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l.- lNTRDDUCClON 

Pare valorar lea eatrateglaa da deaerralla·adoptadaa par el 

rfglme" actual y el .esfuerzo desple~ada por loa productores 

an una elianza popular que a todas nas une y campro•ete, -

her6 una breve referencia a la evoluci6n del aectar. agro--

pecuaria. 

Para nadie ea desconocido que en 191tl,· ee orlgin6 un patee

guas en la pe{a que aeper6 un periodo ~aracterizada por una 
. . . 

economía fundamentalmente.egrfcola, ~~otro donde la indua-

trlellzaci6n tom6 au lugar, con cargo- ala descapitaiiza--

ci6n del sector agropecuaria, al cual empez6 a mostrar slg• 

noa evldentee de decaimiento hacia la d~cada de loe sesen

tas, hasta alcanzar en 1976, el decrRlllento miSa fuerte de .. 

au producción en los últimas veinte aftas• 

Al iniciarse. el proceso de lndustriallzacl6n del pah, la 

polítlca·agricola se orlent6 a la ampllacl6n de las 'reaa 

del cultivo mediante la construcción de obras de riega ~-

que, sin embargo, no fueron suficientes para atender loa 

reclamos de alimentos del crecimiento poblacional. 

Este modelo, unido a ciertas tendencias proteccionlstas -

del fom~nto. industrial, reflejada en precios bajos de loe 

alimentas y las materias prlmaa provenientes del campo, - · 

dej6 al margen el desarrolla ecan6mico a las tierras de -

temporal y, coma consecuencia, a eue participantes loe -

campesinos. 
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Reconocidos estos a!ntomaa de agotamiento en le producci6n • 

~- prlmerie y en lo general de todaa'nueatras actividades, al. 

inicio de la presente adminhtracl6n ea adopt6 una nueva ••

trategia en la que ae aenaleron tres etapas bianualea: Una -

para superar la parte MAa aguda de la criala, otra pare can• 

solidar la economía nacional y la tercera para propiciar un 

crecimiento alto y sostenido. 

En el sector agropecuario, las primeras disposiciones del J~ 

fe de la Nación estuvieron encaminadas a favorecer la inte-

gración de loa principales organismos que atendían loa p~o-

blemaa productivos del campo, ea{ nac16 la SECRETARIA DE --

AGRICULTURA Y RECURSOS HUMANOS. 

H's tarda, se d16 estructura al Gs~inete Agropecuario, en el 

que est'n repregentadaa para actuar coordinadamente todas -

lea dependencias, con personalidad jurídica propia, pero cu

ya acc16n se refleja de diversas maneras en la producc16n --

agropecuaria. 

En seguida ae determln6 que lea acciones para promover el -

desarrollo de lea actividades productivas del campo, en to-

dos los aubsectores, fuesen realizadas a base de eletemas de 

pleneaci6n modernos, como son las matrices program6ticaa, y 

que sua co11promisoe fuesen reapaldadaa y avalados por 1011 -

representantes de loa ej1datar1oa, comuneros y pequeRoa pro

platarloa, loa Gobiernos de loa Estados y los Presidentea -

Munlclpelaa, fortaleclfndoaa es{ nuestro alateme federalia·• 
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Da esta manera, el programa nacional agropecuaria y forestal 

qua forman parte del PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, aglutina, • 

ordena y jerarquiza toóaa lee 1nlciatlvae da loa productores 

y nos compromete e todos loa que partlclpamoa, alej6ndonoa • 

da lea laprovleaclonea. 

Slmult,neamente, el Gobierna ha venido lntenslflcando au PB! 

tlclpaci6n·en el campa, con diversas apoyos y estimulo& in• 

dispensables pera elevar le. producci6n y mejorar las condi• 

clanes de vida dal sector campesino, entra loa que destacan: 

-Las precios de garantía 

·El cr6d1to oficial. 

-La aslatencla t~cnlca 

-la divulgación a trav~s de los medios de comunicación masiva 

·le organlzac16n de loa productores 

-EL PREMIO PRESIDENCIAL DE ALTA PRODUCTIVIOAO 

-El seguro agrícola, ganadero y campesino 

-lee semillas mejoradaa 

-loa fertilizantes 

-El combate de plagas y enfermedades y la mecenlzac16n (8) 

En. este trabajo de lnveatlgocl6n analizaremos uno da los apo

yos ante• se"aladoa, o sea: El premio presidencial de alta ·

product1vldad en maíz. 

Este apoyo se ha implementado e nivel nacional y por lo que -

ae refiere a eu •ec4nlca operativa en el Distrito Agropecua-

rio da Temporal III-thalule ea ha llevado a cebo durante tree 

anos. 



En ese lapsa ee han presentada una serie de interrogantes • 

que han obligado a loa tfcnlcoe a rerlexlonar sobre le cap~ 

clded y loa conoclmlentoa emp{rlcoa que tienen loa cempeel• . 

nae en relac16n al cultivo de maíz. 

La presenta 1nveatigeci6n busca aportar 1nrormac16n que p~ 

mlte en corto plaza erlclentar en la pr,ctica loa concuraoa 

de productlvlded y edem&a da la paalbllidad de generar pe• 

quetea tacnol6glcaa tomando co.a beea la tecnología de laa 

cempeelnoa que abtlenen altea producclonaa. 



11.• MARCO DE REFERENCIA •. 

2.1 CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA AGRICULTURA DE TEMPORAL 

La agricultura de temporal ea practica en una gran parte de le 

auparflcle cultivable de la RepGblic• Mexicana. Eáte tipa de -

agricultura presenta la caracter{atica de ser tradlclonel y de 

aubalatencia y en au generalidad ae practica en reglones da -

alnlfundla debida a la alta densidad de poblaol6n que se can-

centre en la reg16n central de M6xlco. 

Un gran porcentaje del ingreso familiar de loa campeeinoa t~ 

poraleroa eat6 constituido principalMente por loe cultivos -

anuales y par la ganadería de traepatla, otra parte por loa -

trabajoa fuera de la finca y por otros de Índole na agropecuA 

rla. 

La auperflcle de temporal en el País ea de 14.683,400 Ha. y -

de lea cuales se siembra de .a{z en 5.793,400 Ha. y frijol en 

1.486,000 Ha. Ea importante hacer notar que lea reglones t~ 

paralerea se ubican en zonas can una preclpltac16n pluvlal -

aayar a 400 mm anuales en donde loa rendimientos de ma!z flu~ 

túan desde 0.36 hasta 2.27 toneladas por hect,rea. 

Hasta 1974, loa rendimientos da ma!z ae mantuvieran casi 1gu~ 

lea, pero hasta 1979 M6x1éo pudo exportar el grana y se pre-

aent6 la necesidad de efectuar lmportaclonea. 

Ea muY importante conocer el tlpo de clima de una reglón, ye_ 

que da lata depender4 la egricultura de temporal que ~· prec• 

U qua. 



~ o~r~~uitur~ ~Q tempurml oe cnc~~nt~rn o~tum~~ m~ ~ogian~~ 

©©~ ~n® ~~~ipit©ei~n ~or oncima de Aom ~OD mm ~l ofla hest~ 

ol ~~~picw ~e~ ~un ~n r§gimen de lluviam eon·~e ~e lODO 

¡¡:¡jJ) !llr'IU!IJllil9o 

Sin embergo0 le dlatr1buc16n de lae lluvias durante el afta_ 

no ea un1.1'orme en toda le República Mexicana, habiéndose ·

encontrado que en la reg16n oriental y sur del Pefa, ae pr~ 

aente une temporada seca a mediados de la eetaci6n de llu-

vlaa y ee le conoce cama •s,qufa lntraestival•, •aequ{e ~· 

de medio verano•~ •sequfa de agosto• 6 •cenfcula•, la cual 

tiene una duración de das a cuatro meses y limite le pradus 

cl6n agrícola de las regiones temporeleras. 

E'n las zonas 6ridaa y semUrldae rd factor llmltante de la 

agricultura •• el agua, para lo cual 88 he ideado algunas ~ 

tecnologías para reducir lea p6rdidae da agua del auelo por 

evaporacl6n, habiindoae estudiada lea coberturas pl,etlcaa, 

lee cuales incrementan la humedad del suelo y el rendimien-, 

to de los cultivos. 

En lea reglones temporeleraa na se ha descuidado el aspecto 

gen6tico de los cultivos, para lo cual se han efectuado di

versos eatudloe. Ea as{ como baja condiciones de riego y -

aequ{a se ha encontrada que loe rendimientos diferenciales_ 

fueron almllares can los criollos, 6ato indica que loa crl,a 

llaa presentan mayor l!'eaistencla a laa cand1clonea adversas 

del t .. paral de lluvias y presentan bu6n rendimiento cuando 

•• lee aplica rlegoe 
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El suelo co•o un recurso no renovable ea !•portante en lea -

reglones temporslerae, en las cueles ae debe de procurar su 

conservación, ya que se. ha encontrado que loa·. que eet6n cu

biertos can pastizales. cultivas de escarde, 6 tepetates, ·

presentaran pérdidas anualea del suelo de 665, 305 g y 160 -

Kg. respectivamente. En cambio el bosque de pino, tuvo una -

p6rdida anual de lO Kg. de suelo y el zacatonal de 43 Kg. 

La agricultura de temporal ha recibido apoyo institucional -

en loa Últimos anos, debido a la necesidad de incrementar le 

producci6n de alimentos. 

En la actualidad le agricultura de temporal ya tiene el apoyo 

de las instituciones de investigación agrícola en la obten-

c16n de tecnología en lse· propias parcelas de loa agriculto

res, es por ello que el INIA enfoc6 el 49% de aua investiga-
'-·' 

clones pera la agricultura de temporal durante loa períodos_ 

da Dtono-Invierno de 1979·1979 y Primavera-Verano de 1979,

edem~s de haber generado variedades de frijol, ajonjolí, 

·trigo, maíz, sorgo, cártamo, chile, hule, avena, algod6n y -

girasol, para condlciónea de temporal y humedad residual. 

Finalmente, es importante hacer menc16n que la agricultura • 

de temporal ha recibido apoya 1nst1tuc1onal más fuerte en -

loa Últimos anos con la formación da los distritos de tempo

ral, el Sistema All~entarlo Mexicano y con la Ley da Fomento 

Agropecuario. (5) 



2.2. EL DISTRITO DE TEMPORAL lll.CHOLULA, PUE. 
(OEflNICION). 

2.2.1 ANTECEDENTES DE LA ASISTENCIA TECNICA 

8 

Hasta antes de la creec16n de le Dlrecc16n General de loa Die• 

trttas y Unidades de T8111poral. 

En al 6rea correspondiente al Distrito de Temporal NO Ill• -

de Cholule, Pueble, desde 1967 en que estableció el •Proyecto 

Pueble• ha habida una gran influencia t6cnica hacia loe pro-

ductores. Especialmente se ha enfocado le eaistencia tficnlca, 

el cultivo del ma{z y del frijol. 

A partir de 1974-1975, se comenzaron a lnveetlgar otros aapes 

toa, tanta agr{colae co~o pecuarios. 

No rui aino hasta 1977 con la creac16n de los Distritos de -

Temporal que se busca la coordinac16n e 1ntegrac16n da todas_ 

loa programaa da las lnatituclonea que proporcionan aervlclae 

agropecuarloa. Coordlnacl6n qua asha lda alcanzando lenta•~ 

te. 
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2.2.2.- DEFINICIO" DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL 

San unldadea t6cnlcaadminiatratlvsa que cancertan las eafuer• 

zas de todas laa Dependencias del sector pÚblico relaclonadaa 

can el sector agropecuaria y forestal, específicamente en lea 

'reaa de temporal del Pa!a. 

a) CUANOO SURGEN LOS DISTRITOS DE TEMPORAL: 

Surgen par Decreta Presidencial de fecha 11 de Marzo de --

1977. Se crean las unidades t6cnico-admlnlatrat1vas para = 

establecer y operar los Distritos de Temporal; y se enco-

mienda a le S.A.R.H. la dellm1tac16n de loe miamos. 

b) JUSTiflCACION: 

La creaci6n de las Distritos de Temporal, responde a lea -

neceaidadee .de reeatructureci6n del sector agropecuario en 

lea zonas de te~poral. 

e) PARTICIPANTES DEL COMITE DIRECTIVO: 

Presidente: 

Secretaria: 

Secretario T6cnico: 

Representanteas 

Repreaentante~dela S~A.R.H. 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Jefe del Distrito 

BANRURAL, ANAGSA 1 rERTIMEX, CONASUP~ 

•COLEGID DE POSTGRADUADOS, PRONASE,

ORGANIZACIONES NACIONALES DE EJIDAT! 
RIOS, 

ORGANIZACIONES NACIONAlES DE CCMUNE
RDS1 

ORGANIZACIONES NACIONALES OE COLONOS 

ORGANIZACIONES·NACIONALES OE PEQUE~-· 
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•En el D1etr1to di Chalula 

d) PARTICIPANTES DEL COMITE TECNICO: 

Eata Ca.ltf quede Integrado can representanta• de lea Unl~ 

dae T6cn1cae da la S.A.R.H.; e loe cuales y cuando •• re-

qulare su concurso, podr'n ser lnvitedle otree Dependenciae 

da la· Adaln1etrsc16n P~bllca Federal. 
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2.2.3 OBJETIVOS OE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL 

Promover el Desarrollo Agrícola del Distrito, como una apor

tec16n al' desarrollo general del misma, buscando aumentar-

el ingreso da loa productores agrícolas, una .As justa dla-

tribuci6n del mismo¡ ea{ como el •ejoramlento da lea cond1·

clonea de vida, allmentacl6n, v1vleñda, educec16n, veatldo,

diverai6n, transporte, etc.~ de sus habitantes. 

A fln de lograr lo anterior y ubicando le acci6n de loe Dis

tritos de Te111poral dentro del Sector Agropecuario se plantea 

como el objetivo operativo general de los Distritos el sume~ 

ter la prod4ccl6n y productividad en las·actlvldedea agrope

cuarias y forestales m~a importantes para loa productores -

del Dhtrlto. 

Para ello en cada Dlstrlto de Temporal previos d1sgn6sticoo, 

ea identificarán las actividades agropecuarias prioritarias, 

mismas que constituyen los obJetivos específicos de cada Dl! 

trito, estas actividades serán aquellas que sean las más im

portantes en volumen de recursos destinados a ellas, que -· 

exista ractlb1litlad t6cnica de aejorula, que contribuyen al 

aumento del ingreso y au ~ejgr d1stribuci6n y que sea posi-· 

ble medir su avance. 

Así en cada Distrito loa objetivos espec!rtcos variar'" de • 

acuerda a laa actlvidadee agropecuarias que realizan aua prs 

ductores y podrían aer: 
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- Maíz, frijol, ~arne debavlno. 

- Mefz, cebada, leche y cerne da caprlnoa. 

- Mafz, cerne de bav1noa, madera eeerrada. 



2.2.. ESTRATEGIA DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL 

Pera lograr los objetivos eapec!ficaa da loa Diatritaa da T~

poral, a~ requiera aplicar la estrategia adecuada, que cantl!ll• 

ple la interrelación de loa diversos factores que inciden en -

~1 aumenta de le praducc16n y productividad en las actlvidadea 

aeleccionadaa, siendo. esta eatretegla compuesta por las alguie~ 

tea accionas: 

1. Invee.tigar para generar tecnología apropiada a las diferen

tes condiciones ecológicas y sociales. 

2. Extens16n-Divulgaci6n-Capac1 tac16n, a f!n de_ promover el -

usa de la tecnología generada, le orgenizac16n de loa pro-

ductores y el uso da loa aervlciaa insUtucionelea. 

J. Crédito.,gll, suficiente y oportuna, a· fln de cantar con-

recursos aurichntea para aplicar l.a tecnología· apropiada. 

4. Segura Agrícola adecuado a lea condiciones, tecnología y -

riesgos. 

5. Abastecimiento oportuno de lnsumoa que derivan de el cambia 

tecnológico. 

6. Relaci6n castas de inaumaa/preci_a de loa productos favora-

ble, qua induzca al productor a la adopción de la tecnolo-• 

g{a y el eu•ento da la praduct1vldad. 
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?. Mercado aurlclente para la producc16n esperada, con precio 

justa. 

8. Obras de infraestructura para la producci6n que •ejoren 

loa recursos de que disponen loa productores. 

9. Drgan1zacl6n adecuada a loe objetivas y e· la experiencia

de loa productorea. 
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2.2.5 OBJETIVOS DEL DISTRITO DE TEMPORAL ND III.cHDLULA, .PUE. 

1... Desarrollar, probar y ,afinar en el campa ntrateglu que pll'• 

al tan incrementar en carta plazo la producc16n y productlv1.;_ 

dad agropecuaria en el Distrito. 

2.- Promover en otras Diatr1toe el usa de las eatra\eglaa proba• 

das y capitalizar loa reeultadoa de lea eatrateg1aa apl1cadaa 

en atrae reglones. 

l.- S1atemat1zar loa conac1•1entoa generados. 

1t ... Capacitar personal t6cn1co sobre laa matadolaglea generales. 
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~e296 ESTRATEGIA DEL DISTRI~O DE TEMPORAL NQ IIX-CHOLULA, PUE. 

Pera alcanzar loa objetivas mencionados sm menmjm la sigui~ 

te estrategia, cuyos componentes se enuncian m cantinuaci6n: 

1o• INVESTIGACION 

Actua"lmente, na a6la ae pretende cubrir la inveet1gaci6n 

Agrícola en un solo cultivo (mafz),'eino en loe cultivos eáe 

importantes de loa productores; en hortalizas y frutales. ·

As{miemo ampliar la investigación sobre aspectos en ganeds-

rfa·y tambi6n realizar 1nveetigsclonea de tipo eocioecon6m1-

co, qua noa permitan entender el procesa productiva que rea

liza el productor co.n el cual eetamoa trabajando. 

2.- OIVULGACION 

Esta debe corresponder a loa resultados generados en les in

vestlgscionee agrícolas, pecuarias y socloecon6m1ces de di-

cho proceso productivo • 

. 3.- CREDITO 

Debe ~acaree na sólo para los aspectos agr{colasu sino tam

bién para lea actividades pecuarias. 

~.o SEGURO AGRICOLA 

Lo ~lamo que el cr~ditop éste debe ampliarse e los aspectos_ 

ganaderos. 

5.- INSUMOS 

Actual~enta no basta con preocuparse por hacer llegar loa in

sumos agrícolas e los productores en cantidades suficientea,

aportunos y en sitias eccea1blee, sino que se debe ampliar -

la cobertura hacia las insumas de tlpo pecuarió. 
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6.- RELACION FAVORABLE COSTO DE LOS INSUMOS/PRECIO PAGADO POR EL 
PRODUCTO 

Este relación debe buscarse tanto en loa cultlvoa del produc-

tor como en aua ectlvldadee ganaderas. 

7.- MERCADO 

Procurar que se establezca une red comercial que ·permite el -

productor utilizarla en los casca en que 6ete venda sus pro-

ductos agropecuarios y/o compre artículos qua no produce.· 

B.- ORGANIZACION 

Conocer, apoyar y promover le organ1zacl6n campesina pera que 

e través de elle pueden realizar y reproducir su proceso - -

productivo de una manera más eficiente. 

9.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Promover la construcc16n de obras de lnfraeetructure que ae -

requieran en la reg16n y que beneficien a la mayoría de los -

productores que operen en el Plan. 
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2.2.7 DATOS GENERALES DEL DISTRITO III.CHDLULA, PUE. Y ESTRUCTURA 

IDEAL. 

.NUMERO DE MUNICIPIOS •• .... . . • • • • • • • • • 

• . . . . . . . . • • • ... . . 
• 

DE EJIOOS. • • 

DE COMUNIDADES . . . . . . . . . • • . . • • • 

• DE COORDINACIONES • . . . . . . . . . . . . 
• DE UNIDADES OPERATIVAS • . . . . . . . . . 

E S T R U C T U R A IDEAL. 

32 

215 

238 

2 

9 

E J I D O 5 PEQUEÑA PROPIEDAD 

UNIONES DE EJIOOS 

UNIONES DE
PRODUCCION. 

COOPERATIVAS 

COMITES OE DESARROLLO COMUNITARIO 

COMISIONES MUNICIPALES DE EVALUACION V PROGRAMACION 

COHITE TECNICO 

COHITE DIRECTIVO 



c. "• 

,INVISTJGACJGN AONICOLA 
Y "CUMSA . 

,DIIIUL.MCSCN 
,CUALUACICN CE MAJZ Y • 
,~1.101. 

eCGORDINACIGN DC ~Al •• 
IJNJDADCI 

2.2.8 INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL DISTRITO DE CHOLULA 

S.A.R.H. BANRURAL 

.IANIDAD UCOtTA~ ·.c~&~ITQ A~ID 

,COr.l!ilfiUACUlN DEL • .;. ,CREDZTQ A!•• 
IUILO Y·AOUA FACCICNAAIO 

,UAOiAAL 
.DAGANIZACIDN Df •• 
II~DCUCfDAIS 

.IIIGGIAMA IANADCAG 

.PROGRAMA 01 fCIMCNTG 
AMOINOUIITIUAI. 

,PIU:IONAMA HIDitAULJCD. 
,,IOOAAMA DI PLANIACIDN 
eCClPIUicgua 
,T~AIA.xl AOCIAL 

ANAGSA 

.s. VIDA 
le AGflUiQI.A 

1, QANAtiEIIQ 

F'IRA 

.CAEDITO A\110 
.• CREDITO RE·

,.ACCUINARIO 

IDTAI 1L laNalaA,, I,N,I,Pa 1 I.N.z,,. 11 INCGA~NAN Al. 
DI~T~JTa CGN ~IIUIIUi8TD llbANAATa 

FERT1PUE. 

