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RESUMEN 

Este trabajo est~ encaminado para usar las técnicas de e~ 

municación en el Sector Agropecuario; as! como atenuar las di

ferencias que existen en el medio rural, tanto en técnicas 

agronómicas, que derivan con esto la baja producción y produc

tividad en materia prima que equivale a m~s y mayor devalua--

ción e inflación a nivel nacionel, pues con esto se genera la

pobreza del campo y las ciudades, por esto, productos básicos

que se producen en el campo no existen a su nivel deseado. Es 

pues este trabajo un nuevo sistema de coordinación mutua entre 

el agente de cambio y el campesino. 

En el trabajo de campo se distinguió la participación to

tal de la gente del Ejido Modelo, Mpio. de Casimiro Castillo -

en la Costa de Jalisco, pues con ayuda de ellos logramos hacer 

una buena demostración agr!cola de rendimientos en el cultivo

de sorgo para establecer la variedad comercial más apta para -

dicho Ejido. Después, se realizó un muestreo a nivel capa ara

ble, con el fin de conocer más el ~rea de trabajo. As! se ana

lizó dicho suelo y se tomaron las medidas pertinentes con Jos

resultados obtenidos. En seguida, se hizo un encalado de sue-

los para obtener una mejor reacción del suelo, a lo que los 

campesinos de este lugar tomaron con mucho agrado, ya que re-

sultó un éxito, pues se modificó la producción en un buen por

centaje. 

La respuesta de estas dos demostraciones en el campo de -

los hechos resultó provechosa, pues realizamos el objetivo pr~ 
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gramado que es la consolidación teoría-pr~ctica. 

Para concluir en este resumen, es plausible que la estan

cia del agente de cambio se realice en su comunidad de trabajo 

y que se conviva con los productores, porque a fin de cuentas, 

estos nos ayurlar~n a realizar la meta para lo que fue creado

el Ingeniero Agrónomo: "La Autosuficiencia Alimentaria" y ele

var el nivel de vida del campesino. 



!. INTRODUCCION 

E~ este trabajo se trató de orientar a los campesinos del 

Ejido Modelo, Mpio. de Casimiro C~stillo, para qt'e utilicen r2_ 

cionalmente el fertilzante y mejoradores qufmicos para sus sue 

Jos. Para este propósito se utilizaron las técnicas de comuni

cación rural entre Age~te de Cambio y el Campesino, para lo--

grar con este la comprensión y funcionalidad de ambos, al en-

frentarse a algún problema común en cualquier zona rural de 

nuestro pafs. En el concepto de comunicació~ rural quisiera ha 

cer hincapié, pues la trayectoria de nuestros Agentes de Cam-

bio en el campo ha fallado por falta de esta cuestión, que sen 

cillamente es saber comunicar los conocimientos en nuestro cam 

po el medio agrario, asf como el conocimiento ya explicado por 

todos los medios de comunicación masiva, que debemos los Agen

tes de Cambio bajarnos al nivel intelectual de los campesinos

para que estos puedan comprendernos y aceptar ideas y técnicas 

nuevas a usar. 

Asf pues, de la siguiente manera se pone de manifiesto es 

te tipo de comunicación, en unas gráficas a modo de ampliar 

más este concepto. 

En la primera etapa empieza la comunicación, esto es que

el Agente de Cambio baje al nivel de conocimientos agronómicos 

del campesino, para que asf exista pues la retroalimentación y 

se pueda llegar a un entendimiento común, para lograrse el fin 

u objetivos que se trace en el momento de que esté trabajando

la Dinámica Comunicativa, entre el emisor y receptor (Fig. 1). 



4 

Posteriormente, en la segunda etapa, cuando el campesino

esté comprendiéndonos subiremos con él a otros estratos del co 

nacimiento en los cuales se puedan lograr los objetivos traza

dos por el Agente de Cambio y campesino (Fig. 2). 

Terminando la tercera y última etapa de consecuencia, es

cuando se entienden uno a otro en términos y técnicas a utili

zar para llegar con feliz término, a lo aue llamamos Desarro-

llo Rural adecuado y mediado por la educación agropecuaria del 

técnico al campesino y viceversa (Fig. 3). 

Así pues, lográndose estas tres etapas de comunicación, -

obtendremos toda la comprensión y racionalización adecuada de

agentes de cambio con los campesinos para tratar de llegar ju~ 

tos a la meta que dicta nuestro pa!s: "El Desarrollo Rural". 

En este trabajo también se está presentando el fenómeno -

de la educación no formal para llevar a efecto la comunicación 

extraescolar, ya que sin este factor no se llevarla a cabo, 

pues para que el agricultor cambie técnicas y métodos ancestra 

les es preciso educarlo, para después encausarlo por los méto

dos y técnicas modernas a utilizarse ya con criterio propio. 

Refiriéndose al trabajo de campo, es importante realizar

un estudio técnico, socioeconómico y político del Ejido Mode-

lo, Mpio. de Casimiro Castillo, para captar qué problemas se -

tenían con respecto a técnicas agronómicas y conocer as! la 

realidad o marco de referencia donde se trabajarla posterior-

mente y esclarecer la duda que tenían estos campesinos, respe~ 

to a los problemas técnicos. 
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11. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

En la realización de este trabajo se plantean Jos siguie~ 

tes objetivos: 

a).- Encausar al campesino para comprenderse mejor con las téc 

nicas del campo y métodos de comunicación. 

b).- Recalcar el manejo racionalizado de fertilizantes y mejo

radores del suelo, para asr aprovechar al m~ximo Jos re-

cursos: agua, suelo, fertilización y mejoradores quimicos 

que se tengan a la mano en la región de estudio. 

e).- Incrementar la producción y productividad de los cultivos 

del Ejido, auxiliándose con técnicas modernas del agente-

oi 
;;~ 
!:~ 
O:r:> 

de cambio y con la experiencia en dichos cultivos del cam ~ ~ 
¡:;iE 

pesino. ~R 
Estos objetivos se enmarcan en las hipótesis que a conti- .~ 

nuación se formulan: 

a).- La comunicación entre el técnico-productor, asr como la -

implementación de pr~cticas demostrativas que pueden in--

crementar Jos niveles de vida de los productores. 

b) .- En cu&nto influye y cómo, la adición de cal agricola en-
/ 

Jos suelos &e idos de este Ejido. 

e).- Qué tan repetidas veces se debe usar este tipo de mejora-

dores quimicos para elevar el pH de estos suelos. 
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!!!. ANTECEDENTES 

3.1 Constitución del Ejido 

Fue en el año de 1965, cuando empezaron los trámites para 

la fundación de este Ejido. 

La idea de formar un ejido nació por un grupo de indivi-

duos representados por el C. Jesús Navarro, el cual maduró es

ta idea y junto con otras 36 personas originarias del poblado-

de "Piedra Pesad~". fueron a vivir a un lugar, al cual dicha -

gente denominó "Corte Colorado". Este nombre fue adoptado por

un corte que se le hizo a un cerro, y como es rojo, asi se qu~ 

d6 el nombre. 

Esta tierra del "Corte Colorado", son tierras de realengo 

{tierras propiedad de la Nación), ocupadas por estos ahora ejl 

datarios en condiciones desfavorables, pues la pendiente es 

quebrada y vivian en la falda de los cerros. Asi vivieron du-

rante algunos años. 

