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La Actividad Agrícola de pende en gran· medida de. sus {!.reas tempora-

leras, distribuidas a lo largo y ancho del territorio ~~cional, para 

el abastecimiento de una poblaci6n en constante creci~ient~. 

Las Condici·Jnes climáti:cas imperantes en nuestro pais; 11<) soa del 

todo adecuadas para el desarrollo 6ptimo y eficiente de cultivo~ agrí

colas bá.sic.:>s alimenticios por lo cual nuestra suficienci~t uli;nentaria 

depende de los abatares c;Li(lláticqs y del. esfuerzo de product<)re~ e ins

tituciones. 

El temor del hambre de una poblaci6n cada vez más crecie:1.te y con 

necesidades muy diversas del pais, hace reflexionar a los hombres rela 

cionados con la ac-tividad agropecuaria en el sentido de •iue :::i hs.."l gene

rado los alimentos necesarios en \ffia medida satisfactoria ~Jar;o, los mexi

·canos; ó en su defecto, el sector oficial. c:m. sus e::.>ti.nul.:>s y as'?YO<' han 

sido suficientes, 6 no se hat:l canalizado en forma arden;o.d;,1 y sü~ernática 

dichos apoyos. 

Es dificil C')njugGr los factoref3 a los que se enfrenta.r1 los cs:n;¡esi

nos en la producci6n de ali.:ne:.1.tos, y .los apoyos de 1:1. fecle! aci5n, ;mssto 

que el !)roceso es complejo, y S·Jbt:etodo l.abarL>so, p:.:ts:mdo c•or e:'. .,_,:o:r3.t) 

burocrático haciendo m~s dificil la labor del campesino, :1uePto oue exis

ten retrasos en la entrega del crédito, pesticidas, ia~eti::Jf;, ',r~:-,uin2ria 

Agrícola, etc. 

Analizados los ¡>roblemas a q_ue se enfr.enta.n las 9r:::>duct,)rcs ~::.ro.. ?r'O

ducir los a.liinentos re_c¡ueridos pcrr nuestro pais, y el ;)rocer'J .:ue rc;aliz~ 

el gotüerno federal para l1:';.cer md.s posible ésta tarea, el se e tor· fede

ral a través. de sus distin~a.s dependencias, princi.p1ü:nente l: s c,ue se 

abocan al desarrollo rural; la SAP.H ha emprendido una serie c'e Activida

des tendientes a aprovechar la capacidad productiva del c.gricult.ir, "10-

9-bnte la organizaci:Sn y la capaci taci6n campesina en una cr:::n ?a: ~e éie l 

territorio nacional. 
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El pri.uero de ~llos, ·cuyos resultados relevantes se muaifiesta.."l, en -

que su participación en los Qroblemas de su comunidad es tuiada c:m la 

finalidad de aumentar sus ingresos con lo que re¡;~ercuttl et1 L:c esc::.bilidaci 

familiar y el incre.nsnto de suf. relaciones con los delllás ilu;ogr<.-:ltee :i.el 

sector productivor 

tsto ha propiciado 1~'1. f·)rmaci6n de las sociedc..des colecciv~,¡o. en l::>s 

mu.nicipi-Js, -las uniones de e jidos,_ y las unidades agro:JeCtJ..crL's ce ¡Jr?du

cci6n. :que vienen a abatir en gran medida a los in temeJ.i<-r ios ue e :¡;:¡er

. cializan con sus cosechas. 

Se ha generado que los ?roductores del. pa.is en conjuntv sedn vist-:Js 

con agrado por las autoridades q_ue están directa.aiente vincuL1.déis con la 

producci6n, ésto és: banco de créd~to rural, la banca nacion~_:_lizada, SARH 

(como cabeza de sector) Fertimex, Conasupo, Anagsa, Fira, GobiernJ del es

tado, etc. 

Puesto que se garantiza la rápida recuperación de los apoyos otorgado~ a 

. éstos grupos y la producción se c;,nsolida más :fuertemente de un.":t :nanera -

homog~nea. 

El aspecto Capacitación Can9esi~a reorienta a ~stas organizaciones a 

lograJ" sus objetivos planteados en sus reglamentos internos de o;>era.ciSn 

y bus~l-·la integración aislada de los demás productores en su conjt.t.'1.to y 

per:nite en tér:ninos generales que el cs.npesinc;. se:a 2.utoge:star .:le sus pro::>L 

demandas. 

-~-·- . ------- ----~ -· . .....,. ·-
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Es necesario Mencionar que ~sta modalidad de ca~acitaci6n como un 

medio de Asistencia Técnica ha sido generada con resultanos óptimos 

por el Progra:na de Desarrollo Rural Inte,grado del Trónico Hú:nedo -

(PRODERITH.} dentro del estracto de la S~cretaria de Agricultura y 

Recursos Hidraú~icos, como un "Programa especial muy separado de los 

programas normales, pero enclavados t~mdén en los Distritos de Tem

poral, ~sto ha originado ciertas trabas en la buena marcha y ·oueracicin 

del I:'RODERITH. 

La Comisi6n del Plsn Nacional hidraúlico (C.P.N.H.) es la que- se 

encarga de la planeación y organización por instrucciones del c. secre 

te.rio del ramo, y la Dirección General de Unidades y Distritos <:1.e Tem

poral es la ejecutora de tales proyectos con el fin de cuo~lir con los 

objetivos metas y estrategias planteadas por el Proderith. 

De Acuerdo con los lineamientos generales del sector y con los ·

estudios especificas de proyect.os intensi:vos y de extensión reducida 

se identificaron los frenos fisicps, técnicos productivos, socieconó

micos e institucionales; así mismo se def'inieron lasncciones a nivel 

de proyecto, se propuesieron las orientac~ones 'Productiv;;Js,concediendo 

mayor énfasis a las de cereales, oleaginosas, carne y leche, por ot:::-a- .. 

parte, se cuantificaron y programaron las necesidades de inversi6n -

con un monto total de 3,500 millones.de ~~sos para la nrimern eta~a .. ~ . 
que comprende de 1978-!983. 

Cabe mencionar que los proyectos propiciados por el Proñerith-

son auspiciados 'POr un crédito externo que el gobierno ~eYicano solici

tó al b2nco mundial previo estucios de factibilidad y de gran visión -

y son objeto de visitas c. manera de supertisi6n a los diferentes pro- . 

yectos con que cuenta el programa.--~: e :-.-,,, • 

En Veracrúz se encuentran los proyectos Tesechoacán y Atoyac, en -

'famaulipas -se encuentra el proyect~ Tantoán Santa Clara, en Tabasco -

el proyecto Zapotal, en Yucat6n se encue!'ltra el proyecto Tizimín y en 

Chiapas se encuentra el Proyecto Aca"'etahua. 

En cada uno de éstos proyectos se usa la misma metodologie. d.e opera

ción, con sus tres componentes básicas del progra~a que son: Asistencia 

Técnica, Infraestructura y Apoyo Operativo. 
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En el rubro de Asistencia Ncnica que directamente vinculada con 

la Investigación, busca integrar el conocimiento tecnológico y la exp

eriencia cam~esina para el mejor aprovechamiento de ~os recursos. 

en infraestructura que con base en los estudios de factibilidad, realiza 

ini~ialmente el diseño y· construcción de las obras y ~osteriormente su

operación y conservación. 

Apoyo operativo que en forma ~nterdisciplinaria, atiende los aspectos 

d~ organización campesina, crédito, desarrollo familiar y co~unicación -

rural en éste último concepto se estima éste estudio. 
~ 

En la segunda etapa del progra:na de Desarrollo Rural Integrado del -

Tr6pico Húmedo mediante los estudios realizados por la comisión del plan 

Nacional Hidraúlico y aprobado por.las autoridades respectivas, con in

versiones del Gobierno Federal por un lado y los prestamos exn~mdidos ";)·'r 

el Banco Mundial se espera a~~entar la superficie atendida, con lo ~ue 

repercutirá en.ma.yores responsabilidades por cada uno de los i:ttegruntes 

. del Proderi th, se plantea reforzar la metodología mecJ.iante la Capacita 

ci6n por co!llponente del programa, y seguir una linea orientncia sie:npre 

a la búsqueda de los objetivos, es~rategias y metas del Proderith. 
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lNTRODUCClON. 

El Objetiva de 6ste trabajo es presentar las acciones desarrolladas 

par el programe de desarrollo :rural integrado del tr6pico húmedo (PRODERITH) 

es! como sus objetivos, estrategias, y metas vinculadas a la cepacitaci6n 

campesina a trav6s de las unidades educativas audiovisuales''(Li,E.A.) como 

un medio de asistencia técnica, es decir 1110strar al productor una modalidad 

diferente de como adquirir conoci111ientos y ~ecoml'!ndsciones t6cnicas propu

estas y generadas por las diferentes instituciones involucradas con le -

praducci6n, principalmente en el área de trabajo del proyecto acapetahua 

haciendo 6nfasis a·la costa de chiapas. 

El Proyecto Acapetahu·a, ubicado en la Costa de .Chiapas e.n los Munici

pios de Acepetahua, Acacoyahua, iscuintla y ~apastepec; Comprende una -

Superficie de 72,000 ha. de loe cuaies 5,000 son atendidas con accio~es 

intensivas. 
El proyecto se enclava dentro del distrit• Agropecuario de temporal -

N! lV Comprendiendo parte de las Unidades 111!! lll,IV, y VIII de la secre 
taria de Agricultura y recursos hidraúlicos. 

tata Zona Presenta un alto Potencial en Recursos Agua y Suelo, sin -

embaigo se caracteriza tambi'én por l·imitan'tes de diverso tipo: lnundacio 

nas estacionales y un estiaje prolongado, uso inade~uedo y subutilizaci6n 

del suelo,deteriore de la Agricultura en beneficio da une expanci6n gana 

dera e~tensiva, serios problemas de acceso, analfabetismo superior al -

40~ , .fuerte incidencia de enfer~edades en hombres y animales, bajos

niveles de organizaci6n y tecnología, escasos servicios a la producci6n 

y sociales. 
Se espera que con la operacipn plena de éste proyecto de desarrollo 

regional se eleven los niveles de vida de 1os productores al incrementar 

y diversificar la producción ·ag~~pecua~ia de sus unidades de producción 
(Parcelas 6 fincas segun sean eJ1~atar1os 6 propietarios privados.) 

~~e~e~de ser el inicio de la puesta en marcha de una serie de proyectos 

q~e e~isten en toda le costa de ch.i,~pas(Rosario 6 Arriaga, jesús diego-. 

les mergarit~s, Acapetahua, huixtla_y Tapachula) que al ope;ar todos

éllos cambiará las condiciones actuales de subutilizaci6n de los suelos 

que redundará en beneficios econ6micos de 1e población de la región 

costera. 
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La Peblaci6n Actual ·del proyecto ea es~e en lB, 691 persones 

distribuidas principalmente en las 21.~ has.qua corresponden a las 

23 comunidades y 22 ejides (un ejido t~ 2 zonas urban~ss Luis espi 

nasa y el arene!) del 6rea. 

La poblaci6n econ6micamente activa·- de 8,471 persones que repres

entan el 45~ del total. Le estructura pan: edad y sexo, indica que la -

11ayeria de la poblaci6n es joven ya que: ,al. 69¡¡; del total es menor de 

24 ei'las. 
SGlemente el 24'). de lapoblaci6n ac:Uli!:ta es analfabeta debido a que 

todas las comunidades cuentan con escueEa primaria y en algunas de éllas 

se imparten cursos de alfabetizaci6n p~a a~ltos. 

L111s municipios del 6rea registraron, .::l.as siguientes tasas de crecimi

ente de 1970 a 1980' Mapastepec 2.2;~~ anwál, Acapetahua 2.9% anual Acaco 

yahua 6.2~ anual y escuintle 2.1~ ~nuaL-

La mayoria de las viviendas están anostruidas de madera, palma y 

varas, los muros son de laminas de hoja~áta ó asbesto; en algunos po

bladas son de palma 6 teja acanalada 1o·as techos y pisos de tierra aun

que los pobladores de algunos ~jidos comn3 nueva sesecapa, colombia, -

hidalgo y acacoyagua han aumentado al use del ladrille, block y cemen 

to en la construcci6n de viviendas. 

L.as cuatro cabeceras municipales deL {.área cuentan con servicio de 

agua entubada para uso doméstico y solannente acapetahua y mapastepec 

disponen de drenaje, en acacoyagua está,¡e~n proceso de instalaci6n. Las 

c:omunidades incluidas en el 6rea que tirumen. agua entubada, ademo!!s de·las 

cabeceras, son nueva sesecapa, j~quilpen;•e hidalge. 

Selamente siete de las 23 localidadeorscarecen de ensrg!a eleétrica 

que son: el conzuelo (ulapa), nicolás br~avo, francisco sarabia 1 narciso 

mendoza, la alianza, la vainilla y pino ~uérez. 

De acuerdo al tipo de tenencia de la1ttier~a, la superficie total del 

proyecte, está compuesta en un 72~ por peequeños propietarios y un 28~ de 

terrenos ejidales, cuerpos de agua y zona.a urbanas. 

