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INTRQDUCCION 

IEl maíz es el cultivo m~s importante eri el pa1s, represen-

1ta el 30% del valor de la producci6n agrícola total1 sien

~do la actividad econ6mica con mayor peso en el producto na

·cional bruto. De este cultivo dependen nueve millones de me 
1 

\xicanos. 

1 
1 

)Esta actividad ocupa el 35 % de la poolaci6n economicamente

activa en la agricultura y el 4 % de la total. Adem~s absor

ve la mitad de la superficie cultivada en el país. El maíz -

es uno de los ingredientes b~sicos en la dieta del mexicano. 

En lo ~ue respecta al tamaño del ~redio, la tecnología de 

producci6n utilizada y los ingresos qu~ los agricultores 

derivan de estos predios, se tiene que un 83% de los predios 

\

es de subsistencia, el 35% es de transici6n y el 3.5% es 

comercial, los cuales contribuyen con el 21 %, 24 y 54 % 

de los productos agrícolas respectivos ( 6 ). 

De acuerdo a lo anterior, la agricultura en M~xico se pue 

de dividi_r en dos. tipos· : la agricultura comercial y la agri-

cultura de subsistencia, siendo este segundo tipo de agricul

'tura la practicada por el mayor n6mero de habitantes del cam

po, la que no utiliza·la mayoría de los insumes modernos 

de la producci6n y la que en menor porcentaje contribuye 

a la generac16n del producto agrícola. La mayor canti 
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:dad de las tierras cultivables que forman este tipo de 

agricultura son de temporal y son dedicadas a la producciOn 

alimentaria básica para la poblaci6n, de ah1 su enorme im -

portancia. 

toe hecho, las caractertsticas antes mencionadas definen 

,tambien al agricultor de subsistencia, ya que el producto -

.que obtiene de cultivar el campo sirve fundamentalmente pa

.ra que pueda sobrevivir la familia campesina. 

Considerando la problematica antes mencionada, surgen estr~ 

tegias para apoyar el desarrollo del sector campesino. 

En 1981, se implement6 el programa de " est!mulos ", esta -

blecido por el Fideicomiso de Riesgo Compartido, Este pro -

·grama consiste en apoyar a los productores que siembran pr~ 

duetos básicos en áreas de temporal, dicho apoyo considera

dos variantes : bonificaci6n del 30 % del costo de los fer 

tilizantes y el 75 % en el costo de las semillas. 

'El programa pone como .requisito, que·los productores apli

quen la cantidad y fuentes de fertilizante recomendados, 

asimismo# señala que las semillas que se utilicen sean me

joradas. 

En el cultivo de ma1z del ciclo primave~a~verano 1981, el -

primer requisito se. cumpU:6 y po~ lo qué. se refiere al se ~ 

qundo, resultO ser que. e.n el 4rea maicera del D:tstr:tto 1\.gr~ 

pecuario de Temporal Itt, Cholula, los crtollos· !ocalea han 

superado en adaptaci6n y producci6n a los ~tce.s htbridos, 



- 3 -

Ante. eate p:~;ohleJO~, se. pres.ent6 el caso a los COJilit~s del dis

trito ( técnico y directivo· I y el acuerdo al que se llegc5 fue 

el siguiente • se acepta para fines de estbnulos, las semillas 

criollas de. ma1z, siempre y cuando sean seleccionadas y desin -

fectadas. • t 4 · 1 

En ese año se tuvo el problema en lo que respecta a la desin -

fecci6n, sobre todo por lo avanzado del ciclo en el momento 

en que se tomO el acue.rdo. Este aspecto fue considerado nueva-

1.mente por los comit~s y se acept6 otorgar est1mulos cubriendo

lunicamente lo referente al uso de semillas criollas seleccio -
1 

nadas. 

En 19.82, nuevamente se ac'ord6. otorgar est1mulos a los produc -

tores que utilizan semilla.s criollas de ma!z, pe.ro se insisti6 

en que debtan ser seleccionadas y desinfectadas, 

T~cnicos de este distrito, señalaron ante el comit~ t~cnico, -

que no ~ra factible desinfectar las semillas correspondientes 

:a las hectáreas que estartan financiadas por la banca oficial 

\Y privada y adem~s los autofinanciados. 
1 

Lo anterior, lo fundamentaron los t~cnicos en vista de que ~ 

los productores de este distrito, no acostumbran mezclar sus

semillas con la de sus vecinos, mucho menos a niVel comunidad, 

,situaci6n que imposibilita ~a realizaci6n de la desinfecci6n -

en forma mecAnica y obliga a·realizarla en forma individual. 

. . . . 
Ademb se puso en duda l:a efectividad de. la de.sinfe.cci6n~ ~ 

considerando que. los productores utilizan tl!cnicas tradi 
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cionales que les permiten obtener la$· densidades de pobla 

ci~n recomendadas por hectarea en el cultivo del mat~. 

Ante estos planteamientos,· se adord6 .instalar experimentos,-. 

'para evaluar la eficiencia de la desinfección de las semi 

llas criollas de.matz. (S l 

Por lo antes expuesto, y considerando que los est!mulos be~ 

neficlan directamente a los productores, nos dimos a la ta

\rea de realizar la presente .tnvestigaci~n. 
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li. PROBLEMA 

2.1. Marco de referencia. 

Tecnico. En el Distrito ~gropecuario de Temporal III, • 

Cholula, de su suelo agrtcola se destinaron 115 136 he~ 

t~reas al cultivo del matz, lo que representa el empleo 

de 2 303 toneladas de semillas. De @stas solo 46 tone • 

ladas son de orígen híbrido y la diferencia es semilla -

criolla. de la región (_ 2 ) • 

El color, sabor, adaptabilidad, precocidad y resisten -

cia a plagas y enfermedades, son factores que el campe -

sino tiene identificados en_ sus semillas criollas y por -

eso el 98 % de la superficie se siembra con ellas. 

El Plan Puebla, organismo oficial del Colegio de Post -

graduados de la Universidad de Ch,apingo, inició en 1967-

una serie de investigaciones en torno a la producción y

productividad del mats dentro_ del afea del distrito. 

pno de los factores que los investigadores del citado -

plan detectaron, de importancia relevante en el incre -

mento de la producción de maíz, fue precisamente la se

lección de la semilla criolla, mejor&ndose sus caracte -

r1sticas a trav~s de sel~cciones continuas. 

Institucional. El marco de referencia de-este apartado, 
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lo representan dos instituciones, que por su relaci6n con -

la semilla motivan el contenido de esta tesis¡ me refiero -

al Fideicomiso de Riesgo Compartido y una empresa de parti

cipaci6n estatal, denominada Productora Nacional de Semillas. 

A fin de fundamentar razones técnicas en este trabajo, enu~ 

ciar~ en forma breve, algunos aspectos. que contemplan ambas

instituciones. 

Mecánica operativa de los programas del Fideicomiso de Ries

co compartido~ 

Con base. a la Ley de Fomento Agropecuario en vigor y de 

acuerdo con los objetivos y metas de autosuficiencia alimen 

taria establecidos por el Sistema Alimentario Mexicano, el

gobierno federal continuará apoyando los programas tendien

tes al aumento .de la productividad de los cultivos priori -

tarios en las. zonas temporaleras, mediante la inducci6n de

cambios tecno16gicos y compartiendo el riesgo con los pro -

ductores. 

Para ello, las acciones que el gobierno federal realizará

durante el ciclo primavera verano 81-81, se contemplan en

tres programas : 

Programa.de est!mulo del Sistema Alimen~rio Mexicano. 

Programa de insumes de la Secretaria de Agricultura y Re -

cursos ~dráulicos. 

Programa de ri.esgo compartido 
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Reducci6n del 75 por ciento.en el precio de la semilla-

mejorada y criolla seleccionada .. considerando el precio

PRONASE como base para la aplicaci6n del esttmulo. 