Asi pues, en este lugar vivieron hasta 1972. En este mis

mo año se llevó a cabo la dotación del poblado y las tierras -

de cultivo. La formación de calles, casas y caminos vecinales; 

todo esto fue planeado y realizado por la "Comisión de la Co! 

ta", encomendado por el C. Gobernador Constitucional del Edo.-

de Jalisco, Lic. Francisco Medina Ascencio, el cual encomendó-

hacer la población en zona ejidal. 

Cuando se obtuvo la orden para la dotación se entregaron-
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las tierras de la "Laguna del Rosario" que eran terrenos de 

propiedad nacional. Estos terrenos estuvieron rentados por los 

ce. Agustin Pérez Gómez y Manuel Pelayo, a los cuales se les -

formuló un juicio en la Suprema Corte de Justicia, ganando di-

eh~ apelación el grupo del ahora Ejido Modelo, Mpio. de Casim! 

ro Castillo, Jalisco. 

El Ejido Modelo fue dotado de 453 has, de las cuales 230-

fueron invadidas por el Ejido del Chico y solamente les queda

ron 223 has, que son las de la Laguna del Rosario. Estas se ex 

plotan únicamente en Invierno, que es cuando baja el nivel del 

agua de la Laguna. 

El número de beneficiados son 40 con un promedio de 5.5 -

has por ejidatario. 

Nombre de beneficiarios 

Abe! Capristo 

Arlnlfn lflno7 
................ --t' --

Ambrosio Barragán (Can.P1e.Ej.) 

Atenógenes Barragán 

Ausencia González 

Benjamín Gómez 

Clemente Martinez 

Crispin 13arragán 

Daniel Sandoval 

Domingo Anguiano 

Emerio Barragán 

Francisco López 

Francisco Villegas 

Jesús Anguiano 

J.esús González 

José Alfara 

Jorge Gutiérrez 

José Jiménez 

José González (Cons.Vigil) 

José Madera (Sría.) 

Juan Barragán 

Juan Cortéz 

Juan Mariscal 

Juan Vargas 

Julián Zamoril 

Margarita Navarro 



Guadalupe Barragán 

Ismael López 

Pedro Capristo 

Roberto Covarrubias 

Roberto González 

Rubén López 

Sergio Hernández 

Paulino Navarro 

Pablo Capristo 

Severo Madera 

Simona Garibay 

Tranquilino Beltrán 

Vicente Navarro 

Paree! a Escolar "Lázaro ~rdenas" 

Presidentes del Comisariado Ejidal: 
~ Vicente Navarro Beltrán .-J ~ 
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1973-76 

1976-80 

1979-80 

1980-81 

Ausencia González Contreras ~. () 8 
Ambrosio Barragán Solorio (Interino)~~§! 

Jesús González Delgado 

-- s 
Población: ~ 

En el censo de 1980 arrojó una cifra de 200 habitantes. 

3.2 fa{tores socioeconómicos 

Los servicios con que cuenta el poblado son: 

a.- Energia eléctrica desde 1975. 

b.- Se cuenta con un camino vecinal a la Carretera Guadalaja

ra-Barra de Navidad y su longitud aproximada es de 100 

mts. 

c.- Se tiene una Escuela Primaria Rural Federal llamada "Láza 

ro Cárdenas", con un aula y un maestro solamente, el cual 

imparte cursos desde 1º a 3º de primaría a 40 alumnos. 
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d.- El correo se encuentrB en el Mpio., o sea, en Casimiro -

Castillo. 

e.- El agua potable la estableció la Comisión de la Costa en 

coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asisten-

e i a. 

f.- Se tiene un dren construido por la Comisión de la Costa, 

para desaguar la Laguna y sembrar a tiempo. Este dren va 

a dar directamente al Río Tecomates. 

g.- El comercio cuenta con 3 casas del mismo Ejido, donde 

venden abarrotes y bebidas alcohólicas. 

h.- Como centros recreativos, el Ejido cuenta con una cancha 

de basquetbol, otra de futbol y otra de volibol, donde -

cada fin de semana se reúnen los campiranos para practi

car su deporte favorito. 

También en las tiendas se reúnen algunos lugareños para

el mediodía a la hora de la botana. 

3.3 Aspectos productivos 

La superficie laborable con que se cuenta en este Ejido

es de 223 has, y la característica fundamental es que tienen

suelos de humedad residual, debido al agua que deja la Laguna 

después de salir el excedente por un dren construido en 1972-

por la Comisión de la Costa. Dicho dren desemboca en el Río -

Tecomates. 

La carftcterrstica de humedad residual (la humedad resi--
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dual de este suelo es la humedad que queda ah1 después del 

temporal de lluvias; y puede desarroll~rse favorablemente- -

cualquier tipo de cultivo adaptable a esta zona), da la pauta 

a seguir para desarrollar lo que se denomina "Agricultura Co-

mercial". 

Al inicio de este Ejido se laboraba la tierra con bes--

tias (mulas, mulos y caballos), y se sembraba rústicamente. 

Entonces, en 1975, se introdujo al Ejido la renta de tracto-

res y as1. se maneja el suelo hasta la actualidad. Se siguen

rentando tractores, pues como a este Ejido no se ha dado los

t1tulos de propiedad, no puede el Banco Oficial otorgar crédl 

tos de tipo refaccionario para adquirir maquinaria agr1cola;

solamente proporciona créditos de av1o. 

Las primeras siembras fueron de ~orgo y maiz; poco des-

pués, en el año de 1974 se introdujo el cultivo de la sandir

Y al término de ese año el del frijol, aunque este cultivo es 

utilizado para subsistencia en el Ejido. 

los rendimientos promedio en esa época fueron de: 

Sandia: 15 000 kg/ha 

Sorgo: 2 a 3 000 kg/ha 

Ma1z: 1 000 a 1 500 kg/ha 
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IV. REVISION DE LITERATURA 

4.1 Comunicación y transformación social 

En este concepto entablamos la comunicación para saber -

la concepción del campesino y asi lograr un mayor entendimie~ 

to. En la comunicación nos dice el método más efectivo para -

hacer esto nos encamina a la extracción de conceptos e intro

ducción de otros que queremos llevar a cabo, tanto social, 

cultural y psicologla (Gutíérrez, 1979). 

Para contar con nuevas técnicas de comunicación, el suj~ 

to (emisor) estará capacitado con sus conocimientos, habilida 

des y posición ante los acontecimientos del mensaje, pues el

otro sujeto (receptor) deberá responder, ya sea positiva o ne 

gativamente; cambiando por ende su conducta a la actual de al 

guna manera (Gutiérrez, 1979). Esto implicó que se combinara

el hecho de usar o no mejoraóores al suelo y el uso racionali 

zado de los fertilizantes. 

Por el constante devenir de los inventos modernos y téc

nicas agronómicas capaces de incrementar las cosechas, se con 

cert6 la tradicional agricultura con la comercial, y asi, con 

seguir más productividad. Se incrementó el control de calidad 

y con estos contextos es fácil decir que el desarrollo rural

se basa principalmente en técnicas y manejos de agricultura -

comercial (Mortensen y Bullar, 1975). Esto se concertó a que

los cultivos tratados en el Ejido Modelo, Mpio. de Casimiro -
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Castillo, Jal., como es el cultivo de la sandía (Cytrulusvulgaris) 

de alta densidad económica-social, está encaminada a moderni-

zarse, pues su control de calidad está dando buenos dividen--

dos, tanto en el aspecto comercial como financiero. 