DISTRIBUClDN 
FERTILIZANTES 

= 



2.2.9 PROGRAMAS OPERATIVOS. 

1.• NORMAL DE CREDITD 
2.• DISTRIBUCION DE: 

• F'el'tlllzante• 
- lnsecUc1daa 
• Bombas 

- Otrotr 
3.• SELECCION Y DESINFECCIDN DE SEMILLAS 
r..- PACE 
5.- PROI'tAMEC 
6."• SEGURO DE VIDA CAMPESINO 
7.- CONSERVACICN DE SUELO Y AGUA 
a.- PERFCRACION DE POZOS 
9.• SANIDAD VEGETAl 

10.- CDNSTRUCCION DE BODEGAS 
11.• COPROCESD 
12.- SANIDAD PECUARIA 
13.- F'ORESTAL 
1ft.- AGRDINDUSTRIAS 
15.- FRUTICOLA 
16.- URDERAL 
17.• CONCURSO DE ALTOS RENDIMIENTOS 
18.• LOTES DE ALTOS RENDIMIENTOS 
19.- LOTES DEMOSTRATIVOS 
20.• PECUARIO 
21.- INVESTIGACION AGRICOLA 
22.• RIESGO COMPARTIDO 
23.• ORGANIZACION CAMPESINA 
2ft.• APOYO A SERVICIOS COMUNITARIOS 
25.• SISTEMATIZACION DE INFORMACIDN 
26.• OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
27.- NUEVAS AREAS ABIERTAS AL CULTIVO 
28.• OIVULGACION SOCIAL 

20 

29.- PROGRAMA DE REHABILITACIDN, OESAZOLVE Y AHPLIACIDN DE 
JAGUEVES 

:SO.• CEPROF"IS 
31.• PROGRAMA DE LEÑA COMBUSTIBLE (10) 
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2.3. ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRDDUCCION. 

2.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA All'IENTARIO MEXICANO. 

El Siat ... Ali•entario Mexicana, pretenda un enfoque total! 

zeda~, porque contempla el objetivo da autasur1cienc1a ali• 

•entaria a trav~a de accianea en el '•bita de la producción 

y del conau11a; lo que lovolucra· la produccl6n agropecuaria_ 

y pesquera, la indUstria aliaentaria, la tecnología de ali

•entaa, la comerciallzaci6n, d1atrlbuai6n y al conau-a, aaf 

CDIID sua relaciones con el reato de la economía y lea moda

lidadaa da au inaerci6n con el Siata.a Ali•entario Interna-

cional. 

Al 11illmo Ul!lllpo ea un instrumenta de planlf1cac16n inte--

gral, pue• plantea objetivaa, metas ~uantificadaa a inat~ 

•entaa da acción a corto plazo, ligados a su viai6n tata-

Uzadora. 

En esa •edlda, al S.A.M. •• encuentra inscrito dentro del 

aaruerza da creac16n da un elatema nacional da planeacl6n_ 

del presente r6gimen coma respuesta a loa retos de crecl•• 

•lento y deeer.rallo eoclal del pab. 

El Slatema Ali•entaria Mexicano an el 6raa que abarca, 

coadyuva el cu•pll•iento de ln cuatro vrandea abjaUvae • 

·traiedóa'en al Plan Global de· Daaarrallal 
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1.• Reatir-.r y fortalecer la independencia dal pela al orientax 

lo hacia ~· autoeuriciencia alimentaria, asegurando aa{ la -

aaberanla nacional ante el. llamado •Poder alimentarla• qul·• 

cabra aingular relevancia an la coyuntura actual. 

2.- Tiende a proveer ocupac16n.y mlnlmaa de bienestar a la pablS 

a16n al propiciar la cr~c16n de empleos rurales y a rearie~ 

ter el consumo de la& mayor!•• hacia la aatiaracc16R de sus 

requerimientos •ínlmo•. 

3.- Busca mejorar la dlstrlbuci6n del ingreso entre laa personas 

factores y reglones, mediante la reactivación de loa produc

torea y zonas temporaleras; y a la resignación de loa recur-

aoa. 

~.- Promueve un crecl•iento económico alto, sostenido y eficiente 

de toda la cadena alimentarla, a la vez que busca le autono

•ía tecnológica nacional en dlchaa actividades. 

As{ el S.A.H. reconoce que la .viabilidad de larga plazo da la -

estrategia del PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, tal y como ah{ ea eflr• 

.. , dependen en forma.importante del 6xlta qua tenga el deeerrc-

lla del eector agropecuario, ya qua la falta de producc16n de al! 

aentoa, crea tenlanea· en toda el alate .. que, da llegar a lf•ltea 

···intalerablea, podría derivaran grevae abat6culaa para al avance_ 

y -adernlzac16n del Pefa. 
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2.3.2 LA ESTRATEGIA TEHPORALERA DEL S.A.M. Y SU DPERACIDN. 

El s.A.M. ea un planteamiento del Gobierna Federal, cuyo ob

jetiva rector ea recuperar le autaauflclancla nacional en e~ 

l'eaies, leguminosas y alesglnaaaa. 

Se trate de un· objetiva de múltiples prop6altoa, entre loa -

que destacan el poder de atender la mala altuac16n alimenta• 

rla de gran parte de nuestra pablac16n, principalmente la ._ 

dal campo; remunerar mejor la actividad de loa campeslnoe da. 

taaparal que producen .. íz, frijol y otroa·all•entaa báa1coa 

y eli•inar las 1•portac1onaa que haca el Pa{a da estos pro-

ductos, lo que representa una dependencia qua vulnera nuea-

trá soberanía ante loa países exportadores. 

El Sistema Alimentarla Mexicano, establece en sus partas llf!• 

dularea, una serie de planteamientos estratégicaa para nor-

.. r las decisiones y acciones operativas del Gobierno Fede-

ral, en relac16n con cada una de las rases de actividad qua 

comprenden nuestro elatema alimentario: Desde la pradUcc16n_ 

da insumas para la agricultura, la pesca y la producci6n pe

cuaria, lee actividades agropecueriaa y pesquera como telea, 

hasta lea agroindustrlaa y la dlstribuci6n y camercial1ze--

ci6n da loa allmen\aa. 

De aqu{ el carácter totalizador del s.A.H., la estrategia, -

la progremac16n y las acclanea operativas que contemple pera 

ceda una de eaaa faeea, están 1nterrelac1anadaa par el doble 

propósito de .elevar la productividad de loa produc·tarea pr1-

BBrloe y de que eu•enten aua ingresos. 



En le bese de esta estrategia, está le elevaci6n del ingreso 

de los productoras te•pora1eras. Un pri•er peso para lograr

lo, ea qua aejore su productividad, utilizando insumas qua • 

lea permitan aprovechar todo al potencial productivo de lo!_ 

recursos con que cuentan: TIERRA, APEROS DE LABRANZA y SU 

FUERZA DE TRABAJO. 

No se trata wn la estrategia del S.A.H., de indUcir una ráp! 

da •modern1zsci6n• introduciendo aaquinaria o cualquier otro 

implemento que lea unidades de·praducc16n campesina no estén 

en poaibllidadea de adquirir o controlar; se treta de incn

mentar la productividad utilizando, ante todo, fertilizantes 

semillas y plagu1cidaa. 

E~ cálculo da riesgo.que se hacen loa campesinos de temporal 

por la incertidumbre que encierra su actividad, ea uno de 

loa obstáculos a vencer para que los productores utilicen -

loa ineumoe propuestos; por ello en la estrategia del S.A.H. 

el gobierno asume compartida y solidariamente con los produs 

torea ese. riesgo característico del temporal agrícola. 

Ello no ea gratuito: Por una parte, el lograr una creciente_ 

producci6n de alimentas básicos reafirmará la soberanía na-

cional, el reducir o eliminar sus impartaclones, que en las 

condiciones del mercado mundial de cereales y aleaglnasaa, -

elgnifican un riesgo eetret~gico para lae relaciones intern~ 

cionalea de M~xica par al maneja que ee hace del •poder al1-

llentaria•. 
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Par otra parte, casi la mitad de la población del pa{a necesita 

mejores ali•entos, porque est' desnutrida; la mayor parte de -

esta poblaci6n desnutrida ea campesina de temporal, a la cual -

no llegan loa alimentos que aon t•portados, nt pueden comprar• 

las al no tienen una actividad productiva que lea proporcione -

mejores ingresas. 

Par eso, la autosuficiencia alimentarla nacional, ae juetirtca 

par razones de eoberan{a, de justicia social y de aprovechamie~ 

to del potencial del Pa{s en recursos humanos, naturales y t6c

nlcos para producir sus propios alimentas. 

Qalenes están en contacta can el campo saben que el mayar pote~ 

clel de M~xico pera alcanzar la autosuficiencia alimentaria, -

est' principalmente en el temporal. Pocas unidades de produc-

ción pueden incrementar su productividad tánto coma el temporal 

s partir del usa de insumas accesibles a los campesinos, co~ -

loa fertilizantes, lee semillas y los plaguicidaa, el uso de 

estos insumas, en u·n bu6n al'lo de temporal, incrementan hasta en 

60$ loa rendimlentoa.por hectárea demah 6 frijol. 

LCOMO PROPONE EL S.A.M. QUE SE APOYE A LOS AGRICULTORES TEMPDR! 

LEROS, PARA QUE ESTOS ELEVEN SU PRODUCTIVIDAD V SU INGRESO? 

La estrategia consta de tres elementos b6slcos, en torno a loa 

cuales se ir6n preclaando otros y sus respectivas acciones 

operat1vsa. 

El prlaer elemento eatrat6gica, coma ya ae anot6, constate en • 

introducir al uso da lnaumoa qua tienen gran respuesta pra-
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ductiva; el Gobierno Federal participa en ello subsidiando el 

preclo da esos insumoa a loa productores temporaleroe de ma!z 

y frljol, y apoyando t6cnlcamente a loa productoree, a trav6a 

de loa extensionistaa rurales. 

Eetos subsidios y el apoyo técnico a lo.a prowctores se acomp.!l. 

nan· del segundo ele•ento eatretégico: Evitar que la 1ncertldu~ 

bre de loa agricultores frene aus decÍaionea de produccl6n y -

propicie escasea inversiones y tierra y hombrea ociosos. Para 

ello, el Gobierno federal en alianza con los productores, lea 

garantizar' un ingreso equivalente al valor de la cosecha que 

en promedio se obtenga en ceda Distrito. Con este ingreso ase-

gurado -en ceso de que se pierda el cultivo por causas ejenes 

el esfuerzo del productor, se pretende animar e los product~ 

res e incorporar el fertilizante, las semillas mejoradas y los 

plegulcidee en su proceso agrícola. 

El tercer elemento clave de le estrategia temporalera del SAM, 

consiste en propiciar una mayor autonomía de lea organizecio-

nee campesinas en le cand.lcci6n de su proceso productivo; que 

las mejoras tecnol6g1caa serían de eua propias necesidades 

(aprovechar en todo su potencial sus recursos productivos) y -

poaibllidedee de control. A este elemento -el control de lee -

organizaciones campesinas sobre sus propias condiciones de vi-

de y de trabajo-, se asocia estrechamente la posibilidad de --

loa productores de retener el excedente que generen, es decir, 

el incremento da su ingreso, lo que es condición fundamental -

para reactivar productivamente a lea zonas de temporal.. ·(2) 
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2.JG) LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (L.F.A.) (RESUMEN). 

La Ley de Fomento Agropecuaria tiene como objeto al fomento da 

lee actividades agrícolas y ganaderas; y entr6 en vigor el 

2 de Febrero da 1981, incluyendo tambi6n la praducci6n de loa 

basquea. 

Uno de las objetivos de la Ley ea la producci6n de alimentos -

báaicoa (maíz y frijol) principalmente. V esta producci6n ser6 

para satisfacer las necesidades del país pera no tener que im

portar alimentos del extranjero, y algo muy importante tamb16n 

es •mejorar lee condiciones de vida del hombre del campa•, o -

sea del productor. 

La L.F.A. plantee formas de orgen1zaci6n que fortalecen y col'll

plementen a las que ya existen, y pera que se organicen loa -

productores se formarán las llamadas •unidades de Producc16n•~ 

que sirven pare fortalecer al ejidO, a las comunidades y a loa 

pequeMos propietarios y e~terán formadas por ejidoe y comunid~ 

des entre e! o con pequenos propietarios y siempre bajo acuer

do voluntario según le Ley. 

En caso de loa ejido& y comunidades, tendrán que estar de scueL 

do cuando •enoe las dos terceras partes de loa integrantes del 

ejido o comunidad, lee unidades de producción no se limitarán e 

producir alinntos básicos, elno que dentro da sus funciones -

eat'n comprendidas 1' industrializaci6n y la comerc1alizec16n • 

da loa productos. 

La edm1n1atrec16n de lee unidades de producc16n eer6 llevada e 



cabo por todos las que partlclpan y tlenan voto de acuerdo, 

en base a lo aportada. 

Todo lo anterior· na significa que ae vaya a cambiar la for

ma de tenencia de la tierra, sino que se seguirá respeten

do la tenencia actual sin ningún problema. Ahora bifn, las 

Unidades de Producción padr'n ser agr!calsa, ganaderas fo-

restales y mixtas, para esa las Unidades de Praduccl6n tie• 

nen capacidad jurídica, a. aea que pueden flrmu contratos,• 

establecer convenios, etc., así tambi6n la S.A.R.H. vigila· 

rá todo la referente a los salarios y reparto de utilidades 

de lee Unidades de Praducci6n. 

La Ley considera de inter6a pública el uso de maquinaria y 

equipos mecánicos, ésto quiere decir que el gobierno puede 

fijar las tarifes que se deben cobrar por el usa de la ma• 

quinaria para que na haya abusos, para todo ésto la S.A.R.H. 

llevará un registro minucioso de la maquinaria, equipos mee! 

nlcos y servicios rentados o mediante pago de tarifaa, la ·

lnetalaci6n de las equlpos mecánicos y el empleo de maquin! 

rle, serán determinados por loe mismos productores según -· 

loa programas da producci6n de loa Distritos de Temporal. 

También le Ley da fomento Agropecuario contempla un capítu

lo dedicado al aRieaga Compartida", y ea donde el Gobierno_ 

establece un treta con loa productores organizados, después 

de firmar un convenio de riesgo compartido, aunque dlchos -

convenios sólo serán compartidos con ej1detsrios, comuneros 

y pequenae propleterloa que sean de temporal, y siempre que 
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ea! la aallclten; loa pequeftoa pr~pletarioa na deber6n tener 

predios mayores que loa de loa ejidaterioa. 

El Riesgo Compartido d6 a entender que el productor no piw.r

de ni en dinero ni en!rabeja, y tiene como objetivo que el •· 

productor use la t6cnice en los cultivos o sea méqu1nas, 

equipos mec,nicoa, semillas mejoradas, fertilizantes, comba· 

te de plagas, etc •••• 

51 la producc16n no se logra par cauaaa ajenas al productor, 

gracias e la Ley de Fomento Agropecuario, el gobierno carga_ 

con las p'rd1daa y el productor le garantiza un ingreso igual 

al promedio de las ganancias en los últimos cinco anos. 

La ·ley contempla la de "Tierras Ociosas•. Esas tierras la a -

otorgará temporalmente el estado a los campesinos que se re

gistren para hacerlo, y al no hay qui'n las quiera trabajar, 

el Gobierno del Estado lo hará directamente y lo cual la in

tenc16n de 6ato es que la propiedad en todaa sua formas cum

pla con la función qua la Constltuc16n le asigna, es decir -

la Nac16n va a hacer producir les tierras que los propieta-

rios no quieren trabajar, autorizando a vecinos que las cul

tiven por ese ciclo, pero eso no quiere decir que lea vayan_ 

a quitar, porque. esa medida es temporal y qu16nes trabajen -

lea tlerraa están obligados a devolverlas y a pegar una in

demn1zac16n que rec1b1r6 el propietario, al tres meaea antes 

loa due"oe de las tierras ociosas comunican a la S.A.R.H. au 

desea de trabajarles, la ocupac16n y el cultivo de las tie-

rraa par atrae personas term1nar6. (9) 
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2.~ EL CONCURSO DE ALTA PRODUCTIVIDAD DE "Ail. 

En apoyo a la alianza para la producción y coma un estímulo 

a las productores de maíz, el Presidente Jasé L6pez Porti-

llo decretó en el a"a de 1979, el Primer Concurso de Alta -

Productividad de Maíz ciclo Primavera-Verano (Premio Preel• , 
denclal), con el objetivo de incrementar la producc16n de -

ma(z en el Pa{a, en lo que se refiere principalmente a la -

modalidad de temporal, y aa{ buscando en ésta estimular a -

loa productores. 

Las bases de los concursos en 1979 y 1980 fueron las alguien 

tes: 

El concurso se dividió en ámbitos regional y estatal y po-· 

drían participar todos los productores libres y organizados 

sin distinción de tipa de tenencia de la tierra, profesión_ 

6 especialidad, así como lea escuelas que posean parcelas • 

escolares. 

La superficie mínima pare poder participar a nivel regional 

tanto para productores librea 6 asociados, como parcelas -

escolares, rué en 1970 de 5-00-00 Has. compactas. En caso • 

de no contarse con esa superficie, se scept6 le 1necr1pc16n 

de dos o Más productores en aaociaci6n para que se cubriera 

este requisito. 

Pare concursar regionalmente (por Distritos), se establece~ 

doa grandes grupos de competidores: 
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Peque"os propletarloe y grupos sociales campesinos como ejl~ 

tarloa, colonos y comuneros, los cuales se subdlvldleron en • 

lea modalidades de riega y temporal. A nivel estatal a6la hu•· 

bo un grupo de ~ompetidorea, pudiendo ser de pequeftoa praple

tarlos o de grupos sociales campeelnoa, siempre y cuando ae -

desempe"en en la misma modalidad (Temporal o Riego). 

Las inscripciones se hicieron con el extenslonista agr{cala -

de la S.A.R.H. y del Gobierno del Estado, en las asociaciones 

campesinas, en lea presidencias municipales y con las mees--

tras de lea Eacuelaa, quienes concentraron las formas autori

zadas .da manera quincenal y antes del d!a 30 de Septiembre. 

Para la selección de triunfadores a nivel regional, se tuvie

ron· en cuenta loa siguientes lineamientos, el Estado se ~v1-

di6 para motivar el concurso en la siguiente reglón, en el -

Distrito de Temporal NO III-Cholula, que ea donde se hará es

ta investigación rué en: Zona Centro y Zona Extremos, y para 

tener derecho a participar en los concursos se requirió qua -

la producc16n m!nlma fuera en Zona Extremos 1,500 Kg./Ha. y 

Zona Centro 2,500 Kg./Ha., modalidad temporal. 

En el concurso estatal, para zona, se premiaron e los cinco -

prl~neroe lugares de cada grupo de competidores y de acuerdo • 

la modalidad que se deaempefla. 

Loe premios consistleron·en, pera cada modalidad y tlpo de t~ 

nencia: 
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Para.el PRIMER LUGAR en cada Zona • •••• o • • S 55,000.00 

Para el SEGUNDO LUGAR: 

PEQUEÑO PROPIETARIO. • • • • • • • Una rastra de 20 discos, -

balaras selladas, marca -

•Hércules• 

EJIDATARIOS. • • • • • • • • • • • Una desgranadora con motor 

da 12 H.P., modelo K-301 y 

Accesorios, Harca •Tekfta•. 

PaTa el TERCER LUGAR en cada Zona . . . 
Pare el CUARTO LUGAR en cada Zona • 

Pare el QUINTO LUGAR en cada Zona • • 

S JO,ooo.oo 

• • .• • • ' 25,000.00 

$ 20,000.00 



2.5 DJNAHICA DEL CONCURSO EN EL DISTRITO DE TEMPORAL III 

CHOLULA, PUE. 

En 1981 lee bases para participar en el Tercer Concuraér da -

Alta Productividad de Maíz ciclo Priaavera-Verano (Premio-

Presidencial), fueron las mismas que los áAos anteriores -

(1979-1980), con excepción del cambio de la regiona1itac16n_ 

del Distrito:· En temporal •unidades• y en riega •Regionea•;

y que para tener derecho a participar en el concurso regio-

nal, se requ1ri6 qua al tamano de la parcela sea de 5-00-DD 

Has. por parcela, con loa rendimientos mínimos de: 

UNIDAD ND 1 3,510 Kg/Ha. UNIDAD NO 5 2,434 Kg/Ha. 

UNICAD ND 2 21 033 Kg/Ha. UNIDAD NO 6 2,807 Kg/Ha. 

UNIDAD IIID 3 2,321 Kg/Ha. UNIDAD ND 7 3,811 Kg/Ha. 

UNIDAD ND 1t 3,254 Kg/Ha. UNIDAD ND B 2,642 Kg/Ha. 

UNIDAD ND 9 2,539 Kg/Ha. 

ladee las unidades con le modalidad.de temporal ea donde aa

erectuar4 la investigación, en donde •• obtendrán las carac

terhtlcae tecnol6glcas y socio-ecan6micas de loa ganadores 

del concurso. 

El •6todo de evaluación consistió en aeleccionar e loa con-

curaantea que incrementen en mayor pocentaje el rendimiento_ 

mínimo marcado para la zona que correaponde. 