En los casos en que la PRONASE se encuentre imposibili 

tada para satisfacer los requerimientos, se extenderá 

·este estimulo a las semillas de empresas privadas, cert! 

ficadas por el Servicio Nacional de Inspecci6n y Certif! 

caci6n de Semillas y con la aprobaci6n del Comit~ Direc

tivo. 

El secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos po -

drá autorizar el uso dé semillas criollas tratadas, pa -

ra programas especiales. 

Beneficiarios. 

Ejidatarios y camuneros que sembraron rnatz, frijol y tri 

go de temporal o rnatz y frijol de riego. 

Pequeños propietarios y colonos que sembraron hasta 40 -

hectáreas de riego o su equivalente, 80 hectáreas de 

temporal de rnatz, frijol y trigo. Este Oltirno solo en 

temporal • l 12 ). 

Productora Nacional .de Semillas, dentro de sus activida

des de controlar la producciOn, selecci6n y verificaci6n 

de semillas para siembra a fin de optimizar su aprove 
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chamiento, lleva a cabo un programa de " selecci6n de 

variedades criollas de matz, " cuyos objetivos principa

les son : 

- Contribuir con mejores semillas a una mayor eficiencia 

productiva en apoyo a la Alianza para la Producci6n. 

- Impulsar mediante una más elevada producci6n por hec -

tárea, un mayor grado de ocupaci6n y un mejor nivel a

limenticio y de ingresos de la familia campesina. 

- Obtener un mejor aprovechamiento de todos los recursos 

productivos. 

- Lograr una mayor comprensi6n, difusi6n y adopci6n de -

la técnica agrtcola en el campo mexicano. { 16 ) 

Social. Las cos_tumbres y prácticas culturales de cultivos 

tradicionales, que caracterizan a los campesinos de la -

regi6n, han sido un serio obstáculo en el proceso de in

tegraci6n de nuevas tecnologías. Esto se relaciona es 

trechamente con lo ya mencionado, en cuanto a la selec -

tividad de ma!ces.con características que le permiten de 

alguna manera obtener año tras año producciones satis 

factorias. 

2.2. Planteamiento. 

De lo anterior se desprende un an&lisis y planteamien

to del problema en el mismo sentido, o sea, t6cnica, -
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inst~tucional y soc~almente. 

Tecnicamente, La selección de la semilla no. es completa sin 

el paso subsecuente que es la desinfección de la misma, pa

ra su preservaci6n al momento de.siembra, y que debe estar

en condiciones de almacenaje controlado durante algunos me

ses, mientras se presenta la nueva €poca de siembra. 

Usualmente, esto que se plantea no ocurre en el cien por -

.ciento de los casos y solo se practica en aquellos sujetos 

que participan en el FIRCO { Fideicomiso de Riesgo Compar

tido), bajo las siguientes condiciones·: 

a. La práctica de desinfecci6n se realiza en forma inten -

si va. 

b. La €poca·de desinfecci6n ocurre meses antes de la 

siembra. 

Como resultado, estas condiciones han incidido en forma 

desfavorable por el hecho contundente de que los campesi -

nos no aceptan realizar la práctica en forma masiva, por -

no mezclar sus semillas, a las que celosamente han cuida -

do las caractertsti.cas que se mencionan en el marco de re

ferenc~a. 

Esto, colateralmente ocasiona que los esfuerzos del per -

sonal técnico,que tiene encOmendada esta tarea tenga efe:_ 

tos multiplicadores, ·que en funci~n al limitado tiempo·, -
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no se realice con la eficacia esperada. En cuanto a la otra 

condici6n a la que se sujeta la citada pr4ctica, tecnica 

mente est4 fuera de tiempo, y solo se aprovecharían cier 

tas características del desinfectante, tanto el fungicida 

como el insecticida deben estar én polvo y en concentra 

ciones de 8 a 4 % respectivamente, usando 4 kgs. de mezcla

por tonelada de semilla, el fungicida deber4 usarse de 

acuerdo a los problemas por enfermedades de este tipo ( fun

gicidas de contacto o sist~mico ( fungicida.de contacto 1-

araz4n, capt4n 80 %, insecticida a malathion 4% (polvo), 

para evitar ataques leves de roedores o p4jaros una vez ~ 

depositada la semilla en el surco. 

Institucionalmente • El FIRCO, condiciona su apoyo, en espe

cial en uno de sus programas; el de estímulos, al exigir 

rigurosamente el apego al siguiente requisito ( ~9 ) 

"La semilla criolla a utilizar, para.que las parcelas 

participen en su programa, debe ser seleccionada y desinfec

tada "· 

Socialmente. Los campesinos practican tradicionalmente una 

selecci6n de su semilla partiendo fundamentalmente de las 

características de la mazorca, tomando el grano restante al

desechar el de los extremos. 

La desinfecci6n de la semilla, no se practica·porque los -

campesinos consideran de poca importancia el ataque de 

plagas en el.almac~n y en el suelo. 
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2~3, ~portancta del problem~ 

El pro6lenta a investigar es iMportante," debido princi -

pa~ente a que ·existe un total desconocimiento a si es

o no efectiya la desinfecct6n de semilla en este distri-

to. 

Además representa un ingreso econ6mico que dejan de re

cibir los campesinos a través de ~os est1mulos previs -

tos por el Sistema Alimentario Mexicano y que se imple

mentan operativamente en el programa de estimulas del -

Fideicomiso de Riesgo Compartido, basándose en la Ley -

de Fomento Agropecuario. 

Para enfatizar la importancia, solamente señalaremos 

que en el Distrito Agropecuario de Temporai III, Cholu

.la, para el presente año se tienen programadas con BAN

RURAL 70 000 hectáreas de siembra de matz. Si conside -

ramos que la bonificaci6n·para la semilla es el 75 \ 

~sto tomando como base lo que ofrece la banca oficial -

en sus ministraciones por este concepto y que asciende

a $ 200.00 por hectárea, los campesinos del distrito 

dejarlan de percibir $ 10.5 millones de pesos de boni 

ficac16n total. 

tJe lo anterior y.enfoc!ndolo d~sde el punto de vista

social radica la importancia del estudio del problema~ 

planteado. 
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tU • OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 

El objetivo general de esta investigaci6n, es el de -

aportar conocimientos pr4cticos para que en los dis -

tritos con condiciones similares al de Cholula, se ha~ 

ga operativo el programa de esttmulos del FIRCO. 

3.2. Objetivos espec1ficos. 

a. Auxiliar al comit6 directivo del Distrito Agropecuario 

.de Temporal III, Cholula, en la toma de deoisi6n en re

laci6n a la bonificaci6n por concepto de semilla crio -

lla en matz. 

b. Generar recomendaciones que auxilien a los jefes de zo

na y de unidad en la implementaci6n del programa de es

ttmulos. 

c. Lograr que los est!mulos del FIRCO lleguen a producto -

res minifundistas. 

d. Fortalecer la producci6n de cultivos b4sicos en dreas ~ 

de temporal. 
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.rv, HUOTESIS l SUJ?UESTOS 

Considerando que la hip6tesis es una respuesta tentativa que 

se da ante.un p~oblema y la cual esta sujeta a su aceptaci6n 

o rechazo,. y que el planteamiento del problema es correcto,

la hip6tesis general que se plantea es la siguiente : 

Los conocimientos técnicos de los campesinos, transmitidos -

de generaci6n en generaci6n, les permiten aplicar una tecno

log!a tradicional adecuada a las cond~ciones clim!ticas, ed! 

ficas y bi6ticas prevalecientes en la regi6n. 

Para comprobar esta hip6tesis general, se propone la siguie~ 

te hip6tesis especifica ; 

La practica de desinfeccit5n de semilla de ma1z, no es indis.,. 

pensable realizarla; ya que con las t@cnicas que realizan 

los campesinos, en el momento de la siembra, garantizan la -

densidad ·de poblaci6n recomendada por la investigaci6n, 

Supuestos. 

