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RESU!1EN, 

IJDJflA m AGIIDJLU. 
IIIL60TECA 

El ejido "Las Pilas" se encuentra ubicado en el Hunici_ 

pio de La Huerta Jali3co, tiene una superficie de 1436 Has, 
Y lo encontramos en l's paralelos siguientes: 
Latitud Norte 19Q 32' y Longitud Oeste 104Q 40' 25" y a una 
altura sobre el nivel del mar de. 310 metros. 

Sus suelos son de origen Aluvial y se encuentran clasi_ 
f Jcados dentro do la 'lnidad l'EOZEM, 

El clima eo c1Hi,io uubhurnodo con lluvluo on Vernno dando 
el porcentaje de lluv.ias invernales es menor de 5. 

El estudio realizado tuvo como objetivos: a) Lograr un 

cambio en la mentalid;:td del campesino para que. sea progresi~ 

!a y con visi6n hacia el futuro, 
b) Y que existiera una comunicación-coordinación entre las 

instituciones y el campesino, adecuadas para el desarrollo 
del ejido, 

Los resultados obtenidos en esta investigación se trad1~ 

cen en que el extensionista no esta plenamente identificado 
con los ejidatarios ya que la gran mayoria lo conoce pero no 
utiliza sus recomenda:iones; es decir que le falta un acere~ 
miento más estrecho como lo indican los propios ejidatarios 
que decean haga sus visitas más frecuentes al ejido. 

FUra esto sur,iero que se aoroveche el conocimiento de la 
Exten:Ji6n Agricola que se tiene, nor ·1ar'te de los ej.idatarios 

de Las Pilas para aoi incrementar el notencial de esta área 
agricola. 

El trabajo colectivo sugerido a los extensionistas es 

una idea casi generalizada entre los ejidatarios. 

---------- -----~ ...._ ------------ --~ --



I, INTRODUCCION, 

El medio rural ofrece al campesino formas de vida que 
no garantizan la salud y e+ bienestar social y económico ad~ 
cu;:¡nos para su propia suboistencia; se ve en la nocosidad de 
emigrar a las grandes urbes que no los pueden absorber ?or 
la incapacidad de éstas para generar nuevos empleos donde 
puedan subsistir. 

Es esta una de las razones r¡rinci nales ·JOr las que se 

deb~ tener especial cuidado con el campesino para que aban_ 
done la idea de migración que trae serias consecuencias a las 
mismas comunidades rurales. 

En el aspecto agropecuario debemos de señalar con espe_ 
cial acento a la "Extensi6n Agrí.cola" como factor importante 

e D. el desarrollo de la vida rural de~ pais. 
Y aunque el campesino tiene sus nronias formas de hacer 

producir la tiexra (basándose en emr¡irismos en los que no 
dejan de confiar y de seguir su práctica por el temor a un 
fracaso) no cambia su mentalidad y no ador¡ta tecnologías 
que superan sus prácticas rutinarias. 

l·:u aqi dundo dol;umua du COIIC<dll.r ul "1"xtunnlonlulll<l A¡:1·(_ 

sola" como la forma de desarrollo integral y no solamente ca_ 
~o mera divulgaci6n con lo que si establecemos una diferencia 

ya que su contexto es distinto. 
Para esto la organización y la comunicaci6n son imnor_ 

tan:tes en el desarrollo armónico en la tarea del extensioni.@. 
!a, y, cuando ocurre esto, uodemos decir que el nrofesionis_ 
~a en extensi6n agricola es un agente de cambio y coadyu_ 
vante en la solución da los problemas que se. generan en las 

comunidades agrarias. 

- J. -



OBJETIVOS~ 

Este. estudio pretende alcanzar los objetivos que ense_ 

guida se enuncian y que· deben ser sujetos de análisis. 

1.- Lograr un cambio en la mentalidad del campesino nara que 

sea progresista y con visión hacia el futuro. 

2.- que esta comunicaci6n-coordinaci6n entre las institucio_ 

nes y el campesino sean ade.cuadas en los programas de 
desarrollo del ejido Las Pilas. 

3.- Y que e.ste estudie· pueda servir como base ,.,ara futuros 

planes de desarrollo de, esta área. 

JUSTIFICACION. 

En términos eenerales el medio rural vi ve un retraso que 

en muchas ocasiones en causado por la falta de comunicación 

social adecuada de lo¡¡ agentes de cambio (agrónomo, trabaja_ 
dor social, etc.) y la gente del campo. 

El tema seleccionado es resultado de un estudio efectu~ 

do en gran parte- de los ejidos que. forman el V-alle de La Huer 
!a, Jalioco, ádemas, de entrevistas personales con ejidatarios 
de 1 poblado de Las Pi las. 

- 2 -



2.1 Nombre del ejido 

-------------------------------
II, DESCRI:K;ION GBUBR.AL DE LA 

ZONA, 

El nombre del ejido se debe a dos

veneros de agua que existen al llor 

te del poblado, los cuales reciben 

el nombre de Las Pilas por la for 

ma como estan construidos, ádemas, 
de que todo el afio cermanecen con 
agua. 

- 3 -
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2.2 Ubicaci6n Geográfica 

La población y el Valle de La Huerta se encuentran loe.~ 

!izados geográficamente dentro del sistema montañoso de La 

Costa y espécificamente dentro de La Sierra de Perote. 
Esta región, junto con los Municioios de Tomatldn, Ci 

~uatlán, Villa de PUrificación, Casimiro Castillo y Cuauti_ 

!,lán, se encuentran en la región denominada "Zona Costa de 
Jalisco 2 que constituye el limite natural del estado con el 
Océano Facífico, 

Atendiendo a la clasificación hidrológica citada oor 
Tomas Zeoeda, en su libro Geografía de Jalisco, dentro de 

los ríos del litoral se ubica el aio Purificación que nace 
en La Sierra de Cacoma y desciende hacia el Océano pacífico, 
En su curso baña las tierras com,rendidas en el Valle, cons_ 

tituyendo as~na fuente hidrológica que no es anrovechada al 
máximo por la gran rr.ayoría de los agricultores. 

Encontramos a la población de La Huerta ubicada dentro 

de los paralelos siguientes: 

Latitud Norte ..... 19º 28' 

Longitud Oeste .... 104º 38' 

La raz6n ,or la cuál se dan estas referencias es ·,or que 

el ejido Las nilas (~.ue es la zona de estudio) se encuentra. 
en dicho municipio tEniendo como coordenadas las siguientes: 

Latitud Norte ..... 19º 32 1 

Longitud Oest'e .... 104º 40' 25 11 

El ejido se encuentra a una altura sobre el nivel del 

mar de 310 Mts. 

Q Regionalizaci6n efnctuada en 1976 'lOr el deuartamento de 
Economía del Estado y le SAG. 
Carta to·~cgrafica CET:E:liAL E-13 B-21 
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2. 3 i,imi tes ....• ACIIICUl.Ma 

IIIUOTICA 
Al Norte, Noreste. y Noroeste· limita con La Exhacienda 

de Los Monrroy¡ al Sur y Suroeste con La Comunidad Indígena 

da Mazatán¡ al Este limita con La Exhacienda La Chililla, y 

al Suroeste, con el ejido definitivo de La Huerta. 

2.4 Orografía 

En cuanto a la Orografía tenemos que la comunidad se 

encuentra situada en un ~lana que se delimita como sigue: 

.El cerro Conudo, al Noreste; el cerro del Frontón o de 
la Garrapata al Nornoroeste; el cerro Robloso al Sureste y 
el cerro del Totache o Villa Vieja al Oeste. 

2.5 Suelos 

Al igual que la gran mayoría de los suelos existentes 

en el Valle són de origen ALUVIAL y de acuerdo con la cla_ 
sificación de suelos ~ro~orcionada por la ~AO-UNESCO modifl 
cada por CBT.2NAL las unidades de suelo són: 

Hh + Vp/2 Esta dentro de la unidad de suelos (H) ---
Q 

Feozem y su interoretación es la siguiente: 

Feozem Hál~ico más Vertisol Felico de textura media en 
los 30 Cm. superficiales del suelo. 

Esta unidad de suelo (H) se oresenta con un horizonte 

"A" molico y t<1mbíen se ouede oresentar horizonte Cambico, 
su fertilidad va de moderada a alta • 

~ Los suelos Vertisol Pelico (Vp) s6n de textura arcill2 
~a y pesada que se agrietan notablemente, cuando se secan 
presentan dificultades para sn labranza, nero con un manejo 
adecuado s6n aptos para una gran variedad de cultivos 
el suelo (Vp) es de color negro, 
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Q 

Hh = Re/1 ---· Feozem Hálpico más regosol Eútrico de 
textura grueza-. 