La premiacl6n se realizó de la siguiente manera, para la ma· 

dalidad da temporal que ea donde trabajamoa¡ ae premiaron 1 

loa 12 primeros lugares, tanta ejldetarioa como pequeftoa pr¡ 

pietarloe, consistiendo los premios en: 

1er. LUGAR. . . • . • . . • S 75,000.00 

2a. LUGAR. . . . . . . • S 70,000.00 

3er. LUGAR. . . . . . . • • . • $ 65,000.00 

4a. LUGAR. ... . . . S 60,000.00 

So. LUGAR. • • . . • . S 55,000.00 

6a. LUGAR. . . . . . • $ 50,000.00 

7a~ LUGAR. . . . • • S 45,000.00 

ea. LUGAR. • S 35,000.00 

9o. LUGAR. . . . . . . • $ 25,000.00 

10o. LUGAR. . . . . . . . . ¡ 10,000.00 

11o. LUGAR. . . . . . . . . . • S 6,000.00 

12a. LUGAR •• . . . . . S 4,ooo.oo 

A continuación hago une relación de la superficie evaluada por 

Unidad, determinando la pequens propiedad y el ejido, ea! cc~o 

tambi~m un total de participantes y hectáreas que se evaluaron 

en la modalidad de temporal. 

- En la Unidad NQ 1-Atlixco, participaron y evaluaron coseches 

de tres agricultores, todos ejidatarios, con un total de 45 

Hsa. ·cada uno de ellos, ninguna peque"a propiedad. 

- En la Unidad Na 2-Tochimilco, ae evaluaran coaechaa de 6 

agricultarea, can un total de 30 Haa., 15 Haa. da ejido y 15 

Has. da pequefta propiedad. 
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- En la Unidad NO 3-Puebla, se evaluaron laa cosechas dm 10 

agricultoras con un total de 30 Haa., 15 Haa. de ejido y 

15 Haa. de pequefta propiedad. 

- En la Unidad NO ~-Amozac, se evaluaron cosechas de 7 - -

agricultores con un total de 25 Has. de terrenos ejidalee 

y 3 Has. de pequefts propiedad. 

- En la Unidad NO 5-Tepeaca, se evaluaron cosechas de 19 -

agricultores, con un total de 57 Has., aiendo todas terr~ 

nos ejldeles. 

- En la Unidad NO 6-San Martín Texmelucen, se. evaluaron co

sechas de 79 agricultores con un total de 419 Haa. de te

,rrenoe ejldalee y 300 Has. de pequefta propiedad. 

- En la Unidad NO 7-Huejotzlngo, se evaluaron cosechas de -

10 agricultores con un total da 174 Has., 165 Has. de e~ 

datarioa formando 3 bloques de 50 Has. y 9 Has. de peque-

na propl edad. 

- En la Unidad NO B~San Andr6a Calpan, se evaluaron lea co

sechas de 23 agricultores con un total de 1066 Has. de --

pequefta propiedad, aclarando que los pequeMos propieta--

rios participaron en el concurso con superficies hesra de 

380 Haa. 

- En la Unidad NO 9-San Pedro Cholula, ae evaluaron lea ca

eechaa de 16 agricultores con un total da 322 Has., 248 -

Has. de ejido y 74 Haa. de pequena propiedad, habiéndose 

Juntado bloquea de ejidatarloa de hasta 132 Hae. 
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Sacando totales y resumiendo, tenemos que en al Distrito -· 

III de Temporal Cholule, se evaluaron un total de 175 cose• 

ches de igual número de concursantes (haciendo la aclara--· 

ci6n que hubo bloques da hasta 63 socios que no se cuentan_ 

en el total de loa concursantes), de los cuales 70 aon pe• 

queftos propietarios y 103 son ejidatarios. 

Tambi6n tenemos que se evaluaron un total de 2239 Has., 

siendo 784 ejidales y 1455 de pequena propiedad. 

En seguida anexo 2 cuadros donde describo la lista de loa • 

12 ganadores ejidatarios y ·los 12 ganadores pequefioa propi! 

tarios, donde indico de qué comunidad son, Municipio y Uni

dad, se{ como el rendimiento en kilogramos requerido y obt1 

nido; y seftalando el incremento y porcentaje, como el lugar 

obtenido por cada uno de los ganadores del 3er. Concurso de 

Alta Productividad de maíz, ciclo P.V. 1981, modalidad de -

temporal. 

El primer lugar rué obtenido por el Sr. Agustín Rodríguez • 

Sánchez con une productividad.de 10,70) Kg/Ha. con un 1ncr! 

mento de 281.30% sobre el mínimo, siendo él ej1datario de -

la comunidad de San Rafael Ixtepelucan, ubicado en le Un1-· 

dad 6-San Martín Texmelucen, le producción medie en ejidet! 

rica rué de 7,684 Kg/Ha, y 7,084 Kg/Ha. de pequeftos propie· 

tarloa. 

Anta estos rendiMientos da me(z pcr'hectáree, que fueran Di 

~enidoa por campesinos minifundlates y practican una agri--
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cultura tradicional en donde lea inversiones para el cultivQ 

son mínimas surge el problema a investigar: Conocer e nivel_ 

de detalle lea tecnolog!aa usadas por este tlpo de producto

res, la cual lea perm1tl6 obtener altea producciones de • -

maíz. 
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' 
NUMo 

I\N0118RI!: -Dt:L CONCURSANTE:: DE 

BOLETA 

L~OtlhRDO LAZARO 7468 

S:tLVI:RIO 1\IIU;:OQU.C.:.O 7472 

, .... oao HwDINA MORIIL&S . 7401 

\)l;A::;:.Ltli?t. l-&.iu;z 7455 ~.... ·~ ..... . ' 

C.S~L IIGUILAR 7127 ., ..... lf'i 

TIJI-I.,!i 'Tllll'!:LPA CASTRO 7553 

Jj(.l-:olM.VI LUilll GARCIA 6967 

1\L:.J/.II:.RO lllol\'l'INCZ M,, 7110 

1-t.tsnwo :-:u:.e~ NOr.ALE:S 5823 

IGIIACIO p..n¡;z I'O.Rt:z 5121 
. . 

~Í1L:>O I!L.RriAtllll:;: SARI!It;N- 7117 

L•.t.fl,.f, :.o LillllfH.S CUIJIA- 7059 .... 1 
---~---

CUADRO NU,.. 2 

SECRETARIA DE AGIUCULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 
REPRESENTACION GRAL. EN EL EDOo DE PUEBLA 

DISTRITO AGROPECUARIO DE TEMPORAL NQ I:U..CHOLULA .. 

LISTA o&· GANADORES DEL 3er CONCURSO DE ALTA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ ctCLO 

Po ·V o 1981o 

. MODALIDAD TEMPORAL PEQUD.OS PROPIETARIOS• 

REHDIMI~NTO &N KGS. I 'N C R E H E·H T O • 

:·JNIDAD MUNICIPIO UNIDAD 
lEQUt:RIDO. OBT&NIDO KGS. S : 

Si-N AllURCS ~ C~LPAtl 8 2642 8863 &221 231.47 
CAI..l'AN 

SAN PWRO 'IAII- SAtl NICOLAS a 2&42 8205 5563 210.56 1 I"IIT'" ft rt>'HJ n•· r.n~ A 

:;Ar: LUCAS ;,:,'J,.I'i\ll o 2642 8151 '5509 208.42 
f,TZ/ILII ·, 

51\tl t'.lGUU. 
:t'tCUAIIIPAN e 2642 8120 5478 207.34 

t>ADJ\Y':'J..l 

SMI PEDRO TLA.L. 
TLALTf.tiAJIGO ,7 2800 8600· 5800. 207.14 1 T• w.r:r;o 

So!lU!:NIIVI:IITUnA 
tli:ALTICAN e 2642. 7013 . 51'11' . 195.72 

1 t! -At.1'IC:MI 

S.\I!TA CRUZ 
TLAI!UI\PAN i:i' 2007 0120 5313 189.28 

Cll'LATLA ' 
Zr.l:TA fiARlA - .ruAJr c. -ZI\C.",'Z'CPi.:C nciii. LA t '2539 645-9 3920 154.39 

S/lrl JUAII TIAJl- TIAilCUISMJ\-
·~ 2033 4970 2?37 144.47 

GUI::I•MIA!CO t:At.CO 

SAII HIGUI:L CA-
PULULA 3 2321 4796 2475 106.64 

!lOA 

TL/IL-rC!I/It!CO TJ,.Alirl.t-lf.IIGO .7 2800 !1746 2946 105.21 

!:Ati":'A r~.ARlA - SAN fhUkO, !). 2539 5097 2558. 100.75 
ACUI:>~ccr:;.c CIIOI..ULA 

LUGAR. 
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NUM. 

.. 0!-IBRI:: Dt:L CONCURSANtE.I DE 
llOLETA 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAN-- 6999 CHEZ 
JINDRES ROMERO BACILLO 7105 (PJIRC&LA ESCOLAR) 
I1AY.Il:Irt0 LIIIOH 5802 r:onAL&s 

VIÓ'CRIAUO -tiEZA - 5809 

TRINIDAD GARCIA PEREZ 7047 

JtJAtr_ FLOR.es 7116 

• 
VALOIS LIMA CINTO 7123 

CUP~RTINO.FLOR&S 7113 

DCSIO~RIO JUJIREZ 7218 1-f•DtiANnr• 

·sn.VI.AIIO .Al'OtiT& P • 7559 

S¡;NJAMIN GRJ\110& 'l'EIIUI'l'ZI 7816 

S&VUl:ti\NC HCRNAHDf:Z RA.;._ 5819 •'!Q~., • 

. gtansn m,.;E,Q l. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
REPRESENTACION GRAL.· EN EL EDOe DE PUEBLA 

DISTRIT~ AGROPECUARIO DE TEMPORAL. NO III~OLULA 

LISTA DE GAMADORES D&L 3er CONCURSO DE ALTA PRODUCTIVIDAD DE MAXZ CICLO 
P. V. 1981. · 

~DALIDAD TEMPORAL_ GRUPOS SOCU.LI::S ( ~IDATAIUOS Y C:OKUN&ROS) 

.. ····- .. ·•- ---MO -. . . _____ .......... ___ ··- .. . -- ··~··-. --. . .. 

REHOIMI&NTO EN KGS 0 I N C R i M E·N T O • 

JIIIDAD MUNICIPIO UNIDAD 
lEQUI::RIDO. OBTENIDO KGS. ~ 

SAN RAFAEL xx- TLAHUAPAN 6 2807 10703 7896 281.30 ITAPALUCAN 
SAN PEDRO T....u- TLALTENANGO 7 2800 8779 5979 213.54 ·rL:.NANGO 
SAII HIIRTIN TLA- 11AilGUISMJINA 2 2033. 5980 3957 194.15 PALA e o 
SAN JUAN TIAN- TIANGUIS HA-

2 2033" 5s4o 3507 172.90 GUISH,\NALCQ NI\LCO 

SAN JUIIN 'l'UXCO TEXI-IELUCl\N 6 280'7 7394 4587 163.41 

SAN PJ::DIItO 'l'LIILTENANGO ' 2800 7133 4313 154;.04 TLJILTI:NANGO 

TLAI.TENANGO TLALTENANGO ., 2800 7106 4306 153.79 

TLALTI::NANGO TLAL'l'l:NANGO ' 2800 7081 428;1. 152.89 

SAN LUIS COYO'J: HUWOTZINGO 7 2800 6169 3369 120.22 ZIIIGO 
SAN JCROIIIKO TJ;CUANil'AN 8 2642 5798 3156 119.45 TCCUAtiiiiAN 

S.UI JUAN - SAfl PEORO 9 2539 5471 2932 115.48 TLAUTLA CI!OLULA 

SAN 111\RT:tN - T:tANGU:tsMÁ-. 2 2033 4350 2317 113.97 1 Tl,APALA . NALCO 

-
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J.1 OBJETIVO GENERAL 
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El pr1oc1pal objetivo de eete trabajo, ea conocer loa factores 

que afectan tecnológicamente y aoc1o-econ6micamente a los gens 

dores del 3er. Concurso de alta Productividad en maíz. 

3.2 OBJETIVOS ESPECifiCOS 

- Ubicar en tiempo y espacio lee laboree tradicionales que loe 

campesinos efectúan en el cultivo del maíz en el ~rea del -

Distrito III de Temporal. 

- Determinar y conocer la relaci6n existente entre el ingreso 

de los campesinos y su potencial productivo en el cultivo -

dPl maíz. 

- Conocer si el factor experiencia, reflejado en la edAd de 

los campesinos, influye en la nroduccl6n del cultivo del 

maíz. 

- Generar un paquete tecnológico en base a la experiencia de -

loe ganadores del 3er. Concurso de Alta Productividad de -

Maíz, con le finalidad de darlo e conocer posteriormente e -

otros productores, eliminando o disminuyendo con ~ato el co~ 

to de la investigación agrícola. 



IV P R D B L E H A t I C A DE LA. PRODUCCION DE GRANO. 

~.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Mundialmente la ~c~nam{a eet6 ~Gt~uctu~~~~ en paises centr~ 

les y países perlf~rlcos. Las ~conom{as centrales, como EstA 

dos Unidas, Ruala~ Inglaterra y otras, son avanz~daa y desa

rrolladas, lea econo111!aa per1f6ricaa · como M'xlco y todos ·

los pa!sea latinoamericanos, son atrasados y subdesarrolla-

dos. 

Bajo esta estructura, se ha creado a escale mundial.una 

articulacl6n de dependencia y explotación en donde las econ~ 

m!aa •as fuertes viven a expensas deles más débiles. Loa pe! 

sea centrales imponen lineamientos de producción y de consu

mo a las economías per1f~r1cea y manejan los mecanismos nec~ 

serios en el mercado y en la estructuración de sus economías 

con el fin de extraer materia!Primes, capital, trabajo, utl

lldadea, etc. 

En esta problemática juega un papel determinante la produc-

c16n de allmentoa, en especial en granos básicos. Los países 

avanzados han llegado al extremo de utilizar como una arma -

loa alimentos y loa psfses atrasados buscan 8 toda costa con 

trarrestar esta amenaza, ensayando estrategias. para incretnen 

tar la. producc16n. 



En ®1 e~cto~ agrícola de H~xico aa diatinguan dos tipos de 

agr1cultu~u: fmpreearial v campesine. Eotos son dos modos_ 

d~ p4:@dM©!r y de vivir, pue~ ~ientrBe en la egrlcultur& -e 

; 

cowmh;iu! l'lHil pr@duce para l'JJ. mmrcado c«Di'l el f{n dG ten~li' -

1~ ganancia máxime con e! mínimo de costo, en la agrlcult~ 

ra campesina el objetivo prim~rdlrul fiB el de autoconaumo;

ein ¡¡mbergo, l!lllibae formas matón abllgadaa a lntl!:lrvenlr en 

el mismo mercado pars vender y comprear, pero 21 problema_ 

mes marcedo es la tecn1f1caci6n del campo que sin elle no 

hay producciones. 

La investigación en H~xico se ha realizado preferentemente 

en campos experimentales, en loe cuelea han obtenido pequ~ 

tes tecnológicos, pero no se han dado cuenta que esas rec~ 

mendacionea no ae ajustan a las características de la agr! 

cultura de temporal, o sea, no consideran el minifundio, -

los riesgos del cUma y del mercado básicamente. Es par é.!!, 

to que lee recomendaciones generadas por la lnvest1gac16n_ 

no son utlllzadae, en au mayoría, por loa campesinos mln1-

fundiatas loa cuales representan la mayoría da la·poble--

ci6n rural de nuestro país y aportan preferencialmente la 

producción de granos básicos. 

Anta- eetse conslderac1onea surge el problema a investigar: 

•conocer e nivel detalle lea tecnologías usadas par este -

tlpa de productores minlrundiataa, la cual las permite ob

tener altea producciones de •aíz•. 
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lt.2 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Par qua utilizando una eetretegle (concuraoa), ee pueda al~ 

t..atlzer lnror .. c16n qua par•lte al dltundlrla lncr.Mentar 

le producc16n. 

Po~ que al na taner el Eatada loa recursos euf1c1entee pare 

realizar 1nveet1gec1anee • nivel de m1n1fundla, ae puede -

generar conoclmlento aln necealded·de cansllzer preaupuee-

taa eapeclalea, a eea utilizando loe cancuraoa de elte pro• 

ductividad. 

Por que lae recomendaciones que ae generen, ser'" adoptadas 

ca~ mayor facilidad par loa campesinos. ya que éstas son 

la• que trsdlclanalmente uaan las mejores productorea. 

Tamb16n ea importante porque •• aletemat1zará 1nfarmac16n -

abt~~nlda can ca•pnlnos que practican una tecnologfa tradl

clonel, la cual ea producto de clentoe de anos de experlan

cla y par lo tanta ea necesario. qut·lD conozcan lee futuras 

genereclonea de prafeelonletea, en· eapeclel loe egr6nomoa. 



V MARCO TEDRICD. 

5.1 LA ECDNOHIA AGRICDLA Y LAS. CLASES SOCIALES RURALES. 

Lea estructuras de clases y la eatretificaci6n en el medio ru

ral dependen de loe sistemas económicos y en lo particular de 

l&a estructuras agrarias y de loa tipos de empresas agr!colaa_ 

en su calidad de unldaéea económicas de base. Las. estructuras_ 

agrarias son complejoa aoclo-econ6micoa que resultan de la co~ 

binaci6n de verlos factores entre los cuales tenemos principal 

mente,. las formas dominantes· de propiedad y tenencia de la tl!, 

rra y lea relaciones de producci6n en el campo. Lea estructu-

ras agrarlaa en al mundo aon muy variables, pero pueden produ

cirse en algunos tipos generales. 

a) El sistema de la hacienda, bs.seda en el peonaje comprende de -

tipoa da agricultura: La produccl6n de cultivos comerciales -

por medio del trabajo de loa siervos 6 de las peones, en lea -

tierras del a~or y la agricultura de aubsiatencia en pequenaa 

parceles diatrlbu{das a loa campceinoa, del latifundio. 

b) El arrendamiento familiar, sistema en el cual los derechos de 

propietled pertenecen a las capltal1ataa rentletea, la rente ae 

fija en especia 6 en dinero, o bi6n la base del arrendamiento_ 

puede aer un tipo· de raedfer!a. 

e) La pequefia propl.edad· -ranrtUar, ea eemejante- el alstema del - -

arrendamiento ram111ar del cual ha surgido probablemente el t1 

.. no·•edio de lea grenjae, exige el trabajo de dos adultoa, •• 
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loa costos de producción generalmente son establea. 

d) La agricultura de plantación, ea caracteriza por loa cult! 

vos comerciales, que exigen grandes inversiones a larza -

plazo. Este tipo de empresas está basado en el trabajo BBA 

larled~ a la eeclav1tud, en loe dos caeos la meno de obra 

es barata, el trabajo ea intensivo, loa trabajadores aon -

obreros no calificados. 

e) La agricultura csp1taliate extensiva, basada en el trabajo 

aeeleriedo, ea decir el sistema de "RANCH 9 , existe en lea 

reglones en donde la tierra no tiene un gran valor de cam

bio y desde el precio de la mano de obra ea elevado, ya -

que existe una tendencia a la mecanización de la egr1cult~ 

re entre loe propietarios. (11) 
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5.2 E C O N O H I A C A H P E S I N A 

En al sector agrícola existen fundamentalmente dos tipos de 

economía: La que se denomina economía empresarial y le que_ 

ae llama economía campesina. 

En la producci6n agrlcola empreeari!!l el móvil ea la g·anen

cla. Da este tipa ele economh provhne le plusvalía que ob.

tlene la explotac16n de loa trabajadores asalariados q~em-· 

plea, de las relaciones comerciales en que participa y de -

la propia naturaleza de loa recursos con que cuenta: gene-

ralmente poaée y dispone de suficientes financiamientos cr! 

diticioa y tiene buén seceso a la informac16n técnica v a -

los servicios de extensión agrícola. La característica fun

damental es que su funcionamiento y ganancia tienen como 

base la explotación del trabajo asalariado. El producto de 

este tipo de agricultura es la mercancía y para obtenerle -

se manejen las categorías de la empresa capitalista: aale-

rio, rente, precio, ganancia, capital, etc. 

Por el contrario, la economía ce~pesine ee una actividad 

productiva en la que el móvil principal es el consumo. 

El resultado de esa actividad constituye la producción Qe -

setisractorss que en parte tienen que ser cambiados por 

otros. La ganancia est' fuero de sus espiraciones, porque -

apenas produce para le sobrevlvencis. Loe rectores de la -

producción son el trabajo, la tierra, las herramientas, los 

aperos, el capitel, le renta, el salarlo y otras categor!ae 



de la empresa capitalista na existen. El trabaja na ae utl• 

liza can la rtnallded de abflener un salarla. alno que todos 

loa miembros ·de la unidad da•'xtlca de praduccl6n deaemp'"a 

laboree can el rín de ayudar a conseguir loa materlelea ne

cesarias pera aobrevlvlr; no exlate le idea de producir pa

ra el mercado, sino que el destino fundamental de la produ~ 

ci6n ea el consumo. Na ae tiene r'cil acceso a las ruentea_ 

de financiamiento y la tecnología que ae usa ea al resulta

do del conocimiento que el campesino ha acumulado en la ~· 

periencia a trav6a del tiempo. 