LOs supuestos de los que se parte en la presente investiga .,. 

ci6n, son los siguientes ~ 

a, LOs campesinos de esta x-egi6n utilizan semillas criollas

de matz selecéionadas, 

b .. Los campesinos tienen conociJQiento de las fechas 6ptimas 

r 
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de siembra, lo qua les permite. garantizar la. germinaci~n da ~ 

sus plantas .. 

c. Las zonas con plagas del suelo en asta dis.trito son 111tnt ":" 

mas. 

d. El número da semillas qua al campesino utiliza por c¡olpe 

en la siembra es da cuatro a cinco, de tal forma que con-. 

siderando el ataque de pSjaros, la no germinaciOn y· o ~ 

tros problemas, nacen. de dos a tres plantas por mata, lo~ 

adecuado para garantizar la densidad da población recom~ 

dada t 4S QQO a SQ Q.QQ plantas por hect~.raa·) .. 

e. La distancia entre matas y· s.urcos qua utilizan los campe.,. 

sinos, son las que señala la investic¡aci6n agrtcola. 
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V. REVISION DE LITERATURA 

El Sistema Alimentario Mexicano ( 1981 ), en la propuesta pa• 

ra la integraci6n agroindustrial del sistema maíz, cita : "El 

ma!z ha constituido la base de la alimentaci6n en los mexica

nos. su importa~cia sigue siendo significativa por su aporte

nutricional, sobre todo como fuente de energía para los gru -

pos de bajos ingresos, que representan más de la mitad de la

poblaci6n, aOn cuando en las dos Gltimas d~cadas la partici -

paci6n oel ma!z ha venido disminuyendo como resultado de la -

paulatina diversificaci6n de la alimentaci6n n 

Pedro Mosiño A. ( 1977 ), en su escrito titulado La Atm6sfe

ra y los agrosistemas, dice " El hombre primi~iYo por razones 

de la imperiosa necesidad que tenia de subsistir, mediante los 

recursos que le brindaba el ambiente físico, era un gran ob -

servador de la naturaleza por lo que no debe extrañar que el

conocimiento emp!rico, adquirido muchas veces tras de doloro

sas experiencias, fueron enriqueciendo al paso del tiempo. -

Estos conocimientos serian pasados de generaci6n en genera -

ci6n sirviendo como base en la práctica de la agricultura 

actual." 

Manuel Anaya Garduño, 1977, manifiesta en su escrito titula

do Desarrollo teconol6gico de la poblaci6n rural dependiente 

de la agricultura temporal : " La agricultura que se practi

ca en nuestro pa1s,_ bajo cond1ciones dé temporal está rela -
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clonada con la aplicación de tecnologías regionales y tradi ~ 

cionales desarrolladas por los campesinos, teniendo en roen 

te asegurar la producción de granos básicos, la alirnentaci6n~ 

de ellos y de sus familias. La investigaci6n agr1cola actual~ 

deoe analizar con profundidad e tnter@s estos desarrollos 

tecnol8gicos y tratar de generar y aplicar conocimientos que

vengan a reforzarlos hasta llegar a des~rrollar una tecnolo -

gía acorde a la situaci8n social y econ6rnica de los agricul -

tores. 

En el escrito titulado Clasificaci8n tecnol6gica de los sis

temas de producci8n agrícola, ~ 1977 1, Fidel Márquez san 

chez expone : El agricultor pero principalmente el campesino 

ha sobrevivido a embates de la nflturaleza y de la sociedad -

por su callada sabidur1a que lo ha llevado a las formas.de

hacer producir la tierra que actualmente cultiva. No ha si -

do el mir!todo científico, como lo ·entendemos nosotros. lo 

que hace que el-campesino realice tal o cual pr~ctica den 

tro del agrosistema que el explota y del cual vive, sino su-

empirismo, es por lo tanto necesario que antes de eliminar o 

crear aspectos en aras de una tecnificaci6n del campo, estu-

diarla y ver en que medida puede beneficiar al campesino. Lo 

racional, es ver primero las relaciones internas y externas-

del problema en cuesti8n y segundo investigar la manera de -

mejorar, tornando en cuenta tanto las relaéiones externas co~ 

mo las internas, ya sea de tipo social o de tipo ambiental.-

Solo asi podemos hablar de estar mejorando cientificamente -

1 

1 
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la agricultura sin caer en exageraciones tecnicistas o falsa

mente humanistas. 

Efra1n HernAndez y Alberto Ramos Rodríguez ( 1977 ), en su

escrito titulado. Naturaleza de los conocimientos·emptricos.

dice que: Si se enfoca la atenci6n al estudio de la tecnolo

gía tradicional, es menester aclarar algunos aspectos. Esta

tecnología no es cst&tica ni sale del vacto. 

Son experiencias acumuladas por miles de años y selecciona -

das con el fin de obtener un mejor resultado en el aprovecha 

miento de los recursos naturales, Guarda estrechas relacio -

nes con el concepto del grupo humano sobre el cosmos en que

funciona. Deben existir por lo consiguiente los siguientes -

elementos que lo sostienen y lo generan : 

l. Razonamientos para darle coherencia a los fen6menos c6s -

micos. 

2. Mecanismos.para generar nuevos conocimientos. 

3. Mecanismos para generar nuevas tecnologias. 

4. Mecanismos de conservaci6n y transmisi6n de los conocimien

tos culturales de producción, de formas de almacenamiento

y conservac16n de la producci6n agrtcola, de formas de 

consumo. 

Todos estos mecanismos de estructuras, de funcionamiento, exi! 

ten tambien en el trasfondo .de nuestras actividades actuales, 

filos6ficas, educativas, de valores sociales, de investigacio

nes, de llevar a cabo la producc16n agrícola con buenas posi -

bilidades. 

_._ 
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En consecuencia, podemos incurrir en apreciaciones fraqmen~ 

tarias, desvirtuadas, deformadas por nuestra preparaoi6n 

incompleta y enajenada al no tomar en cuenta estos factores 

para la tmplantaci6n de tal o cual programa o evento, 

Arturo Warman ( 1974 ), en su libro titulado : Los campesi

nos hijos predilectos del r~gimen, en el capitulo Los sis -

temas. agrícolas, menciona : Más de dos millones de parcelas 

que ocupan más de la mitad de la superficie cultivable del

pa1s, producen dos. mil pesos de ma!z por año y nada m~s. En 

ellas viven las tres cuartas partes de los campesinos de 

!-1~xico. 

En estas tierras, los rendimientos no se han alterado en mu

chos años. Para aumentar el vol~en de producci6n ha sido -

necesario incrementar la superficie bajo cultivos. Pero las 

tierras aptas para el cultivo estan llegando o han llegadoP 

a su limite: no hay más, 

En las tierras de temporal dedicadas al cultivo de ma!z ~ 

con métodos tradicionales, se reflejan los problemas cr1ti

cos de los campesinos, a fin de cuentas !os problemas cr! -

tices del pa!s. 

Y aqu1, la investigaci6n no tiene nada que ofrecer, los h!

bridos tienen efectos muy curiosos cuando los usan los cam~ 

pesinos, A veces simplemente no sirven, no dan, se secan -

por falta de agua O los tumba el Viento, si son tard!os se
hielan y si son tempranos se plagan, en las tierras pobres-
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todo se les va en echar caña robusta y no queda para grano 

claro que no se culpa ~ los investigadores, vale aclarar ~ 

que en auchos supuestos sobre todo el agua, no se cumplen

en el 9(J \ del pats, serS. por eso ~e-~os campesinos prefie 

ren su semilla criolla. 

Miguel S:lnchez Hern:lndez, ( .19.78 1, en su tesis titulada -

Organización Campesina,' en el a.partado de Econom1a Campes,!. 

na, expone t El resultado de esta actividad constituye 

la produccH~m de satisfactores que en parte tienen que ser 

cambiados por otros. La ganancia est~ fuera de sus aspira

ciones, porque produce apenas para sobrevivir, El trebajo 

es el principal factor de producci6n, la tierra, las herr~ 

mientas, los aperos, el capital, la renta, el satario y o

tras categor1as de la empresa capitalista no existen. 