Es de esperarse que la estructura social de esta comuni-

dad esté en ventaja, pues los agricultores que en ella radi--

can son gente joven que interactúan y trabajan con cierta - -

unión; hecho que muestra la locución de la sociedad, tanto de 

presencia como de acción social (Mao Tse Tung, 1978). Por lo-

tanto, en el seno del pueblo los acontecimientos racionales -

ocupan la acción comunitaria de todos sus elementos para la -

solución de problemas, lo cual es inminente y necesario. 

Mao Tse Tung (1978) en sus tesis filosóficas nos muestra 

la funcionalidad de un pueblo para desarrollarse armónicamen

te, pues el hecho de una comunidad abatida por el hambre deja 

a un lado los mecanismos de adelanto científico, para undirse 

en su nostalgia. Evidentemente esto nos da un panorama mas e~ 

pecífico para hacer más productivo nuestro suelo, hecho ~ue -

se desarrolla en Jos confines de la era en que vivimos. 

4.2 La técnica y la experiencia 

Sin el auxilio de la experiencia vivida como es la guía

agrícola, no se podía programar los hechos necesarios en las-

siembras consecuentes para el cultivo del sorgo (Sorghun vulgares)

Y Sandía (Cytrus vulgaris), donde nos muestra las densidades, dosis 

~ ,. -.. 
flr 

1(0 
t-q 

"' g 
'"-
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de fertilizantes, combate de plagas, limpia, cosecha, etc. 

Pues sin este auxilio la demostración agrlcola que se realizó 

fuera errónea y obsoleta, caso por el cual tomamos en cuenta

la gula de cultivos que se desarrollan en la Zona Costa del -

Eóo. de Jalisco. (SARH, 1978). 

Por otro lado, no podemos hacer caso omiso del factor 

suelo, ese ente natural que determina en un 50% la probabili

dad de cosechas que es la capacidad comercial de un satisfac

tor de campo (Ortlz, 1977), pues la oferta y demanda sin la

presencia de un sustrato fértil no se darla. Por lo anterior, 

se optó por ~cer un análisis de suelos a nivel capa arable 

con todos y cada uno de sus caracteres, como son: nutrientes, 

pH, salinidad, sodicidad, materia orgánica, etc., y como con

secuencia a dicho análisis, se programó la demostración agrl

cola del cultivo de sorgo (~wlgares) con fertilización y 

sin ella, pues se determinó una fórmula fertilzadora a reali

zar para adicionar a la siembra. Este hecho determinó un se-

gundo análisis de suelos, pero a nivel perfil, y se obtuvo la 

información siguiente: que los suelos que se trabajan agrlco

lamente en la Zona Costa de Jalisco son de carácter écido y

que para mejorar su reacción, es necesario un encalado (Ort!z, 

1977). Esto nos indujo a realizar la escala del pH para cale~ 

lar exactamente la cantidad ·ae Carbonato de Calcio y para es

to se calculó el material reactivo que se encontraba en el 

Ejido, arrojando los siguientes datos: que el material calcá

reo está combinado con Magnesio, caso por el cual se calculó

este reactivo en el suelo en forma per!odica para as! corre--
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gir el pH, esto es, adicionar 250 kg/ha de este material deno 

minado cal ?grícola, y que según Julio Espinoza se debe hacer 

as!, pues sino ocurriría el caso de que la materia orgénica

se mineralizara en cuestión de días y no se consumiera por el 

trío orgénico: suelo-planta-agua. (Espinoza, 1978). 

Es de esperarse ~ue para hacer este diagnóstico, se tuvo 

que auxiliar de la ciencia y en el caso particular de culti-

vos; la fisiología vegetal aunada con la química de suelos 

que jugaron un papel muy importante, pues sino tuv i eramos co-

nacimientos de estos rubros, nunca, según Garcidueñas, podrí~ 

m os esperar una buena producciórt, pues 1 a interacción pl?nta-

suelo-agua esta determinada por la funciól'l sistemática de la-

bioquímica de la planta, el sustriltO q11ímico del suelo y el -

solvente universal; base primordial de la alimentación de la

planta. En esto se basa la actividad dinámica de la produc--

ción y en el movimiento del crecimiento, que es igual al des~ 

rrollo en su dife~enciación anatómica y fisiológica (Rosas,-

1978). 

El. uso racionalizado del fertilizante en suelos salinos

Y sódicos, nos da un amplio aspecto de Jo que es la química -

de suelos, pues es imprescindible hallar la fertilidad de es

tos mediante su an~lisis y comprensión de lo qtre nosotros Jla 

mamos "tierra", para que asf mediante Ul'l encalado nos de la -

pauta a seguir para incrementar las cosechas (Alisson L.E., -

Bernstein L. et al, 1973). En el presente estudio hicimos una 

demostración de que en suelos de gran salinidad el fertilizan 

te intercambia con las sales y el uso que le quisimos dar qu! 
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dó en segu~do p!~no, pues este actuó co~o c~talizador en el -

nacimiento y crecimiento de la planta (Alison L.E., Bernstein 

L., et al, 1973). 

La importa~cia de conocer el cultivo, tanto botánica co

mo gerétic~mente, nos da la punta de lanza a seguir para con~ 

cer mejor ta~to la p!~nta, como 1~ semilla y su producto. La

plant~ para saber cómo se comporta o debe co~porterse en su -

medio ambiente y lograr tenerla libre de agentes bióticos dn

fii~os, pues mermar!a su producción, Fuster y Rodr!guez nos 

plantean Jo sigiJiente: Las cucurvitas' con caracter!sticas gen~ 

raJes de hAbito rastreros, hojas !IJb!adas y palmeadas, tallos 

huecos, presencia de zarcillos, pu~escencia, flores masculi-

nCIS y femeninas, planta de cumbente y anu~J. Por otro lado. -

las gram!neas son plantas anuales que constan de cuerpo erec

to, con ra!z fibrosa, tallo esponjoso, hojas asentadas e in-

florescencia herm~frodita. (Fuster y Rodr!g11ez, 1965). Ya que 

conociendo fenot!pic~mente los cultivos sabremos que genétic~ 

mente la función para Jo que fue creado tendra sus caracter!s 

ticas como: resistenci~ a la sequ!~. germinación r~pida, re-

sistencia a plagas y/o enfermedades, etc. (Mortensen y 8u--

llar, 1975) nos dicen que: "en las plantas anuales se efecti

viz! la preparación moderna del suelo y que genéticamente 

nuestras plantas estarén adept~das al medio que las rodea sin 

perder sus caracteres que dieron sus progenitores". Y para f! 

nalizar este tema citaremos Gue segúr Mendieta Al?torre, mar

ca el método o metodos de la presente investigació~. el méto

do inductivo que reza de la siguiente manera: "Que el conocí-
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miento deberá partir de lo particular a lo general. En s!nte-

sis, que de la parcela del campesino -si la demostración es -

viable de realización- se implantará la técnica del encalado

en las demás parcelas ejidales. Concluyendo este tema, se de

berá seguir analizando los suelos para seguir encalando o ter 

minar dicha práctica, ya corrigiendo la reacción del suelo. 