Los suelos (Re) s6n formados por material suelto que no 
sea aluvial reciente, sin ningun horizonte diagnóstico, salm 
posiblementa un "A" Ccrico. 

Q 

Re. + Hh/1 

textura grueza. 
-----· Régosol Eútrico más Feozem Hálnico de 

2.6 Vias de. Acceso 

B2 Camino vecinal (terracería) qu~ une el ejido Las 
Pilas con La Huerta (nrincinal centro de comercialización) 
consta de 9 Km. y los puntos por los que pasa s6n: 
La puerta del Cedro y la comunidad Indígena de Bazatán hasta 
llegar a Las Pilas. 

La Huerta-Las .Pilas • • • • • 9 Km 
La Huer·ta-Haza tán. • • • • • • • 6 Km 
.Nazatán.-Las Pilas •••••••• 3 Km, 

1 
Cabe hacer r.otar que el camino de terracería. 

fue construido durante un nrograma PIDER ( progr~ 
mas de inversión nara el desarrollo rural) 
denominado "COiUCION DE LA COSTA". 

El transporte de que d.isponen los vecinos de Las Pilas 
són los vehículos (ce.mionetas Pik-ap) que existen ahí, pa_ 
gando alguna cantidaC. al dueño (generalmente lO nesos). 

En el ejido disponen de una camioneta de tres tonela.9,e.s 
como propiedad ejidaJ., y es utilizada cuando acuden a even_, 

tos de interés para J.a comunidad. 

º Carta Edafol6gica CETENAL San Higuel E-13 B-21 
(Harzo 1971). 
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2.7 Clima y Precipitaci6n Pluvial 

El ejido, Las Pilas, ~or estar dentro de la zona costeña 

presenta las características óptimas del clima caliente; 

siendo este el resultado de muchas causas combinadas, urin_ 
cinalmente, la Latitud, la altura sobre el nivel del mar, la 
situación geográfica, etc. 

Los lugares en los que se ~resenta este clima són aque_ 
llos que tienen menos de 1000 m.s.n.m 

La clasificación en la que se encuentra este tipo de 
clima espécifico es la siguiente: 

A(wl) W 2----- En donde el ~orcentaje de lluvia !nver_ 

nal es menor de 5. Este clima esta dentro de los Cálidos 

Subllúmedos con lluvias en verano, agru-¡a los subtiuos de hu_ 
medad media de los cálidos subhúrnedos, la ~recinitación del 

mes más seco es menor de 60mm. 

LAS CLA V.ES DEL CUADRO SOH: 

l. Preci '"Ji tación pluvial media en mm, 
2. Preciryitación pluvial máxima en~~. 
3, ~'eCiDitación pluvial rn~n~ma en mm. 
4. Promedio de dÚts des'Jejados. 
5, L:l.s letras indican la dirección del viento dominante y el 

número indica su velocidad en Km/hr, 
6. Tem')eratura prooedio en grados centigrados, 
7. 'i'ern,Jeratura mínima pror.Jedio en grados centígrados. 
8. 3vaporación total en ~~. 

!2 Carta de Climas Guadalajara CET.li!NAL, 
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CUADRO l. 

1 ll~ 

2. tn.s 
3 0.0 

4 '1. (, 
5 v~s. 

G "30.1 

1 13.1 
8 11'20-5 

Datos clirnatol6gicos de "La Huerta Jalisco" 

2.B o.s s.q 3.!; ltt (, 211.1 ll15.'l 155.B tes. s H3 11.!. 1105.5 

1"3.0 "1.'1.. 5"1.5 1.~.~.. lllo. S 3'\1.0 3115 "3'\'0."3 3~1.0 110.3 r.s.o 1:-;q¡.o 

o.o o.o o. o o.o 30.9 1(,1. o 1511.0 15'-.5 2LJ.5 0.0 o. o 1~1.5 
15.1 18.9 15.5 13." 1."3 1.1 2.1 0.9 3.1..j (,.6 (,.~ 9~.1. 

11 "<S N•-S Sw-10 S t- (, s.- <¡ S.t-10 S.J-<t Sq- '1 Sg-'1 SR-'/ ¡S j-<¡ $ .P- '1 

"31.9 3'·1.3 35.8 31..0 3'1.5 3,2.5 31.1. 31.1 31." 31.9 30.'0 31.8 

11.1 I).B IS.B \1.<1 11.9 21. e, 2.0.!. 1D.1 19.G, J8.b 15. o 11(.,." 

't3'H' !ill.I,.Q 10'1.'1 . :13 ;.'\ tEn., 8\.;l. ll'i.3.8 \!(0.1 !t'l \.R lt ') ')?. IIILJ. () IJqo¡;,.o 

Nota: Un mm, de lluvia indica que ha caido un 
litro de agua en un esna~io de un metro 
cuadre.do. 



III. AI?i:~C~D,-;;m.c;s HI:l'l'OriiGOS, 

3.1 Eundaci6n del ejido. 

Un grupo de campesinos del poblado dEl "Ws Pilas" 

I·lunici ni o de La Huerta Jalbco (antes l·iunJc i 1io de Villa de 
Purificación) solicitaron nor escrito al Denartamento 
Agrario, el lO de Julio de 1935, la dotación de tierras ej! 
dales para satisfacer sus necesidadeG ali~entarias y econ6_ 
mic~~, ya que éstos se dedicaban unicamente a la agricultura 
en los terrenos circunvecinos couo a,arceros, 

Se tomarón como terrenos posibles de afectación, los de 

La Exltac:ienda de Los i·lonrroy ,-¡rimero y los de La Huerta, 
des;més, 

El expediente de ·¡etición de tic:1-ras quedo instaL!rado 
en el Departamento Agrario el 21 de Agosto de 1935, bajo el 
número 915, y se publico en el Diario Oficial el 24 de Agos_ 

!o del wismo afio. 
Los campesinos solicitantes nombraron como mit:::;iJros del 

e oJ;;l te particular e jecu ti vo agrario a los ser1ores: 
?adro Hancilla como presidente, Vicente Ialo:nera como secre_ 
tario y Salvador J>dlomera como vocaL 

~1 censo básico que se levantó <il!l esa acasi6n arrojo un 
cocal de 142 habitantes, de los cuáles 33 eran jefes de 

familia y 49 los capacitados oara recibir tierras. 
Las nersonas que intervinieron como reoresentantes de 

este censo básico por parte de la comisión agraria mixta 
E'uerón: El dibujante del Departamento A&'rario J. 11lario PJ.a_ 
cencia y como renresentante del poblado el 'seüor Pedro Nan_ 
cilla. (que muri6 y en su lugar quedó el seftor Vicente 

Palomera). 
81 renrenentante del ejido, señor Vicente Palomera 

solicitó tambien J.a afectación de los notreros del Guayabito 

- g -
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Los ZaJ.ates y el !·!ojete que pertenecían a la ~xhacienda de 

La ifuerta propiedad del señor Antonio García ¡.¡ichel. 

El 22 de Julio de 1938, se autorizó la entrega, en 

dotación comn1ernentar·ia (es decir los terrenos afectados de 

La Huerta), modificar.do asi el nlano del ejido, dandose la 

;¡osesión definitiva en los dias 10 de !'layo y 10 de Agosto -

de 1938. 
La resolución ¡residencial dada el 16 de febrero de 1938 

afectó a las oropiedades que se enumeran en el cuadro 2. 

CUJ\DHO 2. 

Cuadro de afectaciones. 

AFECTACION 

Finca Los r.Ionrroy 
Finca La Clülilla 

E'inca La Jiu e rta 

TOTAL 

3.1.1 Depuración censal. 

SUPERFICIE. 

1149 Has, 
115 Has. 

172 Has. 

14 36 Has. 

El 12 de Narzo de 1943 se -,l'OCedio a revisar el trabajo 

ce;-u;;al b<obico que iJ.at.ía sen-ido de base a la resolución 

presidencial, obteniendase los resultados siguientes: 

24 individuos que cultivan las tierras del 
ejido y que fi¿;uran en el censo básico, y-
13 individuos que no figuraban en el censo 
básico y que tenían más de dos aftas culti _ 
_yando las tierras del ejido. 

En re3umen se encuentran 37 campesinos que cult~vaban 

las tierras del ejido y la dotaci6n, segun la reso1uci6n 

nresidencial .rue .,ar8 ~¡c~nefici.ar a tl-9 ca·,aci tados, wis la 
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parcela escolar; resultando, por tanto 12 parcelas vacantes 

3 .l. 2 Primera ampliaci6n. 