El trabajo no se utiliza con el fin de percibir un salario, 

sino que todos los miembros de la unidad dom~stica de pro~ 

ducci6n desempeña labores con la finalidad de conseguir 

los materiales necesarios pars sobrevivir, no existe la 

idea de producir para el mercado, sino que el destino fun

damental de la producción es el consumo. No se tiene fácil 

acceso a las fuentes de financiamiento, y la tecnolog!a 

que se utiliza es el resultado del conocimiento que el cam

pesino ha acumulado a través del tiempo. 

Arturo Warman, ( 1974 ) .4)n su libro Los campesinos hijos 

predilectos del régimen, en el capttulo El Protagonista 
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señala : No es posible distinguir al campesino sobre bases 

cuantitativas. Un ejidatario con dos hectáreas, no es ne -

cesariamente m6s típicamente campesino que un propietario

con veinte. 

Basicamente es necesario que el campesino tenga relaci6n -

con la tierra, debe tener acceso a ella para hacerla pro·

ducir. El campesino es un tenedor de tierra para cultivar

en ella. 

El campesinado es el sector mayoritario de nuestra socie

dad. Este sector, en virtud de un conjunto de relaciones -

simbi6ticas, pero asim~tricas con el resto de la sociedad, 

se mantiene en una posici6n estructural que le permite sub 

sistir pero no acumular. 

Su excedente productivo, sea como mercancía o trabajo, se 

transfiere a otros sectores de la sociedad. 

Miguel S§nchez Hern6ndez ( 1978 ), en su tesis titulada

Organizaci6n campesina y comercializaci6n, expone : Una ~ 

sociedad campesina por individuos establecidos en el área 

rural, ocupados la mayor parte de su tiempo en la produc

ci6n agr1cola y cuyas actividades productivas caracter!s~ 

ticas culturales distintivas están influe~ciadas, moldea~ 

das o determinadas en grado importante por forasteros po~ 

derosos. 

Se define a los campesinos como los hombres que tienen 

una manera de vivir en el medio rural donde realizan ac 
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ttvtd~de~ de suósistenci~: en las cuales participan todos -

los mtemoros de la familia: actividades enfocadas a la ad 

quistcten de materiales para consumo, 

Federico Engels, ( 1955 ), define al campesino de la si 

guiente manera : Por pequeño campesino entendemos aqui, el 

propietario o arriendatario, principalmente el primero, de 

un pedazo de tierra no mayor del que puede cultivar, por 

regla general con su propia familia ni menor del que pueda

sustentar a esta. 

Ignacio Médnez R., ( 1971 ), en su escrito titulado Refina

miento a la técnica de selecci6n masal moderna, expone : -

La selección de plantas cultivadas se hace con el objeto 

de conservar las caracter1sticas deseables presentes en 

ciertos individuos. Para algunos caracteres cualitativos 

poco influenciados por el medio ambiente, esta selección es 

relativamente f~cil, puesto que es posible encontr·ar los in 

dividuos que poseen el caracter en su m4xima expresión con

relativa facilidad. 

Cuando lo que se desea ·seleccionar es un caracter cualita -

tivo, por ejemplo : el rendimiento, la selección no es ope

rativa si no se eliminan los efectos ambientales en la ex -

presi6n del caracter, asi, al seleccionar las plantas m4s -

productivas en un terreno, se considera que la alta produc

tividad es un efecto combinado del genotipo y del medio 
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ambiente. Por esta raz6n las plantas seleccionadas no est4n 

constituidas por plantas con genotipos de alta productividad 

sino que tambien habrá plantas con genotipos de productivi -

dad baja o intermedia pero que crecieron en condiciones am -

bientales muy favorables, alcanzando a producir altos rendi

mientos. 

En la selecci6n por rendimiento del maíz, se ha elim_inado 

gran parte del problema anterior, al utilizar la técnica de 

selecci6n masal moderna, que consiste en dividir el terreno 

en pequeños lotes de aproximadamente 16 a 50 metros·cuadra ~ 

dos y bajo la suposici6n de que el medio ambiente es cons 

tante, en cada uno de esos lotes se procede a seleccionar 

las plantas con competencia completa, que tengan los mayores 

rendimientos en cada lote. El ntlmero de plantas selecciona -

das depende de la intensidad deseada, 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,. ( 1979 ) 

en su escrito acerca de La mecánica de selecci6n de plantas

de maíz criollo en.el terreno, expone : En el desarrollo~ 

hist6rico de la humanidad, la dcimesticaci6n, selecci6n y 

mejoramiento de las plantas cultivadas ha sido una de las .,. 

principales preocupaciones y actividades del hambre. 

En Am~rica, el mejor~~iento gen@tico del maíz, se ha venido 

realizando desde antes de la conquista, uno de los métodos~ 

m~s utilizados por los agricultores ha consistido' en seleeT· 

cionar la semilla, escogiendo las mejores mazorcas en el ~ 

granero e por tamaño', n1lmero de hileras, color y pro~undi .. 
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dad del g·rano, sanidad, tamaño, etc, J, utilizando solo para 

la siembra granos formados en la parte media de la mazorca.

Este procedimiento es bastante bueno~ ya que permite obtener 

la semilla m4s grande, m&s sana y mejor formada; sin embargo, 

se puede ganar mas si la selección se realiza en el campo, -

cuando la planta aOn est4 en pie, 

Durante la floraci6n y antes de iniciar la cosecha, con lo -

cual hay oportunidad de eliminar las plantas enfermas y de -

seleccionar aquellas que sean verdaderamente productivas. 

Este procedimiento se basa en el principio de selección ma -

sal modern3 y de esta forma se estará mejorando el rendimie~ 

to de la variedad que se acostumbra sembrar en cada lugar 

mayormente si se hace durante varios años, se irá ganando 

gradualmente .en rendimiento, 
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VI:. MATERIALES Y METOOOS 

6.l.Factores agroclima.tol6gicos 

Localizaci6n del área. El área de estudio comprende 32 ~u 

nicipios del estado de Puebla, ( mapa 1 l, con una super

ficie total de 368 644 hectáreas, de las cuales corres -

ponden a la superficie agricola 160 355, localizadas en 

gran parte dentro del valle, drenado por el rio Atoyac y

una amplia porci6n está situada entre las faldas del Po -

pocatepetl e Ixtaccihuatl al oeste y la Malinche al nor'

te y este. 

Se localiza ·aproximadamente entre los paralelos 18°49' 

y 19°28' de latitud norte y los meridianos 97°47' y 98°43' 

de longitud oeste de Greenwich. 

En el área que comprende el Distrito Agropecuario de Tem

poral III, Cholula, se encuentra delimitada al norte por

el estado de Tlaxcala, al sur por el Distrito Agropecua -

·rio de Temporal :tV Matamoros, al oriente por los distri -
. ·~ 

tos II Libres y V Tecamachalco respectivamente, al occi 

dente por los estados de México y Morelos. La parte baja

del valle se encuentra al sureste del distrito con una ele 

vaci6n de 1 830 msnm., la altura de éste oscila entre 

1 830 y 2 700 msnm., sin haber tomado en cuenta la altu

ra de los picos más altos. { 9 ). 
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Cli:na 

La mayor parte de la regi6n tiene un clima templado con in

viernos moderados. Las temperaturas medias anuales varian -

de 18.0 °en mayo a 16.1 °en junio; julio hasta principios de 

agosto y declinan gradualmente durante septiembre y octubre. 

En la parte m~s baja del valle de Puebla, la precipitaci6n

anual es de 700 a 800 mm., tiene un clima templado de me 

seta con inviernos y veranos frescos. Las lluvias más inten-

sas son a principios de verano,. 