I&'UEI.A DE AGitiCUl ru• 
IIIL.tOf,CA 
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V. MATERIALES Y METODOS 

5.1 Descripción del área de estudio 

Dentro del Estado se locnliza en el Municipio de Casimi

ro Castillo, en la Zona Costa del Estado de Jalisco, en el km 

243 de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad, dentro de -

las coordenadas: latitud Norte 19°36.11', longitud Oeste 

104°28.88', con 450 msnm; y sus limites son: hacia el Norte -

con pequena propiedad (Rafael Ochoa), al Sur con el Ejido Te

comates, al Este con el Ejido Tecomates y al Oeste con peque

ña propiedad (Rafael Ochoa). (Figura No. 4). 

5.1.1 Recursos naturales 

En este Ejido se cuenta con pocos recursos naturales, 

por tener tan poco terreno y aparte por encontrarse este te-

rreno casi todo el año inundado. Lo único que podemos encon-

trar es la pesca en La Laguna del Rosario, en la cual encon-

tramos pescados, como son: carpas y truchas, las cuales se 

utilizan para const•mo del mismo Ejido y algunas veces venden

al mercado más próximo que es el de Tecomates (Ejido próximo

a este). 

También encontramos algunos terrenos cerriles de agosta

dero, como son: el cerro próximo al poblado y la mochaquelit~ 

ra, la cual esta casi siempre inundada, pero se están culti-

vando pastos de la región, tales como el para y el alemán que 
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introdujo la Escuela de Agricultura por medio del Campo Agr1-

cola Experimental. que se encuentra enclavado en la Costa de

Jalisco; esta pradera artificial de pastos sirve de sustento-

a todos los animales (bovinos) ~ue tienen en este Ejido. 

Por Jo que respecta a madera, cesi no se explota por te

ner poca y la que se tiene el mismo Ejido la est~ consumien--

do. 

5.1.2 Climatolog!a 

El clima de este Ejido, según la zona y apoyados en los

datos meteorológicos sacados de la Estación del Instituto Na

cional de Investigaciones Agr1colas, INIA, se clasifica de la 

siguiente manera: 

Subtropical húmedo con lluvias en Verano e Invierno, - -

bien distribuidas, con una isoterma normal, con una temperat~ 

ra medía próxima a la media general de la temperatura de esta 

Zona. 

La fórmula clim~tica que a continuación se presenta est~ 

basada en el sistema Keapen y según las reglas de Enriqueta -

Garc!a: 

Pp/T 

Donde: 

A Cálido 

w
2 

Lluvias fuertes en Verano 

(w) Lluvias escasas antes y después de Verano 
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Figura 4. Plano de Ejido Modelo 

20 

~tru\ N AG~'Níi) 
OUO~IOTI5CA 



2.1 

f Lluvias bien distribuidas 

Temperaturas y lluvias en una isoterma* 

* Isoterma = curva de temperaturas iguales 

Clima subtropical húmedo, sin cambio térmico invernal 

bien definido y semihúmedo con Otono e Invierno ·húmedos (Cua

dro 1). 

5.2 Metodolog!a 

Para hacer el presente trabajo se siguió la presente me

todo!og!a: 

·Se introdujo a la comunidad con la conciencia de que se

harta un servicio al poblado y lograr convencerlos, enseñ~nd~ 

Jos a muestrear sus suelos a nivel capa arable y perfil, con

el fin de analizarlos y llevarlos a la racionalización del 

uso de fertilizantes y mejoradores, tanto org~nicos como qu!-

micos. En seguida, se realizó el trabajo de campo haciendo r 

muestreos a nivel zona, con la conocida acción del zigzagueo. 

Para este propósito se usó la técnica de la muestra madre y -

en seguida las muestras tipo. Con esta técnica y convenciendo 

al campesino de lo que debe o no de usar para mejorar sus su~ 

Jos. se introdujo a la comunidad y se realiziron las presen--

tes demostraciones. 



Temp. Máxima 

Temp. Mrnima 

Temp. Media 

Nº Oras Nublados 

Nº D!as Despejados 

Viento Dominante 

Nº oras con Lluvias 
de 0.01 mm en ade--
!ante 

Nº Olas con Lluvia 
Inapreciable 

Lluvias Totales mm 

Visibilidad 
Dominante 

-

..... 

CUADRO 1. DATOS METEOROLOGICOS DE LA ESTACION DEL INIA (1980) 

Z O N A C O S T A 

Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

35° 35° 37.5° 39° 40° 40.5° 39° 35° 35° 

90 90 90 70 13° 18° 18° 20° 20° 

22.3° 23.1° 24.2° 24.4° 26.5° 29.4° 27.7° 26.6° 27° 

11 9 5 8 3 8 18 19 11 

20 20 26 22 28 22 13 12 19 

SW sw SW sw sw sw sw sw sw 

o 2 o 29 o o 10 16 15 

3 1 o 1 o o 1 1 o 

93.8 5.5 0.0 0.0 0.0 97.7 429.1 422.2 274.6 

4T 3T 3T 6T 5T 6T 6T 6T 6T 

Oct. Nov. 

35° 36° 

18° ,,o 
26.5° 25° 

20 10 

11 20 

sw sw 

6 1 

o o 

95.5 0.5 

6T 6T 
-~ - --- --- ----· --- ---- ------ ------··· --~-

fti.IOI,ttl 
•um!'"~ 1tt lf'f7~ 

Dic. 

35.5° 

90 

23.8° 

16 

15 

sw 

2 

o 

18.1 

6T 

\ 

1 

N 
N 

...... 
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5.2.1 Diagnóstico 

5.2.1.1 Factores sociales 

Estos se basan principalmente en entrevistas de tipo - -

abierto, pues se vivió en la comunidad y aht se aprendió a 

convivir con ellos; causa por la que se comunicó f~cilmente 

con estos, para ast desarrollar el presente documento. 

5.2.1.2 Entrevistas 

Las primeras entrevistas se realizaron platicando con 

los agricultores y preguntándoles acerca de las prácticas - -

agrtcolas que usan en el campo de cultivo, tanto de tipo t~c

nico como social y sus respuestas fueron acondicionadas de ma 

nera que no se dieran cuenta que se les estaba estudiando, ya 

que en ese tiempo existta apatta hacia los servidores públi-

cos. Tiempo despu~s cuando se nos permitió m~s libertad de ac 

ción social, en el campo salimos con ellos a trabajar en los

cultivos que establectan como: sandta, sorgo, matz y frijol. 

Esta experiencia se siguió por varias ocasiones y a menudo to 

mábamos la acción en el campo de los hechos. Esto es, daban -

el acervo cultural y a la consabida relación del técnico con

el agricultor. 

5.2. 1.3 Fichas de trabajo 

Estas se realizaron en conjunto a las entrevistas, pues

fue la pauta a seguir para hacer el muestreo de suelos, lleva 
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do a cabo con asesor!a y el trabajo de ellos, utilizando la

infraestructura del Laboratorio de Suelos de la Facultad de -

Agronom!a. 