Existen 2,134 ejidatarios con une dot~aci6n promedie por parcela de 

10.0 has. de las cuales el JO~ .tiene ~en~s de 6 Has. 
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Le propiedad privada.ocupa 5.4,953 has.con un promedio de 50 Haa.

en su predie; en un total de 16,000 has. el 4~ de los propietarios -

tienen predios mayores de 200 has. 

Aparentemente la peque~a propiedad no tiene preblemas de linderos 

mientras que en el sector ejidal existen 4 ejido& con problemas de in

va~i6n (rio arriba, la v~inilla, narciso mendoza y abraham gonzalez) -

por parte de algunos miembros de otros ejidos. Existe presión sobre la 

tierra, por la que hay grupos de avecindados de los estados de guerrero 

VeracrGz y aax~ca que se han establecido en algunos de los ejidas, can 

elfin de crear derechos a salvo. 
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CAPITULO I. 

SITUACION GEOGRAFICA nL PROYEC·.ro ACAPETr,HUA Y 

ASPECI'OS SOCIECONOTHCOS, 

I._I. UBICACION REGIONAL~- Se encuentra localizado en la plé!nicie coster.::. 

del estado de chiapas, entre los paralelos 15 y 25 latitud y ,n<::ridin.nos 

92.05 y 93.05 al oeste del meridic.no de grevmwich su orient;.;.cün es 

suroeste (SE-~lN), eacontrá11.dose iimit;,;;.do al norte por ls.. C':il:Tetera 

costera, al sur por el oceano pacifico, al este ?Or el rio v:1<1G e.:1cho 

y al 'N por el rio ·novillero. 

I.2. NO!•í:3RE Y NUMERO DE I.1UNICIPIOS. 

El Proyecto se encuentra ubicado dentro de 4 munici¡:;i .. ,s: 

Acapetahu:;;., Escuintla., AcJ.coy&;;ua· y Mapastepec en la c,:;¡st:.:.. .Je c:ü:=: .. :;:Jf.H:', 

Los ejidos que com¡¡rende la ubicación del proyecto SOi1: 

:8s.cuintl:J., Acapetclma, 3arrio :·fuevo, Colombia, Rio Arribu., ·.r-enal-Luis 

espinosa, Acacoyagua, ~J21.trunoros, Hidalgo, .Tic,uilpan, Ssec .L.'.é, :;icolr:s 

Bravo, 3elizario Do:nineuez, Ula_?a, VaL1.illa, Alianza, ;,.br ... ;~. .. .-rl ,_,onzález, 

N?Xciso ¡,:endvza, Roberto 3~rios,-Ibarra, Francisco S~;.r.':lbi.,. .;• el ejLi:· 

lfa9astepec, que comprende las fr;:,éciones "I,a Playit3." y el ':1:1.-nuc¡ül''. 

to se encuentra localizacl.o en la plaJücie costera del '):.,ci.!..iCJ ~1.1 iJÍC 

de l<.:..s estribé>.ciones de las sierras madres de chiapas. 

1.4 Hli)ROGRAFIA.- El :S.rea del ;>r·oyecto se eacuentra see:e:i~)d'.lú~l ,;nr 

nuw.erosas con'ientes superfici&les de difereates cap:;;.ciclaües que baj:::n 

de la sierra mi.i.dre de c.hia9as. 

Los princi~a.les rios de la zona so:1. los siguientes: 

Rio vado ancho' rio cint::-,la:;¡a, rio uo:í.a ularia, rio C<:ccal~ti;L-;' l'i') uL. )"' 

r i.o noville:r:-o, rio tc<.b1Hz6n, 

1.5 :\.ltil;ud~- El 2reg, del pr-oye~to f'e caracteriz¡;, por we;;:c,ü :r m;, rel"l

eve sus.vemente a.scendente desde el cor-d.Jn litoral ha:::t;~ l:<J ef•tri'::::cciJ:~ó~ 

de la sierra madre con una aJ.türa q_ue va hasta. los 20 :netT'H'. S)bre el 

nivel del oar. 
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I. 6. COMUNIC/..CIONEJ:. 

Le regioñ Costera del estado de chiepes se encuentra comunicede -

con el resto del peís por le csrreter~ correstere N~ 200 y el ferroca 

rril penemericeño que la atraviesen parele1Emente, por le p~rte alta 

de 1~ zona de estudio. La cerretere N~ 200 se orieine en la población 

de erriega, comunicrndo desde éste punto e 1as poblaciones de tonelé -

pijijiepen, Mepastepec, Acecoyahue, Escuintle, Acepetehue, Pueblo lluevo 1 

Co~eltitlén, Huixtls, Tepachule, TflismÉn y Unión Ju~rez. 

Dentro del éree éste ce.rretera tiene un deserrollo lproxirn:r.do de -

30 Kms que una le cebecere de Mapestepec con la carretera costerh 

El segundo corresponde el camino de terreceria que liga e los 

poblados de .l't!iguel Hidalgo y jiquilpf'n, con una longit1.td h~stf, este -

Último de aproximadamente 3.5 kilÓmetros. Estos dos caminos son transi 

tebles dirante todo el eño. 

Enseguide. se .encuentra otro reuaE:l de terreceríe que comunicE> e vr-rio:= 

pobledos: e 12 kilÓmetros de le cerretere se en cuentre el poblr:do de 

matamoros que forma p·~rte del iree intensive del proyecto y e: 9. 5 kilÓ-
'• 

metros de éste, fe encuentr~ el ember~edero les garzas. 

El Último rsmel se 'iniciE: en Escuintle·, e los 5 kilÓmetros del curl 

se encuentre. Acepet~ue, e este pueblo se llega por ce.rretere pev'imentcdE 

trsnsitable todo el eño. 

De J._cepetehue en edelente el c'emino es de terreceríe y ve• uniendo e 

los siguientes poblsdos: e 6 kilómetros fracción Bfrrio Huevo del ejido 

Acepetehue( éree. intensiva); e 4 kilÓmetros e·delente .rio E•rribf, y El 4. 5 

kilÓmetros el poblado de luis espinose., de equÍ se recorren 2 kilómetros 

pare lleger sl pobledo de erenel_y finelmente, e 3 kilÓmetros de éste sa 

encuep.tre el embErcEdero rio erribe, todos élloe son tr<nsitebles. en ... 

cuelc.uier época del eño. 

Existen dentro de le. zone, principslmente en los ejidos ~ue pertenece: 

rl municipio d·e mspestepec, veries breches trensi tebles solnn?nte en époc~ 

.·ae sequÍ~; de les cuales les principelas son h·.s siguientes: e pocos metroo 

de donde lf cs.rretera N~ 200 ctuze el rio novillero, se inii::ib un~ br~ch~ 

de Eproximedtmente II KilÓmetros de longitud que termina en el ejido de 

frencisco Sarebie. 
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De le. cabecera municipel de .mepsetepec p~rte de un camino p€-Vi:nente 

do de 3 kilÓmetros que llegan e le escue1s secundsrie técnica N°-I2 

de ésta escuela sale un~ breche de II kilÓmetros que llegt~ e:l _poble:do 

de Iberre y en élls se siguen 9.5 kilÓmetros pE.re llegar el ejido de -

roberto barrios. 

Es neceserio mencioner que en le gr~n mso.yorie de los ejidos no existe:. 

linees de cemiones que presten servicio pcrmenente, sol~mente cuenten co:. 

él los que se encuentren e pie de .carretera y los pobledos de jiquilpen 

miguel hidelgo, luis espinose, el eren el y rio arribe, con dos corrid.E.s 

dieries. 

Los medios de trensporte mfs usueles En ellree, son lfs cemionetes 

propieded de algunos productores en tie:npo de estü.je y el CE btllo en 

época de lluvif's, que es el único !llecenismo pere. llege'r e los ejidos -

inundsbles. 

El ferrocarril penemericeno recorre tode le coste de chifp!s, entr~d~ 

el estado un poco antes de 1& ciud~d de t:rriega y termin::.ndo en el pueble 

de telism€n, en le :frontera con g;uE·teme.l~J, dentro de lr. zom- de estudio 

tiene un recorrido de 47 kilómetros &proxim!:dtmente, pf·Sf>ndo ?Or lfs estE 

ciones de mE·pEstepec, sesecep!.i, jiquilpu~, soconusco y rc::.petfhu~·. 

Este. vÍ& ferrovirrie recorre terrenos muy plenos, en cl[tm::.s !Hrtes 

prntenoses y es el lÍmite pr€ctico de le; llEnura costere. 

En el lre& existen dos pist~s de eterrizeje de terrt:cer{~ pt-:r& fVior.~

tes, une en el pueblo de mEpt:stepec y otr.e en la fince sesee;;~<-, cerc<nt= 

e le. csrretera costera, con longitud eproximed€s de 600 y 1500 metros res

pective.mente, edemls s unos 57 kilÓllletros, se encu·entre; el teropuerto -

de leo ciuded de tepechule., que esteblece comuniceción dü·riE con 110 CEpi

tel del estedo y con lE ciuded·de méxico. 

En le zone costere, le grr.n meyorie_de los sp::.rstos telefónicos se

loce:lizen en el municipio de t~pe.chule., todas les cebecerts munici¿eles 

del Éree cuenten con éste servicio, t:lgwus locüidfdes f, nivel de cfse 

ts telef6nice como en Acecoyegue, y en otres ~ nivel de red telef6nics -

como en .Acepet~;hue y tüpe.step_ec. 
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El servicio telegréfi'co no existe ea. 1.os ejidos, solo eh dos de ltos 

tres cabeceras municip6les cuentf,n con. :él. En Ace.coyegua no hE-Y oficin~ 

telegr&fica pero e 3 kilómetros, en el poblado de escuintle si disponen 

de éste servicio. 

El servicio post{;l se· encuentrs desmerollado solE-mente en hs cebece

res municipe.les y en cuetro de les co,nu:aaidE>des mejor ubic~df a ~eogrifiCE 

mente cuenten con sgencia de correos; nueva sesecepe, jiquilptn, luis -

espinase y colombie. 

No se encuentre desf.rrolledo ningún centro comercial en el Éree -

el co:nercio se reE>lize en forme muy ine:i.,piente, pues cE.df. locelidEd -

cuente con dos ó tres tendejones ó estlil..'!i.quillos que ponen e. lf vente. -

los productos mis indispensebles perf. l.E ~limenteción femÚür ~,;omo sceit: 

huevos, pen, soyr de peste, elimentos ecl.:Et~dos y refrescos. se estime 

que existen un total de 59 tiendes de éslte tipo, que son los lugrres -

en donde 1~:s eines de case reslize.n sus compr;o;s, y representen el medio 

de trebejo de ie:uel número de jefes de fimilie y E-leunos de f!Us hijos. 
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El aspecto Geohidrolóeico ensté comprendido entre los rios Vedo Ánch~ 

y novillero. Se distingue une z.onE> costi tu!d~ por lomer!os que funcionE::. 

como berrera impermeable y otra zone E•cuífer6 he.cie. lf.l plt-nicie medís 

y baje en ls que existen depósitos eluviflles de diferente pen.eEbilide.d 

Le recerge del acuífero se reelize por medio de los rios que etrs

viezen la zone. y por infil trEciÓn directs de le lluvie. 

El censo reelizedo erroje ub totel de 149 nories y II ~ozos (3 Pe.rs 

egue poteble y 8 pe.re fines de riego) ubicedos en lE: zone de soconusco 

les egues del acuífero son de buene celided y presentE•n en generel un 

contenido de sÓlidos inferior e 500 ppm. 

De les clesificeciones hidroqu!mices resultÓ que le mEyor{E de les egufs 

son cerbon6tede.s. En. cuento e le cslided del egue pere fines egricoles 

se podrén user sin reserves. 

I¡í} VEGETJ,.CION. 

Ls locelize:ción de le llenure el pié de lEi sierre medre de chiEpts 

determine y eplica ciertE·S cErf'cteristices ecolÓgice.s muy ¡n rticule r

mente que influyen en les csrecteristices de le vegetación, lEs verie

ciones de éstes se deben el clime y diferencies del suelo. 

En le zona de estudio se observen tres diferentes co:nunidf'des de 

vegetación: 

Selvs elte sub perennifolis, eelva medie perenntfolie y l~s F-socieciones 

de dunes costeras. 

La primers se encuentre muy perturbrde debido e exploteciones -

e:gropecuaries, eún cuc-ndo existen mEnchones con tres estretos .srbóreos 

El superior con ~rboles.de 30 a 35 mts. de altura (co~o el gueysbo 

volador, le ceiba, el C&."lelo etc.) el estrato medio con Érboles de 12 

a 25 mts. de alture(mano se león, guecima, cespiro, etc.) y el estrato 

·bajo con ls selva mediE: se locelize.n generflmente bordeEdo les leg-..mes 

costeres,en dste los ~rboles slcsnzen hEsta 25 m. de elto(mEngle priet 

Lfls E•socieciones de dur1es costerlis oc1.1pen lE engost~' ff j ~ <:].Ue medi~ 

entre lfS m&rismes. Le comunidcd vegetel se cerecterizE 9or frbustos 

mediE•nos el tos ( de O e 3 metros) como el mezquite, le piñuele y el 
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y el jeite. 

otre comunid~:,des veget~les que se encuehtren en le z.onE son equelle.s 

que se locslizen f lo l~rgo de los rios como el g11rbencillo, el gu¡¡mucht..l 

el jobo, el smete etc. 