Alrededor de las laderas inferiores de la Sierra Nevada y -

hacia las laderas, hasta una altura de 4 000 mts. prevale -

ce un clima lluvioso con estaci6n seca no aparente; esta -

~rea corresponde a la zona boscosa de pinos y abetos. 

Los subtipos climáticos que se presentan en el área del dis-

trito son : 

En el centro,· noroeste y noreste, presenta un clima C (w2)

( W) b ( i ), el cual corresponde al más h6medo de los tem 

plados subh6medos, con régimen de lluvias en verano y poca

oscilaciOn térmica entre soy 7 °C. 

En el centro norte, centro sur y sureste se presenta un cli., 
ma C ( Wl ) ( W ) b ( i ) , que corresponde a un intermedio -

en cuanto a humedad de los trunplados subhümedos entre e ( wo) 

y el e ( w 2 ·) con régimen de lluvias en verano y poca os -

cilaci6n termina entre 5 °y 7°e. 
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En el área de estudio, los datos climatol6gicos son los si~ 

guientes : precipitaci6n, los meses de mayor precipitaci6n

son los de junio, julio ,agosto y septiembre en los que se

presenta la mayor parte de la precipitaci6n anual, la cual

es de 800 mm., siendo el mes más lluvioso agosto. 

En cuanto a granizadas el ndmero promedio de d1as por mes, -

los 1ndices mayores corresponden a los meses de mayo, julio

y agosto con 0.96, 0.83 y 0.92 respectivamente; los meses 

en los;jque pueden causar daños considerables en los culti 

vos, ya que el ma1z se encuentra en floraci6n y lleno de 

grano. 

La mayor porci6n de heladas, ocurre en noviembre hasta fe -

brero, aunque hay ocasionales en octubre o marzo, con un 

promedio de 0.4 de d1as para octubre y 0.1 d1as para marzo. 

( 18 ) • 

Suelos. 

Los suelos del área corresponden en su mayor parte a la de

horizonte compactado, que se han formado de las erupciones

de los volcanes Popocatepetl, Ixtaccihuatl y La Malinche. 

El material madre var1a en tamaño, desde cenizas muy finas 

hasta part1culas de p6mez de varios cent1metros. El tipo -

de suelos limitan tanto la penetraci6n de las ratees como

la.precolaci6n del agua y se encuentra a una profundidad

de 20 a 60 cent1metros. 
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El horizonte superficial contiene de o. S a l. O % de materia 

orgánica, tiene un ph de alrededor de 6.5, es rico en pota

sio, cuenta con un contenido moderado de fo§foro. En estos

suelos no .es posible conservar suficiente humedad durante -

los meses de invierno, como para lograr siembras tempranas. 

{ 8 l. 

Vegetaci6n 

Bosques de pino y encino se localizan en las estribaciones

de la Sierra Nevada y de La Malinche, al poniente y al o -

riente respectivamente de la zona de estudio. Los pinos 

son característicos de climas templados fr1os, aun cuando·

eventualmente se les puede encontrar en lugares algo cáli -

dos. El bosque de enebros es comdn encontrarlo aun en cier

tos lugares en el pie del monte de la Sierra Nevada. Tam -

bien se encuentran matorrales de encinos formados a veces 

por especies Arboreas. 

Hidrología. 

Las principales corrientes que se encuentran en el área del 

distrito son : los r1os Atoyac y Nexapa; el r1o Atoyac se -

forma con los escurrimientos de las vertientes nortedel Ix-
) 

taccihuatl en los limites de los estados de M~ico y Puebla.· 

Su cuenca estA formada por las corrientes principales de -

los siguientes r1os : Coatzala, Xochipac, Xopanac, Prieto, 

Metaplana, San Francisco, Zapatero y Arroyo Ateneo. Aguas-
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abajo de su confluencia con el rto Zahuapan, pasa junto a 

la ciudad de Puebla y continda hasta la presa Manuel Avila 

Camacho. 

La otra corriente principal es la del rio Nexapa, el éual se

origina de los escurrimientos del volc!n Popocatepetl. La 

cuenca de este r1o est! formada por las corrientes de los 

rtos y barrancas siguientes : Alseseca, Nexac, El TOnel de 

Portezuelo que conduce a las aguas del rto Atoyac hacia la 

cuenca del rto NexapaJ barrancas La Leona y El Carmen, Canta

rranas, C~sar o Matadero, Huitzila, Ahuehueyo y Atotonilco. 

Agricultura. 

Los métoso de cultivo de la región son por completo tradicio-

nales, utiliz~ndose el tiro animal y arado de madera y fierro 

la mecanización es sumamente escasa. Esta situación se expli

ca principalmente por la incapacidad econ6mica para la meca -

nización en superficies tan reducidas. 

El !rea del distrito, tiene 115 136 hect!res de ~tz 3 220 

hect!reas de frijol y 3 661 de otros cultivos. 

No obstante el ataque de plagas o sequta, por lo general se 

logra obtener una buena producci6n de grano en la cosecha; sin 

embargo, no existe la mi&ma certeza para otros cultivos no 

tan conocidos por el agricultor. Es impOrtante tambien el 
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hecho de que al tener que comercializar sus productos, el agr! 

cultor se encuentra en grave desventaja, principalmente por la 

acci6n de intermediarios. En el caso·del ma!z, si el productor 

se encuentra en s1tuaci6n desfavorable frente a los comprado -

res, puede prescindir hasta cierto punto de la venta y desti 

nar el grano para la alimentaci6n familiar y de sus animales. 

Otros factores que influyen negativamente son el desconocí 

miento de cultivos comerciales que logren tener buenos resul 

tados en la zona, además el hecho de que en las zonas agr!co -

las pr6ximas a las ciudades e industrias, muchos agricultores 

suelen ser .obreros, empleados, albañiles, etc., y la actividad 

agrícola se va convirtiendo en trabajo complementario destina

do a la producci6n de matz~ 

Ganader!a. 

La ganader!a que se practica en el distrito, es fundamental -

mente de subsistencia, esto es, que va destinada en primer 

lugar a satisfacer las necesidades del agricultor y su fami -

lia, canalizando esporadicamente pequeños excedentes. 

En la economia del agricultor minifundista, la actividad pe

cuaria es fuente de carne, leche y huevos, productos que de

otra manera tendrtan que se~ adquiridos en el mercado a pre

cios que generalmente minan el raqu!tico ingreso del campe -

sino. 



El ganado constituye a su vez, una rese~a de la familia en -

caso de problemas, enfermedades o gastos apremiantes. 

" En el año de 1970, la producci6n pecuaria aportaba el 30 %

del ingreso familiar total, para 19.75, la contribuci6n era ca 

si la misma " • 

Tecnología local de producci6n del cultivo del ma!z, 

La tecnología local de producci6n para este cultivo, es pro -

dueto de siglos de interacci6n entre los agricultores y su 

ambiente. Existe una sOlida evidencia de que el maíz silves -

tre fue domesticado hace ~s de siete mil años en la meseta -

de la cual es parte el Distrito Agropecuario ~e·Temporal III, 

Cholula. 

Cuando los conquistadores llegaron a Cholula, poblaci6n que -

se localiza en el centro del área del distrito, encontraron -

que sus habitantes cultivaban el m4iz, el historiador Bernal

D!az del Castillo, asienta que en la época de la conquista, -

los agricultores del valle de México fertilizaban el ma!z con 

excrementos humanos y con huesos de peces •. Es probable que 

estas prácticas se hubieran extendido al vecino valle de Pue

bl:a. 

El ma!z es el cultivo más importante en el 4rea de influencia 

del Distrito Agropecuario de Temporal III, Cholula, alcanzan

.do a cubrirse una superficie. de llS 136 hect4reas sembradas 

- . _ . .:____ -- _- - ____:______ --'--------'---------
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con este producto básico en el ciclo primavera verano 1982. 