5.2.1.4 Permanencia en el lugar de trabajo 

Este hecho fue muy importante, pues estuvimos trabajando 

e interactuando técnicos-campesinos del Ejido Modelo, y con -

esto supimos valorarlos y encontramos la conciencia de tener

muy en cuenta lo que las personas desconocen de los producto

res del campo, pues estos son los que proporcionan el alimen

to al pueblo. Por otro lado, la estancia en este lugar fue de 

tres años; asistiendo como cuando estudiante, tenfa tiempo li 

bre y asesorado por el entonces Coordinador del Servicio So-

cial de los Albergues de La Huerta, Jalisco, de esta misma 

institución educativa. 

En la secuencia de asesorla buscando en la entonces Es--

cuela de Agricultura, me encontré con la facilidad de hacer

esto con todos les catedráticos que impartlan materias. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1 Sistema de producción 

El sistema de producción agropecuario en el Ejido Modelo 

se basa en la agricultura moderna, de cultivos comerciales co 

mo son: sandia sorgo y maiz, que es lo que más se practica en 

esta región. Las caracteristicas en la producción de cada uno 

de los cultivos son: 

6. 1 . 1 Cu 1 ti vo de sand i a Cytrulus vulgaris 

a) Introducción. En este Ejido se cultivan de 50 a 90 has -

de dicho cultivo de humedad residual; del total de la su 

perficie cultivable. Dicho cultivo arroja grandes utili

dades con pocos agroquimicos y mucha mano de obra, junto 

con la maquinaria agrlcola existente y rentada. 

b) Preparación del terreno. Aradura (volteo), 4 rastreadas, 

surcada y siembra a tapa· pie (4 semillas por golpe y ca

da golpe es a un paso, o sea, más o menos un metro entre 

mata y mata). 

e) Variedades que se cultivan. Charleston Gray fruto alarg~ 

do, forma cilindrica, de color gris verdoso claro, pun-

teada. Es tolerante al fusarium y antracnosis. 

Jubillo.- Fruto alargado, forma cillndrica de color gris 

verdoso claro y nervaduras de un color verde más oscuro. 

Es tolerante al fusarium y antracnosis. 
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Old Sweett.- Fruto alargado y achatado de las puntas, co 

lor verde claro con fr9njas y otras franjas de color ver 

de oscuro, su pulpa es de color rojo y su peso varia en

tre 4 y 8 kg. Resiste el fusarium y la antracnosis. 

Esta última variedad fue introducida al Ejido en el año

de 1979 por la Unión Sandillera del Mpio. de Casimiro 

Castillo y tiene buena aceptación para la exportación. 

d) Epoca de siembra. La siembra se realiza al terminar la -

época de lluvias y hasta bajar el nivel del agua de la -

laguna; entre el 1º de Noviembre y hasta principios de -

Enero. 

e) Método de siembra. Se realiza en surcos de 4 mts entre -

surco y surco y un surco de 7 mts cada 4 surcos de 4 mts 

para que el tractor incorpore los agroquimicos necesa--

rios. 

f) Densidad de siembra. Se utilizan 3 libras de semilla, o

sea 1.362 kg/ha; en ocasiones que la semilla es muy pe-

queña como la de la variedad Old Sweett, se utilizan has 

ta 4 libras aproximadamente. 

g) Fertilización. La Unión de Sandilleros recomienda la fór 

mula de fertilización de 20-10-10 la cual es muy baja p~ 

ro muy usada; la institución del INIA recomienda la fór

mula 120-60-00 aplicando todo el Fósforo y la mitad del

Nitrógeno a la siembra y la otra mitad del Nitrógeno al

aparecer la floración femenina; por otro lado, los agri

cultores est~n probando ya la fórmula que diseñ~ para su 

cultivo de sandia que es 80-40-40, la cual ya empezó a -
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usarse y según las características fenotípicas del culti 

vo sí se está dando el resultado esperado que fue favora 

ble. 

h) Labores culturales. Se alinean las guías al extremo de-

cada meta y se da una rastreada para evitar competencia-

con malas hierbas en los días de floración del ciclo ve-

getativo del cultivo. 

Nº 1.- Control de Plagas 

Plagos 

Pulgones (myzus persicae) 

Minador de la Hoja 
(Xenochalepus signaticollis) 

Gusano Trazador 
(Agrotis ipsiloa) 

Control 

Dipterex 80% kg/400 lts de agua 
por hect~rea 

Dipterex 80% kg/400 lts de agua 
por ho. 

Folidol M-50 lt en 400 lts de -
agua por ha. 

Nº 2.- Control de Enfermedades 

Mosaico (viral).- n'método de prevención es destruyendo el

pulgón que es la fuente de transmisión del patógeno vi-

ra 1. 

Tizón (temprano y tardío) o Antracnosis.- El método de preven-

ción se reoliza aplicando el Fungicida Manzate Do razón 

de 1 kg/200 lts de agua. 

NOTA.- Se realizan calendarizaciones para la aplicación

de insecticidas y fungicidas, con el objeto de no descui 

dar nunca el cultivo. 

i) Cosecha. Se inicia de los 90 a los 110 días y se hace a

mano. Para la calidad exportación hay un control de cali 

dad que a continuoci6n se dará: 
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Exportación: Fruto bien formado de 7 a 12 kg. 

Nacional: Fruto mal formado o con daños. 

Pachanga: Fruto malo y chico. 

Producción promedio: De 30 000 a 40 000 kg/ha, en el 

año de 1980, aproximadamente. 

El precio que alcanzó en 1979 fue de $ 3.00 kg de la ca

lidad Exportación; de la calidad Nacional alcanzó un pr~ 

cio de$ 1.20 kg. 

j) Comercialización. La comercialización se realiza por me

dio de la Unión Sondillera para exportación o para poner 

6.1.2 

a) 

la fruta en el Mercado de Abastos de Guadalajara; tam--- FJ 
r- ?:.t ¡·-; 

bién se vende a veces a las huertas, a particulares como~, 

Eddy Ewarr o Tedy Berjuca, las cuales compran por huer--·- )\ 
() ; ' 

tas completas de sand[a y chile morrón. 
¡:,-, 
; 1 

~~( ti s -"' 
Cultivo del sorgo SorghL111 vulgares 

Introducción. Este cultivo es el m~s importante en exten 

sión sembrada, pues da muy buenos rendimientos. La supe~ 

ficie sembrada con este cultivo es alrededor de 90 a 100 

has, aproximadamente. El sorgo en esta región es vendi

do, pues, a bastantes ganaderos de Autlén y de los luga-

res circunvecinos que necesitan bastante forraje y este

Ejido se los suministra, tanto en grano como en fibra. 

~ 

b) Preparación del terreno. Aradura, 3 rastreadas, surcada

Y siembra con tanate (instrumento que consta de un embu

do y una manguera colocada en la reja donde se abre el -

terreno y se siembra al mismo tiempo). Algunos de estos-
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campesinos surcan primero, después siembran a chorrillo

Y en seguida tapan con bestias. 

e) Variedades m&s usadas. Las variedades que m&s se usan en 

este Ejido son las que a continuación se enumeran: 

NK-180, NK-233, NK-210, NK-280, estas por lo que respec

ta a la casa de semillas Northrup King; por lo que se re 

fiere a la casa Deckalb se siembra la variedad D-50. 