I.~.CLIMATOLOGIA. 

Le estación de Escuintle se utilizó pErs determiner le chsificE.ciÓ!:. 

d.el clima. Se registreron valores de 45°C como máximo, 28°C corno Vt-lor 

medio y II°C como m!nimo se presente un clima modei'f,d~mente hÚIDedo -

con grfn deficienci~ de fgue: invernEl cilido, con régimen nor:nel de 

temperatura pare clime célido. 

El 88% de les lluvias se pres~nten de mayo e octubre y el I2% rest~~~e 

·de noviembre e abril. 

!.~. I T3ll3i~Ri.TURI, '.Y PRECIPITACION PLUVIJ<..L. 

Le zona del proyecto tiene une temperatura medie euuél de 28.4°C ..;. 

con méxime de 40°c. sin heladas. 

Le precipiteción medie E.nusl en la zona es de 2,886 ~~. con une -

régimen que vsrí.a de IO lll,lll. en ene.:ro, 50 lllln en abril; y e pcrtir de 

junio e noviembre 1~ tempereture es m{s elts ocacionedE por el frente 

tropical ~exiceno. 

I .~. 2. VIENTOS. 

Vientos Dominedos del suroeste, ez decir del mer hfste tierr~ -

~dentro le m~yor p~rte del eño. 

I.9.J.Ls humeded promedio ourénte el eño es de 75% el n~uero de diEs 

nubl~dos el Eño es de 90. le evepor¡;;ción medie enuf>l es de I700 m:n. ' . 

I.~ SUELOS. 

En ls. región se identificen dos tipos genéticos de suelos e seber: 

suelos ferreliticos ó letosoles localizedos en 1~ perte elt~ con buen 

drenaje y los suelos hidro:nórffcos de lEo ple.nicie elto.vü:l con mfl 

dreneje. 

En cuento e les series dentro del free del proyecto se identifictn 

principelmente les series petaste y ~cepetbhue. 
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L·a primere serie ee·destinen E le gent;derie ectue.lmente por lo -

que predominen los pestos, son de relieve sueve con ondult:·ciones -

aceneledes debido el errsstre de sedimentos con pendientes de I e 2~ 

de drenEJje superficie! e interno efici•mte eún cuendo sufren inundf:cio 

nes temporües. 

Lf.Clesificeción de éstos suelos Vf:rÍa de segunde. (, cuErta clEse -

egricole según clesificeción de 1~ sub direcciÓn de Etirologíe de 1~ 

SARH y de feo. tstos suelos corresponden e fluvisoles eútricos de le 

serie e-cepetehue r;.ue predomine en el tree (El 85% son suelos semejEutes 

e le serie anterior r-unque homógene&s.) Los suelos se usr-n en gHIEdt:d.e 

e sí co:~o en egricul ture. 

La topogrefíe de éste serie es pleue en general; éstos suelos son 

frrncos erenosos; el contenido d~ mf.cterü: orgÉnice es elev~df: dentro 

de los primeros ro cms. sin embe.rgo disminuye considerr:ble!ti(!J"~te fi -

profundidsd. 

Le, clesificeción ;.gricolt veríe de segunde e. cuerte clese dependien

do de le texture, permeebilided, inundeción y dreneje que són los fEc

tores de demérito mts significet)..vos; según clE'sificEción de FJ.O, los 

suelos corresponden s flurisoles·eútricoá y fleycos. 
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La distribución de 16 clEsificeciÓn de suelos dentro del éree del -

proyecto piloto resulte como se muestre en el siguiente cuedro: 

CLASE 

2e 

4e 
·5e 

'6e 

TOT/.L. 

CLJ1SIFICACION AGRICOLA DE SUELOS. 

FACTORES DE SUPERl."' C IE. 

DEJI".ERITO. (HA.) 

s,s3 
I, 515 

D2 s, s3. 605 

D2 IS!.S 
3 

!,2;:.0 

I, 270 

D IS'S 
2 3 

90 

D2s,s
3 

!80 

IS, •s
3 

70 

4,950 

'f.. 

JO 
!2 

25 
26 

2 

4· 

I 

roo 

Notf.ciÓn: SI Textura: s
3 

Permer,bilid~d-: D2 Profundidtd mEnto frértico 

I inundación. 

FUIDiTE: Estudio de FectibilidEd del proyecto ACEpetshue, I980 

Estudios B~sicos y de-~nteproyecto del l?royecto. 

Piloto AcepetEhus, chis; !989. 



I. li DEMOGRAFIA. 

I. II. I. POBLACIO:.¡ 'fOrAL. 

:Sl área de influencia está fonnada por 23 centros de po

blaci6n.los cuales están constituidos por !8,694 habitantes, de los 

que 9,759 son hombres y 8,935 mujeres que representan el 52~ y 48~

respectivamente. 

Se considera que éstos datos son fidedignos, ya que se estimaron en 

. base a estadisticas proporcionadas P?r los directores de las escuelas -

de cada comunidad y -fueron elaboradas a partir de los censos que reali

zan al principio de cada ciclo escolar. Ti3lllbién se utilizaron las cifras 

preliminares del X censo general de población y vivienda I980, pro:Jor -

cionadas por los delegados censales municipales de área de estudio. 

Es necesario aclarar que el area del proyecto sol;:;~.1eate está for:nsdo 

por partes de municipios y en ningún· caso comprende municiJios completos. 

Del municipio de Acacoyagua, el 46~ de la población est~1. L1cluid;:; 

en el área de estudio, del munici)iJ de Acapetahua el 477; de escuintla., 

solo el 9% est~ dentro de la poblaci6n de mapastepec; el 23~ de &lla -

forma parte del úrea de influencia de éste proyecto hidl:'Yéi',l"ÍCJla. 

I. II. 2 P03.L.i,CION RURAL Y UR3ANA. 

En la c·osta de chi.::.¡:¡as, la gr&1 mayoría de los ctsct kt.:liecüos -

hura&"lOS es de c.:rracteristicas rurales, t:c:.:ito como )Or el ::-1Ú:;er-.:> d.e D.s.oi-. 
ta..'1.tes co~no 90r el tipo ele activid:-:.des que se rcaliz&n. 

Algunos uutores s:>la.:uente c0nsidera.n en el noroeste ele. 1-'1 cost¡o, ~,

arriaga y tonalá como ciudHdes: no a.sí a pijijiapa."l y ;né~,,-~ste\;ec, en <::l 

sureste solo 'huixtla y tapachula son ciudades, el resto de las localid.a-

des son villas, ranchos y r8...'1.cherias. 
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En el ~rea del proyecto la población del municipio de Mapastepec -

en un 60.4~ es rural y un 39.6~ es urbana. En el Municipio de Acapetahua 

el 67.0~ es rural y el 3B.O % es urbana. En escuintla el 68.7~ es rural 

y el 31.3% es urbana y Acacoyagua en su totalidad es rural. 

En lo que corresponde a las 23 localidades en las que ·actual:n.ente -

se desarrolla el proyecto Acapetahua, todas ellas son de características 

eminentemente rurales por el predominio de las actividades agronecuarias. 

l}.!:O.POBLACION ECONOmCA"r'iENTE ACTIVA. 

Para clasificar a la población económicamente activa se con

der6 la estratificación de 15 a 19 años, por los los rangos de tdad -

en que las personas realmente est.án en posibilidades de trabajar, ya 

·sea por una remuneración económica o usufructuando su propia unidad de 

producción que puede ser parcela si es ejidatario o finca si es Dro~ie

tario privado, 
La Población Económicamente Activa se estimó en b~se a la éistri-

buci6n por edad y sexo de la cabecera municipal de Acacoyagua del censo 

realizado en 1980 por pesonal de ·la clínica IMSS- COPLA~JAR aue f 1.L11Ci.ona 

en el lugar. 

:t.I¡.I\ .• DENSIDAD DE POBLACION. 

La Población total del estado de Chiapas ha tenido ernndes . 
incrementos durante un neríodo más o menos l~rgo, si bien lo~ Ruoentos 

se han registrado en toda la entidad, unas zonas se han cRr8Ct€rizado 

por un aumento mayor.-

Tal ha sido el caso de la vertiente del Pacifico, a la que ~ertenece 

la zona de estudio, donde el incremento ha sido IDQY alto, en ~nrtic~lar 

durante la a~cada I940-I950, fen6meno· explicable en parte 1 ol hecho de 

que tanto la regi6n coster:~ como el soconusco hl:lbian sido tradicional -

mente zonas casi despobladas, no obstante contar todavía en aquel ent6n 

ces con ~11a gran riqueza no explotada. También cuenta de mnnera importa· 

nte, el hecho de haber sido beneficiada por la comunicaci6n ferroviaria 

desde :principios de siglo (1908), ele!nento indispensable nara la salida 

de los cultivos de p1Rntaci6n ~roducidos en el soconusco. 
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Es a partir de 1940,-~poca que coincide con la construcción de cami

nos, cuando se inicia formalmente el proceso de concentración demográfica 

de la región. Los núcleos ya existentes de población refuerzan su creci

miento demográfico, de manera especial aquellos como Acapetahua y r,¡ar>as

tepec en la costa y Mazatán y suchiate en el soconusco. En otros casos -

se formaron nuevas concentraciones, y era frecuente la creación o sunre

sión de cebeceras municipales, fuera por amplia:::iones o mutilicaciones -

a costa o en beneficio de los vecinos. Tal fu~ el caso de 'Escuintle, ,.l"lico -

caso en la región que perdió población en favor de su vecino Acapetahua. 

Escuintle , tiene la más baja cifra de incremento no sólo para el período 

1940-50 sino para el de 1930-80. En cambio Acacoyagua fonnaba parte oel 

municipio de Escuintle y posteriormente se separó debido a que su ncti -

vidad económica aumentó lo QUe atrJo población de o~ros estacas como 

Oaxaca, Veracrúz y hasta nei interior de1 propio estado, con lo oue logró 

su Independencia del municipio aledaño. 

Seg6n Claude Bataillón (Las regiones g-eográficas de "'<1éxico), 1uizá 

no había en el soconusco antes de !940 densidades elevadas que gracias 

al aporte constante de poblaciones. emigradas cesde las zonas altas del 

mismo estado, aumentaron des~ués de éste año. 

Como la presión sobre la tierra cada vez es mayor en esta reeión, nri 

ncipaluente en el municipio de Acacoyagu.a, por nartede ca:~-resinos de los 

estados de oaxaca y guerrero, l~ que aunado al crecimiento natural de la 

poblaci6n ha contribuido a aumentar la densidad de población, este au::J.ento 

ha sido más marcado en _el ueriodo de 1970 a !980. En el munici-pio de 

Escuintle, esta densidad es mayor ya que de 53.83 habitantes nor Kiló::~e

tro cuadrado .para el año de 1980. 

J;.II5. · ftTIGRACION. 

La Migración oue se -presenta en la región es tem.,ornl y dura 

el tiempo de ~a cosecha de algun?s cultivos como tabaco, café y eandia -

que s6n los que más se producen en la zona y más mano de obra rer-uieren 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a:9licada a los 

habitantes del área, s€ pudo detectar que la emigraci6n nfinitiva que se 

se realiza hacia otros lugares es mínima. 
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Se su~o de algunos jovenes que han salido de sus lugares 0e origen 

con la finalidad de continuar estudios de nivel medio o suuerior, a las 

ciudades a donde más frecuentemente salen Tuxtla Guti~rrez y r.téxico. 

También se detectaron casos de algunos adultos que salieron ~ los mis~os 

lugares en busct;t d.e trabajo. 

En el ejido Colombia, la Sociedad de Sociedades Locales de Crédito 

Agricol.a y Ejidal "Soconusco", S.de R.L. de c.v. tiene contratados a-

80 jornaleros guatemaltecos ~ara trabajar en la construcción de drenes 

que serán utilizados en l.a siembr~ de platanales. 

La jornada de trabajo es de 6 horas ( de las 8.00 a ln~. I4 Horas) 

de lunes a sabado y personal de la sociedad de sociedades los recoee 

en la frontera de guatemala (Tali.smán Chis) y ahí mismo los van a dejar 

los s~bados por la tarde. Estos movimientos migratorios se dan por la 

falta de oferta de meno de obra en la zona, por lo que se tiene que recu 

rrir a esta fuente de fuerza de trabajo. 

En la zona de estudio no se d.etectó la existencia de población mo~o 

lingue, ya que la totalioad de le.s personas hablan el esprulol. 

A partir de 1980 6sta parte d~l socon":lsco se convirtió en región -

típica de inmigración por la construcción de la carretera costera y el 

auge económico que alcanzó por el desarrollo de diferentes tendencias 

productivas cooo el banano, el hule y 1~ ganadería. 