La csracterístlca fundamental de la economía campesina ee • 

que au objetiva primordial ea el consuma y su posición ea·

tructurel con respecta· a loa demás sectores de la sociedad, 

la pone en un sector explotado. (7) 
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S.l E L C A M P E S I N O • 

QUE CARACTERIZA AL CAMPESINO 

Campesino, antes que nada, quiere decir un hombre con una ~ 

nera de vlvlr: en consecuencia, hay hombres que son·campeaS.

noa. 

1) Duncal Powell dice que: • ••••• la Única 11 teraturs aietemllt1-

ca que define al campeino tuvo origen en un debate que se -

inlci6 a mediados de la d~cada de los 50's y concluy6 a fi-

nes de la década siguiente•. El punto de partida de Powell, 

es la definición de Kroeber • ••••• Son definitivamente rura-

les a pesar de vivir en r~laci6n con las mercados.Alc~anaa:

forman un segmento óe clase de una población mayor, que ah&~ 

ca generalmente centros urbanos y a veces hasta capitales -

metropolitanas, constituyen sociedades parciales con cultu-

ras parciales de aislamiento, autonomia política y euto~qu{o 

de las grupos tribales, pero sua unidades locales conseTvan_ 

au vieja identidad, integración y apego a la tierra y e los 

cultivos ••••• • 

Duncan Powell proporciona la deflnlci6n siguiente: "Una so-

ciedad campesina por individuos establecidos en el área ru-

ral, ocu~adoa la mayor parte de su tiempo en la producción -

agrícola, y cuyas ectiv1dedee productivas y ceracterísticea_ 

-culturales d1et1nt1vas est&n 1nfluenc1adea, moldeadas 6 de· 

terminadas en grado importante por forasteros poderosos•. 
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En el presente estudio se define a loa campesinos como loa 

hombrea que tienen una manera de vivir en el medio rural -

donde realizan actividades de aubaiatencla, en lea cuales 

participan todos los ~iembros de la familia, enfocadas a -

la adquiaici6n de materiales para consumo. Este tipo da -

economía se encuentra subordinado a las economías nsclona• 

les e internacionales porque ea un producto del desarrollo 

de éstas. En consecuencia, lea relacionas con esas econo

•ías son de dominio y explotac16n 6 por medio de esas rel~ 

cianea las economías dominantes imponen un sistema políti

co, jurídico e ideol6gico que a6lo refuerza au lnteré y -

que les permite extraer al campesino parte de aua produc-

to•· (7) 

Eric Wolf define al campesino en t6rminos de una relación_ 

entre factores, y sitúa el campesino entre les tribus pri

mitivas y la sociedad industrial, la diferencia entre el -

campesino y .el primitivo es precisamente la relsci6n que

guarda el primero con el resto de la sociedad, el primiti

vo es autosuflciente, en tanto que el campesino n6. "En la 

sociedad primitiva dice Wolf, los eMcedentes son intercam

biados directamente entre grupos 6 miembros de grupos. En 

cambio los campesinas son labradores y ganaderos rurales -

cuyos excedentes son transferidos a un grupo dominante de 

gobernantes que loa amplían para asegurar au propio nivel_ 

da vlda y que distribuya el remanente a loe grupos socia-

las que no labran la tierra, pero que han de ser ali~enta

doa a cambio da otros g6neroa de artículos qua ellos pro-• 

r.klcen.• (1)) 



5.~ LA TECNOLOGIA AGRICOLA REGIONAL. 

La partic1paci6n da geógrafos, b16logoa, agr6nomoa y grupos 

mult1disc1pl1ner1oa ha iniciada una corriente de aportacio

nes sobre el conocimiento agrícola de etnias y agricultorea 

que practican une tecnología predominante tradicional, li-

bre del enfoque colonialista involu~rado en el concepto de 

botánica econmice y etnobotánica generada por la cultura 

occidental central. TembUn hay aperturas (Brad1eld, 1972), 

en lea cuales se aprecia una fuerte presión de entender el 

proceso de producci6n en lo mínimo requerido para modifica~ 

la, eliminarlo y lograr una deseada mayor •productividad".

El autor de este estudio y sus colaboradores (Hernéndet X -

1977), se han fijado la meta de estudiar loa procesos tradl 

cionales de produc6i6n agr!cola pare !prender la agricultu

ra en a!, para extender su dinámica y para elevar loa fact~ 

res que inciden en su continuidad, su persistencia, su gea

tac16n, su modificación y su desarrollo. 

Estamos concientes que la ciencia mundial agrícola besada -

en conocimiento empírico, derivando una prueba v error, ma

nifiesta una habilidad y destreza en el proceso agrícola, -

tiene fuerzas limltantea, primero porque no cuenta con un -

sistema de registro, cuid~ndose de los hechos y las condl-

cionee bajo las cueles se den, segundo porque la transm1--

ai6n del conocimiento por palabra, por ejemplo y por acc16n 

ocurre a trav~s de •riltrosft que van mooificando, perdiendo 

y juzgando dicho conocimiento en al tiempo; tercero porque_ 
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no hay una metodología para aometer las fen6menoa e experl• 

~entac16n, na hay formes de cotejo controlado a pesar de -

que ae registren intentos de poner e prueba el conodimlento 

tradicional, por individuos eac6pt1coa que puedan· •cllnf'lr•• 

11ar la regla• 6 l.nnovar el conocimient¡¡•; cuarta, que por -

lo anterior no hay besa da en~llsia conjugativa y predict1-

vo; por lo coneigulente, dicho· ·conocimiento nos acarea a la 

realidad, pero en menor grado que lo esperado del m6todo •• 

científica accidental. 

A pesar de feto, el estudio de la producci6n agrícola trad! 

clonal durante el per{oda colonial, muestra du capacidad de 

aceptación de nuevos elementos y su gradual reorganización_ 

podemos resumir loa siguientes rasgos pare M6xica: 

1.- Previo e la conquista, además de le recolecta y la caza, ae 

practicaba le agricultura en laa zonas cálida-húmedas, lea 

c~lido-aub'húmedaa la franja de transición entre cálida y -

temalado, la telllplada·hÚfll~de y la templada-aub'húmeda. El -

sistema generalizada era la roza-tumba-quema, complementan

do can áreas de rotureci6n en partes de tierras drenadas, -

de.chinampaa y de riego, loa implementos ut111zadoa pera -

las laborea agdcolas eren hechas de piedras, la tarrane, -

la macana y el palo sembrador, las eapeciew cultivadas eran 

especies .generalmente anuslaa, Zea, ma!zr pheseolue frijol; 

cucurbita, calabaza! capsicum, chile amarantua, huautle; eh~ 

nopadl~, bledo; phlaalya, tomate; lycoperaicon. jltomata;

salvia, chln; especies can 6rganoa carnosos de manihot, yu• 

ca¡ Xanthoa011e, mecal; Iponoaa, camote; pachyrhlzua, Jícaea 
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eapeciea arbóreas de Peraea, aguacate; leucaena11 guale¡ • 

cratregua, tejocate; prunua, cepulín; agave, maguey; cae! 

miroa, zapata blanco; man1lkarla, chica zapote; pouter1•• 

zapata mamey; maatlcadendr6n, tamp1stle; carlca, papaya;; 

paldlu•, guayaba; theobroma, cacao; no ee registran cult! 

vas importantes adaptados a condiciones invernales de las 

zonas templadas o a cUma mecU terráneo. 

2.- Coma resultado de la conquista se re·gis-traron loa aiguleo, 

tes cambioa: apertura de zonas agrícolas por roturación -

de. los suelos y ampliación de aletemaa de riega; estable

cimienta de la a·ctlvldad pecuaria en base a especias do-

mesticadas introducidas (Floreecano, 1969). Introducc16n_ 

de nuevos implementos y nuevos materiales: pal~, coa, ma

chete, hacha, arado egipcio, establecimientos de nuevos • 

sistemas de cultivo (siembras al volea) y nuevos cultivos 

para la zona cálldo-hú~eda, cana de azúcar, plátano, cí-

tricos; para la zona templada-húmeda, cereales menores 

(trigo, avena, cebada, centeno), legum1no~as de grano, 

(ebo, haba, garbanzo, arbej6n), leguminosas rorrajersa 

(alfalfa, ebo, etc.), frutales caduc1f6l1oa (manzana; du

razno, membrillo, chavscsno, peral, hortalizas a tempera

turas bajas (lechuga, rábano, col, zanshorls, betabel). 

Estos cambios fueron auep1cladoe por: 

a) La desorganización lnd{gena, los nuevos slatemaa de go--

bierno y loa valorea sociales impuestos por los conquiat~ 

dar ea; 
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b) Po~ la preei6n conjugada de religi6n y nueve forma de vida -

ejercida aobre la poblaci6n indígena; 

e) Por loa latemaa educativos establecidos para enseftar el uso_ 

de nuevas ~a§ctlces agropecuarias y nueves especies vegeta-

les y aniMales domesticadas y 

d) Las ventajas de prácticas y elementos de producc16n bajo lae 

nuevas condiciones de tenencia da la tierra de .lea comunida

des agrícolas. 

Durante lee siguientes centurias el proceso empírico he con

tinuada su marcha conjugando las nuevas condiciones socio--

econ6micaa y los nuevos elementos productivos para adaptar-

los tecnal6g1camente en los diversas ámbitos ecológicos.()) 
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S.S. TECNOLDGIA TRADICIONAL DE LA PRDDUCCION AGRICDLA. 

El bea de lnfluanc111 del Plan Pueble ee ceracterhe por eer 

de aquellas reglones con persistencia da tecnología agrícola 

tradlclonlll, la cual ea el reeul te do de un largo proceso cu1 

tural. La cultura, entendida coma la capacidad del hombre 

para elaborar implementos y para organizarse, está basada en 

el conocimlenta y la actividad social del hombre. Ahora bién 

anta las exigencias primaria de aubeistenc1a, el hombre gen.! 

re por el sistema de prueba y error (método empírico), am--

plio y profundo conocimiento del medio físico y biológico -

que habite, ensaye formes primi tl vas de orgemizeción social_ 

y elabora conceptos ideológicos sobre su posición en el coa

me y sobre loa fenómenos naturales. Estos conocimientos son 

transmitidos de generación a generación en forma oral, por -

ejemplo y por acción, y son conjugados, enriquecidos y con·

aervedoa por loa individuos más e~perimentados. Entonces, c1 

mo resultado de este proceso, el hombre llega al punto de 

concientizarse de algunos de los problemas con que se enfre~ 

te, y es en este momento en el que surge le tecnología, en-

tendida ~éste como le splicaci6n de conocimientos s la solu

ción de un problema. Planteada la secuencie (atributos cult~ 

ralee, conocimiento empírico, conciencia de problemas, recur 

aoa disponibles, recnolog{a) se vigoriza el proceso de .adqui 

eici6n de más conocimlentoa y el florecimiento cada vez máa_ 

amplio de le tecnología. 
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Se consideren bajo el rubro de le tecnalagfa tres grandes re~ 

glonee: 

1.- El dieefta y hat:hure de implementas, o eea el maneja y uso da 

plantas y animales silvestres o doaeaticadoa; 

2.- Loa procesas agrícolas, o sea los a1stemas de producción agr! 

cola, les modificaciones de los productos para su consuma hu

mano y su conservación (maceración, exposición al fuego·dlres 

ta, cocción, fermentación, adición d~sal, secada, etc.) y la 

organlzac16n pera el trabajo; y 

3.- La metodología para generar conocimiento y tecnología, o sea_ 

las habllidadea, maestría y conjunta de conocimientos deriva

Eles de los quehacere.s cotdianos, la constante obeerlfac16n de 

prueba de rror, la conjugación de dichos conocimientos, su 

observec16n y tranemic16n tradicional. 

La tecnología agrícola tradicional del 6ree, seguramente tie

ne gran influencia de loa movimientos que se dieron acerca -

del origen del maíz, en la vecina reglón de Tehuecán, Puebla. 

En esta región, fueron encontrados algunos restos preeh1et6r! 

coa de meft que influyen a los alotes mh antiguos, los cua-

les parecen ser loe progenitores de laa razas indígenas de-

H~xlco: Chapalote y Nal-Tel. La colección representa una se

cuencia evolutiva de la mazorca da aproximadamente S,OOD a~os 

A.C. e 1,500 al'loa o.c.; primeramente ae originó el maíz sil-

vestre, luego el maíz cultivado en faaea tempranas, en segui-

da el ma!z chapalote y flnal~ente maíz c6nico. (6) 



VI H I P O T E S I s. 

6.1 HIPOTESIS GENERAL 

Los ganadores del 3er. Concurso de Alta Productividad en el -

Distrito III de temporal Cholula, Pue., lograron obtener pro

ducciones de mée de 7 toneladas de ma{z por hectárea, porque_ 

la tecnología que usan ea adecuada a las condiciones sociales 

económicas, climáticas y edáficas, que prev•lecen en la re--

gión •. 

6.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS. 

1). Los campesinos ganadores obtuvieron altos rendimientos de 

maíz por hectárea, porque realizan prncticas culturales en 

loa meses ee Septiembre, Octubre y Noviembre, que lea permi-

ten sembrar con humedad en el suelo. 

2) Los campesinos ganadores lograron altos rendimientos de ma{z_ 

por hectárea, porque además de utilizar la semilla criolla 1~ 

cal, tienen precaueión de desinfectar dicha semilla, lo que -

garantiza una densidad de población adecuada. 

3) Los campesinos ganadores obtuvieron altos rendimientos de maíz 

por hectárea, porque el barbecho y rastreo lo efectúen con ma

quinaria agrícola y «n el reato de las laboree usen al máximo_ 

la mano de obra familiar. 

~) Loa campesinos ganadores obtuvieron altos rendimientos de 

maíz por hectárea, porque siembran en la fecha adecuada. 
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5) La produccl6n obtenida por loa ganadorea ru6 factible porque 

utilizan las dosis de fert1lizacl6n adecuada y complementan_ 

éstas con abonos org,nicos. 

6) Los campesinos que obtuvieron altos rendimientos son en su -

mayoría de edad ovonzada y, por lo tanto, tienen conocimien

tos ernp{ricoa que los aplican en sus-cultivos. 

7) Los campesinos ganadores obtuvieron altea rendlmlentoa de -

msfz por hectárea, porque sus ingresos brutos anuales lea -

permiten adquirir los insumas necesario& y suficientes. 
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6.3 S U P O S I C I O N E S • 

Loa supuestos de loe que ea parte sen loa siguientes: 

Loa pert1c1pantee ganadores, dada la experiencia de sembrar 

ano tres ano, tienen el conac1m1ento emp!r1co de cómo real! 

zar las laborea culturales 6pt1maa que requiere el cultivo_ 

del lla{z. 

Los participantes ganadores no usan aemlllaa híbridas de -

~a{z, poroua no hay todavía ninguna variedad liberada y pr~ 

bada, que rebose el potencial y la adaptación da les semi-

llas criollas locales. 

Loa pert1c1pent~s que obtuvieron premios al emplear lo ~cno 

ce obre familiar en forma 1ntene1va, tienen la poa1bi11rlnó_ 

de efectuar mejor lea laborea culturales que se requieren -

en el cultivo del w~{z. 

Los participantes ganadores tienen conocimiento de las fe-

chas óptimas para su siembra de maíz, éado su edad avanza-

da. 

Los participantes ganedorPa tienen t~cnlcea tred1c1onales -

y una de les cuales consiste en aplicar a aua tierras abo-

nos orgánicos. 

Loa participantes ganadores tienen ingresos que lea permi-

ten comprar loa insumoa necesarios para su cultivo y ea{ -

obtener una buena producc16n de ~a{z. 
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6.~ C O N C E P T D S • 

CAMPESINOS: Hombrea que tienen una manera de vivir en al me

dio rural, donde realizan actlvldedes de aubeistencla, en -

las cuales participen torlos los miembros de la familia, enfg 

cedes a la adquisición de materiales pera consumo. 

MANO DE OBRA fAMILIAR: Ea el trabajo que se conjuga en loa -

componentes de una familia para hacer las laborea del campa_ 

y además pare abaratar el costo de su cultivo. 

SEMILLA CRIOLLA LOCAL: Semilla adoptada y utilizada por loa_ 

campeelnoa para sembrar sus terrazas, que a~o con a~o aelec

~lanan de sus mejores mazorcas obtenidas. 

DENSIDAD DE POBLACION ADECUADA: Es el número de plantes obt~ 

nido por los campesinos en sus terrenos y verían da 30,000 a 

60,.000 plantas por hectárea. 

DOSIS DE fERTILIZACION ADECUADA: Es la cantidad de fertili-

zante que incorpora el C9mpesino a eu tierra. V el más ade-

cuado es 160·60-0 

EDAO AVANZADA: Son loa campeainoa que verían de 40 ~ 80 a~os 

de edad v que tienen conocimientos e~píricoa, dado e su exp~ 

r1enc1e en esos anos. 

INGRESO BRUTO ANUAL: Es el total del dinero que obt~enen de_ 

18 agricultura, ganadería, unión de fuerza de trabajo y 

otras actlvldadee, que lee permiten un mejor nivel de vida. 
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INSUMDS NECESARIOS: Son loa productos que más necesite el • 

campesino para su cultivo del maíz, como son: el fertiliza~ 

te, insecticidas, herbicidas, etc. 

PRACTICAS CULTURALES: Son lee prácticas previas que hacen -

los campesinos pare conservar la humedad de su terreno y -

consisten en cortar y hacinar les plantes del maíz tan pro~ 

to alcanzan su madurez fisiológica, pera inmediatamente de~ 

pu6e erar y arraatrear con un tablón de madera y se hacen -

generalmente en el mea de Octubre; en Febrero y Marzo, nue

vamente eran y arrastren con el tebl6n de madera. 

FECHA ADECUADA PARA LA SIEMBRA: Ea la fecha en que siembre 

el maíz el campesino; y, puede variar según el tipo de sue

lo, y comúnmente en suelos de humedad residual o sea profuu 

dos es 2 meses antes del establecimiento de las lluvias, es 

decir que bajo este sistema, le feche de siembre es une va

riable que el campesino puede manipular. ''~' 
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VII M A R C O O P E R A T 1 V O • 

7.1 CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE TEMPORAL III-CHOLULA, PUE. 
(R E C U R S O S N A T U R A L E S) 

7.1.1 DESCRIPCION DEL AREA 

El Distrito Agropecuario de Temporal NQ III-Cholula, Pueble, 

cuenta con una superficie aproximada de 260,37!.9 Has. dia-

tribuÍdaa en 32 Municipios. 

Para. su operaci6n, le s.A.R.H. ha dividido el distrito en -

9 Unidades que a la vez, comprenden 49 zonas de trabajo. 

Las unidades que forma el Distrito, incluyendo sus respecti-

vos Munlclplos, son: 

NOMBRE DE LA UNIDAD: a==:=======c=c=c=c=•• 

1 ATLIXGO 

2 TOCHIHILCO 

3 PUEBLA 

.. AMOZOC-

5 TEPEACA 

ATLIXCO 

SANTA ISABEL CHOLULA 

TOCHIMILCO 

SAN JUAN-TIANGUISMANALCD 

PUEBLA 

SANTA CLARA OCOVUCAN 

AMOZOC 

TEPATLAXCO 

ACAJETE 

TEPEACA 

TECALI DE HERRERA 

CUAUTINCHAN 



~UMERO: ····==·· 
6 SAN HARTIN TEXHELUCAN 

7 HUEJOTZINGO 

8 CAL PAN 

9 SAN PEORO CHOLULA 

EiO 

SANTA RITA TLAHUAPAN 

SAN SALVADOR EL VERDE 

SAN HATIAS TLALANCALECA 

SAN FELIPE TEOTLALCINGO 

SAN HARTIN TEXMELUCAN 

.HUEJOTZINGO 

CHIAUTZINGO 

DOMINGO ARENAS 

SAN PEORO TLALTENANGO 

S.NICOLAS DE LOS RANCHOS 

CAL PAN 

S.UUENAVENTURA NEALTICAN 

S.JCRONIMO TEC~ANIP~N 

SAN MIGUEL XOXTLA 

SANTA MARIA COROI\:41\GO 

SAN JUAN CUAUTLAI\CINGO 

JW\N C. BONILLA 

SAN PECRO CHOLULA 

SAN GREGORIO ATZCI·1PA 

SAN ANDRES CHOLULA 
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7.1.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El 'res de estudio que comprende el Distrito III.Chelula. ea 

localiza aproximadamente entre loa paralelos 18°49' y 19°281 

de latitud N y loa meridiano 97D47 1 v 98°43' de longitud W 

de Greenwich. 

Sus limites eon: al N el Estado da Tlaxcala, al S el Distri

to de Temporal No. IV de Izúcar de Matamoros, al E loa Dis-

tritos de Temporal II y V, Libres v Tecamachelco respecti

vamente, y al W loa Estados de Hfxico v Morelos (Mapa No. 1) 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS UNIDADES. 

a).- ATLIXCO. Se encuentre localizado entre loa grados 98°20 1 y -

91°33 1 longitud W v los paralelos 18a50' v l9°oo• latitud N. 