Estas variedades eran las más usadas hasta que se reali

zó por parte de la Escuela de Agricultura una demostra-

ción agricola de sorgo con 8 variedades comerciales; es

ta demostración se llevó a cabo en el mismo Ejido con la 

participación del C. Ing. M.C. Adrian Torres Pérez (Coo~ 

dinador y Asesor Técnico de Experimentación Agricola del 

Campo Agricola Experimental de la Costa de Jal.) y un 

servidor (estudiante de la Escuela de Agricultura que es 

taba realizando mi servicio social en dicho campo y en -

este Ejido). 

d) Epoca de siembra. La siembra se realiza entre Jos últi

mos dias de Noviembre y los primeros de Enero, o sea, ba 

jando el nivel del agua de la Laguna. 

e) Método de siembra. Se hacen surcos con la reja a 40 crns

entre surco y surco y la siembra es o chorrillo con tana 

te corno ya se habia dicho. 

f) Densidad de siembra. La cantidad de semilla que se utili 

za es de 40 a 50 kg/ha. 

g) Labores culturales. Se realizan dos escardas para arri-

mar tierra al cultivo con bestias, pues ya no lo pueden-
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hacer con tractor. 

Nº 1.- Control de Plagas 

Control 

Pulgón {Aphis sp.) Folidol M-50 600 ml/200 lts de -
agua 

Gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda) 

Dipterex granulado 25 kg/ha 

Mosca Midoe 
(Cantarina sorguicola) 

Folidol M-50 600 ml/200 lts de -
agua 

Pájaros Pajarea 

Nº 2.- Control y Prevención de Enfermedades ~~ 
ro~ 

Cristalización de espiguillas (viral).- Se previene combatien-v- ~ 1 
do al pulgón que es portador de este patógeno. ~ 2 r 

1 f . d d -~ ñ 1 En o que se re 1ere a enferme a es fungosas, estas se ~·e: 

previenen con Manzate-D, 1 kg/200 lts de agua. f>~ 
i) Cosecha. Se cosecha de los 95 a los 120 dias, según la -

variedad de sorgo que se trate y casi todos los ejidata

rios lo realizan con trilladora que viene de Autlán o C~ 

simiro Castillo, las cuales trabajan por tonelada desgr~ 

nada y cobran el 5% de las toneladas que cosechan. 

j) Comercialización. El sorgo se vende directamente en Au--

tlán y en Casimiro Castillo. 

k) Precio. En 1979 alcanzó un precio de $ 3 050.00 la tone

lada de sorgo. 

6.1.3 Cultivo del maiz Zea rnays 

a) Introducción. Este cultivo es el más importante en lo --
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que se refiere a costumbres sociales y alimentarias, pe~ 

ro respecto a superficie sembrada es el cultivo menos im 

portante, pues se siembran solamente de 40 a 90 has de ~ 

humedad residual. 

b) Preparación del terreno. Barbecho, rastra y cruza, surca 

do y siembra a tapa pie o con sembradora. 

e) Variedades m~s usadas. Estas son las que recomienda el ~ 

Banco Oficial, las cuales son: 8~666, 8~670 y el criollo 

blanco de la región o tomate. 

d) Epoca de siembra. De los últimos d[as de Noviembre a los 

primeros d[as de Enero, dependiendo de los niveles de 

agua que tenga la Laguna. 

e) Método de siembra. Se hacen surcos de 80 a 90 cms entre~ 

surco y surco y la siembra a tapa pie se realiza a paso

o medio paso y se depositan 3 o 4 semillas por golpe y -

con el otro pie se tapa la semilla. Cuando la siembra es 

con sembradera se calibra para que salga una semilla de-

16 a 20 cm entre planta y planta y 90 cm entre surco y -

surco, esto es según criterio y condiciones del terreno. 

d) Densidad de siembra. La cantidad de semilla a tirar es -

de 20 kg/ha aproximadamente. 

e) Fertilización. No utilizan fertilizantes. 

f) Labores culturales. Se den dos escardas para mantener al 

cultivo libre de malezas durante los primeros 46 dlas y~ 

arrimar tierra a la planta. Esto se realiza con bestias. 

g) Control de plagas 



Gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda) 
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Control 

Dipterex Granulado 20 a 25 kg/ha 

Gusano Trazador 
(Agrotis ipsilon) 

Folidol M-5C 1 lt/400 Jts de agua 
por hect~rea 

Larva de Diabrótica 
(Diabrotica spp.) 

Basudin Polvo 50 kg/ha 

h) Cosecha. Se cosecha después que el grano adquiere lB ma

durez deseada, o sea, un 18% de humedad. Esta se realiza 

a mano con piscalón y como no hacen monos, Jo hacen con-

la milpa parada y con canasta piscadora; a veces van co-

i) 

sechadoras de Casimiro Castillo o de Autlán. 

Comercialización. Se vende el marz a Conasupo o a parti-18 ~~ 
culares según esté el precio de garantra. Gi ~ 

1 

!:~ 
Precio. El precio de garantra del marz en 1979 fue de -o :;o 

$ , ,,,_., ¡, ""''''' ,, .,,,. El j ) 

6.1.4 Producción pecuaria 

En este Ejido no se cuenta con mucho ganado, pero seto

ma como base de este estudio. 

Las cabezas de ganado con que se cuenta son: 

Ganado Mayor (bovinos) 

-Juan Barragán 

-Vicente Navarro 

-Pablo Capristo 

-José /ll faro 

-Roberto González 

25 cabezas 

15 

12 

2 

2 



-José González 

T o t a 1 

2 cabezas 

58 cabezas de Ganado Bovino 
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También se cuenta con bestias de trabajo y en total son: 

60 cabezas. 

La alimentación de estos animales se realiza en los ago~ 

taderos de la "mochaquelitera" y el cerro adjunto al Ejido. 

La calidad del ganado es de cebú cruzado con el criollo

de la región. 

Se contaba con 200 gallinas en 1979 entre todas las amas 

de casa del Ejido. 

También se tenian 80 cerdos entre grandes y chicos, los

cuales se sacrifican en el mismo Ejido para consumo de los 

mismos habitantes. 

Se tienen criaderos de pescados en las casas, con el fin 

de contar con pescado todo el año. Las especies de pescados -

son: Carpa Española y Trucha. 

6.1.5.- Analisis de suelos y rendimientos 

(Cuadro 2 y 3) 
6.2 Demostración agricola 

6.2.1 Cultivo del sorgo &lrgtlum vulgares 

Evaluación de rendimiento en 7 variedades de sorgos co-

merciales, para comprobar la producción de grano con fertili

zante y sin él. 

a) Introducción. En la región de la Costa, y sobre todo en-



34 

CUADRO 2. ANALISIS DE SUELOS EN EL EJIDO MODELO MPIO. DE CASIMIRO 
CASTILLO, JAL. 