Este proceso de consolidación demográfica en la región, provocó la 

llegada de grupos de personas provenientes de otros estados ce la rc?ú- . 

blica, principalmente de oaxaca, Veracrúz, Tabasco y Guerrero; aunque 

tam~ión llegaron núcleos familiares completos de otras re~iones del ~soc 

estado como s6n San· Cristobal de las Casas, Comitán, 1totozintla. y Cinta-

lapa. 
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t~t2 ANTECEDENTES DE tAS ·LUCHAS AGRARIAS. 

j Para comprender la situación actual de la tenencia oe la tierra 

en el estado de chi.apas es necesario remontarse al periodo de I9I4 a 

1920, cuando los grupos dominantes locales vieron en peligro ·su hegemo 

nia, realizaron una tenaz resistencia armada que cediendo políticamente 

en algunos aspectos, conformaron un concenso que les permiti6 imponer 

algunas reglas é! el juego. :En éste proceso, los ca.'!lpesinos juga.ron un 

papel importante con su pa~ticipaci6n, pués hasta la actualidad, la 

actividad productiva de la región se desarrolla principalmente en el -

sector Agropecuario. 

El sector Terrateniente que controlaba la región desde el siglo -

pasado, no fue derrotado totalmente en I920; su dominación sólo se vió 

quebréUlte.da por las reformas emanadas del poder federnl. Sin e~bargo 

aunque su poder se ha tenido que adecuar a nuevas concliciones creadas 

por la revolución, establecer alianzas de todo tipo y transformarse en 

la medida en que también se ha transformado allí la clase dirigente: la 

lenta y dolorosa tréUlsición C.e un grupo de terratenientes, a.poyados en 

la explotación servil de la fuerza de trabajo principal~ente indígena 

de la región de los altos. 

El sistema de dominación actual es un conjUnto de relaciones oue v211 

desde el paternalismo de las fincas, el caudallismo -patriarcal de las 

al~eas hasta las formas más ref~nadas de mediación. Aunque muchas carac-· 

teristicas de esta dominación se encuentran en la épocc de la colonia 

y el siglo XIX, los orígenes más concretos se encuentran en 1920. 

Localmente la revolución tuvo dos momentos importantes en los cueles 

se generó un relativo desorden, relativo en cuanto que no afectó la zona 

mas desarrollada, la región del soconusco sino principalmente la ce~resi6n 

Central y los altos, la prime~a fase se agudiza en I9II cuando se enfren 

taron dos grupos de ten·atenientes: .los de los altos, que basaban su 

poder en la servidumbre y control mercantil de las comuniéladcs incigenas 

Tzotz:!les y Tzel tale:S, cuyo poder proveñía de un sistema colonial. no des

truido por la Inde~endencia. 
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Por otro lado, los de-la Depresión Central, que obtenián sus gananciEs 

de la exportación de ganado y de la gana.deria extensiva. Entos últimos 

como un grupo m:'ís pujante en la segunda mitad del siglo XIX, había propi

ciado la entrega de tierras a inversionistas extranjeros en el soconusco 

Y la selva lacandona. La Pugna se desarrollaba como un contienda clásica 

del mismo siglo : el grupo que trataba de destruir el poder ¡1e la antigua 

capital provincial (San Cristobal de las Casas) logrnndolo en I892 con el 

translado de los poderes a tuxtla Gutiérrez. Esta pugna se halla también 

en·el trasfondo de la guerra de Castas de I896 cuyo centro se encontraba 

en san juan chamula.y donde muchas comunidades emprendieron un movi!llientc 

que sacudi6 a los altos por varios años. 

Después de !869 y coincidiendo con el arribo d.e las cor!lpañias made

reras y cafetaleras una gran cantidad de Indigenas emigra h~cia estos 

nuevos polos de desarrollo (municipios de Aca~etahua y Escuintla) 

En I9II los grandes latifundistas suscribieron el plen ae s:m Luis -

y organizaron un ataque a tuxtla. Los chamulas, a los que h~bián a~ado 

se esparcieron durante varias semanas por el grijalva medio, donde saque

aron los poblados pero no lograron ~poderarse de la cani tal. Al radicali 

zarse la revolución, estos conservadores pronto se convirtiero~ en villis

tas bajo carranza y después en callistas bajo Cárdenas. 

Tras ia caída de huerta, el movimiento revolucionario r,ue venustiano 

carranza intentó canalizar, adquirió bajo la -presión de los elementos 

zapatistas de morelos, una coloración económica y soc:i.al t1e la oue hasta 

entónces hab!a estado desprovisto, en san Cristóbal se denunció la traíci;:l 

se habl6 de establecer contacto con pancho villa que se hab:ía adueñado de 

los estados del norte a fin de lanzar una acción conjunta cor,tra carranza. 

éste temía tener que luchar en ños frentes, en el norte contr8. los ul tr~ 

revoiucionarios chiapanecos y yucatecos .Y envi6 a chiap~s a los 1, 200 -

hombres de la .divü:i6ñ •. El 14 de septiembre de I9I4, el gennral agustin 

castro, com~ndante de la división, entro en tuxtla para asumir el poder 

ejecutivo y nueve dias más tard.e en san cristobal de las casas • 

. -.;-:<--
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En ~se momento se re~elaron los terratenientes con la finalidad ce 
"defender la sociedad por medio de las armas" 

Los terratenientes pusieron a la cabeza de sus tropas (La brigada 

de las casas) al joven Alberto Pineda, cuya familia ~oseía vari~s grandes 

fincas. 

Pineda era buen estratega con un conocimiento perfecto del terreno 

y ayudado por un sinnúmero de complicidades locales, obtuvo varios triun

fos fáciles, aunque estaba consci~mte de que no podría obtener 12. victoria. 

decisica, préfir5.6 es~erar hasta la llegads. de mejores días: limitándose 

a proteger la región bajo su control de ln oleada revolucionaria. Por 

otro lado castro no hebia recibido la misión de revolucio~1r.r los :ütos 

sino de establecer alrededor de chiapas una red de protección~ a fin 

de que la revolución pudiera triun;far sin problemas en el centro <'le mé 

xico donde se jugaba su suerte. Los encuentros entro pinedistas y carran

cistas fueron por ello poco n~erosos. 

La lucha tomó el aspecto de un juego de ajedrez y de persecusiones 

en el que cada uno de los adversarios aprovecha.ba los mvimientos c1el en

emigo para ocupar las posiciones que ~ste acababa de abandonar. 

La revolución triunfante se nostró generosa. hacia los insurrectos 

chiapanecos. Después de IO a.''íos de lucha, méxico as-piraba e. la paz y los 

revolucionarios que habi~ llegado al poder federal empezaba~ G ~erde~ su 

dinamismo. Pensaban más en consolidar las -posiciones oue h?bif:n edquirido 

que en apoderarse de otr:~s nuevas. 

Al término de una larga negociación, el presidente Obregón no'!lbr6 a 

pineda genera.l de ejército nacional a fines de 1920 y ace"Dtó endosar las 

deudas que éste había contraído para financiar la lucha contrnrrevolu·~io 

naria. 

Tiburcio Fernández Rui'3, gran terrateniente del e;rij<.!.lva medio, se 

convirtió en goberne.dor de chiapas, durante su mandato las reformas socia 

l~s y econ6¡;¡icas, puestas en vieor por el gobierno federal no h:o,brí::m de 

llegar a los nucleos .de población a los que pretendían beneficiar, sino 

en forma mínima, sin embargo, contribuyeron a mejorar en c.l;-;o ln suerte 
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de los Tzot~il y Tzelt81es. El 30 de octubre de I9I4, jesús agustín 

castro promulgó una ley llamado. "L8y de obreros", que fijaba U..'l1. salario 

mínimo, abolía las d.eude.s de las mozos y prohibia a los patrones e abrir 

a sus trabajadores un crédito superior al ~onto de la remuneración. Esta 

ley muy avanzada para su tiempo, jamás fu~ totalmente aplicada, si bien 

la huelga general de los mozos del soconusco en I9I8, llevó a poner en 

práctica algunas de sus disposiciones: reducción de las nor~2s de trabajo 

supresión de las caréeles privadas; mejoramiento de las condiciones de vida 

_en las plantaciones, pero el antiguo sistema de enganche siguió en vig:>r 

hasta !934. El enganche funcionaba de la siguiente manera: " con :nativo 

de fiestas, la pobl;s:.ción de la comunidad va al pueblo. las .ceremor:ios 

civiles y religiosas van aco::Ipañadas de abundantes libaciones y no es raro 

ver al anochecer a los indios caersé al suelo bajo los efectos del alcohol 

en el momento que eligen los enganchadores pP..ra cumplir su co'r.etico. Ayu

dados por su familia, levantan·a los chamulas borrachos y os encierran 

en un cuarto d. e su casa especialmente arreglado para este efecto, al que 

·llaman "cocina". 

La cocina es una habitaci6n sin.ventanas y con una ~esada ~uerta de -

madera que se cierra desde afuera. A la mañana siguiente, los indios 

salen de su estupor y se encuentran encerrados sin saber conde. Entonces 

aparece el enganchador, les pregunta oficiosa~ente ~or su sPlud y fija el 

lugar y la fecha de la cita. 

- Saldrán para Soconusco dentro de tres semanas. en tres semanas est.ár·!ZJ. -

aqu:(·. con aus. machetes.· 

- Pero no quere~os ir al soconusco, exclaman los desdichados. El ladino 

pone cara de enojo. 

¿Como? ¿que no quieren ir? Entonces entréguenme los cincuent~ ~esos que· 

les dí ayer en la tarde cuando vinieron a engancharse. 

Pero si no veni~os a engancharnos y no hemos recibido dinero. 

- ¿que no han recibido dinero? mira tu p~~uelo. 
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Y los chamulas despliegan su pai'iuelo en el que acostumb::~ban guardar 

sus monedas. Encuentran en él no cincuenta sino cinco pesos que el en~ 

chador h0. puesto allí durante la noche. 

- Se gastaron el resto en sus. borracheras, les cice el htdino filosófi

camente, pero ello no impide que estén 1egalmente enganchados y que si 

no están dentro de tres semanas con sus machetes, haré que vengan los 

soldados y los metan a la carcel. 

En la fecha convenida los "mozos" se reun!an en torno a la casa ilel 

"eneanchador". Cada uno de ellos recibía un pantalón, una c~1isa y Q~ 

par de huaraches, cuyo exagerado precio debía descontarse oel salario 

Bajo escolta armada, eran conducidos ya :fuera de las monteria5 l)Or 

Ocosingo o Sapaluta ya fuera a las ylantaciones de café del soconusco 

'yor r.rotozintla. El viaje duraba entre ocho dias y un mes. AlbU!las de lE-S 

monterias se encontraban a más de seis semanas de ca~ino de s~~ cristo~2 

Una vez llegados a su destino los ''Mozos" no sólo sufrian los rigores . 

del trabajo extenu~te que se les imponía, sino también la a[;resi6n de 

un clima cálido y húmedo, la ofensiva de las enfermed8des tronicales -

como la. oncoccrcosis y el paludismo, las exacciones de los canataces y 

administradores. La estancia en las. pl::>.ntaciones del soconusco no é'ura'l:-2:: 

mts que algunos meses. Una vez terminada la recolecci6n c7el café, los -

Tzotzil-Zel tales volvían a tom~r· el camino hacia los al tos h<1sta. el año 

siguiente. 

A diferencia de otr~:>.s regiones y en parte por los resul t1.tdos de la 

pacificación revolucionaria, las relaciones de servidumbre no desaparc 

éieron en varios lugares del esta.do. Constituían un componente esencial 

en la agricultura hasta I936 y obligó a algunos gobernadores rlueños de 

fincas a legislar en ese sentido p8ra proteger sus intereRes. 

Existen regiones en donde los mozos y aparceros viven como en el pc:-

firiato, otras· en donde la servidumbre no desaparece necesaria.TUente al" 

aparecer la mecanizaci6n agrícola en donde los finqueros han heredado 

la hegemonía de sus mayores_. 

~- -~--- ------ ~---.... ~---- ... 
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En Obiap~e, servidu:nbre y poder político conforman una rea.lidad 

social compleja que es necesario desentrañar para entender ll'l. realidad 

actual. En base a esta situación, resalta distintivamente la reeión -

del Soconusco que. registró un desarrollo económico mayor ~ue el resto 

del ests.do, lo que provocó como consecuencia, un vigoroso movimiento 

obrero y campesino que sacudió a esa región entre I9I4 y 1920. 

El 80Conusco recibió desde el siglo pasado el arribo desmesurado de 

la inversión extranjera. Los nuevos dueño.s de la tierra se fueron des-ple 

gando sobre un territorio poco habitado, en donde viv!an algunas comuni

dades indígenas que cultivaban maíz y cacao y en donde grandes eY.tensiones 

ganaderas reproducían las clásicas de la chiapas colonial. r.as -plantacionel 

cafetaleras implantaron de principio un desarrollo apoyado en la ~ás ces -

carnada acumulación primitiva, sin enbe.rgo, para adecuarse a ls. región -

adoptaron la se:rvidU!!lbre agraria y. la co!!lbinaron .con el tra.bajo asalariado 

Lentamente y bajo la política de protección al capital foráneo y a la 

inmigración blanca propiciada por el porf':!rismo, los ca-pitalistas de 

todas partes y la CO'!!pafiia inglesa de terrenos y colonización empezaron 

a denunciar las "tierras Baldie.s", -que fueron repartidas entre este tipo 

de extranjeros y algunos terratenientes y c~merci~tes que en esta forma 

vieron crecer sus feudos en forma desmesurada. 