Colinda al N. can los municipios de Tianguismanalco, Nealtl

can, Tecuanipan y San Gregario Atzompa; al 5 con loa Munici

pios de Huaouech~la y Tochimiltzingo; al E con loa Munici--

pios de Puebla y Santa Clara Ocoyucan y al W con loa munici

pios de Tach1m1lca v Atz1tzihuacán. 

b).- TOCHIMILCO. Se encuentra entre los meridiana 98°43' y 99°25 1 

de longitud W y entre loa paralelos 18° 47 1 y 19°001 de lat! 

tud N. limita al N con loa municipios de San Nicolás de loe 

Ranchos y Calpan, al s. con el Municipio de Atzitz1huecán, -

el E con loa munlciplos de Santa Isabel Cholula y Atllxco y 

al W con el Estada da Horeloe. 
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PUEBLA. Se localiza entre loa meridianos 98°10 1 y 98°201 d• 

longitud W y entre loa paralelos 19°15 1 y 19°26' de latitud 

N. Limita al N. con el estado de Tlaxcala, al S can el Dis

trito IV de Iz6car de Matamoros, al E. con lea Unidades ~ y 

S, Amozac y Tepesca reapectlvementa, y al W con lee Unida-

des 9 y 1 San Pedro Cholula y Atllxco respectivamente. 

d).- AHOZOC. Se encuentra localizada entre loe paralelos 18°451 

y 19°13' latitud N y entre loe meridianos 97°44' y 96°10' -

longitud w. Colinda al N con el Distrito No. II de Librea y 

con el Estado de Tlaxcala, al S y al E con la Unidad 5 Te-

pesca y al W con la Unidad J-Puebla. 

e).- TEPEACA. Se ubica aproximadamente entre los meridianos 

9?0 46 1 y 98°10' longitud W y entre los paralelos 18°52 1 y -

19°08' latitud N. Sus límites son: Al N el Distrito II-Li--

bres, al NE le Unlded 4-Amozoc, al E el Dletrlto V-Tecama-

chalco y al W la Unidad 3-Puebla. 

f).- SAN MARTIN TEXHELUCAN. Se localiza entre los paralelos 19°121 

·y 19°29' latitud N y entre los mer1d1enos 98°25' y 98°40' -

longitud w. Colinda al N con el Estado de Tlaxcala, el S con 

la Unidad 7 Huejotzingo, el E can el Estado de Tlexcala y el 

W con el Estado de Mixlco. 

g).- HUEJOTZINGO. Se encuentre localizada entre los paralelos 

19°06 1 y 19°12 1 latitud N y entre los meridianos ·98°20 1 y 

98°31 1 longitud W. Limite al N con la Unidad 6-Sen Hart!n 

Texmelucen, al s. con la Unidad 8-Celpan, el E con la Unidad 

9-San Pedro Cholule y al_W con lee faldas del Volcán Iztacc! 
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h).- CALPAN~ Se encuentre entre loe paralelos 18°55 1 y 19°03' -

latitud N •. y entre loe meridianos 98°05 1 longitud W. Col1~ 

da el N con la Unidad 7-Huejctzingo, al S con lea Unidades 

2 y 1. Tochimilco y Atllxco reep!ctivamente; al E con la -

Unidad O Cholule y al W con el Estaco de ~~xico. 

1).- SAN PEDRO CHDLULA. Se localiza entre los paralelos 18°55 1 

y 19°031 latitud N y los meridianos 98°10 1 y 98°26 1 longi

tud.W. Limita al N con el Eatado de Tlaxcllla, al S con la 

Unidad 1-Atlixco, al C. con la Unidad J-Puebla y al W con 

.la Unidad 7-Huejotzingo y le 8-Calpan. 

(MAPAS 2 y J). 
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7.1.3 ALTITUD 'sOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

Lee partes máe bajas del Distrito ee encuentran en el SE 

con un~ elevación de 2,100 metros sobre el nivel del 

mar. 

La altura del Distrito oscile entre 2,100 y 5,452 menm 

Se anexa map• topogr6f1co del Distrito con curves e nivel 

y sus respectivas alturas sobre el nivel del mar. 
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7.1.~ G E O L O G I A • 

La geología del área cubre le porte más austral del valle • 

de Puebla, situado al centra de le plataforma Neovolcánica. 

Abarca además, la falda oriental de le Sierra Nevada, la 

parte occidental de la Halinche y en el centro, el valle de 

Puebla, que ea una extensión plana formada por emisiones di 

lapllli y ceniza en capes superpuestas e intercaladas y por 

conos ciner{ticoa y 16v1cos del terciario reciente. 

Sistemas volcánicos del Terciario. Existen pocos remanentes 

del oligeno, constitu{do por rocas volcánicas no dlferenc1~ 

das de andesita, trenqulendeslta y latite, como el centro -

de la ventana, en le falda este del Iztacc!hustl. Además, -

el cerro de Chapultepec en Puebla y los cerros de Cuautlan

pango y Concepción (en Apizaco, Tlax.). Estos Últ1~os san -

las elevaciones mayores del Oligoceno en ln reg16n. 

En la parte S del valle de Puebla y a los e~tremos ebte y -

oeste, aparecen remanente de aparatos volcánicos, la mayo-

ria del Pltoceno, que están formados por roces volcánicas -

sndesíticas y basálticas, como el cerro de San Benito y el 

de Tlancuitlalpen, al este de San Nicolás de locr Ranchos y 

el cerro de Los Frayles, que ea un cono c1ner!f1co en el 

centro del melpsía andes(tico que lo rodea; dicho mslpaís -

ea un derrame lévlco producito por un tiro adventicio del -

Popocat~petl. 

Rodeando al poblado de San Gregario, al poniente de Cholula 

hay 4 pequeftas colinas, formadas por la misma roca andes{t! 
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ca tambi'n del Plioceno. Existen otros conjuntos de remanen 

tes al S de Choluls y en le parte oriental del carro de Ze-

potecee. 

En el lado este de le sierra eMiaten grandes espesores ln

tereatretiflcados de ceniza, pómez, lapilli y toba, que -

presentan dos edades, sólo que el límite entre ellas no ha 

sido bi~n definida. Según otros estudios realizados, pare-

cen aer todas da le ~lema edad y corresponden al Cuaterna

rio. Son productos de las en1s1onee del Popocadpetl,. cuya 

edad Hooser calcula en loa últimos 30,000 aMos. Ea impor-

tante también la zona del malpa{a en el flanco este del ·-

Popo, ya que la edad da asta lava se sitúa en los últimos_ 

1,000 .,os. 

Al este del valle de Pueble esté Le Melinche con sus sbanl 

coa también volcánicos y brechas que sobreyacen en la par

te NW del volcán, a los abanicos afluvialea del plioceno -

que fueron dislocados por fr6cturam~ento ~ fallamienta en 

dirección de tendencia E-w: Mooeer. 

En la actualidad e6la queda una pequeRa pnrc16n de lo que 

deb16 ser una gran llanura de abanicas aluviales del Plio

ceno, puee ha sido cubierta en gran parte por dep6s1taa -

ígneo da la actividad volc,nica posterior. 

Complejo volcánico del Pleistoceno. Loe canoa y remen~tea 

volc6nlcoa m6e abundanetea eon loa del Pleletacano, loe -

cueles •• pueden dividir en tres grupas: 



67 

A) Conos c1nerit1cos, 

B) Rocas lávicas y tobas andesítlcae, y 

C) Conos c1ner{t1cos con tobas y rocas 16v1ces. 

Depo6e1tos lacustres Cuaternarios. Pr.§ct1cemente toc!B la parte 

central del valle de Puebla está cubi~rta por depósitos lacus

tres y aluvión reciente~ interrumpido solamente por los conos_ 

volcánicos que se encuentran sobra toda en el 'res oue ahora -

ocupe la Ciudad da Pueble, que se formó pebido al cierre que -

ocas1onaron los abanicos volcánicos de ~a Malinche, contra loe 

plegamientos creáticos en le región de ValoeQulllo. 
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7.1.5 H I D R O L O G I A. 

· L• corriente superficial más importante la constituye el.R{o 

Atoyec. Su cuenca nace cerca de los límites de loa Estados -

de M~xico y Puebla, en la vertiente oriental de la Sierra N~ 

veda, aus agues corren siguiendo todos loe l{mitea con el E~ 

tado de Tlaxcela, en dirección W~E hasta la parte centro del 

Diatrita, en donde tama una dirección hacia el s. 

Loa ríos Cotzela, Xochiac y Xonepac ·que nacen también en la 

vertiente oriental de la Sierra Nevada (al W del Distrito) -

corren paralelamente entre e{ en dirección W-E, desembocando 

en el R{o Atayec. Estos ríos son alimentados por el producto 

del·deahlelo de laa nieves del Popocatépetl y el I~tsccíhuatl 

El depósito superficial más importante es le presa de Valse

quilla, localizada en la parte centro-sur del Distrito. 

HIDROLOGIA_ DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DISTRITO III 

a) UNIDAD ATLIXCO.- La Unidad está dentro de le cuenca hidrol6-

.g1ca del Balsas, nacen ríos que riegan el valle de Atllxco y 

que son afluentes del Atoyac, dichos ríos son El Pelonas y -

El Hollnos, que formen el río Nexapa. 

b) UNIDAD TDCHIHILCO.- Esta Unidad también se encuentra en le -

cuenca hidrológica del Balsee. El río Atila se origina en -

lea faldee meridionales del Popócatépetl, tamb1~n ee tiene -

el R{o Huitz{l~c, cuyas egues aon poco aprovechadas, debido_ 

a que el egua le tienen en dotación comunidades del Hunlci-

p1o de Atzitzlhuac'"· 
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e) UNIDAD PUEBLA.- La principal corriente superficial con que se 

cuenta ea el Río Atoyac, cuyo escurrimiento medio anual es de 

575 millones de m3• Este corriente toma une dirección hacia -

el S, formando el estrecho caR6n llamado "Balcón del Diablo•, 

donde se localiza la presa Manuel Avlla Camacho o Velsequillo 

de 405 millones de m3 de capacidad. 

d) UNIDAD AMOZOC.- En esta unidad nace el río Aguila, existen -

además corrientes auperflclales que confluyen en él pero que 

sólo durante la época de temporal tienen agua en su cauce. 

e) UNIDAD TEPEACA.- La principal corriente superficial es el río 

Aguila que cruza le unidad tranevesalmente y ea alimentado en 

esta reglón por pequeMos afluentes solamente durante la temp2 

rada de lluvias. 

f) UNIDAD SAN MARTIN TEXMELUCAN.- Aquí encontramos al r!o Atoyac 

recorriendo le unidad desde la parte N. Río Frío, hasta la -

parte S del Mun1c1p1o de San Martín Texmelucen, sus principa

les afluentes son: El río Cotzsla, Coltz1, el Sen José, Texac· 

y Ateneo. Cuenta también con 96 unidades de riego de las cua

les 67 son pzos prondos y 29 aguas rodadas con las que se ri! 

ge une superficie de 7,798 Has. 

g) UNIDAD HUEJOTZINGO.- Se encuentran pequenoe arroyos que sen -

originados de loa deshielas da loa volcanes Popocat~petl e -

Iztecc!huatl; loe ríos únicamente son formados en el verano • 

durante el temporal de lluvias, son el Xoeh1at y el Xopans. 
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h) UNIDAD CALPAN.- S6lo pequenoa arroyos, con un cauce mínimo -

que aumentan·a BU m'xima capacidad en la temporada de llu••• 

vlea. 

l) UNIDAD SAN PEORO CHOLULA.- La principal corriente superfl--

clal la constituye el R{o Atoyac, que atraviesa gran parte -

de esta Unidad. Exlaten pequeMos arroyos y otros dos r!oa -

que carecen de importancia, ya que permanecen completamente_ 

secos la mayor parta del ano. 

N O T A Se anexa mapa hldrográflco. 

(NUM. lt) 
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L l " A • 

La .. yor parta da la reg16n tiene un cli•• Cwbg, según le 

claa1r1cac16n de Mópen, que ea un clima templado-hÚ~edD,• 

can lluvia en verano; le temperatura media del mea •'• cJL 

lido ea inferior a 22° c. 

La lluvia na ea muy abundante, not,ndosa una estación hú

•ede bi6n definida en la cual ae presenta le lluvla •'• 

abundante. Esta zona na tiene une lnrluencia. notable de -

loa vientos húmedos del Gólro de México. 

T13mbién se encuentra en el Distri te el cUma EB, clima P.!! 

lar de alta montana, localizado en las partes más altee -

da las elevaciones que sirven de Hmi te al estado, tales_ 

coma el Popocetépetl, Iztacc{hustl y Le Malinche. Las dos 

prl•ersa presentan nieves perpetuas, principalmente en la 

· vertiente N, le Última a6lo en ocasiones tiene nieve en -

le clme durante el lnvlerna y n6 todos las anos. 



7.1.7 TEMPERATURA Y PRÉCIPITACION. 

En el DiatrltG de Cholula, en general, las temperaturas 11!n! 

~a• ae presentan durante el mes de Enero y las temperatura•_ 

m'a altas ae presentan en el m~• de Hayo. 

El perlado de lluvias está bién definido, preee.ntándoae és-

tas en el. verano por lo regular, en loe meses de Junio a S!P 

tiembre¡ con lluvias eapor&dicaa todev!a en el mee de Dctu--

bre. 

TEMPERATURA V PHECIPITACION DE LAS UNIOAOES OPERATIVAS. 

a) UNIDAD ATLIXCO. La temperatura mínima promedio en el mes más 

frío (Enero) ea de 6° C; le temperatura máxime promedio en -

el mes más caluroso (Mayo), ea de 28° C. Le temperatura me-

dia anual es de 20° c. La prec1p1taci6n anual varía deGOO a 

1000 ~. siendo mayor en loa bosques del Popocetépetl. 

b) UNIDAD TOCHIMILCD. La temperatura mínima promedia en Enero_ 

es de ~a e, sn Hayo ,la m&xlma promedio es de 22° c. La tem

peratura media anual es de 18° C. Le prec1p1tac16n varía de 

SOD 8 1000 mm al a~o. 

e) UNIDAD PUEBLA. La temperatura mínima promedio en el mes de_ 

Enero 88 de 6° C, en Hayo la máxima promedia ae de 22° C. • 

La temperatura media anual ea de 16.5° c. La pree1p1tac16n_ 

anual V8r{a de 7DD a lODO .-. 
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d) UNIDAD AHOZOC. Le temperatura mínima promedio en el mea de 

Enero ea da ~o C y la máKima promedia en el mes de Mayo ee de 

25° C. La temperatura media enual est6 entre 12° C y 18° C. -

le preclpltac16n anual llega hasta 1000 mm. 

e) UNIDAD TEPEACñ, La temrerstura m!nima promedio en el mea de 

Enero es d~ 4° C y la máxima promedio en el mes de Mayo •• -

de 20° c. La temperatura media anual es de 16.5° c. Presenta 

2 zonas dP. precipitación, una en Tepeaca y Cueutinchán con -

750 mm y la otra en Tecali con 450 mm al ano. 

f) UNIDAD SAN MARTIN TEXMELUCAN. La temperatura mínima promedio 

en el mes dE F.nero es de 5° C y la m~xima promedio en el mes 

o , de mayo es de Z5 C y la maxima promedio en el mes de Mayo -

ea .de 25° C. Le temperatura media anual ea de 16° C. La pre

c1.o1tac16n anual es alrededor de 778 mm. 

g) UNIDAD HUEJOTZINGO. La temperatura mínima promedio en el mea 

de Enero es de 2.5° e y en el mea de Mayo la máxima promedio 

es de 28° c. Le temperatura media anual ee de 15.7° c. La--

precipitación es de 868 mm anuales. 

h) UNIDAD CALPAN. La temperatura mínima promedio en el mes de -

Enero es de 4° e y le máxima promedio en mayo ee oe 27° c. -

la temperatura media anual es de 15.1° C. Le precip1tac16n -

es de 800 mm anuales. 

1) UNIDAD SAN PEDRO CHOLULA. La temperatura mínima promedia en 

Enero es de 5° C y le máxima promedio en Hayo es de 2,0 c. -

la temperetur• media anual es de 16° c. Le prec1p1tsci6n 

anual ea entre 777 y &63 mm. 
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7.1.8 S E L o S 

Loa suelos del éree se han formada de erupciones volcánicas 

principalmente de loe volcanes Popocatépetl Izteccíhuatl y 

Le Mal1nche. El material matdre varíe en temeno, desde cen1 

zee muy finas hasta partículas de p6mez de varias centíme-

tros. 

Los materiales mée gruesos se encuentran en lea pendientes_ 

altas Ge las volcanes y los más finos hacia el cerro del -

valle. 

Probablemente el agua ha arrastrado el material volcánico -

en gran porción del área, aunque parte de las cenizas y es

corias volc,nicas han depositado direct~mEnte sobre la su-

perficie de la tierra durante les erupciones. Los m~tsria-

lee madre se han segregado en estratos durante estos proce

sos de desposición. 

Los suelos de le reg16n en su mayor parte, se encuentran -

erosionados. Le eros16n es fluvial, parcialmEnte eótlcs y -

principalmente humana, debido a le gron activicad agrícola_ 

que ha sufrido en su superficie. 

Dentro del Distrito III se encuentran lea órdenes de suelo_ 

siguientes: 

1.- SUELOS DE ANDO.- Se localizan en el Popocat~petl, Iztacc!-

huetl y La Malinche, a partir de los 3,000 m., sus propied~ 

des son: 
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al.- Presentan perrtlea de aueloa prorundoa, ~Y e menudo can -

clara estratlrtcaci~n y normalmente rtlabl .. en la parte_ 

superior. 

b).- Lea capea auperlorea del suelo tienen aspereorea hasta dt -

1 m y color pardo oscuro a negro; contienen compuestos qu! 
•leos que son relativamente realatentea a la desco•poaici6n 

el.- Loa colorea del subsuelo san especialmente pardo amarillo_ 

a pardo rojizo y cuando el suelo eat' hÚmedo, el .atertal_ 

ea grasa al tacto. 

d).- La agregaci6n estructural ea d6b11 y porosa, pudlándoae -

'destruir f'cllmente. 

el.- Casi na hay adherencia ni plsatlcidsd en hú~eda, excepto -

en las capas estratlflcadaa a6a antiguas y •'• prarundaa,

pera al secarse conpletamente las partículas del suela ta,t 

dan mucho tiempo en rem~jarae y pueden flotar en la super• 

flete del suelo. 

r).. La rracc16n arcillosa tiene dominancia de sl6fono y su Q! 

nesla eat6 estrechamente rwlsclonada con la 1ntemperiza-

c16n de loa. vidrios volc,nlcaa. La vegataci6n que aoat1e-· 

na. aetas suelas ea de pinos, abetos, encinos y grsmfneaa. 

2.- SUELOS PODZCLICDS.- Estas suelos se encuentran dentro del 

'rea de estudio en las faldas de La Mallnche y en las ea

tribectones de la Sierra Nevada. Corresponden princlpal-

llentv a loa cl1111as templado y :lludAara-rrf,a·. _ 



76 

3.- SUELOS CHERNOZEM.- Se localizan en loa valles de Pueble, Tepe~ 

ca y Atl1xco, dentro de la zane de estudio. 

Eetoe sueloa corrnponden prlncipelr~enta a cl1111aa templados ·-

can une. estaci6n eeca bf6n definida. Presentan la caracteríat! 

ce de que en au horizonte S presenten une acu~ulac16n· de carbs 

nata de calcio. Cuando la humedad.ea moderada y la vegetac16n_ 

normal, el nivel de humus ea de gran e.spesor, mientras que con 

clima seco,. el espesor de humus es menor y el de.,!a capa de ca,t 

bonata de calcio aumenta y se acerca • la euperflcle •. 

De esta manera, en le euparflcle de lee regiones secas, donde_ 

la humedad ea moderada, surgen loa suelos negr.oa a chernozem. 



7.1.9 V E G E T A C 1 D • 
(RECURSO ECONOMICO-AGRICOLA) 

A.- VEGETACIDN NATIVA •• La vegetac16n nativa en el Distrito ha a! 

do desplazada poco a poco por loa cultivos agr{colas hasta 

confinarle en lee partes más altea e 1naccea1blea, coma· las -

faldee de loa volcanes o lea partea al tea de cerl'DB y monta--

"as, donde ee pueden encontrar extenelonea conslderablee de -

basquea y otros tlpoe vegetativos con repreeentaci6n erb6ree. 

· Ta•bién se encuentran en algunas partes del distrito paetlza

lea naturales en condiciones muy pobres, pero de ello noa oc~ 

pernos en otro inciso. 

A.1.• VEGETACION NATIVA EN LAS UNIDADES. 

a) UNIDAD ATLIXCO: En las faldea del volc&n se encuentran bosques 

de oyamel {abiea religiosa). Se tiene un bosque bajo caduc1-

fol1o al oriente de la Unidad, le mayor parte de loa árbolea_ 

y arbustos que la componen son caducifolioa au altura por lo 

común ea de 8 e 15 mtso, loa árboles ca:recte:r.hticoe aon loa_ 

cuajlatea (buraere epp.). 

11) UNIDAD TDCHIMILCO: En lee faldas del volcán se encuentran bo.! 

quea de oyemel Cablea religiosa), las partes más húmedas es-

tén conetitufdaa por especies de hojas generalmente más delQ! 

daa y flexibles (pinos patula). En lee partes -'s aecee, las 

especies tienen hojas secas y rígidas (ptnua cambro1dea). Tem 

~16n existe aaociaci6n pino encino (quercus •pp), fste ae en

cuentra en. lea partes .4e bajas. 
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e) UNIDAD PUEBLA: Gran parte de la vegetaci6n primaria en la -· 

Unidad ha desaparecido. Actualmente ae encuentra en algunas_ 

partes, principalmente cerca de la cordillera del Tentzo, 

asociaciones de matorral de encinos con pastizales. 

