaanzar ~s objetivos de intéres 

camún.. 

Las demás acc.i.Ones que están indicadse an el esquema -
- ley de lomento Agropecuario - aaterior, son por su clari-
dad y objeti:'lidad p~anteami.entos que obteDdrán esti.llulos a!,! 
caces ~ la producciÓn rural. 
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4..3.4.- Resu1tados o~tenidos en la aplicacLÓn del Siatema -
llhan.tari.o Kaxi cano. 

Los resultados ~"btenidos ~uer.:m. al.entadores y ;1uati.fic.! 
EOn aaplia.men.te todas. lse deci.siones. 

La alianza para la producción ~tre astado y caapesinos, 
peraiti.Ó que el -w-ol.umen de los di.e.a pri.ncipales culti.voa. que 
en 1971 era. de 19 ail.lones 987 mil. toneladas. se el.evara en -
1980 a 23 millones y medi.o y q_ue en el ciclo 1981 el pala lo
grara pro d.., d r 28 lllil.lone s 600 mil tan.eladas de granos ~ ole§! 
gJAoaaa. v.:- deci.r, 60 "k más. que en. 1916. 

11 sistema Alimentario Mexic&DD y la ley de Fomento !gr~ 
pecuario vigorizaron las tareas en el campo 1 de manera qua ~ 
ra 1981 se llegó a la meta que se propuso: ser autosuficiente 
en maíz, frijol, arroz. y trigo. 

En trigo. durante el ciclo inve.rD&l 1981-1.982 1 ae l.opÓ_ 

una ~traordi.naria cosecha sin precedente de 4 mi~l.ones 300 -
mil toneladas, con l.o cual logramos con arapl1.tud la au:toau.fi
ci.eDCia en este cereal. 

Durante el período antes sefialado, se "batieron rqistroa 
en la producción de maíz, frijol y arroz., con 14 millones 766 
lllil toneladas, 1 millÓn 469 mil y 644 mil toneladas reape~ti
vamente. 

• Los incrementos fueron del orden de 19 .. 51 y 41 "-' en re
lación con 1981. 

Las fronteras agrícolas se ampliaron en } millones 350 -

mil hec~eas. a mill.ones 381 de temporal 1 963 m14 4• ~ieao. 

• ti Iiíiwae Cie &a\léño. l/Sept .. /1.96~. 



El sector agropecuario mantuYo una tasa promedio anual~ 
de creci&iento de 4. 5 6/1 • 

En 1.981 el duarroll.o fue extraordinariamente elevado -
con un 8.5 •¡, es decir, aa cree1cS 8 veces mis rápi4o que ea -
seis años anteriores. 

Bs importante destacar que sin el esfuerzo del SA.M se -
huMera requerido iaportar vari.oa a1llon.es de toneladas de 
granos -x ollacJ,Jao .... 

En conclusión: Las metas de producci6n previstas por el 
~st~ Alimentario "exicano ae basaron en dos estratagias -
de operación báaicaa: elevar la productividad y ampliar las_ 
áreas de explotación agr!cola y pecuaria. 
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4.4.- ESTRATEGIA FARA ~ Ji3~~ClLl AGRICOLA DEi EJIDO.-

4.4.1.- Generalidades.-

La elabor~ción de una estra~egia con la finalidad de i~ 

crementar la producción agrícola, requiere de un estudio mi

nucioso del ejido para determinar su potencial agrícola y dl 

señar alternativas que lo incorporen totalmente a la produc

ción. 

El ejido el Medineño, por sus características agronómi

cas bien definidas, lo hacen propicio para implementar un -

proyecto ~ desarrollo que contemple mecanismos que generen_ 

el prog~~5o y bienestar de la población. 

El modelo es producto del conocimiento empÍrico de los 

ejidata.rios y del conocimiento cientÍfico, resultado de la -

estructuración del marco teórico así co:J.O de las condiciones 

existentes en el ejido. 

Los elementos que componen la estratebia agrícola pro-

puesta son: educación. utilización de los recursos humanos y 

:materiales manejo adecuado de las labores culturales, asís--

' tencia técnica, utilización de loa insumas necesarios de 

acuerdo a las condicion~s y características de los suelos, -

crédito su~iciente, semillas mejoradas, investiga:iÓn agríe~ 

la. 

No de pretende elaborar o proponer actividades ut6pica~ 

q,ue caigan en la demagogia, sino la posible organizaci6n in

tegral Lie todos los elemento;¡ ante:J :.~ei'lalados '-l_Ue t:lll la :nedl 

da de lo posible satisfagan la.s nece:~idades má~ urgentes del 

ejido, para ~ue de esta manera re~ulte un progr~~a operacio

nal y adecuado a la realidad y poaibilidaLies de la comunidad. 
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1,.1.2.- Modelo d~ desarrcL.u ¡r'J¡uesto.-

LbJetivo.- Diseñar ur1 .. 0<"!1<- 1'" r;"'s~trrollo a p<>rtir del 

lisi3 del ~GL~n~ial aerícola ¡ de las necesida-

des exister. '·''; <:n la comunidad para eleva¡ el 

bier.estar sor~ii:ü de 1;:, lJOb:.ación, C-Iando é:·.t~ 

sea a_¡.l1cad' • 

l:'ü'r El\Cli..L ¡' ~~ .~JJ lJG ~:..--)_existen..¡ NECE.S1 DADi::.:J 1 
l_._A_G_R_I_OO_L_A_..:.. Mí--DHiEÑúJ 

1 i 
:::Jeterruina 

ANALISIS DE 
RECURSOS 
NATURALES 

1 
ESTRATEGIA 
AGRICOLA -
i 

contemplar 

! 