8n escrito de fecha 30 de Marzo de 1973, un grur¡o de 

campesinos sin parcela solicitaron al Gobernador del Sstado 
tierras para la primera ampliación de su ejido (Las Pilas)-

La instauraci6n del exr¡ediente se inicio en la Comi_ 
ci6n Agraria Mixta el 11 de Diciembre de 1974, resultando 

del dictámen de la comici6n 59 los camDesinos car¡acitados 
para recibir tierras, en caso de haberlas disponibles. 

I~s fincas que los campesinos solicitantes señalar6n 

como posibles de afectaci6n fueron las siguientes: 
FINCA LA PAHOTILLA,- Propí.edad del señor Hariano l·luñoz 

y que se localiza a]. Norte del Poblado. 
FINCA LOS NONROYES.- Propiedad de varios dueños y que 

se encuentra al Noreste del.ejido. 
FINCA SAN RAl?Al{I, Y LAS JUNTAS.- ?ro-:¡iedad de varios 

dueños y que se encuentra al Noroeste del poblado. 
PINCA EL CAIHAN • - Prooiedad del señor Roberto IIJuñoz y 

que se ubica al Norte del ejido. 
Esta solicitud de primera ampliación :fue negada uor la 

inexistencia de pro~Jiedades suceptibles de afectaci6n dentro 
del radio legal (7 Km) r¡revio estudio realizado ryor la Comi_ 

ci6n Agraria Mixta. 

3.1.3 Sistemas de nroduccl6n utilizados 
En lo que se refiere a este tema nd se DUede abundar 

mucho y me. concretaré a decir que los cultivos J;Jrincinales 
en la época de fundación del ejido eran: maiz y ajonjoli; 
utilizando para su cultivo la yunta de bueyes y tiro de 

caballos con los que realizaban las labores agrícolas. 
El regimen de lluvias era abundante y regular coUJen_ 

zando la primera quincena de Junlo y terminando la primera 

quincena de Octubre. 
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3.1.4 Distribuci6n de la su~erficie. 

El ti~o 'de tenencia de la tierra es ejidal y de carác_ 

ter narcelario, esta distribuida entre 49 ejidatarios, más 
la parcela escolar. lB unidad agrícola indistrial ryara la 
mujer campesina no esta establecida en el ejido. 

El cuadro 3 nos muestra la su¡erficie ~or su uso, del 
que se desprende lo siguiente; a la agricultura se destinan 
426 Has. ( 400 de temporal, 3 de humedad y 23 de riego c¡or 

gravedad). 

CUADRO 3. 
Distribuci6n de la suuerficie por su uso 

uso SUPERFICIE. 

RIEGO NR GRAVEDAD 23-00-00 Has. 
HUl·illDAD 3-00-00 Has. 

TEHPORAL 400-00-00 Has. 

AGOSTADERO 850-00-00 Has. 

BOSQUE HADEHABLE 64-00-00 Has. 

Z0!!1\ URBANA 6-00-00 Has. 

PARCELA ESCOLAR 8-00-00 Has. 

3.2 El ejido actualmente 
3.2.1 Sistemas de nroducci6n actu.al 

En cuanto a los sistemas de producción actual, tenemos 

que el ejido cuenta con un crédito refaccionario que otorgo 

el BMffiURAL (banco nacional de crédito rural) para la adqui_ 

sici6n de dos tractores con sus im~lementos y una camioneta 
con ca~acidad para tres toneladas, mismos que són utilizados 

de la manera siguiente: 
LA CANIONETA,- es utilizada para los diversos trabajos 

de transporte que th·r:cn lu¡:;ar dent:::-o y 1uera del ejido, ya 
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sea para transportar madera para postes ( cercas), fertili_ 

zantes, etc.· Cobrandose nor lo general a los us~arios, ryor 

el ti~o del viaje realizado, para de esta manera cubrir los 
gastos de la unidad. Tambien es utilizada nara el transl?orte 
de la gente. cuando acuden a algún' evento de interés colecti_ 

ro • 
LOS TRACTORES.- Són utilizados de manera semejante, co_ 

brando en tiemno de nrenaración de suelos y labores de cultl 
ro (1982), los siguientes precios: 

Labor de arado ••••••••• 1000 pesos nor hectárea 

Labor de rastra •••••••• 800 pesos nor hectárea 

3.2.2 Agricultura 

El cultivo que se ha generalizado es el maíz, tanto de 

temroral como de riego por gravedad¡ sembrando tanto maíces 
criollos como maíces mejorados o híbridos. 

Los maices híbridos que se siembran son los siguientes 
B- 666, H- 509, T- 47, notandose una preferencia nor los 

maíces B -666 y B - 670 que són los que han dado mayor rend1_ 
miento en relación con los demás. 

En cuanto a los maíces criollos se tiene·conocirniento 
de que se siembra el llamado "CARLOS". 

Estan variedades són nronorcionadas por. la Secretaria 
do Agricultura .y recursos Hidráulicos (Sl\RH) y BANRURA.I., que 
además, les proryorcionan fertilizantes y r¡roductos destina_ 
1os para combatir plagas, malezas, enfermedades, etc. 
créditos agropecuarios y asistencia técnica, 

Los fertilizantes que nredominan por su uso són: 

l'iiTiWGENADOS,,, Sulfato de amonio (NH4)2 S04 

Ui trato de amonio NH4 Nü3 
Urea CO (NH2)2 

FOSFORADOS ••••• Su~er f0sfato de t:alc~.o · eim·,J.e 
Sup.n·i'osfa to de calcio tri ~·Le. 
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POTASICOS, ••••• Las fuentes de potacio no son utilizadas. 

Las prácticas agrícolas realizadas ryor la maquinaria 

existente en el ejido s6n: 
Barbecho, rastra, cruza y siembra aunque tambien hay 

personas que no tienen confianza a la sembradora mecánica y 

siembran a mano; al¡:;unos sier.1bran con yunta, otros en los 
cuamiles, siembran con Coa. 

Cuando el cultivo está avanzado se utiliza la cultiva_ 
dora que hace labor de 1rir:1era y seg1.tnda escarde., La ferti_ 
lizaci6n se hace en banda al momento de sembrar. Algunos 
aplican todo el fertilizante en este momento, y otros lo 
hacen por mata (mateado). 

Este tino de agricultura sa nuede considerar mixta, ya 

que se em~lea tanto técnica rudimentaria como moderna. 

Enseguida se hace un análisis de los ciclos agricolas 

anteriores (77 - 81), presentandase el calendario de acti_ 
vidades para el ciclo 82/82. 

CUADRO 4. Calendario de actividades agrícolas en el ejido 

"Las Pilas" 82/82. 

.En Feb Har Abr li·lay Jun Ju l·Ag seo joct NGJV Die 

Desinfecci6n 

' 1 [1 ~ ~ 
y ryre paración ~ ~ de suelos. !%".@% 

Siembra. ~ 
Fertilizaci6n. ~ 
Labores ~~ culturales. 

¡cosecha, ~ 
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~1 acta de la asamblea de Balance y Programaci6n, ryara 

el año de 1977, nos da la siguiente inl'orrnaci6n: 

Superficie cultivada, 

de. maíz se. sembrar6n 260 nas. de temryoral y 24 de riego, se 

obtuvo 697.7 toneladas de grano en temryoral y 75.6 toneladas 
en riego, haciendo un total de 773.3 toneladas y un rendimien 

to promedio de 2.72 toneladas ~or hectárea. 

de. tamarindo se cultivarón 16 Has. utilizándose -:Jara el aut~ 

~onsumo y su venta en ~equeña escala. 

en limón el cultivo fue de 8 Has. utilizándose ryara au tocon 

sumo, .y venta en pequeña escala. 

en papayo 8 Has. para autoconsurno y venta en ::1equeña escala. 