Generalmente los agricultores poseen varios lotes pequeños

Y dispersos,en promedio cuentan con 2.7 hectáreas repartidas 

cuando menos en dos o más predios, los que en su mayorta son 

sembrados de matz, 

La tecnologta local actual, no permite la adecuada conserva

ción de suficiente humedad, durante los meses de invierno, -

como para permitir siembras tempranas de matz, sin embrago,

algunos agricultores, tratando de adelantarse al periodo de

heladas, pero arriesgando a que se retrase el periodo de 

lluvias, realizan siembras a finales de abril y principios -

de mayo( previa buena preparación del terreno que consiste -

actualmente, desput!s de amogotar, barbechar el terreno com -

pletamente, ya sea con la yunta o con el tractor y despu~s -

pasar el tablón de madera, por considerar que en esta forma.

conserva más la hume~ad del terreno. 

Otros despu~s de amogotar el rastrojo, utilizan las rastra .. 

con tractor y posteriormente el tablón de madera.. La real! .,. 

zaci6n de estas labores se llevan a cabo en los meses de oc

tubre a noviembre, @.poca en que el suelo está h1Ímedo. Poste

riormente, en febrero o marzo se hace otro barbecho o rastreo 

y se vuelve a pasar·el tabl6n con el propósito de guarda~ h~ 

medad, En esta forma, las siemb~as pueden realizarse a fines 

de abril o principios de mayo y adelantarse a su vez a la fe 

cha de siembras. 
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otra foxma de trepnaci6n del suelo, a:>nsiste en 9Je una vez asDJgOtado 

el matz, se realiza la aoci6n de mrbecl'D o un PlSO de rastra con 

tractor, y ~te ¡asarle el tabl6n. Esta p:-&:t:ica se efect:11a

en los meses de octubre y novianbre, dejamo el terreno en re¡:oso ha!. 
ta el in1clo de lluvias que es a mediados de nayo e in:i.dos de junio, 

Una vez que se inician las lluvias se procede a barbechar, ya sea -

a:>n yunta o tractor y se le ¡asa el tabl6n, que:larño el ter:ren:> pre

parado pua la sianl:ra en cuanto se regulariza el periodo de lluvias. 

El método de sianbra tradicional, a:>nsiste en surcar e imleiiatamen

te desplies se procele a satlbrar, utilizaroo una pala recta y a:>n el

~ de " blsca jugo ", se depositan de tres a cuatro semillas a -

un paso de distancia de 60 centlinetros entre matas. ~se una 

p:lbl.aci6n estimada de 48 a 50 mil plantas por hect.Srei, que es la -

~ci6n generada p:n: el programa de :i.nvesti.gacitXl del distrito. 

Ias varielades de maíz que se cultivan en la zona son criollos re -

q.ionales que los caJI¡lesiros han generado y que se ezo1entran adapta

das a las ccniic.iones ECX)l6;¡icas de la regi6n. 

la ~ de apl icaci6n de fertilizante es en la pr1mera J.al:or, a 3D

o 40 d1as desp1~ de la siernlra, aplicardo WJa tercera ¡:arte del ni

trogeno y todo el f6sforo, para realizarla taoan en cuenta la tune

dad del suelo y el t.aJnaOO de la planta. 

Ia segurda fertilizaci6n se efec:t1ia a los 6D-70 .cUas despu~s de -

la siembra, cuendo se encuentra el perfil del suelo con -

humedad, esta segunda aplicaci6n se realiza en la segunda 
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labor, aplicando el resto del ni.tr6geno. 

El m~todo de aplicaci6n de fertilizante comunmente usado -

es el " mateado " 

En lo referente a las plagas, en el ma!z la más importante 

es el frailecillo ( Macrodactilus vivens ) causando su ma -

yor daño en la etapa de floraci6n del rna!z, cortando los 

estigamas del jilote, evitando de esta forma la poliniza -

ci6n, sin embargo, son muy pocos los agricultores que ha -

cen aplicaciones de insecticida para controlarlo. 

En cuanto a la cosecha, es práctica común de los agricul -

tares cortar la parte superior de la planta y utilizarla

como forraje de majar calidad. El resto de la planta se 

corta y se apila, tan pronto como el gano alcanza su esta

do masoso: más tarde se cocecha la mazorca y el rastrojo se 

conserva como forraje de menor calidad que el de espiga. 

Recurso genético. 

La mayor!a de :las variedades loca!"es pertenecen a la raza 

chalqueño. Para las siembras de marzo y abril se utilizan 

variedades que florecen entre 100 y 120 d!as después de -

la siembra y que tardan alrededor de 180 días para alcan

zar la madurez fisiol6gica. 

Para las siembras de junio, se emplean variedades de ma -
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duraci6n temprana cuyo ciclo es de unos 130 d!as y flore

cen entre 75-90 d1as despu~s de la siembra. El potencial 

de rendimiento de las variedades precoces es menor que 

las que tienen variedades tard1as. 

En la regi6n se dispone tambien de variedades de ma1z con 

madurez intermedia para las siembras de mayo. 

6.2. Localizaci6n de los sitios experimentales. 

El marco operativo de esta investigaci6n, es la regi6n -

comprendida por el Distrito Agropecuario de Temporal III, 

Cholula, del estado de Puebla (mapa 1 ). 

Estas investigaciones se llevaron a cabo en tres comuni -

dades : San Gregorio Aztotoacan, San Buenaventura Nealti-

can y San Luis Tehuiloyocan, pertenecientes cada una de -

ellas a las unidades de temporal 6 Sán Mart1n Texmelucan, 

8 Calpan y 6 San Pedro Cholula, respectivamente ( mapa 2) 

Estos sitios fueron seleccionados debido principalmente -

a que son eminentemente maiceros, contando con el 38 i 

con respecto del total de la siembra de ma1z en e1 distri 

to. 

-
Clasificaci6n de los suelos en los sitios experimentales. 

La clasificaci6n para la parcela experimental, localiza-

da~en la comunidad de San Gregario Aztotoacan,municipio-
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de El Verde, es : cambisol e6tico ( suelos de barro poco de -

sarrollado1 coluvi6n poco humoso de cenizas volcánicas recie~ 

tes, arena migajosa a limo arenoso migajoso. 

En la parcela experimental que se ubica en la comunidad de 

San Buenaventura Nealtican, le corresponde la clasificaci6n 

regosol eútico, cenizas andesitas y p6mez del Popocatepetl y

del bloque de Humantla, arena limosa levemente pedregoso. 

En la parcela de San Luis Tehuiloyocan, se le considera como: 

cambisol húmico, de barro café oscuro, sedimentos coluviales 

de material de toba café oscuro a menudo recubierto de la ca

pa coluvial, arenosa limosa a migaj6n o sobre cambisol cr6mi

co { suelos de barro café amarillento sedimento de toba co

lor café amarillento a manudo recubierto de la capa coluvial

arenosa;, arcilla arenosa a migaj6n arcilloso sobre arena mi -

gajosa. ( 22 } 

Diseño de tratamientos experimentales. 

Con el pr6posito de probar la hipótesis planteada al proble -

ma expuesto, se utiliza· en esta investigación el método expe

rimental consistiendo en este caso : 

a. Instalación de tres experimentos con seis repeticiones ca

da uno. 

b. Cada experimento consideró dos variables que son nuestros

tratamientos : semilla criolla seleccionada y desinfectada 
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y semilla criolla seleccionada sin desinfectar. 

c. Los propios campesinos con sus técnicas tradicionales 

y en sus parcelas, son los que instalaron dichos ex -

perimentos. 

d. El diseño de los experimentos fue completamente al a

zar. 

e. El análisis se efectuó tomando en cuenta la cantidad

de semilla germinada y como parámetro de comparación

entre tratamientos, se tuvo la densidad de población

recomendada por la investigación agronómica gener~da

en la región por el Colegio de Postgraduados y el Ins 

tituto Nacional de Investigación Agrícola. 

Análisis estadístico. 