CUando cayó Porfirio D!az, en chü::pas empezó el reparto e e ti erras -

en el año de 19!6, siguiendo lo~ principios y esfuerzos de los líderes -

revolucionarios Venustiano Cé.rra>1za y Emi.li!:mo Zapata. En la región del 

soconusco se inició el movimiento ~grario en I9I8, Cuando los trabajafores 

organizaron por primera vez una gran hue1ga para obtener mejores condicio 

nes de trabajo y la restricción de la explotación. Esta lf¡ovilizaci6n logró 

un apoyo popul2.r espontáneo y fué cuando los finqueros y comercientes em

pezaron a satanizar a todos los integran.tes del movimiento que logró 

integrar a unos 20,000 cortadores de caf"é. Este 2.poyo se m2.nifest6 en 

forma monetaria hacia las tropas ,constitucionalistas. 

Para 1924, el yartido socialista chiapaneco extiende su influe~cia 

hacia el movir:liento agrícola y em:9ieza a ser un obstáculo pnre. los C2.ci

ques de la región que trat2-n éle evitar a. tod2. costa los re-;:¡[;rtos asrarios. 



En diciembre del mi"smo e.ño, Rioa.rdo Alonso Paniagul':l y los socialistas 

toman a su cargo la Comisión Local Agraria y con el a~oyo de algunos 

comités Agrarios se le nombra Procurador de pueblos. Desde ahí amena?'.an 

con los ~epartos de tierras, los cuales se realizan principalmente en 

las fincas de los grandes terratenientes que apoyaron :;. l::1s tropas que 

atacaron al mivimiento ag-rario. 

Para 1925, cuando es derrotado temporalmente fernández Ruíz, ero~ieza 

.la organización de muchos comités pe~icionarios, comunidades larga~ente 

engañadas con promesas de re:oorto empiezan también -por su cuenta a to::~ar 

tierras. 

En la Administración del gobernador Carlos A. Vidal (1925-1926) , se 

ejecutaron más resoluciones agrarias que en la d.e tiburcio fernández -

~ste ejecutó sólo I4 mandamientos sobre 20,274 has. lo cuol <'le todes !lln ,, 
neras sigue siendo la continuación de una poli ti ca. local el e antiagraris!!lC 

Los carrancistas sólo reconocieron algunas restituciones comunales 

(Acncoyagua entre otras), Fernández emitió une" ley flgr8.ria 0ue consideral 

latifundios susceptibles de afectación solamente a las propiedades mayo

res de 8,000 has. 

Excepto el periodo de fugaz reparto de 1939, el es:tado vive, conci

ciones de mucho atraso en este sentido. Otra característica Dr.rticular 

de los goberna.dores finqueros del estado ha sido trasladnr la lógica 

"de la administre.ción de una finca a las oependencias oficiales y al 

universo ee todo chiapas. Como el estado he. conservado territorios -:aoco 

poblados, como la selva lacandona y otras fronja.s de terrenos nacionales 

principal::te!:'te en el municipio o e Mapastepec.; esto uermi te una aplice.ció 

del baldiaje tradicional de la finca s6lo que en otra prO"Oorci6n: se pro 

mueve entes que nada la colonización de tierras inhóspitas antes que la 

afectación de grandes propiede.des. Incluso el renarto de ln época de 

cárdenRs s.e apoyaba regionalmente .en una ley de tierras ociosas emitidE 

a principios de los trintas po,r el gobernador Coutiño. 
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Según Helbig, para 1950 se habien repartido sólo en el'municipio de 

Acapetahua 23,500 ha. En Huixtla más de 13,000 en Cacahontán más de 

10,000, También Escuintla más de 23,000 ha. 

Es necesario mencionar que la época en que más -participaron los agre.

rietas del área del -pro;,recto en el movimiento revolucionario fué en el E.?..o 

de 1938 en que un grupo de jornaleros bananeros y madereros de":ta Bonanz.a" 

(Hoy jiquilpan), se enfrentaron a las"de :tensas rurales" de Cnrlos Lesher, 

quién hera dueño de los terrenos que parten desde. el m.'l.r h2sta el ejido 

cercano del -pataste (unas 10,000 has); el señor Eduardo Revelo Nieto em

cabezó el movi::niento que fué seguido por los hermanos garcia, hermanos 

Crúz y los Hernández que habián llegado del Istmo de Tehuantepec y co~ité~ · 

chiapas. 

Este enfretamiento se di6 debido ~ que los jornaleros ya no estaban 

dispuestos a soportar la explotación de que eran objeto y pretendían ob -

tener tierras para usufructuarlas en beneficio propio. Bajo la presión e~ 

la lucha armada, se expropiaron parte de estos terrenos par.~ ln for:nació::. 

de los ejidos hidalgo y jiquilpan. 

-· 
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I~>I3 TENENCIA DE LA TIERRA. 

La dotación promedio por ejidatario es de I4.38 ha. existiendo 

rangos de 6 a 20 ha. 

El número de dotados es de 2,!34 ejidatarios, en ~sta cantidad se 

eneuentran incluidos 114 productores que trabajan terrenos con ca.teeoria 

de bienes comunales y se dedican a ln producción de alimentos básicos

as! como ganado en la ~arte de la sierra. 

~.stos terrenos corresponden al municipio de Acacoyagua. 

La pro~iedad privada en el área del nroyecto está forrnada nor 

!,029 pequeñas propiedades con una superficie de 54,953 ha. cuyos 

rangos se encuentran entre las IO y 400 has, aunque eventual~ente -

existen predios mayores. 

La actividad principal de los pequeños propietarios es l~ ganaderie 

de engorda proncipal:nente, y en menor proporción la agricultura de maíz 

y arroz que destinan al consumo familiar. 

De acuerdo con encuestas a~licadas a los comisariados ejic~les del 

área, se pudieron á etectar las características de legalid:>.d que im-perar.. 

en la actualidad. Los 22.ejidos estudiados cuentan con dotnciones origi

nales d.e tierra, siete d.e ellos tienen una primera a:npliaci6n y ce éstos 

el ejido de nueva sesecapa obtuvo une segunda ampliación. 

Las resoluciones ~residenciales fueron otorgadas el ~üo ce 1923 

{ejido y comunidad acacoy2gua) 'continuando d.e 1931 a 1940, énoca en que 

se dieron un alto número de ellas, para terzr.in?.r en el C.ccenio de 197I 

a 1980 y corresponden a los ejidos del municipio de !f:a't)aotepec que son 

los de más reciente cree.ción y período en que se otorgó la mECyor ce.ntic;;.! 

de tierra, oue en su mayoría ~on Nuevos CeDtros de población ejic1.~1. 

. Se detectó una gran presión sobre la ··tierra, existiendo c:ru1JOS de 

avecindados de los estados de Guerrero y Oaxaca que se han establecido 

en algunos de los ejidos, con el fin de crear derechos a salvo. 
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Por ~o que respecta.. a ~as resoluciones presidenciables, podemos

decir que todos los ejidos del área cuentan con ella, en el ejido 

que primeramente se dió fu~ en Acacoyagua el 23 de diciembre de 1923 

aunque la dotación se otorgó en el año de 1925, siendo Gobernador -

provisional del estado de Chiapas el Licenciado César C6rdove. y nresi 

dente de la Re:Pública el General Plutarco Elías Calles. 

Las Décadas que registraron mayor número de dotaciones y resolucio 

nes presidenciables fueron la de 1931 a 1940 y la de I97I a 1980 en -

las que se otorgaron terrenos a 6 de los 22 ejid.os del área. 

De I94I a I970 solamente se c1.ieron las resoluciones de seis ejiéos 

y de I92I a 1930 la del ejido mencionado anteriormente(Ac~coyagua) -

que inicialmente se trabajó en fqrma comunal y posterio:!'lllente U."l 

·grupo de campesinos de él se separó y se constituyó en ejido con !84 

miembros, quedando II4 comuneros. 

Los ejidos de Nicolás Bravo, Nueva Sesecapa y el Conzuelo 6 Ulapa 

se formaron a raíz de la afectación que se hizo al rancho G~na~ero cel 

señor Reyes García, ésta afectación fué de 3,000 has. en el año de 

1968. 

El ejido "La Nueva Esperanza" fúé dotado de terrenos que se enc'.len 

tren cerca del ejido de Río Arriba pero como 8 los bene fíci:crios no 

les satisfizo su calidad, no hicieron uso oe ellas; H C8l;¡bio ce éstes . -
han invadido pflrcelas de ejidatarios de rio arriba que e-::1cu.e-o1tran sin 

cerca.r. Como !!le di.da preventiva los miembros de este último se han visto 

en la necesidad de rentar su parcela d.urante un año '!'era así obtener -

el dinero que le permita comprar el alambre para cercarla y en ésta 

forma evitar las invasiones como las untes mencionad::>.e. 

En otros ejioos se detectó una buena medicla el fenómeno del rentis

mo, principalm.ente en los ejidos del municipio de :aíB!-JrlStepec y .:..capeta..,. 

hu e .• 

Las resoluciones presidenciales de la totalidad de los ejicos 

que componen el área, han sido publicadas en el Diario Oficial ce la 

federación en los años de 1925 a 1979, y obran en poder de las auto -

ridades ejidales correspondientes. 
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Res~ecto al acta de posesión y deslinde sólo un ejido no la consig

na en su carpeta básica (Nicolás Bravo) por no contar con ésta. !.Jos -

ejidos no tienen ac~a de ejecución y 9 no cuentan con plano definitivo 

y 8 no tie?en depuración censal reciente. 

El Certificado de derechos Agrarios, documento básico para todo trá

mite oficial, en quince de los ejidos del área se encuentran entrámite

y siete si cuentan con él. 

En cuanto a conflictos por tenencia de la tierra, se encontró que el 

ejido de Rio Arriba tiene problemas de invasión en lOO ha. nor un gruno 

denominado la "Nueva Esperanza", el ejido la Vainilla en 300 has, por -

miembros del ejido Narciso Mendoza, a su vez, el ejido :r-rarciso Mendoza -

tiene invadidas 200 has, por parte del e ji do Pino Suárez. y finalmente 

el ejido Abrnham González tiene 400· has, invadidas por el ejido Pino -

Suárez y 123 has. por parte del ejido Narciso Mendoza. 

~r;UaA DE AGRICU~lruf!l&1 
BIBLIOTECA 
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En el Area del Proyecto, un gru~o muy reducido ha tenido -

acceso al poder econ6~ico, este grupo está conformado por los dueños 

de las grandes fincas ganaderas que existen en toda ln costa. El -pro

ceso de concentración de la producción y del capital ganndero, princi 

palmente en la Costa ya que en la región o.el Soconusco es menor; es un 

fenómeno que se ha originado por la intervención de este gruDo económico 

la concentración de capital, no sÓlo s~ presenta en la actividad gan2dera 

sino que se extiende a la agricultur3 y el comercio. 

El grupo de finqueros, como socios de otros capitalistas bcm.queros 

y financieros forma parte a nivel local, de una oligarquía canitalista 

que además se encuentra ligacio y subordinado a grandes mono-:'lolios extran

jeros. 

El grupo económico, también clomina en el asuecto politice er! la región 

gobernando a nivel municipal, e~ muchos casos en forma directa los indi

viduos más conocidos de dichos gruno o en forma indirectn., e. través de 

personas de confianza de ellos. Estas persom•.s pueden ser lideres politices 

comerciantes pró.speros y h::·.st::1 en ocasiones autoridades eji.élales~ 

Debajo del grupo dominante, se encuentra. una capa un ]:lOCO m.á.s exten

dide. de pequeños co:nercie.ntes, ejid<darios enrio.uecidos y pequei1os g2.na 

deros. P.l final se encuentran las clases mts afectada.s con ln si tuaci6n 

de explotación, que son los jornaleros, peones, ejidatarios uobres y gana 

deros empobrecidos con el des?ojo de sus tierr~s por ~arte ce los grandes. 

terratenientes de la región. 

El Mecanismo mediante el cual domina el. gru-po econ6micrn:;ente fuerte 

a las clases que no cuentr:n con medios de producción, es control2ndo l·os 

canales de comercialización agrícola y genáQern. 

Otra forma de control que utilizan es la renta de u2rceln a ejida

tarios que. no cuentan con ganado, ·por lo que reciben cuotas de t 75.00 

a $ 90.00 por cabeza de ganado. al mes. Los ejidos donde rtl:~s se uresenta 

este fenómeno son ·Luis espinosa, Río Arriba, la Alianza y AbrP.ha:n Gon

záles·. 
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Este tipo de Arrende.mientos se realiza siste:nática:nente por ejidatario!: 

que se dedican e. trabajar como peones en progra¡:¡as insti tucioncles co:no 

el de la Comisión Nacional de Fruticultura -para la -pnlma Africena, la -

comisión del Rio Grijalva en la Construcción de obras Hidr~úlicas y otr::.s 

dependencias oficiales. Es precisa.mente de los ejidos de donile también 

se proveen las grandes fincas ganaderas de la Costa, de fuer7.2. de trabnjo 

:para las actividades :pecuBrias. 