Los gastos de autoconsumo, las ventas y las utilidades fuerón 

las siguientes: 

Naíz ••••••••••••.• (gastos) •••••••••• S 546,000 

Mafz •••••••••••••• (autoconsumo) ••••• $ 218,100 

Las ventas ascendieron a un total de $ l' 459,270 

Balance crediticio 
Operarón 33 ejidatarios con maíz T,C,P, (ternryoral, certifica 

do y .fertilizado) con un total de 284 Has. y un monto de 

$ 507,846.17 

rara la asamblea de Balance y nrograrnación del aiío de 

1978, loD 4atos 3Ón los sigu~entes: 

Gasto global maíz temporal ••••••••••••••••• $ 1' 670,000 
Autoco:ru:;amo global ••••••••••.•••••.•••••••• $ 72,500 
Ventas global •••••••••• · •••.•.•••.•..••..••• $ 1'079,500 
Utilidad neta de comercialización •• · •••••••• S 59,050. 
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Gasto global maíz de riego •••••••••••••• $ 24,000 
Ventas ~lobal ••••••••••••••..•.••••..••• ~ 34,800 
Utilidad neta de comercialización ••••••• S 10,800 

En maíz 384 Has .• de tem-ryoral y 8 Has de. riego, se obtu_ 

t,o 576 toneladas de grano, en tem:Joral, y 12 tonel~das en -
riego con un rendimiento oromedio de 1.5 toneladas 10r Ha, 

Asamblea de Balance y Programación nara el año de 1980 · 

nos da la siguiente informaci6n. 

Superficie cultivada. 

Haíz 131 Has. de tem..,oral y se obtuvo 76,8 toneladas de 

grano con un rendimiento promedio de 666 Kg/Ha, 
Los gastos de insumes por Ha. fuer6n de $ 2500 
Los fertilizantes distribuidos fuer6n: 

Urea •••••••••......•...•.••...•••••••• 11,500 Kg. 

Nitrato de amonio,,., •••••. , . • • • • • • • • • 2, 400 Kg. 

Sulfato de amonio ••••••••••..•.••••••• 14,500 Kg. 
Supcrfosfuto de calcio sim<le ••••••••• 20,950 Y~. 

La as~mbJ.ea de Balance y orogra:nación del 9 de Febrero 

de 1981, sefiala esta informaci6n: 

Superficie cultivada. 

maíz de temporal. ••. 259 Has. obteniendose 629,60 toneladas 
de Grano, con un rendi~iento de 2.4 toneladas nor 1~. 

pror.Jedio •. 
Los gastos e insumas ryor Ha. fuerón de 9500 nesos 

Los gastos de autoconsumo, las ventas y las utilidades 

fucr6n las siguientes: 
Gasto global.......... 2' 460,500 
A u toconnumo global., •• 193,800 
Ventas global. •••••••• 3' 016,650 
Comercialización •••.•• 556,150 
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3.2.3 Ganaderia 

3.2.3,1. Bovinos 

.Dentro del ejido, la ganadería nracticada se '>Uede COQ 

siderar una explotaci6n familiar, DUesto que los ~roductos 
de. estos animales s6n utilizados oor la familia y pocas-..,.-
veces para la comercializaci6n; aunque existen en el ejido 
personas que venden sus productos exenentes, obteniéndose 
así un ingreso más.en su economía. 

Existen en el ejido 406 vacas9 criollas mejoradas con 
la raza cebú brahaman. 
Se cuenta con un baño garraoaticida que cumDle su funci6n 

una vez por mes, aunque en ocasiones cada 15 dias. En esta-
instalaci6n se bañan un oromedio de 300 a 700 reses oor vez 

cobrando seis pesos por cabeza mayor. Esta cantidad que se 

cobra en la mayoría de las veces es sólo oara cubrir los 
gastos del garrapaticida y de la bomba que llena de agua el 
baño. 

Este baño también presta servicios a la Comunidad .Lndí_ 

gena de Hazatán y al ejido de Apamila, lugares cercanos al 

ejido. 

3.2.3.2 Otros, 

Las aves de: corral (gallinas, patos etc) y los cerdos 

que se crian, tamnoco són a nivel comercial; reduciendose -

a petiueñas explotaciones a nivel comerclal; reduciendose a
pequeñas explotaciones a nivel famili.ar y utilizados para el 

e onsumo doméstico. 

3.2.3.3 Desarrollo de la ganadería 

El desarrollo de la ganaderia se muest:::·a cor. censos (lUe 

se levantar6n en los años anteriores (77-81) 

------------------------------
2 Entrevista n.2rsonal con el señor Ricardo Salvatierra 

encnrsado d~ el bafi0 garra•sticida. 



Para el año de 1977. 
Ganado Vacuno •••••••••• 

·Caballar •••••••• 
Asnal .•........• 
Porcino ••••.•••• 

180 Cabezas 
95 " 

8 " 
66A 11 

TOTAL---------------------~~ 951 , 

.Para el año de 1978. 
Ganado Vacuno •••••••••• 

Caballar •••••••• 
Asnal •.••••.•... 
Porcino •••...... 
Menor ••••••••••• 

TOTAL-----------------------

Para e~ año de 1980. 

1200 
95 
10 

lOO 
500 

1905 

Ganado Vacuno •••••••••• 160 
Caballar •••••••• 18 
Asnal........... 3 
Porcino......... 70 
Menor ••••••••••• 800 

TOTAL-----------------------1051 

Para el año de 1981. 
Ganado Vacuno •••••••••• 

Caballar •••••••• 
Asnal .......... . 
Porcino .•..•••.• 
Henar .•••..•.•.• 

TOTAL-----------------------

250 
40 

5 
20 

1000 
1315 

Cabezas. 

" 11 

" 11 

11 

Cabezas. 
11 

" 11 

11 

" 

Cabezas. 
" 
" 
" 11 

" 
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Como se ve estos datos muestran que la ganadería se da 
sólo a nivel familiar y la forma como los utilizan es la 
siguiente: 

El ganado vacuno, oara leche y carne, el 
ganado caballar y asnal, nara trabajos agrí 
colas, el ganado porcino es ryroductor de -
carne. y el menor nroduce carne y huevo. 

Las cabras fueron introducidas al ejido en 1981 con un 

total de lO cabezas. 
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3.2.4 Fruticultura 

Las esp.ecies frutícolas que se encuentran en el ejido 
tienen como características las siguientes: 

a) Son exvlotaciones familiares, es decir que se encu~ 
tran cultivadas dentro del hogar, siendo las más frecuentes 
el ciruelo y el nanche. 

b) La cosecha obtenida, alguna es consumida uor la fam.t 
lía y el excedente es comercializado, obteniendo asi un in_ 
greso más en la economía familiar. 

e) En el caso de los frutales que no se encuentran 

dentro del hogar como es el caso de los cítricos y el oláta_ 
go (en pequeñas cantidades) no son suficientemente atendidos 

d) También la fruticultura sirve como un anoyo al 
sostenimiento de la escuela, si tornamos en cuenta que la orQ 
ducci6n de tamarindo que exi~te dentro de ésta se comercia_ 
liza con este fin. 

.Nomb. Vulgar 

Ciruelo 
N anche 
!1ango 
Panayo 
Plátano 
Lim6n 
Lima 
Naranja 
Tamarindo 

3.2.5 Flora 

Nomb. Técnico 

Prunus domestica 
Byrsonima crasifolia 
.Nanguifera indica 
Carica :tapaya 
Husa paradiseaca 
Citrus lim6n 
Citrus aurantifolia 
Ci trus cinensis 
Tamarindus indica 

3.2. 5.1 Arboles 

Barcino 
PaTJelillo 
Primavera 
Rosa !'\orada 
Cuastecomate 
Parata 
Guaje 
Camichin 
Sauce 

Cordia elegnoides 
Burcera S. P. P 
Roseodendron donnel 
Tabebuia rosea 
Cresentia alata 
Euterolob.lum ciclocaroum 
Lisildma ~caGul~ensis· 
Fi c·,¡a oaradifclia 
SaJix S.P 

·Familia 

Rasacea 
f1alp1ghiaceae 
Anacardiaceae 
Caricaceae 
Nusaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Leguminosas 

Bombacsae 
Burcsraceae 
Bignonacsae 
Bignonaceae 
Bígnonacsae 
Leguminosae 
leguminosas 
Moraceae. 
Salisaceas 
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3•2.5,2. Arbustos 

Nomb, Vulgar 

!Iopa.l 
Huizache 

• Nomb. T6cnico Familia 

Cactaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
.:u.uhorbiaceae 

Uña de gato 
Higuerilla 

3.2.5.3 Hierbas 
Periquillo 
Verdolaga 
Calabacilla 
Coyote 
Golondrina 
Grama 

3.2.6 Fauna 

Arácnidos 

Alacrán 
Tarantula 
Garra Data 

Reptiles 

Iguana 
Lagartija 

O·,untia S, P 
Acacia S. P 
Mimosa buincifera 
Ricinus comunis 

Ta.getes S.P.P. 
Portulaca oleracea 
C~curbita canicans 
Euphorbia cam'Jestris 
EX. ohorbia S. P, P 
Amaranthua y 
Chenopodium 

l·lamiferos 

Venado 
Armadillo 
Conejo 
Tlacuache 
Tejón 

Crustaceos 

Com,ositae 
Crasulaceae 
Cucurbitaceae 
Eu ohorbiaceae 
Euúhorbiaceae 

Chenonodiaceae 

Culebra (varias es..,ecies) Chacal.- esoecie de camarón 
que se re~roduce en agua 
dulce. 