Este tipo de asoc1ec16n ea característico de la transición_ 

de clima& secos a húmedos, donde se encuentran enclnow de -

corta talla {quercua microphylla, etc.). 

d) UNIDAD AMOZOC: En la parte alta de le Melintzi y El Plnal, • 

predomine el pino encino y en la parte baja el chaparral. 

e) UNIDAD TEPEACA.- La cubierta vegetal nativa está formada 

por chlcalote, cados, quelites, acahual y azomiate, en lo -

que se refiere a hierbas, en cuanto a árboles se encuentra_ 

principalmente huizache, pirul, mezquite y matorrales. 

f) UNIDAD SAN MARTIN TEXMELUCAN.- La vegeteci6n de las partes_ 

elevadas todavía puede estudiarse en detalle, ya que aunque 

la deforeataci6n ha sido intensa, se corfsarva en la Sierra _ __ r 

Nevada y en gran parte del bosque/de coníferas. Hacia los-

5,000 msnm se encuentra el limite media de lea nieves perp~ 

tusa, por encima del cual ya no existen plantas basculares; 

entre esa altitud y los 4,300 msnm ae extiende la tundra -

volcánica, formada e.xclus1vamente por plantas herbáceas co

mo reatuacaa y colomagrostia en loa lugares má• secos y C•· 

rex en loa más húmedas. 

Sigue por debajo hasta loa 4,000 manm una zona ocupada par 

algunas especies de arbustivas bajas y gramíneas. Entre loa 
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31 500 y los 2,800 msnm se encuentra el bosque de oyamelea -

cuya especie dominante ea el Ablea Rel1g1oaa; alcanza altu

ras hasta de 60 ~. 

Entre loe 2,500 y 2,300 m de altura, ea frecuente el bosque 

bajo for~do por individuos algo eepacladaa de en€bcaa en -

suelas profundos del plé de la serranía, como tranaici6n a 

plnales o encinales. En el plé de monte de la Sierra Nevada 

es común encontrar el bosque de enébcaa, es{ como especies_ 

arb6reaa de encinos que crecen en forma arbustiva. 

g) UNIDAD HUEJOTZINGO: En la mayor:,.:p~rte de la superficie de -

le unidad se practica la agricultura, principalmente culti

vos_ básicos y frutales, en la parte méa alta de la reglón se 

pueden encontrar.ocotes, cipreses, pinones, pinos y oysme·

les. 

h) UNIDAD CALPAN: Loa pinares se encuentran en gren parte de -

le superficie no cultivada de la Unidad, así como álamos, -

huejotes y pirulea. Se cuenta también con arbustos conoci-

dos camún~ente como parías, azomlatee y espinas; adamáa, 

hay algunos pastizales con bouteoua, invadidos por cola de 

zorra. 

1) UNIDAD SAN PEDRO CHDLULA: La vegeteci6n natural aquí, ha &! 
do desplazada poco e poco por la agricultura; en cerriles -

ae encuentran arbuatoa, oyemelea y, en algunas partes, pi--

noa. 



80 

7.1.9.1 B.- CULTIVOS AGRICOLAS. 

En el Distrito de Cholula, se encuentra ampliamente difundido 

el cultivo del IIISÍZ, siendo el primero en lmportancla tanto -

por su dlfus16n como por aer la principal actividad económica 

del campesino o productor típico. El segundo em importancia -

Ea el frijol, que en muchas partes del Distrito se encuentre_ 

como cultivo asociado o por a! solo. Hacia el NE del Distrito 

en las Unidades de San Martín v Huejotzlngo, encontramos haba 

chícharo y algo de hortalizas en general. También se pueden -

encontrar extensiones considerables de frutales, sobre todo -

manzana y pera en la Unidad de Huejotzingo. 

7.1.9.2. C.- MALEZAS EN LOS CULTIVOS AGRICOLAS. 

Generalmente se presentan malezas en los cultivos. El medio -

de control más difundido es el que se lleva a cabo por medio_ 

de laboree culturales. El control qu!mico se realiza pr1~c1-

palmente en lea zonas más productivas del Distrito, como es -

hacia el NW en les Unidades de San Mert!n Texmelucen v Huejn! 

z1ngo, aunque aqu{ también es común su uso pare le alimenta-

ción humana, sobre todo el quelite y la verdolaga. En la re-

gión central del D1etr1to (Calpan, Cholula v Pueble), es bas

tante común el control manual, es decir, con azadón; tembi~n

aqu{ se estinan en parte para la alimentación humana el quell 

te v la verdolaga. Al E v SE del Distrito, en Amozoc y Tepea

ce, lea malezas no representan uso considerable para la el1-

mentac16n, ni humana ni animal. Al sw, en Atlixco y Tochtmil
co, ea donde está más difundido su uso para la alimentación • 

humana. 
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7.1.9.3 C U L T 1 V D S F D R R A J E R O S • 

La alfalfa se cultiva en algunas regiones de las Unidades -

de San Mart{n, Huejotzlngo, Cholula y Puebla, donde ee en--

cuentran pequeMos hatea lechero&. 

En general el forraje qua se utiliza predominantemente pera 

todo tipo de ganado es el rastrojo de mah coma Gnlca fuen-

te. 

En el D1atrlto no. es común el uso de ellos u hornos farraJ! 

ros. 



'7 .1.9~ PASTIZALES NATURALES D AGOSTADEROS. 

Le superficie de loa pastizales naturales o agostaderos ea 

han reducido al convertlrloe en terrenos de cultivo, como_ 

conaecuencle de la presión demográfica. 

Los pastizales que quedan han disminu{do eu valor forraje-

ro, por la invasión de arbustos espinazos y les opuntias. 

Esta 1nvas16n se debe principalmente al sobrepastoreo, 

eobrepaetoreo e tal grado, que se llega a encontrar super-

fieles que fueron buenos agostaderos, hoy completamente --

denudados •. 
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e) UNIDAD TEPEACA.- Las plagas que ee llegan a presentar aquí 

y el tipo· de control es muy similar a la Unidad NQ 4-Amo--

zoc. 

f) UNIDAD DE SAN HARTIN TEXMELUCAN.- En esta Unidad ae llegan 

a presentar el frailecillo, loa pulgones, la mosca blanca_ 

y el chapulín. Generalmente se controlan a base de 5evín,

Halath16n y Folidol. 

g) UNIDAD HUEJOTZINGO.- El frailecillo, la conchuela, le moa• 

ca blanca, el chapulín y la araRa roja son las plagas maa_ 

típicas de esta Unidad y son controladas principalmente 1 

bsee de Sevín, Folidol y Perathi6n. 

h) UNIDAD CALPAN.- las plagas que ae presentan en esta Unidad 

son la conchuela, mosca blanca, chapulín y fraylecillo, 

que son controladas con Foley, Folidol y Maleth16n, por lo 

regular. 

1) UNIDAD SAN PEDRO CHOLULA.- El gusano cogollero, el chapulín 

al conchuela y la gallina ciega, llegan a aster presentes_ 

en los cultivos. Se controlan por medio de Halath16n~ Se-

v!n y Parathi6n. 



7.1.10 P L A G A S A G R I C O L A S. 

Lae principales que ee llegan e encontrar en el Distrito, -

eon le mosca blanca, el gusano cogollero y la conchuela del 

frijol. Cuando se presentan, son generalmente combatidas -

por medio de productos químicos; entre los más usados están 

el Sev1n, Foley, Fol1dol y Malathi6n. En las Unidades del -

N y centro del Distrito, también son comunes el frailecillo 

y el chapulín. 

PLAGAS AGRICOlAS EN LAS UNIDADES DEL DISTRITO. 

a) UNIDAD ATLIXCO.- En esta Unidad les principales plagas que_ 

se presenten en loe cultivos son: La mosca blanca, el gusa

no cogollero y la conchuela, que son controlados con produE 

tos quÍmicos como Sev1n, Dipterea, etc. 

b) UNIDAD TOCHIHILCO.- Aquí le situación es similar e la Uni-

dad anterior. 

e) UNIDAD PUEBLA.- La concuela,· gusano cogollero, la gallina -

ciega y el gusano de alambre son les plagas que ee llegan a 

presentar en esta Unidad; cuando as{ sucede, ae controlan -

por medio de plaguicidaa como eevin y Beaudin. 

d) UNIDAD AHOZOC.- El frailecillo, la conchuela, la gallina -

ciega y el pulgón, son plagas que esporádicam~nte se pres~ 

t•n en esta Unidad. Se utiliza control qu!mico cuando &ato_ 

eucede, principalmente e base de rol~y y Folidol. 
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1.1.1~ P R O O U C C I D N G A N A O E R A • 
(RECURSO ECONOMICD-GANAOERO). 

La ganadería en el Dlatrlta Agropecuario da Temporal Na III,

conetltuya una importante actlvldad complementarla del lngre

eo ram1llar campesino. La ganadería practicada ea rundamenta! 

.ente de.aubslstencia, constituyendo el ganado une reserva-

econ6m1ca. 

El inventarla pecuario por aepeclaa hasta 1978, ru6 al si--

guiente: 

Bobinas. • ... . . 
Porcinos • • • • . . . • 
Ovinos • . • . • . . . . 
Caprinos • . . • . . • • 

Pob1acl6n asnal. . . . . 
Caballos . 
Av ea. • . 

• • • . . . 
. • • . . . 
36,551 Pavos 

1,271 Patos 

• 

• 

1,168 Gansos 

10,960 Palomea 

•• 103,029 cabezas 

. . 1DB,9Bl • 
. 53,340 • . 
• 45,401 • • 

. • 45,205 • 

. . 20,188 • 

.. .1353 .. 602 

507,691 Gallinas~ explotacl6n tecnificada 

795,961 Gallinas en explotaci6n dom6stlce 

Conejos, con una poblacion de 17,325 animales. 

En el Dlatrlta podemos hacer una primera dlterenclaci6n da -

praduccl6n ganadera; ganadería comercial, la cual eat' reprs 

aentade principalmente par las bovinos de leche, la qua ea -
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encuentra en un n6mero muy reducido de explotaciones. En aegu~ 

do término encontremos la ganadería de subsistencia, este tipa 

de explotación ae encuentra en la mayoría da loa predios agr{

colaa, existiendo por lo.menas dÓe animales. En las unidades

donde ae presentan auperflclee de agostadero, el número de en¡ 

malea· aumente, cama es al caso de las unidades Tochlmilco, Pu~ 

bla y Tepeeca, conde se explotan principalmente bovinos, capr1 

nos y ovinos. En las reglones que carecen de agostadero, la -

cr!a de animales ae realiza en lO!il solares y lea prlnclpales -

especies son porcinos y aves. 

Dentro del eletesa de al1mentaci6n podemos hablar de cuatro t1 

pos de explotaciones: 

1) Solar mixta, en el caso de las aves y cerdos, 

2) Extensiva de pastorea mixta en bovinos, caprinos y ovinos, 

3) Semiestabulados en corrales, y 

4) En confinamiento en aquellas lugares donde no hay agostaderos_ 

y el recurso tierra se explÓta intensivamente con frutales, -

maíz, hortalizas o flores. 

Le alimentación la llevan a cabo principalmente con forraje s~ 

ca, suplementando con alfalfa y rastrojo. A las especies meno

res como aves, cerdos lea dan los excedentes de maíz, deaperd! 

claa de cocina, hierbas y en algunos casos compran salvado de 

triga y la mezclan con el ma{z. En areaa de agostadero los an! 

malea se alimentan de gram{neaa y laguminaaaa herb&ceae. 

Dentro del maneja y sanidad animal, loe productores peque"os y 

medianos han conservada t6nicaa trediclonalea en cuanto al me• 
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nejo de su ganado. Ea com~n que loa establos ae localicen -

pr6dmoe a la casa del productos, ya que le actividad re--

quiere de un alto nGmero de horas de trabajo. La aa1atenc1a 

t6cnica ea Mfnlma, existiendo un alto fndlce de mortalidad; 

algo que viene a agravar la aituac16n, ea que el mismo pro

ductor medica a los animales y a6lo recurre al veterinario_ 

cuando el animal se e~cuentra sumamente grave. 

En cuanto al mejoramiento gen6tico, consideren que loa ani

males de razas finas no eat~n acostuMbradas a au media, san 

muy delicados y requieren de alimentos caros. Lea razaa 

criollas que actualmente existen son el resultado de un pr~ 

ceeo ~electivo de veriedadea que con el tiempo se han logr~ 

do adaptar a las condiciones climátlcaa y alimenticias a -

que ae han visto sometidas y su .. naja no ha sufrido alters 

cianea a travfa del tiempo. 



1.1.1~ FACTORES SOCIO - ECONOHICOS. 

(RECURSOS SOCIALES). 

8B 

De acuerdo con el Censo General de población de 1970, la po

blaci6n dl!l Distrito asciende 11 965,785 habitantes, de loa -

cuales 475,899- eon hambrea y 489,886 mujeres, encontr,ndoae_ 

una densidad de población de 258.2 habitantes por Km2~ , 
El Distrito est' integrado por 32 Hunicipioel de los cueles_ 

el da Puebla abarca el 55" da la población total, debido a -

que en al se encuentra encelvada la ciudad de Puebla, capi-

tal del Estada y el polo principal de desarrollo, siguiándn

le Atllxca, San Martín hxmelucen y San Pedro Cholula, que -

son además de Puebla loa sectores económicos mós dinámicos -

del Distrito y del Est11do. 

Analizando el creci~iento de la población en los a"oe oe 

1960-19701 ae obtiene una taza promedio de crecimiento ~& --

4.191, siendo la m6x1ma de 6.01% en el municipio de Puebla y 

la mínima de D.OS~ en Cuautlanc1ngo. 

La P.E.A. de acuerda al censa de 1970 e~tabe formada por 

260,145 personas, de lea cuales el 57.7~ se encuentren en

el munlclplo de Puebla, en donde ent:ontramoa la principal -

fuente de trabajo del Distrito; dado que en la ciudad ae en

cuentra el sector más dinámico de toda el Estado. Así, pare_ 

1974, este Municipio contaba con 20,194 establecimientos ln· 

duatrielea, comerciales y de servicios, representando el 

47.31 del totel del Estado; establecimlentoa comerciales 

eran 9,457 representando el ~3.~ del total en el mlamor y • 
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finalmente existían 6,737 establecimientos de servicio equ! 

valente el 5?% del total. 

Ea~a 11181118 pobleci6n de 12 a"os y 116&, que decler6. tngre• 

aoa de acuerdo al censo de 1970, ru6 de 238,678 peraonaa,

de lea cuales en agricultur y ganadería rueron 62,353 qu1 

representan el 26.12% del total. 

51 analizamos le P.E.A. que se dedica a la agricultura y -

ganadería, resulte que se9Ún loa datos censales, el 95.~6~ 

recibe ingresos igual o menores de $999.00 mensuales,- que 

nos dá la clara idee del bajo nivel de loe miemos en el -

Distrito, en cambio le poblec16n que recibe de $10,000.00 

~ más, solamente represente el 0.54%; lo cual nos confirma 

la gran emlgrac16n de mano de obra hacia centros econ6mlc! 

mente ruertee, como la ciudad de Puebla, Atll~co y México. 

El nivel educativo en este Distrito tiene un gran poten--

cial, dedo que en fl se encuentre la ciudad de Puebla, que 

cuenta con una infraestructura educativa e todos los-nive

les. En 1974 existían 94 preprimaries, 232 primarias, 101 

secundarias, 22 preparatorias y le Universidad Autónoma de 

Puebla, existiendo además la Universidad de las Américas. 

De acuerdo con el censo ya mencionado, observamos que le -

población estudiantil era de 207,560 de los cuales el 

7~.5~ asiat{a a la primaria, el 12.56% a le secundarla, -

el 3.82% a preparatoria, el 6.39S a protesionel atedio, "prJ! 

reaional atedio superior y poatgrado, quedando el 2.5~% en 

capec1tec16n. 
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N O T A : Se han tomado loa datos del Censo General de Pobl~ 

c16n·y Vivienda del aMo de 1970, al no estar disponibles aún 

los del ~ltimo censo. 
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La electrificación ea ceai completa en el Diatrito, ya que -

de 214 comunidades que. lo componen, solamente 15 tienen pro• 

blemas con este servicio; el servicia de agua potable eet' -

presente en lB de 32 municipios, siendo Astas los de mayor -

desarrollo; mientras que el servicio de elcenterillado., s6lo 

se localiza en 7 de ello3. Loe municipios que no cuenten con 

ague pata•le, le obtienen por media de pozos, con los que -

satisfacen las necesidades de este l1quido. vital, no siendo_ 

satisfactorio el estado higiénico del mismo. Solo 6 munici-

pios cuentan con tel6grafo, no siendo así en cuento al telA

fono, pues 14 cuentan con comunicación local y 23 con servi

cio de caseta de larga distancia. 

En mercado y consumo de productos, se estima que el 73.55% -

de los productores de me!z y frijol, comercializan su produ~ 

ta par media de intermediarias; mientras que e6lo un 6.94% -

de . 6stae lo comerc1Bllzan por media de EONASUPO~. El elevado? 

. porcentaje de intermediarios en la comercial1zaci6n ha pÍ'óP! 

ciado le. organizaci6n de productores en este.aapecto, encon

tr,ndose 24 organizaciones q~e se dedican e le camercializa

ci6n del mah y frijol en un lOo% on un total de 598 aocics. 

En cuanto a fertilizante, ee estima a~ demanda en 32,022 to

nealdae can un valor de$58,500, 000.00. R!Mpecto 111 nú•ero de 

bod~gaa de almacenamiento, ee cuenta con una· capaci.dad de 

recepc16n de 21,385 toneladas, d1etribuld8a en 28 bodegas 

utUhadaa. al 10~ de au capacidad durante la época de cose

cha; siendo inaut'lclentea para al1118cenar Ia producci6n da 

~ta{z que viene siendo el principal. producto al .. cenedD. 



En cuanto a cond1c1onea de la v1v1enóa podemaa dectr que d• un 

total de 167,~4a viviendas en 1970, el 60.27% presentó muros -

~ ladrillo o tabique, mientras que les viviendas can muras de 

adobe representaron el JJ.S4l-y el 6.151 restante son loa que_ 

ti~en muros de .adara, en barra y otros materiales. En cuanto 

al techo, el 58.11~ ere de concreto a a1milar.es, el 20.06~ de 

teja o a1m1lar.; siendo el 2l.Bj% con techo de palma, madera y 

atrae; en cuanto a loa piaoa, a6lo un 22.38% la present6 de 

tierra. 

En estructura y eervicioa, tenemos que loe ejes carreteTcs aue 

ae localitan en el área del Distrito son excelentes, entT~ l6e 

cueles ee encuentran: la autopista México-Puebla, que pes~ por 

Hart!n Texrnelucan y Sen Miguel Xaxtle; la autcpleta. Puebla-Orl 

zsba que atrav1e9a par la Ciudad de Amozac; la carretera rede

ral Mé:dco-Puebla, comunicando e las ciudades de Santa Ri te -

llahuapen, San Martín Tex111el.ucnn, 11uejotz1.nt.;o y San Pedro Chll

lula-Puebla; la carretera Puebla-TP.h~acán, que comunica a laa 

poblsclanea Amazoc-Tepesca. En cuanto e los caminos que camun~ 

can a las comunidades con los munlci¡:¡ios, son de terrec~r!a y 

en melsa candic1ones, por lo qu2 se vuelven intransitables en_ 

época de lluvias. 

También se cuenta can una buena camunicac16n ferroviaria ~ue -

une a la mayoría de los puntea de desarrolla del Distrito can 

loa del resto del Estado, y a loa Estacas de Morelos, México y 

Tlaxcala. En la ciudad oe Puebla, hay: un aeropuerto de corto . 

alcance. (lt) 



POBLACION J EN RELACION POSLACION DEDICADA I·EN RELACIDN A 

"' U N I O A D TOTAL -- P. E. A. AL TOTAL A AGRIC. V GANAOERIA LA P.E.A. ... - .. 

ATLIXCD 76,773 20,510 26.0 9,076 t.4.o 

TOCHIHILCO 18,718 5,052 26.0 4,398 87.0 

PUEBLA 543,127 152,743 28.0 12,575 a.o 
AHOZOC 47,197 11,534 24.0 6,929 57.0 

TEPEACA 36,907 9,240 25.0 5,662 61.0 

TEXHELUCAN 90,095 22,841 25.0 13,449 sa.o 
HUEJDTZINGO 36,956 9,702 26.0 7,343 75.0 

CAL PAN 23.:;!86 6,149 25.0 5,441 ae.o ·' 
,. 

SAN PEDRO CHOLULA 92,212 22,335 24.0 11,619 ss.o 

T O T A L : 965,771 260,106 26.0 76,192 29.0 

P.E.A. : POBLACION ECONOHICAMENTE ACTIVA. 



7.2 INSTRUMENTO DE LA CAPTACION DE LA INFORMACION. 

El conducto por el cual se captó y se obtuvo la información 

fué por medio de un cuestionario, el cual se eplic6 e los -

ganadores del 3er. Concurso, Este cuestionario const6 de 41 

preguntas, dividi,ndose en 2 aspectos: Técnico y Socio-Eco

nómico, de los cueles el técnico const6 de JO preguntas v -
el eocioecon6mico de 11. 

Las preguntas que se hicieron en el aspecto técnico empie-

zan desde la preparación del terreno, o sea del barbecho 

como primer paso para cultivar su maíz, siguiendo con el t1 

po de testre, surgado, surcado, siembra, distancia entre 

surco, distancia entre mata y cantidad de semilla al sembrar 

po golpe, también se preguntó sobre el manejo d~ semilla, -

si usaba la desinfección, siguiendo la fertilización, les -

labores culturales, el destape de plantas, hasta llegar si_ 

combaten plagas en su cultivo de maíz. Todo ésto se hicieron 

dos preguntas las cuales determinaba cómo era mejor hacer -

laboree y si el a~o pesado hicieron lo mismo. 