Muchos de los grandes ganaéleros disimulc>.n l~s su'Perficies de sus 

fincas con el método llame.do "Al Partir", que consiste en la e!lltrega de 

un deter:nina.do número de cabezas de ganado a ejie,atarios o nec.ue:1os gana 

deros, con la condición de que se les eneorde y una vez estl:mdo en., condi

ciones de venderse, se les devuelva la mitad a los grandes eanaéleros, los 

cuales con la mitad restante y lR leche retribuyen los er.stos de mante -

nimiento de su ganado. 

.• 
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CAPITULO II. 

USO DEL SU3LO. 

2.I. AGaiCULTURA. . 
·,'!Jc.s.~ectividedes J,e;ricohs .ocupen 5,200 he. (6.7;;:, del totrl) d.el 

érea del proyecto, éstE:s ectividfdes estln formt;des por mdz, i•rroz -

·¡Ajonjolí, Srndie, T,;be.co, Frijol, y slgunes hortElizEJs en pequeñ~ -
1 

éscsl~. 

A excepción del meíz que se siembrs en embos ciclos AericolEs y el 

srroz en el de primlvere-verfno principelmente, todos los dewfs se explo 

ten durante el coclo de otoño-invierno. 

CULTIVO SUPERFICIE. 

Meíz· 2,557 Hf·, 

Arroz 1,091 He. 

AjonjolÍ 352 

Frijol 177 

SE-ndi~ 582 

Te beco 436. 

FUE~~TB: Investl.gr.ción Directt; • 

.Actuelmente le mvyor superf:lcie t:biertE- ~11 cultivo es de. te:nporü 

~. es decir, fprovechr:ndo lrs ~guf.s de lluvir: 1 donde el mríz y el rrroz 

son los dos cultivos prevelecientes, mientres que.los de invierno

se lleven a cebo eprovechrndo lr hu.:nedéd residuel de lf:s lluvüs conte 

nid~s en el suelo. 

PF.!''8 hEcer unE. descripción de los terrenos de lft·or en el {rer- del 

_pro~rec:to es necese:rio hEcer unE: divición tomEndo el criterio de tierrEs 

rl tt·s y tiern,s bE jEs, consider~ndo COJ:i.O El tBs equellf,s con to;¡ogrEfÍE 

'·.de lotnerios rúls o menos redondetdos, de pendit:!nte ligerEnte ir>cli:tE.dE· 

y cuyo drene.je superficial es eficiente y en muchos cE sos ;t•l'.l' rlpió.o 
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Este tipo de terrenos estln locl?lizedos e todo lo l~·reo de h -

zons del proyecto Ebfrc€ndo lE p€-rte norte de los cu~'tro munici;¡ios 

y 6s esi donde se dessrrolle le mEyor 9~rte de le ectividfd ~~ricole 

les tierna bejes locelizFdes htcie el mEr se encuentren su.jetEs e 

inundeciones periÓdices y destinedes en su mtyoríe e le explot~ción 

genedere. 

Dentro del sector J,gr1ÓÓle el Mdz es el cultivo que ocup<' el 

!)rimer lue;e.r en cu~nto import~ncie sociéconÓ:nic~' y e superficie sem 

bred~. ?or lE gr~~ verieci6n de factores ecolÓgicos y sociilcs de lE 

región, existen tembién diferentes sistemes de producción po·t lH 

siembrEs del meíz, 

En cuento el nivel tecnolÓgic~ de le explotfciÓn de 'ste cultivo 

· existen el p~rcielmente mecEnizedo ó semimedanizedo y el trFdicio~¿.l 

embos cerscterizEdos por el uso de lr- mrcene, espeque o bEri'e't~. 

Cesi lf totflidEd del meíz que se siembre en los cuE,tro ::tutücipios 

estudif'dos es de ternporcl, es decir, duru1te el coclo printéVer~:-verEno 

se siembrE en mEyo y coseche en octubre ó novie,nbre. 

en el ciclo otofio-Invierno (Siembre·'. de septiembre ~ noviembre y cosech& 

de enero e &bril), se siembren lE:s {ref.s de humed¡;d, en 1~ tr;.e los -

cultivos completen su ciclo veget~tivo con lE humedEd resid~fl del 

suelo des)ués de lF ternpondc de lluvüs. 
'· 

p·or lo que se refie-re E enfermed~des, el f•ericul tor ti~?:le un totEl 

desconocimiento de 611e.s, existiendo muchf confusiÓn yc que todEs les 

cnormdidedes en lEs pl~ntts le llnnrn plegss. 

~-~· Les enfermededes m{s frecuentes en lE regiÓn son Fus::-riu·u y Eelmin-

tosporium, no reeliZECdO ningún ti[lO de COI!lbfte por fel tf de Cü!10CÍl1:.ie-

to. 

. .... 1 
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Entre l~s pl~ges del puelo•se tienen princip~lmente el guseno de 

eh·mbre Y le gelline. ciegs que en oceciones eceb~n con predios co¡¡¡

pletos Y~ que no se precticro ningu!u; desinfección del suelo. 

Entre h's pleges del foll~je existen diversos insectos perjudici

e<les entre los que destE:cen el gussno cogollero, soldedo, elotero, -

-bcrrenedor, pulgones y sflivezo. Estes plc.ges son combet:idrs con pro

ductos quÍmicos comercie,les eunque el egricul tor desconoce el uso de 

latos productos El utilizer dosif~ceciones incdecuedes, se use el BHC 

pera todr clese de insectos. el tipo de semilh- que se utilize es lE:o 

H 503 y H 509 tuxpeño, rendimientos de I200 s !700 Kgs, por hr. y costos 

mínimos de 7,050.00 /he. 

El cultivo del srroz se desarrollE! en lE zona del proyecto en su tota. 

lided bajo condiciones de temporel' en érees por su deficiente dre~,e je -

presenta limiteciones pere otros cultivos. 

Su exploteciÓ:l edquirió bsstente import~ncie durente le déctdE de 

los sesente y se promovió empli!;mente por le bEnce oficiel, tento :ne

di~nte fin~nciemiento como esistencís técnice, beneficio del ¿reno y 

comercülizeción, fue esí cómo surgiÓ en I975 el proyecto del c•.iltivo 

de erroz en gren escela con elreded·or de 2,000 he.s. en los ejidos de 

metemoros, luis espinoss y colombie del municipio de acepet[hUE, sin 

emb&rgo por deficienciEs en los siste:n~:-s de producción y or¿:~:onízcción 

de los_ productores e .pfrtir de I977 dejÓ de operar dejendo ltn tote,l -

de carters vencida de $ I0'754,4B0.97, disminnyendo su promoción y -

finenciemiento ofici&l y_por tento el interés por perte de los E&ri-

cultores pf;r& cultiver en mEyores superficies y mE'yor grcdo de tec -

nificeción. J. tal grFdo que ectu&lmente no existe lÍnee de créui to, y 

se cultive en su m;;-yoria en peo,ueñ;;,s lress pera eutoconsumo. 

·:--.- ...... ·--~-
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En las ~.re as financiadas por la banca oficial el cultivo era -

totalmente mecanizado, ya que en las labores de pre-par?.ción del -

terreno se utilizaban de IO a I2 horos máquina por ha. edem6s de 

la cosecha ó trilla que t~nbién era mecanizada. 

Actual~ente·este cultivo se utiliza en pequeffas áreas restringi 

das -por la. capacidad de trabajo de cada agricultor y sus hijos, ocu

pando una superficie de !,091 ha.s. en total, de la.s cuales 906 se -

.explotan bajo el sistema tradicional é espeque, 148 semL:nec!:lnizadas -

es decir con barbecho, rastreo y uso de inSUjOS y las 37 restantes 

intercaladas con maiz. 

Como puede apreciarse predor:lina la forw.a trañ.icion.::Jl tl.e cultivar 

el arroz y corresnoncie -principa.lmente al ciclo nrimavera-verano. 

SISTEMA TRADICIONAL. 

La -oreparaci6n del terreno se inicia en los meses e e :.~F~rzo y -

abril, cuando se :orocede a limpiar el terreno para ouernar siete dias 

después. Ezto se .basa en la necesidad del cultivo de tener menor com 

petencia de hierb:,,s posteriormen,te, y disrninuir:!a el com':'llejo c1.e 

pL~gas. En éste tipo de cultivo -que no implica maouiharia. ni yt.l!l_tas 

de bueyes el principal instru.'ltento de trabajo es el r1achete i nacr:na 

La siembra se realiza del 15 de abril y todo mayo(denendien:lo é':.e 

las lluvias) utilizando en :JJ:omedio 3 kilogramos por cuerda (I 16 C.e -

hectárea) y lgs variedades ·perli te, cica, 4 y 6 y more.o.o. Lus hiler2.s 

de siembra previamente marcadas llevan en esnaciamiento éle 50 a 75 cm 

-para des!?ués con el machete ir hnciend.o un a!S'J.jero de 5 e. 7 cm. de pro 

fundida~ y denositar la semilla. 

Los deshierbes son necesarios puesto cue no es muy c:::>::tún e::1 éste 

m~todo el uso de herbicidas. Generalmente se acostu.'ltbra GOS de~hiGrbes 

el pri:nero 1:1 los 20 C.ias de sembrado y el segcmdo !l los dos :nes.es -

llegando 2. ocupar un tercer deshierbe el cu2.l queda a juicio élel -

agricultor, es decir que lo hará según sus estimaciones Cíe renG.imiento. 
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Con relación a lD. fertilización, co:no no e:-."iste crédito para -

éste cultivo, ésta se efectún en forma incomnleta según lé\ canr.cide.d

de com~ra del agricultor y el ~reducto que exista en ln región. 

Bajo éste nivel de tecnologia en que se ~ractica el cultivo 

se tienen rendimientos :promeélio de I, 200 kilor,rámos -por ha. cor. un 

costo de producci6n de 4, 600.00 por ha. Aclarando que éste costo no 

representa un desembolso monetario directo ya que en la m·'yorh de 

los casos de las labores culturales son realizadas nor los mis~os -

ejidatarios. 

SI STE;.'(A SE':\1 NEGANI ZA'DO. 

Al igue.l que el cu.ltivo de ma:!z, el sister.Ja se:ninearod:.mdo ce Dro

ducci6n de arroz se ba.sa fu.."lcla'nehto.lmente en la nreparaci6n a e2. terre

no utilizando maquinaria. 

Las labores mecanizadas· son el barbecho de 25 a 30 cm. de -crofun

didacJ., cruza y rastreo, ya 0ue la si fui ente l::bor C1Ue es el surcac o se 

realiza principalmente a .caballo. 

Se utilizan las variedades perli te, cica 4 y 6, Elue Bonet (::tor2.do 

grande) y sinaloa 68, ~stas tienén el ciclo vegetativo ce 4 :1ee"es -

J' se utilizan en terrenos altos. Para los terrenos bajo3 ce pre:'iere 

el arroz variedad "COLLWA" cuyo periodo ve;setativo de c2.si seio: meses 

permite cosecharlo cua..Düo b2 j"ééD las aguas 6 antes. Oca.cion: lme~te se le 

corta con mschete abajo del agua. 

El método de siembra es similar que en el sistema trPciicio:;ü -

cambie>ndo solamente la. distancia entre surcos, aqui se reducen <t 40 

6 50 c:n. el combate de malezas se realiza con herbicidns 1'arc. -:o cual 

se utilizan '!)roductos qUÍmicos CO'D.O el 2-4 J) Al/iiNA y el S~;,¡; I.V- IO -

a los 30 y 60 dias de la siembra. La densidad de siembra es de IOOKg. 

~or ha. al voleo. 
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En cuanto n lu fertilización se utiliza la formulación 80-40-00 

ya sea fraccionada 6 en una sola aplicación ~or la presencia de inun 

dación posterior. 

En éste sistema semi tecnificado, se encuentra otra varia.nte de cul

tivo del arroz que en la región se le denomina cultivos r.le segunda. ?.n 

éste tipo de cultivo se puede a~reciar las siguientes consideraciones : 

se efectúan en terrenos bajos en el tiempo de la sequía •mtraestiv81-

utilizando la maquinaria para la·uren;oración de tierras, ésta nre1)ara

éi6n se va efectuando conforme el tiemuo lo va per~~tiendo, es decir 

que el Cam1Jesino en éste c·,so cuenta con capacidad no.ra 1.-:- prennración 

de la tierra en un tiempo deter::Ji:".ado y corto, es decir el tie:nTio oue -

'l'er;nite dicha sequia, r:ue empiesa g"neralr::~ente del I5 éle julio al I5 

de agosto. corno utiliza varieda~e~ cuyo ciclo vegetativo es ce 4 meses 

pueden cosecharse del I5 de noviembre al I5 de diciembre, y ya para -

ésta fecha las tierras están libres de agua por lo que se nue0e cose -

char con combinada. 

En cuanto a los rendimientos, se han alcanzado hasta 4, 000 Kes. 

:por ha. en los ejid.os mGtamoros y, acacoyaeua de la zon?. intensiva y 

de expansión respectivamente, sin ·embargo como resultacio de l,"! investí 

gación de ca:tuo se ha fij2do un rendimifnto 1Jro::tedio de ?,?00 kiloc;ra"'!o:o 

por ha. con un costo de "'1roducción de $ 7,050.00 :por ha. 