Insectos 
Piojo 
PUlga 
Mosca 
Cucaracha 
¡.¡ozqui to 
Zandudo 

Animales de caza y nezca 

lfenado · 
Conejo 
Chacal 
Iguana 
Carpa. 

Armadillo 
Tlacuache 
Chachalaca 
Trucha 



----~--~----------------------------

IV. SERVICIOS. 

4.1 Centros recreativos 

Se consideran como centros recreativos todos los luga_ 
res donde acostumbra la gente a reunirse a nlaticar y diver 
tirse. Existen en la comunidad cuatro tiendas, tres de las 
cuáles son las más concurridas, l')Uesto que se vende· mezcal, 

y otra donde se vende cerveza. En dos de estos lugares hay 
aparatos de sonido que tocan cuando alguien lo solicita 
(nagando un neso por canción), siendo estos centros recrea_ 
tivos esnecialmente para los adultos.' 

También el billar que permanece abierto nor las tardes 
es centro donde se reunen tanto jóvenes como adultos. 

Dentro de la escuela existe una cancha de basket-ball
que es utilizada oor los niños y jóvenes de la comunidad. 

Se cuenta, además con centros recreativos naturales que 
son: dos veneros de agua nermanentes durante todo el año. 
Ahi van las señoras a lavar ropa (recientemente se construyó 
un lavadero para este fin) y es un centro recreativo esnecial 
mente de los niños y hasta de personas adultas que no s6n del 

poblado; es decir, que van también de los alrededores 
constituyendo asi un centro recreativo es~ecial. 

4.2 Nedios de comunicación 
El radio medio de comunicación im,ortante, es escuchado 

durante el dia, la señal de la radiodifusora de Autlán, y 

durante la noche reciben la señal de Mont~rrey. 
El correo; las cartas llegan a I..a. Huerta y de ahí son 

distribuidas a los distintos lugares del rnunicinio. 
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4. 3 Agua Potable 

Esta no'existe puesto que la que se consume como agua 

de bebida es un recurso natural que obtienen de uozos de 
soga que existen dentro de las casas! 

4.4 Servicios prestados por el gobierno. 

En cuanto a los servicios prestados uoa el gobierno , 

tenemos los créditos agropecuarios otorgados nor el Banco 
nacional de cr~dito rural ( BANRURAL), Las brigadas de Vac.!! 
naci6n, enviádas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA), Fumigaci6n de casas por la Comici6n Nacional de 
Erradicaci6n del Paludismo (CNEP), y Luz eléctrica, exis_ 
tiendo el servicio de alumbrado público y el consumo del 
hogar, en el ejido por parte de la Comici6n Federal de Elec_ 
tricidad (CFE). 



V. EDUCACION Y NBLACIOH. 

5.1 Escuelas· 

La comunidad cuenta con la Escuela nrimaria rural 

federal 11 MAHUEL LOPEZ COTILLA" con clave 1415524. El edifi_ 
cio lo constituyen cuatro aulas y se utilizan sólo tres; 
existe., también, una cancha de basket-ball. 

La escuela es atendida nor tres nrofesores que se dlvi 
den el tiemno del turno matutino para atender a dos gruoos 
cada uno y se cuenta con los seis grados de urirnaria. 

Las estadisticas de la población escolar se muestran 

en el cuadro 5 y arrojan los siguientes resultados: 

CUADRO 5. 
Censo de ~oblación escolar 81/82 

AÑO HUJERES HONBRES 

lº 12 11 

2º 9 7 

3º 6 4 

4º 3 4 

5º 6 3 
6Q 5 2 

TOTAL 41 31 

TOTAL 

23 
16 
10 

72 

7 
9 
7 

Esta noblaci6n escolar fluctda entre los seis y los 
catorce años; teniendo un total de 72 alumnos notandose una 

ligera l'Jredominancia del sexo femenino, ·~esto que el 56.94% 

són mujeres y el 43.05% són hombres. 

La causa ~rinci~al nor la que los alumnos abandonan 
la escuela son las labores agrícolas que tienen que realizar 
es 1 ecialmente en el temryoral de lluvias, ya q,ue la mano de 

obra es insuficiente. 
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En cuanto a la educaci6n media básica (secundaria) se 

reryorta un total de 14 estudiantes que asisten a la escuela 
técnica agropecuaria (ETA) que se encuentra en La Huerta, 

estos estudiantes están distribuidos en los tres grados, 
También en la comunidad hay un maestro normalista que 

realizó sus estudios en la Escuela Normal de Atequiza, Jali;r 

so y un técnico pecuario, y actualmente hay dos estudiantes 
normalistas. 

5,2 Alfabetización 
Del total de habitantes de la comunidad (255) un 13.7% 

no·sabe leer ni escribir, en tanto que un 86.2% si saben 

leer y escribir o estan recibiendo educación. 

5.3 Distribuci6n de la poblaci6n, 

En el censo general de ryoblaci6n tenemos que un total 

de 255 habitantes se distribuyen como sigue: 

Hombres •.••••••. 121 

~1ujeres ••• , ••••• 134 

TOTAL----------- 255 

No se ryuede ,recisar la población econ6micarnente activa 

puesto que los niños también ayudan a los trabajos de la 
comunidad; dandose de esta forma casi el lOO% en este asuecto 
tambi~n , mujeres junto con los hombres realizan las labores 

aerícolas en mayor o menor intensidad. . 



VI. HARCO TEORICO • 

6.1 Cambio social. 

Ha ta (8) cita a Rogers, que define 11 CAI1BIO SOCIAL" 

como el proceso por medio del cual ocurre una alteración en 
la estructura y funcionamiento de. un sistema social. Consi_ 
dera tres elementos integrantes del Droceso de cambio social 
IUVENCION, DIFUCION, CONSECUENCIAS. 

Por INVENCION se. entiende la creación a el desarrolle 
de nuevas ideas. La DIPUCION es el procesa uor el cual las 

nuevas ideas ae comunican a todos los individuos del siste_ 
!!!_a social. Las CONSECUEnCIAS son las cambios acurridos, 

dentro del individuo o dentro del sistema social, como resu1 
tado de la decisi6n de ado~tar a rechazar las nuevas ideas. 

Rogers considera cuatro ti~as de cambio social: a) Cam_ 
bia espontaneo; b) cambio por contact? selectivo; e) cambio 
esnontanea motivado; d) cambio nor contacto dirigido, 

Cambio espontaneo.- Este ti~o de cambio se >resenta 

cuando las nersonas de una comunidad reconocen una necesidad 
a nroblema y entre ellas mismas encuentran el satisfactor o 
soluci6n más conveniente; misma que, '?OSteriormente, será 
adoptada por todos los habitantes de la comunidad. 

Cambio por contacto selectivo,- Es te cambio ocurre 

cuando las nersanas de una coruun.idad reconocen una necesi_ 

dad o problema, pero el satisfactor o la solución al orobl~ 
ma depende de una idea que se origino en otra comunidad. 

Cambio espontaneo motivado.- En este tino de cambio una 

persona ajena a la comunidad es la que reconoce la necesidad 
o. problema de loa habitantes de la comunidad, llama la aten_ 
ci6n sobre dicha necesidad o problema y, ?osteriormente, los 
pro 1 ios vecinos tratan de encontrar el satisfactor o solu_ 

ci6n más conveniente. 
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Cambio nor contacto dirigido .-Este es uno de los cambios 

más comunas ·en cualquier naís; ya que son aquellos que res_ 
ponden a ulanes institucionales, o de emergencia, en los 
cuáles la decisión de las personas casi no se toma.en cuenta 

6.2 Estrategias del desarrollo rural. 

Stavenhagen (10) enumera algunas de las estrategias 
del desarrollo rural. Afirma que la crisis mundial de la 

agricultura y de las masas camuesinas ha hecho que se oro_ 
pongan diversas estr~te~ias de desarrollo oara las regiones 
rurales, todas las cuáles han sido ensalladas con más o menos 