Ley de 
Fomen
to Agro 
pecuario 

Alianza 1 
Estado-Campesino 

':..'V Al.. u AC ION • 

BIENESTAR 
SOCIAL. 

Diseña 

~ 
PROGRAMA 
DESARROLLú 
COMUliiDAD 

l 
1 EDUCACION 1 

1 

OBRAS DE 
IRRIGACION 

Consi
-deran

do 

1 
Los pr_2 
gramas 
Munici
pales -
Estata
les Ra
ciona-
les. 

ORGAXIZACION 
PARA LA 

FRODUCCION. 

1------- • CONCORDANCIA. <~~4t----~ 
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El modelo propuesto ad~uiere una importancia concreta,_ 
al observar que paralelamente a las recomendaciones y accio
nes que se hacen en el aspecto agropecuario, se recomienda -
que el ejido sea incorporado a un programa de desarrollo de_ 
la comunidad donde se promueva el aspecto educativo, asiste~ 
cia social ••• que vaya dirigido a toda la. población. 

El objetivo final que se pretende lograr es: que la po
blación alcance un. cierto nivel de bienestar social.. 

Por o~ra parte, se considera importante señalar que el._ 
modelo de desarrollo se apoya en l.os principios que sustenta 
la ley cte Fomento Agropecuario, por considerarlas acordes -
con las necesidades existentes en nuestras comunidades rura
les. 



54 

V.- COliCLU3l(,¡;l;~ Y REGvl'.bNDACIONES.-

- CONCLUSIOHBS.-

El desarrollo agrícola de un ejido o comunidad agraria_ 
parte del buer. conocimiento que se tenga de los factores na
turales, humanoe y materiales con que se cuenten. La determl 
nación del potencial agrícola de una comunidad parte de las_ 
características fÍsico-quÍmicas del suelo, las condiciones -
de precipitación pluvial, cambios de temperatura, etc., que_ 
permitan recomendar los cultivos más idÓneos para su explot~ 
ciÓn, LnformaciÓn que debe ser manejada por ejidatarios y -

técnicos agrícolas. 

El ejido el Medineño, objeto de este estudio, presenta_ 
características agronómicas como son precipitaciÓn pluvial -
de 1073.1 mm, con una temperatura mlxima promedio anual de -
31.9 °C y 14.5 °c mínima de promedio anual. Los suelos cata 
legados del tipo franco y franco limosos que al momento de -
la cosecha del maíz o sorao tienen una humedad residual sufi 
ciente para obtener una cosecha. por ejemplo, de garbanzo en 
invierno. Sin embargo, se observa en el estudio de campo re~ 
lizado. que el desconocimiento, desconfianza y falta de aseso 
ría técnica propician que no se lleve a cabo dichas siembras. 

Con relación a la hipÓtesis Ho. 1. la bibliografía nos_ 
indica que efectivamente la organización total de un ejido -
permitirá, como consecuencia, obtener un desarrollo g1obal -
que beneficie social y econÓmicamente a la población de un -
ejido o comunidad. A.T. Kosher lo señala claramente: nlos -
servicios esenciales para el desarrollo son: mercados para -
los productos agrícolas, técnica de los cultivos, equipo ne
cesario para utilizar las nuevas técnicas, incentiYos de pr~ 
ducc1Ón vara los agricultores 7 transporte y como •acelerado
res"• la investigación. divulgación, crédito y la educaciÓn". 



55 

El problema del Ejido es socLal y económico. A la fecha 
la tierra e;iidal representa casi el S2 ¡lor ci.ento de la tie
rra culti.vable. Más del 80 por ciento de los eji.dos funcio-
nan sobre una base de empresas privadas; cada hombre es res
ponsable de su propia parcela, aunque no pueda nunca enaje-
narla. 

El artículo 148 de la Reforma Agraria señala que todo -
ejido, comunidad y pequeña propiedad cuya superficie no ex-
ceda la extensión mínima, tienen derecho preferente a asis-
tencia técT<5.ca, a crédito suf'icient&- y en general a todos 
los servicivs oficiales creados por el estado para la prote~ 
ciÓn de los campesinos ~ el fomento de la producción rural. 

El ejido el Medi.neño es una comunidad eminentemente de_ 
temporal, si.n embargo, en el estudio de campo se detectó que 

aproximadamente 50 hectáreas se pueden incorporar a cultivos 
de invierno por la humedad residual que guarda al término -
~el c!olo primavera-verano. 