En el aspecto soci-econ6mico, se preguntó de le misma mane

ra que el aspecto técnico, se explicó, empezando con la ut! 

l1zaci6n de cdditos, meno de obra familiar y contratada, -

tsmafto de familia y e su vez si emigren a otros lugares, p~ 

re poder determinar el ingreso bruto familiar agrícola; en-

. seguida se preguntó sobre los animales o ganada que tienen 

en su case pera poder determinar el ingreso ganadero fami·

·l1ar, .. ·ae anal1z6· también un cuadro donde ae determinaba 
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el ingreso v.F.T. y el ingreso bruto O.A. a su vez determinó 

el ingreso bruto total. Y, por último, unes preguntas aobre_ 

au moda de vivir, para darnos cuenta en qu6 condiclonea es-

tán. 



7.3 H E T O O O L O G I A 
UTILIZADA EN LA APLICACION DEL CUESTIONARIO. 

Loa m6todoa a utilizar para el presente trabajo de tesis, -· 

aer4n-loa siguientes: 

Entrevistar a cada uno de loa ganadores del Jer. Concurso -· 

en su zona de trabajo, haciendo preguntas sobre el procedi-

miento para obtener buenas producciones de maíz, sin dejar -

de observar su manera de vivir, para posteriormente hacer -

conclusiones y elaborar un cuestionarlo tecnol6glco y socio

económico para aplicarlo a los 24 ganadores y para poder 

comparar la tecnología usada por loa ganadores y a eu vez 

ceda uno de ellos dará un nombre de alguien que con las mis-

mas condiciones que ellos, hayan trabajado de igual manera,

pero que no obtuvieron premios, para poder sacar otros 2~ -

lndlvlduoe, loa cuales serán loe testigos para poder compa-

rar y hacer la interpretación de resultados. 
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7.4 ESTADISTICO PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS. 

El ested!at1co con el que nos auxll1amos para analizar le 1n-

formaci6n obtenida, fuf la ch1-cuadrada. 

Se apllc6 en las hip{tes1a específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e~ 

rrespondientea e la hipótesis general con la finalidad de con~ 

cer lea diferencias existentes entra lea variables independi~ 

tea. 

7.~.1 PRUEBA DE chi-cuadrada (x2) 

DATOS: Se tiene •H• poblaciones y se toma una nuestra aleétoria 

d~ ~ada poblac16n, n
1 

observaciones de la primera pablsc16n, -

n2 observaciones de le primera y segunda población y nh obser

vaciones de la 8 h" población. 

Cada observación en cada muestra puede clasificarse en cada --

una de •e- categorías mutuamente excluyentes. 

SUPOSICIONES: 1) ceda muestra es une muestra elvátoi.!b. 

11) los resultados de cada muestra son indepen--
dientes. 

111) cada obaerveci6n puede catalogarse como miem

bros de una "e" clases mutuamente excluyente& 

lb) le escala ea al menos nominal. 

ESTADISTICO: x2 • r k 
~ ~ 

1 • 1 

(olj -e1J)2 

elj 

j • 1 
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EN D~DE: oij - número de casos observados en la 1-éslma hilera 

y la j-ésima columna 

eij - frecuencia esperada bajo H
0 

en i-éslma hilera y 

la j-ésima columna. 

HIPOTESIS ESTA~ISTICA sea Pij la probabilidad de que una observA 

c16n pertenezca a le 1-éaima hilera y j-éelma columna son iguales 

plj • P1.J - pJj - • • • • • .. phj 

j • 1, 2 • • • • • • • • • e 

Ha. : . Al menos dos probab111dades en la misma columna no son --

iguales. 

J • 1, 2, ••••••••••• e 

REGLA DE OECISION: Si X~ > x2oc. ~ ·h-1) (e-~ Rechazo h. 

Si x~ < x2 -e ~ h-1) (c-1) NO RECH{.ZO h. 

(1) Chagra ·G.V.H. 1980 



7.5 PRUEBA DE LAS HIPOTESIS PROPUESTAS. 

En este punto se analizan lea hip6tesia propuestas, con la -

finalidad de probarlas estadísticamente, da tal forma que con 

6sto se esté en ~ondiciones de saber si las variables propueA 

tea son loa factores que est4n influ~endo en el problema de -

estudio. 

HIPOTESIS GENERAL. 

Esta hipÓtesis se"sla que los ganadores del Jer. concurso de 

a~ta productividad en el Distrito III de Temporal Cholula, 

Puebla, lograron obtener producci6n de más de 7 toneladas de 

ma!z por hectárea, porque la tecnología que usan es adecuada_ 

a lea condiciones aocielea, econ6mlcaa, climáticas y edáflcaa 

que prevalecen en la región. 



P&nadoree 

Testigo 

PRUEBA DE LA x2 PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA ENTRE 
DIFERENCIAS DE FECHAS DE PRACTICAS CULTURALES. 

Dan barbecho y vigueo Unicamente barbechan 
previo en Sep. Oct. y en Ene. Feb. Marzo-
Nov. (siembran con -- (Esperan lluvias) 
humedad) 

15 
-~; [ 

10 
9 l 14 

24 ., 10 ( 14 
5 19 24 

20 28 48 

x2 
e • 8.56 

2 
x4.10 (1gl) • 2.706 

2 
x4.1D (~gl) .: Rechazo ha. 

CUADRO NUM. 4. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

Las campesinas ganadores obtuvieron altos rendimientos deme!z 

por hect~ree, porque realizan pr,cticae culturales en los m•

e•e de Septiembre, Octubre y Noviembre, qua lee permita eem--

brer con humedad en el suelo. 

HIPOTESIS ESTADISTICA. 

Ha Al menas dos probabilidades en la misma columna no son 

iguales. 

E S T A O 1 S T 1 C O ~ 

El estadístico usado es la chi-cuadreda y loa resultadcs nos -

dieron una xg • 8-.56 y le 2 
x' .10 (1gl) :. RECHAZO ho. o sea 

sí hay diferencia entre loe campesinos ganadores y los testi-

gos, por lo que ea refiere a l1s prácticas culturales que rea

lizan en loe meses de Septiembre, Octubre y Noviembre por el -

cultiva de maíz. 



PRUEBA DE LA x2 PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA ENTRE LA 

DESINfECCIDN DE SEMILLA CRIOLLA LOCAL. 

---

CRIGLJ Usan semilla c~iolla - USAN SEMllL.A 
local y dt:Siilfec:tan la LOCAL PERO r>D LA DE-
aem~lle SINfECTAN 

102 

~ano dores 19 
ll5.5 5 l e.s 

24 

f-reatigos 12 115.5 '8.5 
12 1 

1 
24 

3l 17 48 

2 
X 4,10 (g1) • 2.706 

2 
> X ,.10 (1 gl) :• RECHAZO Ha 

CUADRO NUM. 5. 

./ 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 2. 

Los campesinos ganadores lograron altos rendimientos da maíz 

por hectárea, porque adl!lllb de ut111zar,!a semilla criolla lJ! 

cal tienen la precaución de desinfectar dicha semilla, lo -

que garantiza una den el dad de población adecuada. 

HIPOTESIS ESTADISTICA: 

Ha Al menos doe probabilidadaa en la misma columne no son 

igualea. 

E S T A O I S T I C O 

El eatsdíotico usado es la chi - cuadrada y las .resulta~oa -

nos dieron una x~ • 4.46 y la xf.lO c1gl) • 2• 706. 

REGLA OE OECISION: 

Coma X~ x2 
'• (1 gl) :. Rechazo Ho, o sea , e{ hay dife--

rencia entre campesinos que usan semilla criolla local y -

desinfectada a loe campesinos que usan semilla criolla local 

y que no la desinfectan. 



Ganadores 

Testigos 

¡ 
.1 
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PRUEBA DE LA x2 PARA DETERMINAR LAS DIFEREN~IAS ENTRE EL 

USO DE MAQUINARIA ABRICOLA EN EL BARBECHO V RASTRA. 

USAN MAQUINARIAAGRICO- NO USAN MAQUINARIA -
LA EN EL BARBECHO V -- AGRICOLA EN EL BAREf 
RASTRA. CHO V RASTRA 

112.5 l 11.5 
: 

15 9 24 

10 
112 5 14 ln.5 24 

25 23 48 

X~ • 2.08 

2 . 

z 
xt.lO (1gl) • 2.106 

xt.25 (1gl) • 1.323 

X~ .¿_ x~.10 ( 1 gl) • . . 
• • • 

Aceptó Ha. 

Rechazó Ha. 

CUADRO NUM. 6. 
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KIPDTESIS ESPECIFICA 3. 

Las campesinos ganadores obtuvieron altos rendimientos de -

maíz por hect,rea, porque el barbecha y rastrea la efectúan 

con 11aquinaria agrícola y en el reato de lu laborea usan -

al máximo la mano de obra familiar. 

HIPOTESIS ESTADISTICA: 

Ha Plj • P2j 

Ha AlweMDs dos probabilidades en la misma columna no son 
iguales. 

ESTADISTICD: 

El estadÍ9tico usado en la chi-cuedrada y loe rRsultados nos 

X2 x2 
dieron una c.• 2.8 y la t.lO (1gl) • 2.705 y la 

2 
xt.25 (1gl) • 1.323 

REGLA DE DECISION 

Como x2 ~ x2 
e- t.l0(1gl) . . . Acepto Ho, o sea a este nivel de 

probabilidad (90%) no hay relaci6n entre el ueo de maquina--· 

rla y la alta productividad de melz que obtuvieron los gana-. 

dores. Bajando el nlvel de peobabllldad (al 75%) tenemos: --

2 2 
Xc > xt.25 (1gl) • •. rechazó ha, o sea e este nivel sí in--

fluye el uao de la maquinaria agrícola en la producci6n. 



Ganador 

Testigo 
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PRUEBA DE LA x2 PARA DETERMINAR LAS OIFERENCIAS.ENTRE EL 

PORCENTAJE DE CAMPESINOS QUE SIEMBRAN EN LAS fECHAS ADE

CUADAS. 

Siembre en la fecha -- No siembra en la r.! 
adecuada che adecuada 

OBSERVADO ~ OBSERUADO \l 

24 lOO - - 24 

24 100 - - 24 

48 lOO - - 48 

CUADRO NUM. 7~, 
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HIPOTESIS ESPECIFICO ~. 

Loe campesinos ganadores obtuvieron altos rendimientos da ma!z 

porque sembraron en las fechas adecuadas. 

HIPOTESIS ESTASISTICA: 

Ho. Plj • P2j 

H
2 

Al menos dos probabilidades en la misma columna no son 

iguales. 

ESTAOISTICO: 

En .vista e que el 1001 de los ganadores y el 1001 da los :te.! 

tigoe siembran en lee fechas adecuadas, no es necesario utill 

zar ningún estadístico para probar o deeprober este h1p6teeie. 

REGLA DE DECISION: 

Como embae clases siembran en lee fechas adecuadas, acepto la 

hipótesis estadística, o sea no he diferencia pero rechazo la 

hlp6teaie específica, o sea la variable fecha de siembre no -

fu6 determinante en la producc16n de ma!z obtenida por las -

ganadores. 
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PRUEBA DE LA x2 PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE EL USO 

DE FERTILIZANTES RECOMENDADOS V ABONOS ORGANICOS. 

Usan las fuentes y do- Us~n les fuentes y -
ais de fertilizantes - dosis de fertilizan-
recomendadas. tes recomendadas y -

abonos orgánicos 

Gens dores l3 
1 15.5 11 1 8.5 

24 

Testigos 18 

31 

x2 • 2.26 
e; 

1 15.5 6 l 8.5 24 

17 48 

x2 x2 
t. 25 (1gl) • 1.323 t •':10 (1gl) • 2.706 

x2 x2 
e <. c. lO (1gl) • ". ACEPTO Ho 

x~ 7 x~.25 (1gl) • . . RECHAZO HG 

CUADRO NUH. 8. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 5 

La producc16n obtenida por las ganadores ru6 factible porque 

utilizan las dosis de fertllizac16n adecuadas y complementen 

estas con abonos orgánicoa. 

HIPOTESIS ESTADISTICA: 

Ha Al menos dos probsbilidsdea en la mismo columna no son 
iguales. 

ESTAOISTICO: 

El estsd!stico usado ea la chi-cusdrada y los resultados nos 
. . 2 2 

dieron una Xc • 2.26 y le xt.lO (1gl) • 2.706 y le 

2 
xt.25 (1gl) • 1.323 

REGLA DE DECISION: 

2 2 
Como XC < Xt.lO (1gl) • . . Acept6 Ho, o sea, a este nivel de 

probabilidad 90% no hay diferencie entre el uso de fuentes y 

doela de rert1llzac16n recomendadas y abonos orgánicos con •! 
ta producct6n de maíz que obtuvieron los ganadores, bajando -

el nivel de probsblUdad (al 75%) tenemos: 
2 2 

Xc >xt.25 (1gl) • •. Rechaz6 ho, o sea a este nivel d lntlu-

ye.el uso de rertllizantea org6nlcos en la producción de ma{z. 
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PRUEBA DE LA x2· PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE EL 

PROMEDIO OE LA EDAD OE LOS PARTICIPANTES. 

20•39 AÑOS MAS DE 40 AÑOS 

Ganadores 3 
ls.s 21 

1_ 18.5 24 

Teatigoa 8 1 5.5 16 1'18.5 24 

ll 37 46 

2 XC • 2.946 

x2 
t.lD (1g1) • 2.706 

c2 x2 
e ":7 t.lD (1gl) .•. Rechazó Ha 

CUADRO NUM. 9 
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HIPDTESIS ESPECIFICA 6. 

Los cempeelnoe que obtuvieron eltoa rendimientos eon en tu ~ 

yoria de edad avanzada y, por la tanto, tienen conoc1m1entoa_ 

empirlcoa que loa aplican en eus cultlvoa: 

HIPOTESIS ESTADISTICA: 

He Al menos daa prabab111dadae en le m1a~ columna no son -

igualea. 

ESTADISTICD 

El ested!atlco usado ee le chl-cuadrada y loa resultados noa -

dieron una x2 • 2.946 y la x2 
e t.lO (lgl) • 2.706 

REGLA DE DECISIDN: 

Como X~ ~ x~.lD (1gl) ••• rechaz6 ho. o sea, e{ influye--

la edad avanzada de loa campesinos para obtener producciones 

altea de meiz. 
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( 

PRUEBA OE LA x2 . PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE tOS 

INGRESOS BRUTOS TOTALES AL A~O. 

19,000 - 100,000 

(1) 

Ganador ea a 
1 l.l 

Teatlgoa 14 1n 

22 

x! • 3.02 

2 
xt.lb (1gl> • 2.706 

x~ 7x~.1o (1gl) . . . 

100,000 - 400,000 

(1) 

16 l 13 
.. 

1 n 
lO 

26 

_¡ 

Rechazó Ho 

24 

24 

48 

CUADRO NUH. lO 



HIPOTESIS ESPECIFICA 7. 

~es campesinos ganadores obtuvieron altos rendimientos de 

mQÍZ por hect4rea, porque aua ingresos brutos anuales lea 

permiten adquirir loa insumas necesarios y suficientes. 

HIPOTESIS ESTADISTICA: 

Ha. P1J • P2j 

Ha Al menos dos probebllidadea en la misma columna no 

'!On Iguales 

ESTADISTICO. 

~1 estadístico usado ea la chi-cuadrada y las resultadas_ 

~o·e dieron una xc2 • 3.02 y la x2 
" t.lO (1gl) • 2.706. 

REGLA DE OECISION: 

11) 

2 2 
Como Xc 7 xt.lO (1gl) ••• rechaz6 Ha, o.aea sí hay dlfe-

rencia entre campeainor. ganador~e y testigos, en relación 

al ingreso bruto anual. 
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INGRESOS BRUTOS ANUALES OE LA POBLACION EN ESTUDIO 

GANADORES: TESTIGOS: 

~ ($) " S " d 
e 

Agrícola 2 1481,000 60.4 1 1831,000 66.0 

Ganadero 403,000 9.8 215,000 7.7 

Vente F".Treb_!! 155,000 3.7 so,goo 1.6 

.1o .•. 

Otras act1v1 'l'O?u 000 26.1 680,000 24.5 
dades ' i 

Total de 1n-
gres o !Jruto_ 4 1 109,000 100.0 21 776,000 100.00 
anual 

N O T A EL PROMEDIO DE INGRESO BRUTO ANúAL DE LOS G~N~OORES (Z~) 

FUE DE $171,208.30 y el de los testigos (24) ruk de 

1115,666.00. Lo anterior dá un promedio mensual de -

$14 1 267.00 y $91 638.00 respectivamente. 
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En el capítulo enterio, el efectuar las pruebes de lea hipó~ 

tesis eepecíflcae, se puede observar que en su totalidad son 

aceptadas y por lo tanto se acepta le hip6teeis general plan 

teada en esta 1nveetigac16n, la cual senala: •Las ganadores_ 

del 3er. Concurso de Alta Productividad en el Distrito lll ~ 

de Temporal Cholule, Pue., lograron obtener producciones de 

más de 7 toneladas de maíz por hectárea, porque la tecnología 

que usan ea adecuada a las condiciones sociales, económicas 

climáticas y edáficaa que prevalecen en la región". 

Analizando ceda una de las hipótesis específicas, tenemos 

los siguientes resultados: 

HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

El 62.5% ~~los ganadores realizan un barbecho y vigueo en --

loe meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, con lo cual con 

serven la humedad/ Esto contraste con loe teetigo!en donde el 

80% de ellos no realizan esta práctica y únicamente barbechan 

previo e le siembra (Ver cuadro NQ 1 ) 

HIPOTESIS 2 

El 80% de los ganadores usan semilla criolla local y desin-

fectan la semilla, con lo cual les garantiza una densidad de 

población adecuada y ~ato lo podemos comparar con los testi

gos en donde el 50% usen semilla criolla local pero no la --
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desinfectan (ver cuadro NC ~ ); sin embargo, ea necesario ae

nalar que falta realizar más inveetlgaci6n en releci6n a la • 

variable desinfección, ya que se han realizado otras investi• 

qacionee en el Distrito, que indican que dicha variable no es 

eignl flcatlva. 

HIPOTESIS 3 

El 62.1% de los ganadores, además de usar al ~áximo la meno -

de obra familiar utilizan maquinaria agrícola en el barbecho 

y rastra y comparándolo con loa testigos tenemos que el 6rnó -

no usan maquinaria agrícola en el barbecho y rastra, pero e{_ 

usan el máximo la mano de obra familiar, deduciendo que no 

hay dferencla a 90% de nivel ce probabilidad, p~ro bsjando el 

nivel de probabilidad al 75% s{ hay rechazo de le hip6tee1s -

eetadístlce (ver cuadro NQ '- ) 

Lo anterior nos hace pensar qu~ tan importante sería el efes 

tuer lnvestigaciónes sobre los tiros de maquinaria agrfcole 

que ~eber{e usarse en zonas mlnlftindlstae. 

Hif'OTESIS 4. 

En este h1p6teaia tenemos que el lOO% de ganadores y testigos 

sembraron en las fechas adecuadas, o sea que esta variable -

no fué detemlnante en le producción de,!!SÍZ. (Ver cuadro Ng ~ ) 

HIPOTESIS 5 

En este hip6teaie tenemos que solo el 46% de los ganadores --
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usan lea fuentes y dosis de fertil1zac16n recomendadas y abo

nos org,nicoe y únicamente el 25% de los testigos hacen lo -

mismo, o sea que hay tendencia e que tanto genedorea como te~ 

tigos asen les~fuentee y dosis de fertilizantes recomendadas 

más no así los abonas orgánicos (Ver cuadra NC ~ ) 

HIPOTESIS 6 

El 82% de loe ganadores son de más de 40 a"os de~dad, lo cual 

son personas que tienen conocimientos empí~icos de cómo cult! 

ver su maíz, ésta contrasta que e6la con los testigos hay un 

33% que estén entre los 20 y 39 anos (Ver cuadro NQ ' ) 

HIPOTESIS 7 

El 67% de los ganadores obtuvieron entre Sloo,ooo.oo y 

$400,000.00 de ingresa bruto, mientras que en los testigos -

el 96% no pesaron de los SlOO,ooo.oo anuales. Esto quiere -

decir que el ingreso bruto anual es determinante pera la ad

quieici6n de insumas necesarias (ver cuadro NQ \O) 
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IX CONCLUSICNES V RECOMENDACIONES. 

9.1 C O N C L U S I O N E S • 

En las zonas minirundistes en donde predominan los cultivos 

básicos como es el caso del Distrito Agropecuario de Tempo

ral III-Cholula, es necesario que les Instituciones oficie~ 

les encsmlnades a la asistencia t&cnica agropecuaria, canal 

deren en sus programAs operativos los conocimientos empíri

cos que tienen los campesino• del tal forma que en todas -

las acciones no partan de cero, sin~ que les inicien toman 

do como bese les prácticas culturales que acostumbran ha-

cer los productores. 

Lo anterior queda demostrado con los resultados obtenidos_ 

en este investigación, en donde se evidencia el conocimien 

to de los campesinos en cuestion;s agrícolas. 