éxitos en diferentes ¡artes del mundo. Enumera las siguientes 
a) En regiones de grandes Haciendas y de cam..,esinos 

oprimidos, las reformas agrarias ryrofundas han redistribuido 

la tierra de acuerdo a diversas modalidades de orouiedad. 
b) Las medidas destinadas a abolir los convenios de 

arrendamiento y tenencia para beneficio de los ,reductores 
directos, tiene un efecto semejante a las reformas agrarias 
realizadas en las regiones de latifundio. 
Estas medidas ayudan a elevar el nivel de ingreso de los 
campesinos pero no nroducen por sí mismas adelantos agríco_ 
b_as a no ser que vayan acom,añadas ,or una serie de medi~as 
adicionales. 

e) en regiones donde el campesino ha estado establee! 
1o en la tierra ryor muchas generaciones, la ,auta de tenen_ 
sia de la tierra se vuelve dis~ersa y com~leja; en estos 
casos so dictan medidas para consolida~ las tenencias disoer 
::!_<ts nara rehacer los ma-,as de distribución de la tierra y 
pura crear rrranjas más estables y más viables en lo econó_ 

!!!_leo. 
d) Bil. donde las pequellas unidades campesinas son resul_ 

tado de reformas agrarias, o donde no són imrylantables cam~ 
b ios estructurales básicos en los sist.emas de tenencia o 
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en lugares donde no hay un alto nivel de desemryleo entre los 
agricultores, será uosible aplicar medidas que lleven a la 
intensificación de la agricultura campesina. Esto significa 
canalizar hacia los camryesinos la ayuda técnica y financiera 
que sea menester nara que mejoren el anrovechamiento de sus 
recursos y la productividad de su esfuerzo. sin que sea nece 
sario alterar el tamaño de su unidad Droductiva. 

e) Establecimiento de granjas familiares, segun el 
modelo Europeo o Estadounidense • ha sido la meta de nume_ 
rosos planeadores rurales • 

:f) Además del fomento de la economia·campesina, o de 
reformas agrarias redistributivas, o de medidas destinadas 
a urouiciar las fincas familiares; muchas estrategias centran 
su atención en la creación y el fortalecimiento de diversas 
clases de ·coo·ryerativas de "lroductores inde"Jendientes. 

g) Finalmente, otra estrategia de desarrÓllo rural 
consiste en propiciar diferentes clases de fincas coonera_ 
tivas, colectivas o estatales. 

Los problemas de. éstas últimas son muchos y bien cono_ 
~idos; básicamente no tienen que ver con problemas de 
racionalidad econ6mica o técnica, sino más vien con incenti 
vós usicol6gicos, organización social y eficiencia burocrá_ 

tica • 

6.3 Objetivos de las estrategias del desarrollo rural. 

De una manera general los varios tinos de estrategias 

de desarrollo convergen en ciertos objetivos; fundamental~en 
!e en los siguientes: 

a) El el rápido aumento de la productividad y la 

producción. 
b) La busqueda de una mejor redistribuciÓn del ingreso 
e) En el mejor anrovechamiento de tierras y de aguas 

escasas. 
d) Lograr un anrovechamiento más eficas de los recursos 
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de canital, es otro objetivo ~rinci~al de muchas éstrategias 

de desarrollo. 
e) En la creaci6n de o¡ortunidades de em~leo oara una 

masa cada vez más numerosa de trabajadores no calificados. 

f) La meta final de las estrategias debera ser, ¡or su 

puesto, elevar los niveles de vida de la noblación rural. 

6.4 Extensión Agrícola. 
\ . 

Definición •. 

Reyes (9) define a la Extensión Agrícola como la difu_ 

ci6n de un conjunto de conocimientos sencillos y prácticos 
con los cuáles se nueden obtener resultados ¡osi~ivos a corm 
ulazo, sin complicaciones en el lenguaje ni tecnicismos. 

Es el medio de hacer llegar a los agricultores el resul 
tacto de la exnerimentación científica reduciendo los mismos 
a reglas sencillas, capaces de ser asimiladas y aulicadas. 
La Extensión Agrícola no trata solamente de enviar este roen_ 
saje ~ara el aumento de la Jroducci6n agrícola y su mejor 

distribuci6n sino, también de elevar los niveles de salud y 
nutrición; mejorar el ambiente del hogar y las recreaciones 
perfeccionar la ganadería, establecer las fuentes de ingre_ 
~o y, en general, elevar el nivel cultural y económico del 

medio rural. 

Bosquejo histórico 
El término í':xtensión Agrícola (1) se origino en Estados 

Unidos en el sentido de extender los cdnocimientos de los -
centros de estudios agropecuarios y llevar los adelantos 

científicos al comno. 
En los países en desarrollo frecuentemente, la ex+cnsi6n 

a¡;r!cola se limita a la divulgación de técnicas originadas.en 
pu.íses desarrollados. En este caso la Extensión Agrícola es 
u na a e ti vi dad que trata s6lo de la di '-"Ulgaci6n de técnicas. 
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Torres (11) menciona que el servicio de extensión fue 

narte de un movimiento .. agrario que se inicio desde el siglo 
XI~ Y que hizo trascender la imnortancia de la agricultura, 
dandole un nuevo sentido de equidad al agricultor. 

Bautista (3) menciona que en el año de :1902 Seam A, 

Knapp se disnuso a crear en el estado de texas, un fondo 
económico oara ofrecer un premio al agricultor de la régi6n 

atacada nor una olaga debastadora y con objeto de extermin~ 
!a mediante las enseñanzas prácticas del pro;io Dr. Kna~p 
por lo que lo considera como el iniciador de la Extensi6n 
Agrícola, 

El resultado de este fondo económico, dice fue aumenta_ 
~o gradualmente por el gobierno naciendo así el servicio de 
extensión agrícola en ese país. 

Los movinientos de educación ponular, dice Torres, 
establecier6n la necesidad de fundar valores educativos con 

igualdad de oportunidades oara los agricultores de los 
Estados Unidos, faborecidos ~or un gran interés de los lide_ 
res políticos por el bienestar del sector ruraL 

La población agrícola era bastante uniforme, en términos 
de posesión de tierras y con una tendencia cultural al bajo 
consumo y formación de ca,..,ita1 -para inversiones nroductivas 
en la agricultura, desarrollandose entre los agricultores 
la convicción de que la educación, la investigación y la 
innovación eran medíos de obtener un mejor bienestar. 

El sistema de comunicación de ideas era am~lío, agil y 

recentivo ya que la gran masa de agricultores estaba alfab~ 

!_izada, 
El desarrollo agrícola se inicio con buena tierr<t, 

barata y so?ortado oor una buena infraest:r'I¡C'tura, msquinaria 
y los insumas dis~onibles. Lo cual sic;nifico u.:1.a ¡_;ran recln_ 
cci6n de riesgos en la introG.ucc_;_ón de las ir;.novacJones, 
así cono la existen~ia de una estructura administrativa y 
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política esencial para el desarrollo institucional. Los 

colegios de .agricultura, las estaciones ex,.,erimentales y el 
servicio de extensión constituyeron sus ~llares más fuertes 

Los agricultores organizados por otra t:Jarta constitu..:_ 
zercin una fuerza de lresión '10lítica -para obtener represen_ 
tación ante los organismos de toma de decisiones. 

Es así como la agricultura y el servicio de extensión 
tuvierón ~xito. Este servicio se extendió an America Latina 
a travéz de ex.,ertos de Estados Unidos, que llegaron a los 
diferentes países cumnliendo contratos bilaterales de asis_ 
tencia técnica que firmarón los gobiernos del área, dichos 
convenios se firmarón en el año de 1948. 

Los nrinci..,ios en los que estuvo sustentado este servl:_ 
~io fueron los siguientes: 

a) El servicio se prestaba con relativa autonomía, lo 
que evitaba ajustarse a com.,licados e ineficientes sistemas 
burocráticos nacionales. 

b) La abundancia de.recursos financieros; que nermitia 
salarios más altos a los asesores extranjeros que los ner_ 

cibidos por los nacionales. 
e) }'acilidades de im·:ortación que -,ermi tian un ooortuno 

y necesario uso.de insumas para la introducción de tecnolo_ 
gías en la agricultura, 

d) Oportunidades de adiestramiento del Dersonal nudo 
uniformar una filosofía de pensamiento y de trabajo. 

e) Sumu.nlstro de material didáctico que estimulaba y 
faborccia una mejor metodología de la e~señanza. 

f) En algunos na!ses los .,rogramas de extensi6n fueron 
com-,lementados con servicios de investigaci6n agrícola que 
servían de. a-,oyo a la creaci6n de nuevas innovaciones r¡ara 
cu distribuci6n entre los agricultores. 
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6.5 Extensi6n Agrícola en Héxico 

¡.¡éxico nor las condiciones en que se ha desarrollado. 

siempre ha sido un país agrícola ryor exelencia; nero a pesar 
de estas características no se le dio a la extensión, en un 
princinio, la atención adecuada nor diferentes causas 

La lucha armada marca ryreciaamente el rumbo de la 
reforma agraria; con ella se logra que los camryesinos tengan 
un pedazo de tierra, ya que las haciendas y latifundios 
absorbían la mayor parte de la suryerficie nacional. 