ARROZ INTERCALADO CON ·,~AIZ. 

En éste caso la preDnr~ci6n d.el terreno consiste fundament2lmente 

~n hacer una limpia a machete entre el maíz a:provechanéio la -nre.,...aración 

áel terreno que recibió éste, y no haciendo surcos -porque O.afí.2.ria le.s -

raíces del cultivo. 

Existen dos é;:¡ocas de siembra, la·primera es cuanoo el m<tiz tiene 

dos ¡:¡eses ce se:'lbrado o jiloteendo y la otra es al momento de la dobla 

del maíz 6 sea entre el 20 de junio y el 15 de julio. 

de antemano en éste caso el maíz se siembra con una f.istancia !"'.P..~•o:r c~t::-e 

surcos para QUe en la fecha a-proniada se ~ueda sembrar el 2rro3 a anbos 
.·• .) 
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lados del surco del maJ:z. La densidad de siembra utilizada T>ara éste 

caso es de 30 kgs. por ha. 

Los deshierbes son mnnuules y no se utiliza la fertili~·ación 

los rendimientos medios obtenicl.os en éste tipo de siembre. son de 800 

Kgs/ha. que se destinan totalmente al consumo familiar con un costo c.e 

·producción estimado en 3,880.00 por ha. 

A pesar de que el cultivo de arroz prácticamente nunca ha fejado 

de sembrarse en el área del proy_ecto, actualmente se encuentra a un -

nivel subsidiario de explotación debido a entre otrns cosas a 1?-s lini 

taciones para la cosecha mecanizada debido a la insuficier,cia ce drena 

je parcelario que imnié1.e oue el suelo ad<:miern las condicior,es :c.ece<O>a-
' rías para efectuar esta labor, lo que a su vez, ocásiona oue el gr2-no 

caiga de la espiga antes de ser c:;osechado 6 bién c;ue se "A8fc'l'S;··" las 

·plantas. La dis9ersi6n de áreas cultivadas con e.rroz, las ~ue afe:nfs 

son muy reducidas, y el uso .de aeroquimicos que se hace en forma muy 

limitada y en ocasiones totalmente arbitraria. 

Por último le . .alta incidencia de plagas tales como la callí!!.:::! ciega 

(Philophaga sp.) y el picur1o del arroz (Sytophykus orizae) así como 

pa presencia de enfermedades donc.e destaca el ataque de ln \lyrucularia 

o quema del arroz, enfermedad. fungosa provocaoa nor el hongo "éJ'ricuJ.arü 

orizae" que ataca tr:nto al follaje como al cuello de la es71ign. 

AJOHJOLL 

El cultivo de ajonjolí se siembra en la zona del nroyecto b::.,jo con-

C.iciones de· humedad residual·, es decir durante el ciclo otofio-i!wie! .. no. 

este es otro de los cultivos uue cuenta con linea de créCiito TlOr TJ2rte 

del banco de créélito rural, otorgandose un financiamiento de S 3,0!6.00 

-por ha. usra el cultivo fertilizado y $ 2,400.00 ':)ara la for:11a trm1icio-

na}.. 
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:; coberturas azie;nanas "90r -p~rte de la esegtl.rc.cora nacional ae:ricola y 

~Rdera son de 5 2,LLO.OO para la forme T.S.F. y de S ?,400.00 nara la 

~eliCsd ~jonjoli voleo •• 

Este cultivo se encuentra en f!os mBner,,:= Cife:rentes de i;::~rlantaci6n

" e~ cuané',o se sie::1bra solo y ln otre cunndo se le intercala con :n~:dz -

finrlizar el ciclo. 

;;:;."~ el área cel '!')royecto este cultivo ocur1a una !"U-:Jerficie de 352 ha. 

lzj:: cuales. 148 corresC~onc en 8.1 i-r-,tercal:>.:niento mencionaé!.o. 

~ nivel de ~ecanizaci6n p~ra la ~re~araci6n del suelo es el :nínimo -

dis~ens~:ble, con::istente en u..'1. berbecho y en un surcado. El "ray8do" 

hace con u.."l~ yu....-¡ta y l<e sie:nbra a i!lano uf'<ra lo cual general:nente se -

ili -::a se:nille. Ql8Té!.aca r~e la cosecha. anterior. 

k. densidad ce >"ie:Jbr-'l utilizacia es élesde uno hasta tres Kes. 11or ha. 

sie:-1bra ncte~_clc. y VE.riedr:des criollPs. La ~:!)OCa de sie:nbra es <".ure.nte 

<5 :ne!"es 6e ap;o~to e octubre inici:'nr:ose con el e.jonj')li blc-nco de cuatro 

'ses é e ciclo ve¡:;etBtivo y ter:rrinHné'.o con el O:'"curo él e 90 oiFs, ~sto según 

terreno vayr::. :o:lcanzan-<'o el ;:;raéio co:-:veniente te hu:necad. 

T2~.to 11' fertili:?aci6n co:no el co:i:trol e e nl2gas y enfer:-:1eda.rles son 

~ácticas oue se efectu&.n en forma Í'1COmuleta 't)Or los B,?"icul tores del -

~ea del ~royecto. 

Los renéiimientos obtenicos son de 600 y 450 kg. por ha. psra el cultivo 

>lo e i-:1tercalaé'.o respectivamente. Los costos de producción son de g4, I30.00 _ 

>r ha. p2ra el cultivo solo y de S 3,580.00 cuando se encuentra intercalado. 
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?RIJOL. 

El 7'rijol :or:::a parte oe la trilo::;:}a de cultivos bá.sicos de la 

zonr e el -oro·.recto e.canet8hue, co:1. el ~'rroz y el ::~aíz cue !::0!'1 cultivos 

''e o-ubsi st encir .• J,un~·ue ~ste se cultiva en :-:1enor e"'C<:>.la .~.ue los <:nte..:. 

ri.ores, ~e le er..cue:1trF c'ise::J.inc,co en toca el área del C>royecto, ocu-

-::J8n(o un~;. su..,srficie de J77 bes. fm -oeoue''ías ZO!'li'S J.ocalizadas e:1. -

terrr:.zas 2l'J.Vi<ües 2 orillas ce los rios y erroyos, r:o:1.de los suelos 

nor sus c2.racteristicas físicas -,rese::.:.ta un2 buena retenci6n ce hu:!le-

C:be mencio~í"r "Ue ln costa e e chir.!)8S trnriic7.on:oloente no h" sido 

zone nroéuctora ce frijol, ye c:ue en los vnlles centrF-.les (le chi~-pe.s -

::.e nroducen 8."'ro:d:-lr:cia:Jente 39,:)00 tonel;::clas ce frijol en un área de 

65,.:00 h::;s. ésto re..,resent8. el 8I.25~ de lr: sunerficie total cultivada 

oe :rijol en el esta~o. 

;, ciferrncia de otr".s re.-:io:1.es cel e::.t~oo c"onr'le se tit:=nen bién-

··'eti::::ié'os lo2 :'os ciclos rle si8r:~bra, en lP o:cona é'el -.,ro~recto soht:!len-

te se c·,.lltiva el frijol :1 ur<c~te el c_iclo ae i::::vierno, entre otras -

causas ~ ebif.o e. lr: ...,resenci"' ¿:e enfer:~ecac'! es tales como le :!F"ncha 

e,"'lc...üer y le Ync:-u:. reC.onca, si se denenc.e ce 18 éryoca de sie:::1bra. 

e!'l.tre lGs variecr>cle~ ureferentes cultivadas sola'!lente se encuentra. el 

negro jame.pa, :nientras r.ue entre las no nreferentes que son las ~redo 

;~:in~·.ntes, existen las criollr:.s colón y "escu.":li te". r,as fechas de 

sie:nbra son C1"'ra el frijol negro cese e la se.c;unc.a quincena de septiem

bre hesta la segunda i!e octubre; '9a.ra las variedades escu:ni te y colón 

ésta fecha se alar.::;a hasta medicdos ce é'icie:ctbre ya que son tardías. 

Cr-.be destacar que en éste cultivo en 12" región le. época de siembra 

es determinante en la incidencia de pls.ga.s. 

Los pre0ios sembrados de frijol en el Droyecto DOr lo general no -

sobrenasan un;:, ha. debido P. la falta de :-;roJ~oci6n por '!)<··rte de la banca 

oficial ya. cue ni siouiera existe linea T:'8ra. créci to norm2l en éste -

cultivo. 

En cuanto a los renc'imientos obtenidos se estiman en 6:)0 Kg/h.a.. 

en promedio, con un costo mínimo de :;¡rociucci6n de :?-5,050.00/ha. 
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::::::. cultivo t5 e lP s:'nfia a;arece en e=mlotacio~1es co~!lerciales -

' E:·:1tro ,:; el fre;; 6 el "royecto en el :·fío o e I976. 

~urmlte el ciclo ce invierno 78/79 se destinó a éste cultivo unr;, suner

:icie de 500 has. :-ue tuv-Leron un renci~iento me•~io ce !0,000 Kg.iha. -

LO ·:'Ue erroj6 una 1eroru.:::ci6n ''e 5,~-:00 ton. 

P?ra el ciclo 73-80 colr~ette se incrementó esta su;erficie en 

32 h:· s, <l'..lné'Ue los ren(imientos meci.o?o ::i se vieron incre'1ente/'.os 

m e:- si un 20S·~. ~sto se e ebió entre otre.s causas e 1:- exnerienciH r1ue 

lDn i(o e.dquiriendo los cam-pesinos en éste cultivo, y a la influencia 

JUe ejercen ~ro5uctores de otrrs éreas ~el :ci~~o e?teoo y del istmo de 

~ehu:·ntenec en 1:.' re,_:i6n. éstos -cro(1uctores hsn venido 2 se~brDr sano!a 

::on JoF ec;ricultores c0 e ln ~on<c mefiRnte alc:uiler 0e l')re•::ios o s-,oyo

t'in2nciero. 

:Sl ciclo fe la s:c::~7 iP en le r·e,u:i6n CO:'!TJrende entre los 90 y I20 ÜPS 

r 1:'"' vr--.rieoe''es ~-ue ::]s ee co2ech;on 20n la.s -,.;encock y charleston gray 

La é""lvcr--: ce sie::-:bre. e·::'"'liesa en el ::~es ce se11ti;:;:nbre y se r;léor,1e h~stP los 

ori:Jeros Ai8r:: c'e ~ici·e·_¡bre, y 1: ~pOC?. ce cosecha se inici8 en ¡\icie:Jbre 

'{ te~·:::ina en <?.bril. 

'S1 cultivo c'e 18 se.~die. no tiene linee. Cl.e cré0ito '90r T'rlrte de la -

banc2 oficial por lo r:ue su exnlote.ci6n se realiza ya sea con el auto

financiamiento ciel c":n'1esino 6 por financiamiento ~ue el intermedinrio 

cor.1prs.oor otorga TJrevia contra.taci6n a e ln nror1 ucci6n. de ahí oue l~s -

atenciones oue se le def..iquen a éste cultivo estén sujetrcs a la capacidad 

econ6;:Jica de cae a productor. 

Esta situaci6n necesariamente reuercute en los renci:nientos obtenidos 

sin eLlb<-,rgo ente 1~, esuectativa del !!recio de vento. que ha llegado a ser 

haste. de 18.00 por kg. la inquietud Dara se::~brar éste cultivo aumenta -

ce.é\a vez m8s entre los nroductores de la región. 
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":>te re:1ci:niento ::1edio obteniRo en éste cultivo er: ls zonc-: fel -

ro,_recto e~ ~e 12,000 kg./ha. es decir lic~e~E1·nente L-¡ferior a l:c mit?..d. 

el :C'?.:·~/i:nicnto ::¡ef"i.o esti:::··co nor el nro_;;rs'n8 nncional re -rrooucci6n 

gro-.;ec'..l.<:rio y forestal para el estado c:ue es ce ~5 ton./HA. 

E:üste!! si!'!. e:nbr·reo lur;~.res co::o los ejidos :oliPnza y -ryino sutrez -

el .:r..mici--oio Ce :na--,aste..,ec ~ue ;:i alc&.n?:aron ~~-tos rendi:nientos aunque 

:es<' e lue,;o no -pueden consio erarse como re'?resentativos. 

;odr: le ss!!cía. -oroducioa en la reeión se e estiné' a.l consumo nr:;,cionPl. 

TJno de los nrinci-oeles nroble:!!as que nresenta el cu.ltivo de la sancia. 

~s la fluctuación en el precio, ~ituaci6n oue se agrava más ~or la venta 

;e urecios coJroletos a nrecios fij,Aos en la mis:na --oarcela. 

En cuento a nroblemas fi to:;>l'mi tarios el a,;ricvl tor que cultiva sandía 

Se antemano sabe ':'Ue cebe estcr nrenara.r:"o con el canita.l necess.rio -nara 

~tac&r una 2.:::11')liP. C8ntic1ad ile -nlaeas y enferme~ares oue se le -.,re<oenta.rán 

~asi cesC:.e el :no::~ento de 12 e.rwr~:e,-·cia ce lA 'lléntula. 