\ An§lisis de Suelos 

Nutrientes: 
Nitrógeno Nítrico 

Fósforo 

1 Potasio 

Calcio 
1 ¡ Magnesio 

Manganeso 

Materia Org§nica 

·Salinidad del Suelo 
1 

Textura 

pH 

Valores Promedio 

Bajo 6 kg/ha 

Bajo 6 

Bajo 6 

Medio 2,000 

Bajo 10 

Bajo 5 

1.56% medianamente rica 

Existe pero zonificada en fraccio 
nes de terreno y no se toma en ~ 
cuenta, porque es muy poca el - -
área de terreno salino. Actualmen 
te se est§ haciendo la práctica ~ 
del lavado de suelos anualmente -
por medio de la Laguna del Rosa-
rio 

El rango de textura es desde fran 
co-arenosa, arcillosa y franco-ar 
ci llosa -

El rango es desde 5.2 los m§s aci 
dos, hasta 5.7 Jos suelos menos ~ 
ácidos. 
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CUADRO 3. RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

Cultivo Rendimiento 

Sorgo 5,000 a 6,000 kg/ha 

Sandía 15,000 a 20,000 

Maiz 1,000 a 3,000 

Frijol 600 a 2,000 



b) 
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el valle de La Huerta y Casimiro Castillo se tienen te--

rrenos que al final del temporal (Octubre) guardan bas--

tante humedad y mucha superficie se está sembrando con -

sorgo, pues los forrajes en verde son muy codiciados y 

los ganaderos tenfan Gue comprarlos fuera de la región,

pero ahora ya no pasa esto, pues muchos agricultores se

dan a la tarea de este cultivo y ya empiezan a ensilarlo 

para vender si los forrajeros que resultan mejor para el -

ganadero. 

Evaluación en el año de 1979-80: En el Ejido Modelo, - -

Mpio. de Casimiro Castillo. en la parcela del ejidatario-.' 

Roberto Covarrubias en el mes de Diciembre (mediados) --ii e! 
.... ! 

del '79, se sembraron 7 variedades de sorgo incluyendo - 0- · 
~· 

al testigo. -4 i 
Preparación del terreno. Un barbecho de 30 cm de profun-i: ~ 
didad para airear y asolear bien el suelo; una rastreada lf 
con cruza para desmenuzar los terrenos y dejar el suelo-

bien mullido. También con la rastreada tapamos la hume--

dad para que no se nos pierda; en seguida de estos traba 

jos se realizó la siembra con sembradora; esta se cali-

bró para que la distancia entre surco y surco fuera de -

71 cm y la siembra fuera a chorrillo uniforme, adaptánd~ 

le a esta sembradora al disco de orificios más pequeños. 

e) Variedades que se usaron para la evaluación: 

Casa Deckalb: E-57 Importado, DD-50, E-59, D-50-M. 

Casa Asgrow: Bravo y Grabada. 

Casa Pioner: Pioner blanco. 
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casa Northrup King: NK-180. Esta variedad se utilizó co

mo testigo, pues es la que más se 

siembra en el Ejido, por su alta pr~ 

cocidad. 

Por lo que corresponde al ciclo vegetativo de estas va-

riedades no se evaluó, pues se puede sembrar tanto varie 

dades precoces, como tardias, por la razón de que las 

lluvias empiezan hasta mediados de Junio y ampliamente

este cultivo se puede lograr en lapsos de tiempo de 120-

dfas. 

Lo que se refiere a caracteristicas genotípicas de estas 

variedades, todas son resistentes a las enfermedades de

esta región; teniendo estas buena excerción para su tri

lla y teniendo unas panojas abiertas y otras cerradas. 

d) Densidad de siembra. Se ocuparon 0.170 kg por 4 surcos -

de 30 mts cada uno, por cada variedad, incluyendo al te~ 

tigo. Utilizando 20 kg/ha como densidad de siembra total 

o por hectárea. 

e) Fertilización. Las recomendaciones que el INIA daba a e~ 

te respecto era de no fertilizar sorgos de humedad resi

dual. En esto coincidían también Jos ejidatarios del Mo

delo, entonces realicé una muestras de suelos para com-

probar Jo que se decía a este respecto. Los análisis de

estos suelos se decia que el problema principal es la -

acidez, caso por el cual me di a la tarea de hacer una -

evaluación de rendimiento con fertilizantes y sin este,

utilizando la fórmula de fertilización 40-40-20 para to-
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das las variedades, incluyendo al testigo. Asf, las uni

dades fertilizantes que trabajé fueron: Sulfato de Amo-

nio con base nitrogenada, Super Fosfato Simple de Calcio 

como base fosforada y Cloruro de Potasio como base potá-

si ca. 

f) Labores culturales. Se le dió una escarda para que no -

g) 

le ganara al cultivo las malas hierbas y también se pro-

porcionó.un deshierbe manual; en esta escarda se adicio-

nó la otra mitad del fertilizante nitrogenado, ya que en 

la siembra se usó la primer mitad de fertilizante nitro-

genado, todo el Fósforo y el Potasio, con el fin de que

se desdoblaran lo más rápido posible dichos fertilzan---

tes. 

Principales plagas encontradas en el cultivo. 

Plagas 

Glsaro Co<)lllero 
(S¡:o:bptera f~i¡;erda) 

~0,'::8 i·1ídae 
(Co'ltarina so.-gt:icoiai 

Control 

Dipterex 2.5% gran. 
8 a 15 kg/ha 

Dipterex BY.b 
1 kg/200 l ts de oqJa 

Epoca de Aplicación 

1\'J 1 i QJe cuardo ena!E!'T'cre 1 O 
l ?.rvas p:>r suro:; 

A+:l ique al carenzar a sal ir 
:as panejas 

Enfermedades ~ue se encontraron en e1 c~ltivo. 

Mosaico del 11.efz (viral). ~.u c!c.~c ss presenta en les es;JigL•j_ 

llas de la base de la panoja cristalizándolas y coloreá~ 

dolas de negro; pero su ataque no fue tan severo como se 

esperaba. 

h) Cosecha y Resutlados anal!ticos de esta evaluación. La -

cosecha se realizó a mediados del mes de Mayo de 1980, -

respetando un método de recolección masiva, para hacer -

el pesado del grano y se realizó a mano, cortando las p~ 

. , -, ' 
~.~ 
w~~ 
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nejas por surcos, los cuales se tomaron al azar. 

i) Evaluación. Los resultados de esta evaluación son los si 

guientes: 

E-57 Importado ferti 1 izado .... 6 376.62 kg/ha 

E-57 sin fert ......• 6 289.75" 

BRAVO Fertilizado ..•..........• 5 542.62 " 

BRAVO Sin fertilizar ......•.... 5 074.50 11 

DD-50 Fertilizado ........•....• 3 666.12 11 

DD-50 Sin fertilizar ........... 3 162.25 " " 

E-59 Fertilizado •.•........... 4 812.87 " " 

E-59 Sin fertilizar ..•..••...• 4 760.75 11 

D-50-t-1 Ferti 1 izado ..•..•.....•.. 5 212.50 11 

0-50-M Sin fertilizar ..•........ 1 980.75 " 

PIONER Fertiliza.do ....••.••.•... 3 875.62 " " 
PIONER Sin fertilizar ..•.•.•...• 3 648.75 11 " 

GRANADA Ferti Izado •.... ; •.•.•..•. 4 899.75 11 

GRANADA Sin fertilizar ....••.•.•. 4 969.25 " 

NK-180 Ferti 1 izado .......••..••. 3 544.50 11 (Variedad testig:¡) 

NK-180 Sin fertilizar ..•......•. 3 405.50 11 

Co~o se puede observar, la variedad testigo NK-180 fert! 