En el porfiriato (3), el asesoramiento agrícola era casi 
nulo puesto que. no existían planteles especializados ~ara la 
prenaraci6n de técnicos que asesoraran a los agricultores, 
no existiendo por tanto una instituci6n id6nea y bien orga_ 
nizada que proporcionara este servicio de asistencia 
técnica. 

Las Haciendas eran las que resibían asistencia técnica 
de algunos i~enieros agr6nomos y técnicos, que, o ellos 
mismos eran los hacendados y/o solamente daban asistencia a 

los mismos hacendados. 
En 1911, se: cre6 la dirección de agricultura uara ase_ 

~orar al sector agrícola. En 1941, mediante el segundo olan 
sexenal se organiza en forma definitiva el servicio de 
extensi6n agricola nacional, con la creación de una deoen_ 
dencia ~roducto de la fusión de todas las de~endencias 
oficiales cuyas acciones hasta entonces estaban ejerciendo 
ae manera directa en el sector agricola, es a nartir de en_ 
ionces donde se modula y se incrementa la atención a la 

agrícul tura. 
En el Plan Sexenal Cardenista se organiz6 y ulanif:f.c6 

la asistencia técnica que preveia organizar, en~eñar e in_ 
traducir a los cam~esinos, a_ue ha b.~z.n reci. bid o tier!'as, a 
nuevos métodos y materialec que les h.:!.-:>ieran cambiar los tr§;. 
dicionales métodos de cultlvo rJ.e la. tierra. Por esta razón 
se pensó est3blecer centros regionales de distribución de 
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semillas y fertilizante~:. la enseñanza del comba te de ulagas 

el uso adecuado de estos insumas, y la introducción del uso 
de maquinaria. Todo esto daría como resultado el incremento 
en la producción de alimentos, sin esperar grandes cambios; 
pues resultaba difícil que los camnesinos acantaran estos -
ya que sus formas y técnicas rudimentarias se urácticaban 
desde tiemnos prehisuánicos, por lo que los resultados que 
el estado esperaba, del desarrollo de la agricultura, al 
elevar el nivel técnico y económico de los camnesinos no -
nodian ser inmediatos sino a largo plazo. 

6.6 Extensión Agrícola en la Zona Costa de Jalisco. 

El servicio de extensión agrícola, en la zona costera

de Jalisco (11), no se conoci.6 sino hasta el año de 1969 
cuando se comisionó a·un uasante de agronomía por parte de 
la direcci6n de J.a·Dirééci6n de Extensión, como resnuesta a 
la participación activa de. los nroductores agrícolas en los 
programas agropecuarios. 

A esta oolítica se: le denominó patronato, respondiendo 
a la política agrícola nacional de aquel momento, llamada 
"l'lan agrícola nacional". este técnico quedó ubicado en la
cabecera municinal de·l ryoblado más im~ortante de la región, 
La Huerta. El municinio cuenta con una sunerficie de 
2026 Km2 

y con el Valle más grande, notencialmente agrícola, 
en la reGi6n, mismo que abarca parte de otros municiuios. 

Como consecuencia, el resultado de la actuaci6n del -
citado técnico fue casi nulo; pues no 'contaba con los medios 
para dar un servicio adecuado, anarte que era irn-,osible 
cubrir cuando menos un 20% del área agrícola culti:vada en la 
zona por falta de caminos y medios de comunicación. 

En el año de 1971-1972 llegó un ingeniero al servicio 
de Extenai6!). Agrícola de le. SAG con ex:..-,eriencia en otros 
Estados. Este señalo qu~ de nada serYiría trabajar si no le 
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daban los me.dios nara cubrir cuando r.1enos una parte del área 
agrícola del. Valle. 

El servicio como se ve no tenia efecto en las áreas 
agrícolas de· la costa, púes fie necesitaba más ,ersonal, me_ 
dios y presupuesto para_que realmente fuera un s~rvicio efec 
tivo y colaborara al desarrollo agrícola de la regi6n. 

Los servicios en el Estado se desconocían; nues en el
Estado únicamente se manifestaban como organismos de ~enetr! 
c!6n a travéz de la Contaderaoi6n N~oion~l Camnoaina y PRI 
en las cabeceras munici0ales (,residencias municiuales). 

Esta política dur6 hasta finales del año de 1972, época 
en que se inician los programas PIDER ( -r¡rogramas de. inver_ 
si6n para el desarrollo rural). 

Y así debido a intereses políticos, se logr6 que se i~ 
plantara un urograma PIDER en la zona, dándole el nombre de 
"CQI.JICION DE LA COSTA", Formaba parte de seis urogramas 
piloto a nivel nacional. La característica de estos nrogra_ 
mas era la sustentación del desarrollo integral sobre la -
base de una total penetraci6n del estado en las áreas rura_ 
les de la regi6n, rompiendo tradiciones y costumbres de los 
campesinos. 

6 • .7 El trabajo de Extensi6n. 
El trabajo de Extensión (7) requiere r:Juchos métodos y 

armas para la enseñanza. 
La nosibilidad de influir sobre las -,ersonas -,ara que 

exryerimenten cambios en su conducta est~ en nrouorci6n con 
los contactos que se puedan establecer con diferentes méto_ 
dos o medios de comunicación. 

El trabajo no uuede efectuarse si no se e~~l&an canta~ 

tos nersonales; 9ero este trabajo ~o se limita a ellos, es 
decir, que cada forma de trabajo tiene un lugar en el nroc~ 
~o de enseñanza, propc-rc:i.o:J.ando el estimulo uara desoertar
el interés, crea.r..do ciertos dcceos y pro-porcionando 
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satisfacciones mediante la acción. 

Se debe.conocer a las personas y su situación. Se debe 
tener confianza que las prácticas y las ideas que recomie~ 
~a darán buenos resultados bajo las condiciones de la vida 
diaria. 

El extensionista-ca,acitador (1) tiene que conocer la 

comunidad rural en los siguientes aspectos: 

SOCIALES.- Educación, em•leo, sistemas de comunicación, vi 
~iendas, condiciones higienicas, enfermedades, nutrición -
e~ructura, cambios en la ¡oblaci6n y migración. etc. -

ECONOMICOS.- Sistemas de ~rganización, resultados de la 
producción, cambios en la tenencia de la tierra, etc. 

CULTURALES.- Costumbres, normas y valores. 

ESTRUCTURALES.- Organización y liderasgo en la comunidad. 

POLITICAS.- Conflictos, intereses contrarios, agruuaciones 
uolíticas y laborales, etc. 

Además debe conocer los siguientes uroblemas: 
EXPLICITOS.- Los que los cam.esinos detecten y definan 

ENCUBIERTOS.- Los que no s6n ca"'tados por los camuesinos. 
La tarea del extensionista-ca•asitador es ayudarlos a des 
cubrir o forrmlar sus oroblemas, indicar sus uosibilidades 
causan y conjuntaménte proponer soluciones. 

6.8 Comunicación en el medio rural. 
La comunicación humana es un nroceso mediante el cual 

se transmiten signos conforme al leP~uaje • 
. En el contexto de cambio social (8) vamos a entender 

como comunicaci6n el proceso social mediante el cual se trrus 
miten ideas, sentimientos o exueriencias, a travez de simbo_ 
los y mensajes, con la finalidas de modificar o cambiar 
actitudes y para ayudar a tomar decisiones que se manifiesten 

en el mejoramiento del individuo y de la comunidad. 
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R E T R O C O M U N I C A C I O N 

La función de cada elemento dentro del modelo de comuni 

cación es la siguiente: 

FUENTE.- es la nersona o gruoo de oersonas con un 
objeto o razón nara comunicar. 

1-lENSAJE.- Es la traducción de ideas, propósitos e inter.l. 

siones que quieren comunicarse, en un código o en un conjun_ 
!o sistemático de símbolos o señales, 

CANAL.- Es el medio por el cual la fuente tratará de 
hacer llegar o transmitir el mensaje a su destinatario o 
audiencia, 

RECEPTOR.- Es la ~ersona o audiencia que recibe e inte! 
nreta las seilales o símbolos en que está el mensaje, 

RETROCGr.ffilJICACION.- Es la res"'luesta que el recentar da 
a la fuente con ~elación al mensaje que recibe; es decir que 
el receotor se convierte en fue_nte de la fuente y la fuente 
en receptor. De esta manera el modelo se convierte en diná_ 
mico y continuo. 