El cultivo del maíz es el más explotado en el ejido, al_ 
cual, le dedican tres cuartas partes de las 277 Has. de te~
poral. 

Se carece de una asesoría técnica suficiente lo que 
ocasiona que las prácticas agrícolas sean las menos adecua-~ 

- , 1 

das, pues se desconoce por lo general el tipo de semilla mae 
adecuada, insectic14aa para el control de algunas plagas que 
merman la producción. 

il análisis a los planteamientos del Sistema Alimenta-
rio Mexicano se consideran congruentes con la realidad del -
ce,apo mexicano, lo que ~ que ®eationar es lo ai.guiente 
¿- a qué preeio seraaoa autoau!icientes en alimentos ? 
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El ejido el Med~eño por sus características agron6mi-
cas bien derinidas, lo.hacen propicio para implementar un-
proyecto de desarrollo que contemple mecanismos que generen_ 

el progreso y bienestar de la población. 

Los elementos que componen la estrategia agrícola que -
se· propone son: educación, utilización de los recursos huma
nos y materiales, manejo adecuado de 'las labores culturales, 
asistencia técnica, utilización de los insumos necesarios de 
acuerdo a las condiciones y características de los suelos, -
crédito suficiente, semillas mejoradas, investigación agríe~ 

la. 

Esto significa que la organizaciÓn integral de una com~ 
nidad agraria que contemple los elementos antes descritos 
peraitirá en un tieapo rasonable, la satisfacci~n de las ne

cesidades más apremiantes. 
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1.- B..ealizar un estudio oficial que corra~re lo .Xpueato en 
este traba~o de invest~gación. 

2.- Previo estwU.o hib~lÓ&ico reali-.r la ¡lVforaeifa de un 
p4l~ que permita ia.corROrar las ti.erra~ de temporal a -
riego. 

3.- Coerdinarae.cea los c.-pésinos eonr&Qpecto a la elabor~ 
ciÓa d~ un programa de asistencia técaiaa que sea perma
neate ~: apoyado ·mediante recursos au.dle•isu.al.es. 

. . - . . 

4.- Promover even.tos de tipo educativo lÍldiaate tr~ad4xoas 
sociales, maestros d.e normal Superior, y doctol!as (a ma
nera de servi.Cio social), para elevar el ni-vel cultural_ 
de la po blac.1.Ón. 

~.-Proponer QOilO al~tha .de pro4uceión de al.iaent.os lá 
. . . . ;-:-

cr!a de Bl\illal.:S de corral como. san.: coneaos t porcinos· y 
otros que le permitan a la población adquirir-otras fu~ 
tes de dinero. 

6.- boporcionar a loe elidatarios, 1nfoX'!Dác1Ón veraa con ré.!f 
pacto ~ la comercialisac1Ón de sus productos que les pe~ 
mita dl81Di.nuir la acción de los intenaediarios. 

7.- Realisar las prácticas agrícolas nec.esarlas para explo-..;. 
tar ~ ~o las ti.e~s de temporal y qúe po~ conse--
cuencia garantice ni veles al tos de producción. 

8.- ApOJar y alentar a los e~1datar1os con relación a los 
Oulti~oe pro~e..hles qu.e pueden salir con la hWBeclad.r,s,!_ 

4ual 4• apoi1.Q4aa.uw so H&s. ~uoiJ&).a•nt• •1.aPl>a,l 
so·. 
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9.- Tener continuidad en la aplicaci~n de programas agrícolas 
que no limiten con su eliminaci6u o exttnci6u los objeti
vos de producc16n que sé pretenden obtener. 
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AHEIO Io. 1 

Ub.tcac.ión del B;11do e1 lledineño. 

' 
la. 55 

1 

2 

• 
6 

1.- •.ti.do el lledineño - 577 llaa-. 

2.- Carretera Guadalajara -Bopleel 

3 .- Bjido San. Pedro. 

4.- E;11do el Iaraujo 

5.- B11k Ac.b.!o 

6.- E ¡i.d.o Alla t.1. tan 

7.- Tequila, Jal. 

4 

5 
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POTASIO ............ Me!1i.o ... 2~...... . .. .. . Kg/Ha. MANGANESO .B.~JC? ... ~ .................... KstHa. 

MATBIIA ORGANICA ........ 2 . .-l3 .... ~ ...................................... _ .................................... . 
SAl.INI>A() ..................................................................................................... . 

1'EXTUAAS .. 31.la. $ .. .U:e»P.,. Zl.6o.. %.. ~c.i.U..a,_. 4-l~?-~. -~. ~~; ... ~;--~~-~!' ................... . 
OllOS ........................... .. 

. . . Au.s:-~Uo .. ~~" .AB~l.1~r.a~ .... 
ANAUZO 

Yo. So. 

IIECOMaiiDAOONES .. .. . .. .. .. .. .. • • . 
·····························-·································· 

........................ .-...................................................................... ~ ................... . 

. ··············-····· ... ················--······················ 
•••••••• ~ ~ •••••••• 4 ••••••• ,. ' 
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