!izada fue la que menos sirvió o rindió, pero sin fertilizar

la variedad D-50-M rindió menos aún; adem~s. tenemos la vari~ 

dad GRANADA que sin fertilizante rindió m~s que la que s! te

nia. Esto comprueba que la interacción entre suelo y fertili

zante está muy por abajo del nivel deseado; en s!ntesis, la -

aplicación de fertilizante fue muy poco significativo por la

reacción ~cida del suelo; y en segundo lugar, también las sa-
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les presentes en algunas variedades redujo bastante la germin! 

ción y su desarrollo fue despacio y poco eficaz. este es el C! 

so de la variedad D-50-M; en la variedad GRANADA la consecuen

cia que argumento para explicar la falla del fertilizante es

la insuficiente calidad del suelo, ya que en esta área encon-

tramos bastante concresiones y por ende, bajo nivel de drena--

je. 

La evaluación se realizó en 4 surcos de 30 mts cada surco 

para cada variedad y en total fueron 32 surcos de 30 mt por 71 

cm de distancia entre surco y surco. Donde se fertilizaron 2 -

surcos de cada variedad y Jos otros 2 no se fertilizaron. 

En consecuencia de esta prueba y por Jos resultados con -

fertilizante, se decidí~ practicar un encalado con estos sue-

los para subir el pH y absorver la respuesta al fertilizante. 

6.2 .2 Cultivo de sandia Cytrulus wlgaris 

a.- Introducción. Como ya se mencionó en otros capitulas y 

apoyados en el análisis de suelos, ejecutados con anteri~ 

ridad, en la respuesta de la evaluación del rendimiento -

en el cultivo del sorgo, con fertilizante y sin él; sed~ 

cidió hacer un encalado de suelos, no sin antes analizar

el material calcáreo a utilizar. Dicho encalado se reali

zó en la parcela del ejidatario C. Jesús González, con el 

cultivo de sand1a. 

b.- Preparación del terreno. Se limpió el terreno de Jos dese 

chos que deja al bajar el nivel de agua la Laguna El Rosa 



41 

rio; después se aplicó el material calcáreo que fueron 

125 kg en 0-25-00 ha; contin~ando con esta labor se aró -

con una profundidad de 30 cm, en seguida se rastreó, cru 

zó y surcó. 

c.- Método de siembra. Esta se hizo a mano con 3 semillas por 

golpe y una distancia de 2 mt entre mata y mata, a 3 mts-

entre surco y surco. 

d.- Epoca de siembra. Se realizó el 15 de Diciembre de 1980. 

e.- Densidad de siembra. Se utilizó una libra de semilla o 

454 gr para esta demostración. 

f. Variedad. Se usó la variedad Jubille, con las siguientes

características: fruto alargado, forma cilíndrica, de co-

lor gris verdoso-claro y nervaduras de un color verde m~s 

oscuro. Tolerante al fusarium y antracnosis. 

g.- Fertilización. Según el estudio realizado con anteriori-

dad se incrementó la fórmula de fertilización de 20-10-10 

a 80-40-40. con las unidades fertilizantes que siguen: Nl 
trato de Amonio, Super fosfato triple de calcio y Cloruro 

de Potasio, para Nitrógeno, Fósforo y Potasio, respectiv~ 

mente. 

h.- Labores culturales. Se alinearon las guias al extremo de

cada mata y se rastreó para evitar la competencia de las

malas hierbas, principalmente en la época de floración. 

i.- Control de plagas y enfermedades. 

Plagas 

Pulgón (Myzus persicae) 

Gusano Trozactor 
(Agrotis ipsilea) 

Control 

Tamaron 600; lt/ha en 400 lt de agua 

Folidos 50E; lt/ha en 400 lt de agua 
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Por lo que respecta a enfermedades no se presentó ninguna 

que tuviera consecuencias. 

j.- Cosecha. Esta se hizo a mano a Jos 110 dias de emergida -

la planta, o sea, en los primeros dias de abril de 1981. 

Su rendimiento promedio fue de 7 ton, en las calidades de 

exportación, nacional y pachanga. Incrementándose la pro

ducción en un 40% a la producción media que es de 20 ton. 
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En el presente trabajo considero que usar mejoradores pa

ra el suelo es un éxito, claro, estos aplicados a su tiempo, -

en condiciones favorables y con un equivalente que debe ser 

apoyado en resultados analiticos para asi no caer en un error

que perjudique el trabajo que ya llevamos a cabo. Todo nuestro 

potencial estriba en la exactitud y criterio, pues sino utili

zamos un criterio amplio en la Agronomia, podemos atrasar más

al agro que espera de nosotros Jo mejor. 

Es asi mi opinión, que al cambiar de modo de pensar del -

campesino se le esta dando un paso gigantesco hacia el Desarr~ 

Jlo Rural, base en la que se trabaja con la comunicación y la

concepción de las tareas que se ponen en acción, que sean obj!r~ 

tivas y válidas hacia ellos y nosotros y que estén en coordinan: 
-, 

~ 
m 
S: 

ción, tanto técnicos de~ campo como campesinos, respectivamen-sJ v ~ 1 !:0) 
:11 

te. Con la firme convicción de que un pals bien alimentado es-.:!1l g 
por ende un pals desarrollado y por supuesto autosuficiente Y-L~ ~ 
capaz de afrontar cualquier problema en el seno del pueblo. ' 

Por último cabe añadir a esta discusión, que para ser In

geniero Agrónomo es importante la consolidación como tal en el 

campo profesional, con ética y fundamentos de amplio servicio

a la gente que nos formó para llegar a la meta que se propone

todo buen profesionista, con la firme convicción de ser autóno 

mos, tanto en técnicas como en satisfactores. Y es en este pu~ 

to, donde todo Agrónomo debe ver su culminación y no comparar

nos con otros paises más o menos desarrollados que el nuestro. 

Asl lograremos nuestra autodeterminación y comprensión entre -

el medio agrario y nosotros. 
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VII. CONCLUSIONES 

Se concluye que la aplicación de mejoradores qu!micos es

eficiente, siempre y cuando se conozca el terreno donde se pi-

s a. 

En Jo que se refiere a la calendarización de estos mejori 

dores, es lo ideal, pues sino se hace esta práctic~ corremos

el riesgo de mineralizar la materia orgánica y cambiar la es-

tructura del suelo ya establecida por la naturaleza; as! pues, 

considero un gran error hacer aplicaciones totales de mejorado-

res por Jo antes expuesto. ~B 
~e 

Por otro lado, en lo que se refiere a la aplicación de - !: ~ 
fertilizantes en el cu'ltivo del sorgo no dió la respuesta esp~ .~el~:~~> 
rada, pues el suelo de este Ejido contiene un pH muy bajo y al é> ". ;'01Pl ~~ 
go de salinidad y sodicidad, caso por el cual se le están ha--

ciendo lavados anuales. 

Por último, en mi opinión, lo que más me satisfizo fue la 

consolidación de la comunicación que se observó a través del -

desempeño de mi función como Agente de Cambio, ya que tanto 

campesinos como técnico se entendieron al unisono y modifica-

ron técnicas agronómicas tanto uno como el otro, para ser más

productivos para nuestro pa!s, y por ende, para la región don

de tr~bajan. 

Por lo que se refiere al pH, se logró aumentar de 5.3 a -

6.0. Este es un resultado parcial, pues se seguirá con esta 

adición de cal para fines de 1981 y principios de 1982 y com--
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pletar así la tonelada que se pretende adicionar. 

Por lo anteriormente expuesto, se presume que el experi-

mento tuvo éxito, pues se logró aumentar la producción, y se -

consolidó que es factible la adición de mejoradores químicos -

sustentados con las bases que dan los análisis de suelos. 
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