Mucho se ha hablado y bastante se ha investigado sobre -

les fechas óptimas de siembra, sin embargo en la investiQ! 

ci6n se muestra clara~ente que los campesinos conocen cu~ 

les son las fechas óptimas de ma!z, saben cuándo realizar 

sus labores culturales y si ésto no lo hacen los campesi

nos en su totalidad es porque en la decisión interfienen 

factores socio-econ6micoa que limitan la acción. 

El principal factor que eedebe tomar en cuenta es el tipo_ 

de ingresos que obtienen los campesinos ya que n~stoa no • 

provienen únicamente de le agriculture, como provienen tae 

bi6n de la aaneder!a. de la vente de trabaJo v dela eJecu• 
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c16n de atrae actividades. 

Complementando lo anterior ea conveniente indicar que en ea

tes reglones el uso de maíces híbridos no representa ninguna 

ventaja, ya que este tipo de mefcea requieren de condlclonea· 

clim¡;atices homogéneas, lo cual no sucede más eln embargo -

loa criollos regionales estén adaptados a estas condiciones, 

por lo tanto es conveniente que los t~cnlcos promuevan tecn~ 

logfas complementarias en la aelecc16n de semillas criollas, 

mas na ea recomendable el cambiar en forma brusca las semi-

llas criollas por lea h!bridaa. 

Por lo que se refiere el uso ~fertilizantes,. podemos con-

~lulr que en los Distritos de Temporal las dosis óptimas de 

fertil1zac16n deben ser obtenidas a través de experimentos 

realizados en las propias parcelas de loe campesinos y nó -

en los campos exp~rlmen~les como tradicionalmente se ha -

venido haciendo, además en la instalsci6n de estos experi-

m~ntos es muy importante meter le variable abonos orgánicos. 

Un punto oue es conveniente resaltar en lea conclusiones, -

es el relacionado con le edad de los campesinos, en este 1~ 

veetigaci6n quede demostrado que los campesinos de edad 

avanzada tienen une experiencia producto del ensayo-error -

realizado por varios aftoa y ~ato pare cualquier divulgador 

debe quedar claro que es una fuente de 1nformac16n valiosa. 
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En resumen tenemos lo siguiente: 

1.- La tecnología agrícola tradicional debe servir de base para 

promover innovaciones tecnol6gicas. 

2.- Hablar de campesinos no es sinónimo de hablar de agricult~ 

res¡ loe pri~~roe buscan minimizar riesgos y los segundos_ 

b~ecan maximizar ganacia. 

3.- Este tipo de agricultura practicada por campesinos, est,_ 

enfocada preferentemente a cultivos básicos y por lo tan

to representan· una alternativa concreta para resolver el 

problema de~scacez de granos en el Pa!s. 

~.- Lee estrategias como el Sistema Alimentario Mexiccno y los 

Concursos de Alta Producción, deben ser constantes el que

remos lograr un incremento sostenido de la producci6n, por 

lo tanto no deben· estar sujetas a cambios pol{ticos trad1-

clonalea, que se realizan cada 6 a~os. 

9.2 R E C O M E N O A C I O N E S • 

G E N E R A L E S 

Las recomendaciones que podemos derivar de la presente in

vestigación son las siguientes: 

1.- En las escuelas de agricultura adem~a delos conocimientos -

t6cnicos se deben impartir cursos de ciencias sociales para 

entender las diferencias entre campesinos y agricultores. 

2.- En loa Distritos de Temporal, pare la elaborac16n de paque

tee tecnol6g1coe, ee reco,l•nda que los Comlt6e Dtrectlvoa 
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y Comit~e Técnicos tomen en cuenta la partic1pac16n de loa 

campes1noa. 

3.- Se recomienda profundizar en cada Die~rita de Temporal en 

lo que ae refiere a inveet1gacionee tendientes a aistemat! 

zar la informac16n sobre las tecnolog{aa tradicionales en 

cada región. 

'·· Las lnstltucianea de investigac16n agrícola ypecuarle de-

ben basar aua acciones en el hombre y nó nade máe en lea • 

plantas, de tal manera que además de buscar el incremento_ 

de la prorucc16n tengan coma objetivo favorecer el desarrg, 

llo integral de la poblaci6n rural. 

E S P E C I · F 1 C A S : 

Se recOnúehds este· paquete tecnolÓgico para suelos de hume~ 

dad residual: 

En el mes de octubre arar, y arrastrar con un tablón de mad! 

rs, en Febrero 6 en Marzo, nuevamente arar, y arrastrar con 

rastra de colmillos para limpiar el terreno, y arrastrar 

con un tablón de madera pare conservar le humedad. 

Con este humedad en el perfil, las agricultores pueden sem

brar su ma{z dos meses entes del establecimiento de lluvias 

y ~atoa meses generalmente aon fines de marzo y todo abril. 

Lo coman y recomendable aer{a que el agricultor empl6e une ~ 
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una estrategia mixta en cuanto a la fecha de siembra, ee d~ 

clr, que dlstrlbuya la siembra en dos etapas, una templana, 

dentro de los meses antes dichos y otra s loa 15 días. 

Pare el tratamiento dele semilla, es recomendable desinfec

tarla, aunque sobre esta prop6esta se tendría que hace más 

1nveatigsc16n; productos recomentiables srazán 50 a raz6n -

de lO gr. por cada 10 Kg. de semilla y captan so,· a raz6n 

de 7 gramos por cada lO kilogramos de semilla. 

lo densidad 6ptima para esta siembra debe de ser de 50,000 

plantea por hectárea, para obtener buenas producciones y -

además tener forraje auf1c1ente para sus animales. 

Pare el surcado, rastreo y el barbecho, ea a conslderaci6n 

del campesino, ya que hto depende de su {)ivel de vida y -

puede ser con tractor o yuntas, ésto no es determinante -

pare la producci6n del maíz. 

A los :m días de sembrado, es im·~ortante dar la primera 1!! 

bor y en seguida hacer el destape de plantes tapadas por -

este labor, porque de lo cont•ario ae perdería bastante p~ 

blaci6n de plantas, también es importante dar dicha labor 

para matar la hierba que empieza a salir y arrimarle tie-

rra a la planta. 

A loa 60 dÍas de la siembra, ea importante dar la segunda 

labor, que con esta labor se matarán las hierbas que pue-

den competir con el maíz y también no da"arán les raíces -

de dicho cultivo, ya que esta labor ve un poco m~s pro~un

da que la primera y ee hece con lR m~~i""aa 
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Pero la rettllzac16n se recomienda la r6rmu1a 130~0-0 y ade

Más 10 toneladas por hectárea de esti6rcol de gallineta ceda 

3 a"oe 6 2.5 toneladas por hectárea cada aRo. La ap1icaci6n •· 

sería en le siembra y en la segunda labor el fertilizante qui 

mico y el orgánica aer{a en la primera labor, o sea 2 sacos -

de 18-46-D en le siembra y un seco de urea y en· la segunde l.! 

bor 4 sacos de urea. 

En lo que se refiere 8 lee malas hierbas, despu~s de la se-

gunda labor aplicar ester6n 47 6 2-4-D-Amina en las dosis de 

2.5 litros deherbicida 8 200 litros de agua; ésto se recomien 

da pera las hierbes de hoja anche, es muy importante no tener 

hie~bea en el cultivo, poraue de otra manera estarían compi-

tiendo por el maíz •. 

En estos terrenos las plege~on poco comunes, según encueste -

realizada las plagas que más han efettado son el chapulín y -

ea el daño causado por las ninfas y loa adultos que se alimen 

tan vorazmente del follaje y debido a sus hábitos migratorios 

fácilmente pueden estenderse el ataQue, llegando e defoliar ~ 

por competo cultivas, la prevención de la plaga es efectuando 

laborea culture les (barbechos en el terreno), con la finalidad 

de destruir los huevecil.as invernantee y eliminar malezas y 

otras hospederas ilvestrea de este plaga. 

Otra plaga es le cetarinits o doradillas que el de"o causado 

es principalmente por el gusano que se alimenta de las raíces 

aecunnarias y en ocasiones raíces más gruesas, aún barrenando 

la parte subterránea del tallo, ocasionando un amsrillsmlento 

m 
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de los cabellitos del elote, y de~sta manera interfiere e la 

pol~nizac16n y provoca una disminución en el número de granos 

por mazorca, la prevención el igual que con el chapulín es -

con el ataque mecánico, pera pare el ataque qu,mico ee reco

mienda: Sev!n 6 Carberyl polvo humecteble 80% a dosis de 1.5 

e 2 Kgs. por hectárea, malathi6n 84% a una dosis de 1.0 Kg. 

por una hectárea y Diazinol 25~ a una dosis de 1 e 1.5 Kg. -

por hectárea. 

3.-El paquete tecnológico que ae recomiende pera terrenos que -

no tienen humedad o de temporel!ard!o~ 

Le preparac16n del terreno: El barbecho efectuarlo a una 

profundidad entre 20 y 30 centímettroe donde el suelo lo pe!. 

mita, de preferencia cuando tenga cierta humedad y de ser p~ 

eihle inemediatamente desoués de le cosecha. 

El rastreo debe realizarse un mes antes de que seestablezcen 

les lluvias pera desmoronar loe ~erronee que dejó el barbe-

cho, o bién inemed1Ata~ente después del barbecho y posteri~r 

mente dar otro como en el mes de Abril o sea antes de las -

lluvias. 

S~embre: Deben usarse semillas criollas de la reg16n nnterio!. 

mente dee1nfectedaa con Arazán 50 dosis 10 gramos por cada 10 

Kg de semilla o Csptán 50 7 grs~os cede 10 kilonremos de sem! 

lla. La siembra debe realizarse el inicio del temporal hasta 

el 3o de Junio, si deben da utilizar de 20 a 22 Kq. de semi

lla por hectárea, produrendo una densidad de pobleci6n de -

sn,ooo plantas por hectárea, pera tener edeméa de buena pro

ducción da grano, forraje suficiente. La eeperac16n entre --
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surcos debe 9er de 82 e 90 cent1metroa y echar de dos y tres 

semillas por golpe, la profundidad de la semilla debe ser de 

6 e 9 centímetros. 

La fertU1zac16n ae recomienda la doaia 110-t.0-0 distribuida 

en dos aplicaciones y edemAs aplicarle abono org6n1co • ra•-

16n de 6 toneladas por hectárea áe· gallinaza cada tres aMos, 

le época de la primera fertilización ae hace en la siembra, 

con 2 bul toa de 18-46-0 y uno de urea¡ en la primera labor -

a e recomienda aplicar la gallinaza, en la segunda labor epl! 

car 3 sacos da urea o su equivalente en otro producto nitro

genado. 

~as labores culturales: Deben hacerse la primera labor a loa 

30 d{ae de sembrado, para tener limpio el cultivo, tener en 

cuenta en este primer cultivo de que no queden poantes ente

rradas, porque diem1nu1r{e le producci6n. Le segunde labor -

hacerla a loe 50 dtaa de sembrado esta labor sirve pera con

yr~ler malezar aereer el suelo y tapB:r el ~rtHizente, es muy 

importante tener. libre de malezas. 

Cuando el control de hierbas no sea suficiente con las eses~ 

das, se recomienden los siguientes herbicidas: Pare malezas 

de hoja angosta GeeepriM Combi-Preemergente de l Kg. a 2.5 -

Kg. por hect2rea revuelto en 200 litros de agua, Gesspr1m 50-

Postemergente de l Kg. a 2.5 Kgs. por Hectárea, de e s 10 -

d{ea de haber nacido le maleza; pera hojee anchas: 2-4-D-Am! 

na y eeter6n 47 después de le nacencia (Postemergente) de l 

11 tro a 1.5 11 tres por hecUrea. Pera las plagas ee recomle.!l 

de lo misma que en el otro paquete tecnol6gica. 
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XI.- CUESTIONARIO (ANEXO) 

NOMBRE~------------
COMUNIDAD: ___________ MUNICIPIO~--------

DOMIC:ILIO: __________ _ 

EJIDATARIO 
( ) 

PEQUEÑO PROPIETARIO 
( ) 

AMBAS 
( ) 

NUM. DE HECTAREAS QUE SIEMBRA CON MAIZ: ______ _ 

PROPIAS ( ) EJIDALES ( ) RENTADAS ( ) 

ENCUESTACOR: _________ _ 

1.- LCUANDO CONSIDERA USTED •;uE ES LA MEJOR FECHA PARA REALIZAR EL 

BARBECHO? -------------------------------------------
LPOR QUE? ___________________________________ ___ 

2.- EL Ar;O PASADO, ¿(U QUE FECHA REALIZO EL BARBECHO? ------
¿poR QUE? ________________________________ ___ 

3.- ¿QUE TIPO DE IMPLEMENTO UTILIZA USTED PARA SU EJAR5ECH07 __ _ 

e) MAQUINARIA b) VUNTA 

¿pQR QUE7 __________________________________ ___ 

lt.- ¿cUAL IMPLEMENTO UTILIZO USTED EL AÑO PASADO, PARA HiiCEA SU 
BARBECHO? 

MAQUINARIA ( ) V UNTA ) 

LPOR QUE? __________________________________ ___ 

5.- LQUE TIPO OE RASTRA USA USTED? 

DISCO CON TRACTOR ( ) OTRA(ESPECIFICAR) ( ) COLMILLOS YUNTA 
( ) 

LPOR QUE? _____________________ _ 

6.- EL AÑO PASADO, LQUE TRASTRA UTILIZO? 

DISCO CON TRACTOR 
' 

OTRA (ESPECIFICAR) 

' 
COLMILLOS YUNTA 

e l 
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LPOR QUE? ____________________ _ 

1.- DIGA USTED CON QUE SURCA SU TERRENO 

TRACTOR ( ) ACOHLAS ( ) BUEYES ( ) 
LPDR QUE? ____________________ _ 

8.- LCON QUE SURCO USTED EL AÑO PASADO? 

TRACTOR ( ) ACEMILAS ( ) BUEYES ( ) 

lPOR QUE? ____________________ _ 

9.- CUANDO CONSIDERA USTED QUE ES LA MEJOR FECHA PARA REALIZAR SU 
SIEMBRA DE MJ\IZ? 

LPOR QUE? ____________________ _ 

10.- EL A~O PASAQO; lEN QUE FECHA REALIZO SU SIEMBRA? 

lPOR QUE?---------------------
11.- lQUE TIPO DE SEMILLA UTILIZO EL AÑO PASADO? ______ _ 

lPOR QUE? ____________________ _ 

12.- lA QUE DISTANCIA HACE USTED SU SURCADO? ________ _ 

13.- lA L,:UE DISTANCIA SIEMBRA USTED ENTRE MATA V MATA? ____ _ 

14.- lCUANTAS SEMILLAS SIEMBRA POR GOLPE? _________ _ 

15.- lACOSTUMBRA USTED A DESINfECTAR SU SEMILLA DE MAIZ7 

SI ( ) NO ( ) 
lPOR QUE? _____________________________ __ 

16.- EL AÑO PASADO, LOESINFECTO USTED SU SEMILLA? 

SI ( ) NO ( ) 
¿POR QUE? ______________________ _ 

17.- lCUAL TIPO DE FERTILIZACIGN CREE USTED QUE SEA EL MEJOR PARA 
SU CULTIVO DE MAIZ7 -

FERTILIZANTE ( ) ABONO ( ) DE LOS DOS ( ) 
LPOR ~E? ________________________________________ __ 
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18.• LQUE TIPO DE FERTILIZACION UTILIZO USTED El AÑO PASADO? 

FERTILIZANTE ( ) ABONO ( ) DE LOS 005 ( 
LPOR QUE? ___________________ _ 

19.- LCUANTAS VECES FERTILIZA SU MAIZ.7 __________ _ 

NUH.FERTILIZADAS E P O C A : CANTIDAD/HA 
• ig~¡~¡~2l •. 

CANTIDAD/HA. 
-~g~~~~!~2l • •••a=•-=••a.• 1.- ______________________________________________ ___ 

2.- _____________________________________________ ___ 

3.- -------------------------------------------------

IJBSERVACIONES: _________________________ _ 

20.- LFERTILIZO DE ESA MANERA EL A~O PASADO? 

SI ( ) NO ( ) 

LPOR QUE? ______________________ _ 

21.- LCUANDO CONSIDERA USTED' QUE ES LA MEJOR FECHA PARA REALIZAR 
LA PRIMERA LABOR? 

LPOR QUE? _______________________ _ 

22.- EL AÑO PASADO, LEN QUE FECHA REALIZO LA PRIMERA LA8CK7 

LPOR QUE? ___________________________ _ 

23.- LHACE USTED DESTAPE DE PLANTAS? 

SI ( ) NO ( ) 

LCUAND07 _____________________________________ ___ 

LPOR QUE?. ___________________ _ 

24.- LHIZO USTED EL AÑO PASADO EL DESTAPE DE PLANTAS? 

SI ( ) NO ( 
H:UANDO? ____________________ _ 

LPOR QUE?--------------------
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25.- ¿CUANDO CONSIDERA USTED QUE ES LA MEJOR fECHA PARA REALIZAR LA 
SEGUNDA LABOR? , 

¿p~ QUE? ______________________________________ ___ 

26.- EL AÑO PASADO, LEN QUE fECHA REALIZO USTED LA SEGUNDA LABOR? 

LPOR QUE? ___________________________ _ 

27.- LTIENE USTED PLAGAS EN SU QJLTIVO DE MA.IZ? _______ _ 

SI ( ) NO ( ) 
~ALES? ____________________________________ __ 

28.- ¿COMBATE USTED LAS PLAGAS DEL MAIZ? 

SI ( ) NO ( ) 

lPOR QUE? _____________________ __ 

29.- EL AÑO PASADO LCOMBATIO LAS PLAGAS? 

SI ( NO ( ) 

LPOR QUE? _____________________ _ 

30.- ¿CUANDO CONSIDERA QUE ES LA MEJOR EPOCA PARA COMBATIR LA PLAGA? 

LPOR QUE? ________________ ~---------

31.- EL AÑO PASADO, lEN ;:¡uE EPOCA REALIZO EL COMBATE DE PLAGA? 

LPOR QUE? _______________________________________ _ 
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a) LUTILIZA CREDITO PARA SU CULTIVO DE MAIZ? 

SI ( ) NO ( ) 

LPOR QUE7 ---------------------
b) LUTILIZO CREDITO EL AÑO PASADO? 

SI ( ) NO ( ) 
L~R QUE? ________________________________ __ 

e) LUTILIZA USTED LA MANO FAMILIAR EN SU CULTIVO DE MAIZ? 

SI ( ) NO ( ) 

LPOR QUE? _________________________ _ 

d) cliTILIZA PEONES PARA SU CULTIVO DE HAIZ? 

SI ( ) NO ( ) 
~OR QUE? ___________________________________ ___ 

e) TA~1AÑO DE FAMILIA V EMIGRACION: 

MIEMB. EDAD EMIGRACION 
DE F. SI NO ••=== =••e =#=======e 

A Ñ O O E 1 9 8 1 
Sf1LARlO 

E F M A M J J A S O N D LUGAR OCUP. FGR DIA 
e e s e e = e = e ~ = e •===m ~=cae ~====== 

OBSERVACIONES: ___________________________ _ 

f) LAS PERSONAS DE SU FAMILIA, CON LOS SALARIOS QUE OBTIENEN CUAN 
DO SALEN DE SU COMUNIDAD, LLE AYUDAN CON LOS GASTOS fAr~ILIARE!? 

SI ) NO ( 

g) CUANDO USTED SALE, LQUIEN SE ENCARGA DE EfECTUAR LAS LABORES -
DE SU MAIZ7 

h) LCOMO CONSIDERA USTED QUE ESTOS FA~1ILIARES EFECTUAN LAS LABO-
RES DEL HAIZ7 

BIEN ( ) HAL ( ) REGULAR ( ) 



-----------------------------------------------------, 

1) OTROS INGRESOS 

ADEMAS DEL MAIZ, LQUE OTROS CULTIVOS ACOSTUMBRA REALIZAR? 

CULTIVOS: SUPERFICIE: PRODUCCION: USO FAH. VENTA(S) INGRESO: 

OBSERVACIONES: ________________________ ~--------------------

j) LTIENE GANADO EN SU CASA? 

SI ( ) NO ( ) 

A Ñ O O E 1 9 B l 

ESPECIE: NUM. APROX.: PROOUCCION: USO fAMILIAR: VENTA: 

OBSERVACIONES: ____________________________________________ __ 

k) LQUE OTRA ACTIVIDAD REALIZAN USTED V SU fAMILIA, QUE LES DEJE ALGO 
DE DINERO? 

MI(KBRO DE LA E P O C A : 
FAMILIA: ACTIVIDAD E f M A M J J A S O N D INGRESO~PROXIMADO 
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OBSERVACIONES: ____________________ _ 

INGRESO BRUTO TOTAL POR FAMILIA 1981 

INGRESO BRUTO AGRICOLA, _________________ _ 

INGRESO BRUTO GANADERO-----------------

INGRESO BRUTO U.F.T•·------------------

INGRESO BRUTO O.A•·-------------------

INGRESO BRUTO TOTAL·--------------------

H A B 1 T ~ C 1 O N 

I'.DOBE ( ) 

MATERIAL DE CON5TRUCCION LADRILLO 

PIEDRA ( 

P I S O Tr.aquE < ) 

TIEf\RA ( 

MOSAICO 

CEMENTO ( ) 

ELECTRIFICACION: SI ) NO 

TOMA DE AGUA: PARTICULAR ) COLECTIVA ( 

NUMERO DE CUARTOS 

V E H I C U L O S NUMERO: T 1 P O 