Sobre la comunicación, Freire (4) afirma que implica la 

coomprensi6n por los sujetos intercomunicantes del contenido 
sobre el cual o a prop6si to del cual se· establece la comuni_ 

.s:,ación. 
En otra de sus obras, Freire (5) dice que el dialogo no 

puede reducirse a un mero acto de de"'lositar ideas de un suj~ 

!o en el otro ni convertirse en un simule o&mbio de ideas 

consumadas por sus pcrraut'lntes, tampcco es discuci6n 
guerrera, polémic~ entre dos sujetos que no asoiran a 
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comprometerse con la oronunciación de la verdad, sino que 
están interesados en la im·,osición de la verdad. 

6.9 Concien~iación (concientización) 

Thomas G. Sanders, que es citado ~or Freire (6), da la 

siguiente definición de concienciación; diciendo que signi_ 

!ica un desDertar de la conciencia, un cambio de mentalidad 
que implica comprerider realista y correctamente la ubicaci6n 
de uno en la na turale·za y en la sociedad. La cauacidad de 
analizar críticamente sus causas y consecuencias y estable_ 
fer comparaciones con otras situaciones y nosibilidades, y, 
una acción eficaz y transformadora. 

6.10 Organización Campesina. 

Es todo un uroceso cambiante en el tiemuo y en el 
espacio por que cada forma esuecífica de organismo a que da 

lucrar, es consecuencia de las necesidades narticulares que 
tienen los miembros que la integran. 

La organización camp~sina constituye 1m medio oara que 

el campesino se defienda luchando. Esta le uermitira tener 
un mayor aprovechamiento de su producción y una mayor influen 

fía en las decisiones ~lo líticas, sociales, administra ti vas, 

juridicas e ideológicas que afectan y que sólo han sido 

tomadas nor el gruao dominante. 

Para que haya una buena organización (2) en el ejido o 

en la comunidad, necesitamos conocer y aulicar los cinco el§. 
mentos o partes principales de la organi~ación: 

l. La orcanizaci6n es un proceso. 
2. La organización utiliza medios. 
3. La organizaci6n requiere normas. 
4. La organización oersigue fines. 
5. La organización tiene jerarquías. 

La organizaci6n funciona cuando se entienden claramente 
y se acerytan los objetivos; cuando se consigue.que dentro de 
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la orcanización del ejido haya democracia verdadera y uarti_ 

ci~ación de los ejidatarios; ya que la autoridad y la forma 
de hacer negociaciones deben ser colectivas, la autoridad-
más alta del ejido es la asamblea general- donde se establece 
el compromiso y las tareas del ejidatario. Las negociaciones 
y los tramites de los asuntos ejidales se deben hacer 
dividiendo el trabajo entre en comisariado y el consejo de 
vigilancia, los secretarios auxiliares y las demás comiciones 
nombradas por la asamblea. 

La organización funciona cuando hay una buena divici6n 
del trabajo, una organizaci6n para la uroducci6n y el mejo_ 

ramiento social de sus miembros, cuando se establecen 
claramente reglas y normas para que cada miembro conozca sus 

derechos y obligaciones. 

/ 
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VII, RESULTADOS Y DISCUCION • 

7 .1 Resul tactos .• 

El analisis de concentración de datos de nuestro uni_ 

verso, nos indica que la edad oromedio de los agricultores 
del "Ejido las Pilas" es de 49.09 año~, teniendo una edad 
minima de 37 años y una edad máxima de 82 a~os, de estado 
civil casados el 100~. 

La familia está corn~uesta por un ~remedio de 7.09 

personas, De este análisis se desryrende también que el 18,08% 

no sabe leer ni escribir, en tanto que el 63.6% sabe hacer
cuentas, 

En relación con la seguridad de la ryoseción de su 

parcela ejidal, el 90.9~ contestó que sí uor que afio con 
año la estan sembrando; uero srñalan que no tienen certifi_ 
sado de derechos agrarios y sólo él 9.09:-6 contestarón que no 
están seguros , en razón de que no tienen certificado de 
derechos agrarios. 

Al ~reguntarles sobre cual es el origen de la maquinaria 
que se utiliza en el ejido, el lOO% contestó que es rentada 
hac.lendo una aclaración de que esta es orol)iedad del ejido 

pero· por ser insuficiente, también, se renta maquinaria de 

La Huerta, 
Sobre el conocimiento y uso de la Extensión Agrícola, el 

90.9% de los ejidatarios si conocen a el e.xtensionista y de 
estos sólo el 18,18% saben su nombre contra un 9.09~~ que no 
lo conoce. Lo anterior es resultado de la ~oca frecuencia de 
visitas al ejido, resultando que un 54.5~ de los ejidat~rios 
contestarán que los visita una vez al año; otros, el 27.2j~ 
contestarán que los visita una vez cada treG meses y sólo 

el 9.09% contestó que los visita una vez 'I)Ot' mes. 

Sobre la utilización de sus servicios el 63.3% si los 
utiliza. Las recomend<>-ciones más frecu.en tes que uroryorciona 



el extensionista son: 

Siembra .•••• : ......••• 36.3% 
Cultivos ••••••.••..•• ~ 54~5% 
Insecticidas, ••••••••• 18,18!6 
Fertilizantes ••••••••• 63,6% 
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Orientandolos tawbién sobre las ~lagas que atacan a los 
cultivos. 

Al ureguntarles quien les enseñó a utilizar los servi 

cios de las deuendencias que trabajan en la región, el. 81,8% 
contestó que el cornisariado ejidal es quien les orienta 

mientras que el 18.1% se refirierón a los extensionistas -
como los resuonsables de esto. 

La opinión particular de los camnesinos sobre la fun -. 
~ión que debe de desempeñar el extensionista, es que debe de 
trabajar en gruuo colectivo con los camnesinos; nero debe 
ser más práctico y visitar las narcelas para que se de cuenta 

del problema. Por que la unica que visita es la del comisa_ 
riada ejidal. El 45.4% contestó que la contribución del 

extensionista ha sido benéfica por que si dan resultado sus 
recomendaciones; pero debe de ir con más frecuencia al ejido 

mi en tras que el 54. 5% con tes t6 que no ha servido ryor que no 
visita las ryarcelas y no dan resultado sus recomendaciones, 

7.2 Discusión. 
Por este análisis nos nademos dar cuenta que el exten_ 

~ionista no está plenamente identificado con los ejidatarios 
ya que la gran mayorÍé. lo conoce !'ero n9 utiliza sus recomen: 
daciones; es decir, que le falta un acercamiento más 
estrecho, como lo indican los nro·üos ejidatarJos que decean 
haga sus visitas más frecuentes al ejido, 

En el transcurso de esta tecis me referi a la imoortancia 

que tiene la extensi6n agricola, como un --,roceso de cambio 
social cuando nos coneien';ice:nos úe que se debe de tomar en 
cuenta que el V8r~aderc sentir del camryesino debe ser incluido 
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en los nrogramas de desarrollo. Dichos ryrogr:-:.~as, no deben 

ser echos de'una manera vertical, en donde las decisiones se 
toman desde arriba DOr los jefes de programas quienes la ma_ 
~oria de las veces no están vien documentados sobre los 
problemas rurales del campesino • 

Este tipo de cambio social en todos los casos ha sido 
por contacto dirigido respondiendo a los olanes institucio_ 
~ales o de emergencia para el desarrollo, lo que orovoca 

entre los campesinos un paternalismo que en el caso de ~~~
"las Pilas" como en el de muchos otros ejidos, sólo trae un 
desarrollismo, pero no un verdadero desarrollo, en donde se 
note el progreso de este tiryo de tenencia de la tierra. 

VIII. SUG2:RENCIAS 

Una ideá casi generalizada entre los ejidatarios es la 

de·l trabajo colectivo; por lo tanto sugiero a los extensio_ 
nistas de la zona promover y orientar a los cam•esinos 

sobre los ejidos Ct;llectivos. 
Sugiero también, asimismo que se a·•roveche el conoci.;.... 

~lento de la Extensi6n Agrícola que se tiene, por parte de
los ejidatarios de· "las Pi].as 11 para asi incrementar uor me_ 
&io de una comunicaci6n y trabajo eficiente, el uotencial 
de esta área agrícola y generar de. esta _manera, el desarrollo 

y su consecuencia: el mejoramiepto socioecon6mico y cultu_ 

~al del ejidatario y su familia. 
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