El diseño experimental utilizado fue completamente alea

torio. Este diseño se origina por la asignación aleato -

ria de tratamientos a un conjunto de unidades experimen

tales previamente determinado; diseño en el cual puede -

probarse cualquier nfimero de tratamientos, sus principa

les ventajas son la sencilles y flexibilidad. 

Las fórmulas utilizadas en este anS.lisis fueron las si

guientes : 



F~ctQX de CQrxecc~~n ~Fe =''G2 

tr 

'·- 3g.-

Suma de cuadrados de. tratamiento= S e trat ~-Fe 
r 

Suma de cuadrados total =~2 ~·Fe 

Suma de cuadrados del error =S e error - se tot. - se trat. 

Significados 

F e = Factor de corrección 

G = Gran total 

t = número de tratamientos 

r = número de repeticiones 

T = total de cada tratamiento sobre seis re~eticiones 

y = ndmero·de plantas germinadas. 

Especificaciones de los experimentos. 

Los experimentos se sembraron bajo un diseño de bloques 

completamente al azar, donde el tamaño de las parcelas es

de 10. O metros .de largo por 10 metros de ancho, en todos 

los casos la distancia entre surcos es de 0.90 metros. 

La semilla utilizada en los experimentos fue la criolla -

seleccionada, propi~ del agricultor. 

S~embra. de los.- experil!Jentos:, 

La siembra. de los:- experilnentos se. rea.li.z6. en dUerentes fe-
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chas, para la parcel.a ilnplantada, en San Lüis Tehuiloyocan. s.e 

e.fectu6 el 7 de abril de 1982, 

En la parcel.a de San Buenaventura Nealtican, se realiz~ el 8 

de abril de 1982. 

En la parcela de San Gregorio Aztotoacan, se hizo el 30 de ~ 

abril de 1982. 

La fecha de siembra est~ dentro de lo recomendado por la 

asistencia t~cnica del distrito. 

Los terrenos fueron preparados por los propios dueños, si -

guiendo las prácticas de labranza adecuadas para obtener 

buena siembra. La cual se llevó a cabo al inicio de lluvias, 

principalmente porque existta ya la humedad . s.uficiente que.

ayud6 a la buena germinación de la semilla. 

El m@todo de siembra que se emple6 fue el de " busca jugo " 

que es el tradicionalmente empleado en el área de influen -

cia del distrito, y consiste en que el sembradozt utilizan .... 

do una pala recta, corta el suelo en el fondo del surco pa~ 

ra asi poder llegar a donde se encuentra la humedad, depo .,. 

sitando en este momento las semillas de matz en el fondo de 

la hendidura .. 

Este m~todo de siembra se utiliza con dos finalidades 

a, En siembras tempranas, buscando por medio de la pala -

. -
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recta la parte hdmeda del perfil que propicie la germi ~ 

nac:ten de las semillas ( siembras de humedad residual ) • 

b. En siembras tard1as se utiliza este mismo m~todo. pero -

con un propesito diferente, este es con el fin de que la 

semilla quede lo m.1s profundo posible para que las ra! -

ces se adhieran mejor y asi evitar el acame. 

Observaciones. 

Se llevaron a cabo visitas peri6dicas a los sitios ex -

perimentales a partir de la siembra, con la finalidad -

de tomar datos de gerrninaci6n, Se tuvo cuidqdo de obte~ 

ner los datos de germinaciOn total, antes que .los cam ·: 

pesinos utilizaran la practica de resiembra, En ningu. 

na parcela donde se instale el experimento hubo necesi 

dad de resembrar. 
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VI! •. RESULTAOC5 

los msultados OOtenidos en los experilrentos, ~ de efectua -

dos los anllisis de varianza, nos indican que no existe diferencia 

a1gma entre los ttatamientos, por lo tanto, no es significativo

efectuar la desinfeccim a las semillas de maíz criollas seleccio

nadas que se utilizan para la sienbra en el área del Distrito .Ag:wo 

pecuario de 'Iertplral III 1 Ololula. 

1> .1.Iesultados ootenidal en el experinelto de San Gregario Aztotoacan. 

Iespuesta de los dos tratamientos sooze el ntiiero de plantas de -

lliÚZ ~adas • 

REPETICIONES 

Tratamiento I ll III . IV VI V 

1 ( SO) ** 274 276 270 262 261 275 

2 ( co )*** 265 266 211 279 275 2ao· 

'lOI'AL 

P.G. * 

1 6111 

1 642 

X 

269.66 

273.66 

ClmJ se p.Jede cbservar en este cuadro, no existe diferencia en el n!! 

ll'eiO de plantas genninadas en las diferentes repetici<nes ni entre -

los tratamientos pxcbados. IDs p:raredi.os ootenidos para los trata -

mientas SCI1 : 

Paxa la semilla sin desinfectar 269.66 plantas germinadas 

Para la semilla desinfectada 273~66 plantas genninadas 
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ID que nos repmsenta un 1.47 % de diferencia entre tratamientos, 

cxn cuatro plantas gexminadas más para el tratamiento 2 ( CD ) • 

cálculo de la S\.llil de cuadradas 

Factor de oorrecci61 

F e = J 1 618 + 1 642 > 2 

2 ( 6 ) 

Fe .e 3 260 )2 
12 

F e = 10 627 600 

12 

Fe= 885 633.33 

FC= G2 
tr 

Suma de cuadraOOs para tratamientos 

s e trat. = :!Ir 2_ F e 
r 

S C trat. = J 1 6iB )2 + ( 1 642 )2 - F C 

6 

s e trat. = 2 617 924 + 2 696 164- F e 

6 

s e trat. = s 314 088 - 885 633.33 

·se trat. ~-ses 681.33- 885 633.33 

S c. T.rat. = ~ 



Suma de cuadrados para el total 

S e tota. = :¡:y2- Fe 

' 274 )2 + l 276 )2 + ( 270 ) 2 + \ 

( 265 )2 + ( 266 )2 + 217 ) 2 + 

= 75 076 + 76 176 +72 900 + 68 

70 225 + 70 756 + 76 729 + 77 

se tot. = 886 118 - F e 

se tot. 

se tot. 

= 886 118 - 885 633.33 

= 484.67 ====== 

Suma de cuadrados por el error 

se error = se tot. - se trat. 

se error~ 484.67 - 48.0 

se error = ~~&~&z= 

'- .44 -

262 )2 + 261 ) 2 +(~~S )2 

( 279 )2 + 275 )2.+(280 )2 

644+ 68 121 + 75 625 

841+ 75 625 + 78 400 

Cuadro de análisis de varianza del nGmero de plantas germinadas 

·Factor de Grados de Suma de Cuadrado Factor de F tablas 

variaci6n libertad cuadrados medios correcci6n o.os-0.01 

Tratamiento 1 48.0 48,0 1.10 4.96-10.04 

. Error 10 436.67 43.67 

Total 11 484,67 
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R>r lo. tanto y de acuexó::> cxm el análisis de varianza, en dalde F 

calculada es nenor q\le la F de las tablas, se. acepta la hip6tesis 

nula, o sea no hay diferencia significativa entre los tratamien-

tos. 

1.2. Iesultad:Js ci>teniOO& en el experimento de San Buenaventura Nea_! 

tican : 

Iespuesta de los dos tratamientos sci>re el nliltero de plantas de -

ma!z gemtinadas. 

REPETICIONES 

Tratamiento I II III r-1 V VI 

1 ( SD ) ** 251 216 223 215 225 231 

2 ( <D ) *** 226 259 230 248 221 216 

'lUI'AL 

P. G. * 

1 361 

1 400 

X 

226.83 

233.33 

:&l este cuadro se puede definir que no existe una diferencia tan mar

cada en el n\lmero de plantas genninadas en las repeticiones ni en los 

tratamientos. 

los praredias que se obtuvieren en cada tratamiento son : 

Para la sernilla sin desinfectar 226.83 plantas gemi.nadas 

Para la semilla desinfectada 233.33 plantas germinadas 

ID que xepresenta un 2. 79 % de diferencia entre el tratamiento 1 ( S D ) 

·y el tratamiento 2 ( <D ) P respecto al n<mexo de plantas genn:inadas la -

difexenci.a en pxaredio es solo 6.50 ms para el tratamiento 2 ( <D ) 
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Factor de oorzeoci&. 

Fe= ( 1 361 + 1 400 )2 

2 ( 6 ) 

Fe= ( 2 761 )2 

12 

F e = 1 623 121.0 

12 

F e = 635 260.08 

suma de cuadrados para tratamiento. 

S e trat. = ::tT 2 - EC 

r 

se trat. = ( 1 361 )2 + ( 1 400 )2 _ Fe 

6 

s e trat. = 1 852 321 + 1 960 ooo - 635 260.08 

6 

s e trat. 3 812 321 - 635 260.08 

6 

s e trat. "' 635 386 •. 83 - 635 260.08 

s e trat. •· 126.75 
==== 

- 46 -
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Sl.llla de cuadrados para el total 

s e tot. "" y2. - F e 

= ( 251 )2 + (.216 )2 + ( .223 )2 + ( 215 )2 + ( 225 )~ ( 231 )2 

( 226 )2 + ( 259 )2 + ( 230 )2 + ( 248 )2 + ( 221 )~ ( 216 )2 

= 63 001 + 46 656 + 49 279 + 46 225 + 50 625 + 53 361 

· 51 076 + 67 081 + 52 9oo + 61 504 + 48 841 + 46 656 - F e 

s e tot. = 637 655.83 - F e 

s e tot. = 637 655.83 - 635 26o.o8 

s e tot. = 2 394.75 

Suma de cuadrados para el er:ror 

s e error = s e tot. - s e trat. 

se error= 2 394.75- 126.75 

S e error = 2 268.0 

Cuadro de anllisis de varianza del .núrero de plantas genninadas 

Factor de Grados de Suma de C.\ladrado Factor de F Tablas 

va.riaci6n libertad cUadrados nedio correccioo 0.05 - 0.01 

Tratamiento 1 126.75 126.75 0.55 4.96 - 10.04 

Error 10 2 268.0 226.8 

'lbtal u 2 394.75 



Tanancb en cuenta el análisis de varianza, se acepta la hip6te

sis nula, puesto que el factor de crorreoci(n es nenor que la!'

de tablas, por lo tanto no existe efecto de tratamientos. 

1.3. Jesul.tados obtenidos en el experinelto de la parcela de San Illis 

~uiloyocan. 

Respuesta de los tratamientos sctlre el ntirel:o de plantas de 

maíz genninadas. 

REPETICIONES '1UrAL 

Tratamiento I II III IV V VI P.G. * X 

1 ( so ) ** 238 213 204 206 203 21() 1 274 212.13 

2 ( CD '> *** 209 218 222 227 210 228 1 314 219.0 

En este cuadro se manifiesta que la· diferencia. entre el ntímero de -

plantas germinadas en los tratamientos y en las repeticiooes es mt -

nima, los pranedios que se d:>tuviercn en los trat:arn.ientos sen r 

Para la semilla sin desinfectar : 212.13 plantas genninadas 

Para la semilla desinfectada : 219. O plantas genn:inadas 

ID anterior representa el 4 % de diferencia entre los tratamientos • 

En relaci(n oon el ntínero de plantas germinadas, ·1a diferencia en -

pranedios es de 6. 87 plantas geilllinadas mas para el trataniento 

2 <e o). 



Cálculo de la suma de cuadrados 

Factor de correcci6n 

F e = · ·-2 
-~ 

tr. 

F e= < 1 274 + 1 314 )2 
2 ( 6 ) 

F e = < 2 588 ) 2 

12 

F e = 6 697 744 

12 

Suma de_cuadrados para tratamientos 

s e trat. = Fe 
r 

se trat. = ( 1 274 )2+ ( 1 314 )2 -Fe 
6 

s e trat. = 1 623 076 + 1 726 596 - F e 

6 

S C trat.· = 3 349 672 - 558 145.33 

6 

s e trat. = 558 278.66 - 558 145.33 

s e Trat. = ~~~~~~ 
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Suma de cuadrados total 

se total = y2 - F e 

238 ¡2 + 213 ) 2 + 204 ) 2+ 206 

( 209 ¡2 + ( 218 ¡2 + 222 ) 2+ 227 

56 644 + 45 396 + 41 616 + 42 636 + 41 

43 681 + 47 524 + 49 284 + 51 528 + 

se total = 559 503 - F e 

se total = 559 503 - 558 145.33 

se total = 1 357.67 

Suma de cuadrados para el error 

se error = se tot. - se trat. 

se error 1 357.67 - 133.3 

se error = ~=~~~~~! 

44 

. - so--

) 2 + io3 ) 2+ 210 ¡2 

) 2 + 210 ) 2+ ( 228 ¡2 

209 + 44 100 

100 + 51 984 - F e 

cuadro de análisis de varianza del ntímero de plantas germina

das. 

Factor de Grados de Suma de Cuadrado Factor de F. tablas 

variación libertad cuadrados medio correcci6n 0.05-0.01 

Tratamiento 1 133,33 133.33 1.08 4.96-10.04 

Error· 

Total 

10 

11 

1 224.34 

1 357.67 

122.43 



1 
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En este análisis se observa de igual manera a los an -

teriores, que el factor de correcci6n es menor que la -

f de tabl.s, por lo que es aceptada la hipótesis nula 

que dice que tratamiento uno es igual a tratamiento dos. 

* P G = plantas germinadas 

** semilla criolla seleccionada y desinfectada 

•••• Semilla criolla seleccionada sin desinfectar 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

Ante la hip6tesis especifica planteada : " la práctica 

de desinfecci6n de ma1z, no es indispensable realizar

lar ya que con las técnicas que aplican los campesinos 

en el momento de la siembra, garantizan la densidad de 

poblaci6n recomendada por la investigac1on", con la 

finalidad de comprobar nuestra hip6tesis general, la -

cual establece que " los conocimientos técnicos de los 

campesinos transmitidos de generaci6n en generaci6n, -

les permite aplicar la tecnologia tradicional adecua -

da a las condiciones climáticas, edáficas y bi6ticas -

prevalecientes en la regi6n "r es aceptada. 

Lo anterior, para este estudio de caso, nos demuestra~ 

y con{irma que los conocimientos te6ricos que estableP. 

cen las ·teor1as campesinistas, en donde señalan que -

los campesinos tienen conocimientos em.p1ricos, produc .... 

to de experiencias transmitidas de generaci6n en gene

raci6n. 

Ante esto, es necesario que por cualquier medida ofi" 

cial tendiente a estimular el incremento de la produc ... 

ci6n y especialmente en cultivos básicos, se le consi

dere y tome como punto de partida la tecnolog1a tradi

cional que utilizan los campesinos, no con el fin de ... 

sofisticarla, por el contrar·io para complementarla ~ 
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con la.tecnolog1a moderna.-

8.2.Recomendaciones. 

a~ Que el Fideicomiso de Riesgo Compartido, deje abierto 

lo referente a la bonificación por desinfección de se

milla, de acuerdo a las condiciones de cada distrito -

de temporal. 

b. Es necesario que se investigue en todos los distritos

de temporal. 

c. A nivel general y como prevención, es conveniente la -

desinfección de la semilla, pero no debe ser esta una

acci6n l~itante .para qu~ los campesinos·reciban la 

bonificación que ofrece este fideicomiso. 

d, Resulta deseable que en las acciones educativas oficia

les se consideren los conocimientos tradicionales del -

campesino como punto de partida. 

e. En el caso especifico del Distrito Agropecuario de Tem

poral III, Cholula, es recomendable que el Fideicomiso 

de Riesgo Compartido, bonifique lo referente a semillas 

criollas de ma1z seleccionadas, sin que necesariamente

hayan sido desinfectadas. 
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