:<:ntre 1 ·:: enfer:1edades fun. :o:oa.s :nás Íl:l"'lOrti'_ntes exis.tenel "L'u:n-oing -

off'' cue 10tP.ca ~1 nccer y el tiz6n te::l'nr~mo, tizón tarc1ío, antra.cnosis 

y otr::..s, cuanc o la nl nta tiene ya un cierto erac o e" e t1 esarrollo, y fina

l~aente cu< nc:o se encuentra en fruto se presentan C:.iversos ataques de -

mose.icos. :Estas enfer;:¡eda.des se co:::~baten con uroductos tales como el 

agri:nicin 100 y el m2nzatte D 80~ efectuándo periodicas ?nlicaciones 

futre las plagas, se tienen los eusanos soldados, medidor, falso -

mecHcor, y sobresaliendo en imuortancia económica el gusano mincodor .

de la hoja. su control se lleva a efecto utilizando agro0uí~nicos como 

folicol, foli:::~at m-50 y otros, a diferentes dosificaciones • 

La fertilización se efectúa. en for:r:a :nnnua.l utilizanco la tri'lle 17 

o bién en aE;--ersiones foliares canco a"?licaciones de Gro-Gree:-n cuando 

la -pl2.nta está floreando y posterirmente una a-clicaci6n des-oués de cada -

corte. 
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Las labores ce c.re-,araci6n del terreno son mecanizaaas y consisten 

e~ un barbecho, un rastreo y un surcaoo. 

:F'e.jo éste !'livel tecnológico se celculó un co2to de Clro<"ucción -

ee ryor lo menos .) I?.,OOO.OO por ha. hncienf!o la aclBración de que una 

dC!1bra tarC::!:a '9Uefe ocacionar una incidencia mayor de Dlages y enfer

!llec' aó es con el consiguiente :>.umento en el costo. 

TABAr:O. 

El cultivo del tabaco en le re.:::r,i6n de huixtla anarece en el año de 

I959, fecha en c~ue inicir- sus operaciones una e:n.,resa ce servicio 

f'unC:ada en I936, cenominr:da "Tabaco en R::oma; :3.J,." cuya. función esneci

fica era nrocucir tEbrco pera cubrir lns necesidaces ele les fábricas 

cige.rrerss del na:ís, es cecir que sus cosechas fueron derJica6.as totál 

mente al consumo nc.·cion:-1. En el :>ño de I966 "Tabaco en Re.!na, S.A.'' -

se vi6 obli¡:;aca a cerr!lr sus 01)eraciones a consecuencia oe hnber re!':ul 

tafo incosteable, eafo lP incicencia incontrolable de la r!OSC9 blanca 

y los elevados coPtos por h?..cebioo a c1ue en ~ea énoca no e:xistir:n

tierras hechr·s a éste cultivo -oor lo que err; necesario hacer fuertes 

inversiones ~~ra el des!nonte y ae~tronque. 

:n 4 de noviembre ce I972 se crea :oor decreto 'T)resié!encial ''TABACOS 

:.7E'iiGANOS, S.A. DE C.V." y ésa :')FJrtir de ésta fecha cunndo se reabre 

la zona de huixtla en le te.?iporada 1973-1974 con una sunerficie de -

2 ha. como -prueba nicial, habiendo urooucido U."l total de 3,000 kg. 

r.a evolución C:el cultivo ce tabaco en el es.tafo de chü•-pa.s "mec.e 

resu:Jirse cie l<> sicuiente manera: 

CICLO SuPER?I ·:II E {HAS.) PROtUCCIOi:(KG.) 

1974-75 50.0 65,000 

1975-76 323.5 387,308 

1976-77 492.5 732,567 

1977-78 942.5 I '!37 ,560 

1978-79 950.0 I '239,884 

1979-80 1500.0 2 '400,000 
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Taba'!lex fo:!lenta en toé'as sus formr·s la nrorucci6n re tab0co desee su 

c1J.ltivo y cosechR, h1-jsta su industrir.li7aci6n y comercü:lización tr,nto 

en e·l :.1erc<:c'o nGcío:-wl como en el interna.cionP.l, nara lo cusl otorgR 

los crécli tos c,ue sean necesnrtos, ta...>'lto nar;;¡ el cultivo mismo, como 

!'ara lo concerniente a estudios e investigación -o"!ra el mejora:niento 

cJel tabaco. Estos créditos se otorgr::n sin i!')tereses y en forma 01:Jortuna 

lo cue pone en desventaja a la banca oficial. 

Es c'e interés mencionar que gran p~-rte de las tierras actualmente 

se:abrcdas ce tabaco eran R.nterior:ne!:lte tierras vi:rgenes, las aue des

montacas por '!'f.BA'-1E1.: fueron incor'1oracas 2. éste uso, ne ahí aue los -

ca.":l'c:-esinos vean en éste cultivo la :nr:nera r¿-oit'1a de desctontar sus terre 

nos. 

m el área c1 el nroyecto, T;':.Bh'.:EX oner6 rlurr,.nte el ciclo otoño - in-

vierno 1979/30 con 65 has. y I9I socios en 1:3 e ji~ os. 

'8n el ciclo "'rorCuctivo e' el tD.baco se inicia entre el 15-?0 cie -
octubre y 18 co::ecr .. a v corte se realiza ciel I5 de enero al 20 de e.bril 

r2urente el ciclo 79/30, el co:::to de nro('ucci6n ele una hectá.rea ñe -

tabaco fué ce S 35,000.00. 

El rendimiento :::edio obtenido en el ciclo antes mencionao.o fue de 

I,500 kg./ha. obteniénC.ose el más alto de la zona de huixtla con 

2,500 kg. en el ejido flores mag6n del municipio de mapastepec. 

Tod.o el tabaco que se proc1uce en la región se destina al estado de 

nayarit a través de em!)resas oue lo compran, como es el CRso de tabocos 

czteca, z-::TA!.~EX (e::mortacora de tabacos me:-:ica..YJ.os) y CIGATAf"! (ciga.rrera 

y tabe.calera ::¡exica..'1a), para lo cual se fijan previamente -precios de -

de venta en sus •'riferentes clases, pa.ra el ciclo 79/80 este nrecio fue 

de $ 30.30 por kilogr~o. 
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r,ún :'uncionrr:..os é!e taba..'!lex, oficina huix'tla, la tencencia de exT,Jansi6n 

cuanto a su"OerficiC; fe tabaco se orientr:: h>:tCi!?. lR 7.ona 0e cinta.lapa 

entro C:el est: ao), c~on6e se cree se recucirán lo~. costos ce nroc.ucci6n 

stc: en un 30~{. rJebiéo a l:=.s b2.stas su!;)erficies ya des:;¡ontada.s que existen 

a 12. ::~er:or incir:1enci.a. o.e p.lags.s. 'O:ora este fin se plro·nt6 en la cosecha 

~/80 ur..a 'D' rceln. f!e T)rueba de 2-'.:l0-00 h8s ce c:uperficie con lPs V8rie-

LC:es 3urley y turco c·ro:Jático, lo¡;ra...'"ldose buenos resultr,.dos. se esti-

l. ~ue en ésta re,.P.6n exic:ten nor lo menos !0,000 has. antas n2ra el Clesa 

~ollo fe éste cultivo. 

Té·bacos MexicP.noe trabaja en un 95<1, con eji"os y el resto con nro

Lets.rios nriV!:!Cos, nera lo cual se basan en rontrats.r las tierras a-otas 

ora ser:Jbrar tabaco y to::~ar lE'.S c.ecisiones nroouctivas, ya QUe la Organi-

3.CiÓn y asesorP.::liento técnico desde la i::~-.,lantaci6n del cultivo h2sta 

'3. recolección se res.liza b;:: jo estrico control y guiv c. e 1:::. .insti tuci6n 

a::~'bién 2e encerr;P- 0e ":recesar y canerciali:<:a.r el CJrooucto. 

Tor lo ::'nterior el C';.ltivo del trb;=co se e;.:nlota a u...YJ. rlto nivel 6e 

ecnolilgia. ee 8c'e:.1és, un cultivo eY.1:'10ta"o b2jo riP.go r>~·ra lo cual 1? 

r:1nres2 -::uc-:1t<:. con 7?. er:uinos c1e rieeo ce 5 nulgar5as fle riér::etro con lo 

ual !:'e ccnsic,era f:Uficiente para regar una euuerficie c"e 5,000 has -

stos e-Juipos se maouilan e . .los :orocuctores a razón de $ 900.00 por riego. 
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• 2. ?:lTJTALE3. 

E:·isten "iversas es"Decies :'ruticol:s arb6reas que se encuentre.n Clis

ersrs en toca. el éree. a nivel de huertos de trasnatio, constituyencose 

n u..112 fuente e e ali::1entaci6n e ingresos r.:ar::: la fa:nilia C9.:'1l'!)esina -

staE e:;..,ecies !COn el :c1rmgo,P.guacate, ten;'rindo, mamey, -p~:,naya., chico

anote, cítricos, -~ara~on y cuanábana. Sobresale en i~uortAncia oentro 

e éstes especies ce tr~:tsr,atio el r:¡¡mgo, 0ebiélo ~rincipalmente a la -

rec o::1inancia en cuc:nto al núaero o e árboles. 

~or otra n·rte entre los cultivos frutícolas imnl~ntados en forma

rganizada y a nivel co:nercial se encuentra el banano cuyo nivel de -

xnloteción es nlto si forma uarte re las sociedades de crécitos existen

es en la regi6n y que auspician éste cultivo, y bajo en a~uellos nreñios 

ue h>'·n sido i::rolantados -por aL:unos agricultores p::ora la venta y cons1L':!lO 

o cal. 

Otro cultiv') fruticola éle gran im't'ortancia sociecon6~ica es el cacao 

uya ::::u,erficie en 12 re.:-i6n ci el ~oconusco no se tiene cu::mtificaC..a con 

,x~ctituc, esti·:ub:-ose en 2lreéledor de 1:?,000 h::s. ae lr:s cuales aproxi

tada,:ente el 95: ce ést2 sunerficie corresnonoe al sector ejir'al. Bste -

:ultivo se e:1cuentra ocun2.nfo 1404 has. 

Fim:L:~ente otro cultivo QUe aunque no es nuevo en la regi6n si lo ~s 

!n el área del ~royecto. es la pal~a africana, del cual existe un ~rograma 

le i:n;:>lr.ntaciór. por parte de CONAPRUT, éie'l.tro de la zona del t)royecto. 

t4NGO. 

El r:trngo se encuentra dise:nim•.do en toda el área del proyecto, bajo 

_a nodalidad de huertos de tras-patio, es decir que se encuentran locali

~acos en l:;;s expl2.nadas ce las casas, bordos u otros lugares, sin nin@Í'l 

>rden y que se sirven al mis:no tie:npo de so:nbreaderos pnra ani~nles 6 los 

1isTnos campesinos. 
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ta cnmposición él e ésto;: huerto;:: és variaoa, sienro en· su totalidad 

(\rboles criollos e:.-::;lotados bajo el ná.s co::1~leto élesconoci:niento 

r.le lR tecnología 2.:_,-ri::ola y fesc'e lue~O sin ninpln a"JOYO institu

cional, así encontralos C8cao, aguacate, nlátano, ta~arindo, ~anaya 

[;Uanába.TJ.a, cocotero, chicozanote, marafion, r:w.mey y ci tricos. 

L"'"' únicas asociaciones que tienen im-oortEncia económica far.1iliar 

con las C. e mango con cacao y 1."t2"ll?.cr:te con cacao. Estas asociaciones se 

hscen dn nine;u."1a técnica de plsntación, apro-::Jiada al cultivo y 

obecece sir.1ple:nente a l~s necesidades oe sombra del cacao. 

Se obtiene nroC.ucci6n de mc.ngo, en mayor 6 menor grado en 44 de 

los III municipios ce chianas, nero solo en unos siete de éllos tiene 

veré'.adera innorta..VJcia. 3n la costa de chü--oas se cultiva en 1-:;s sigui

entes re,-:;iones en orcen de i.'J,.,ort,·ncia: Tonr1lé., Tanach•.llP.., villa Comal 

titl2n, Hue~mroté_,_, Escuintlr-, ~·:2.nastenec, y ?ijijia>:Ja.n. 

Estos :nunicinios en conjunto nro;·ucen unas ?3,5?0 tonel11dss -

y constituyen los -::Jrinci-oales centros de -nroducción de maneo de la

re"_~ión de l;1 co!"tg_ de chian~.s: 951 e el total nrocucifo en la entié\.ad 

el resto se profuce er .. los ::n .. m:.ci"!)ios r:e villz ce flores en el suroeste 

de chiap2s. 

Se tiene conoci:niento de oue existe una org~"1izaci6n denominada -

''Asociación Agrícola Local de productores de ma.."1go élel Soconusco" con 

sede en tapachula, sin e;nbe.rgo se desconoce en r:ue forma ha oueraao -

ya que no se h~ observado ninguna intervención en favor del cultivo 

para la región. 

es i~portante aclarar que de la producci6n total de mcngo en el 

estado sole:1ente el IO~ nroviene de explotaciones ordenadas. 

En el área cel nro;)recto se encuentra una gran cliversiñad de varie

é'.ades y tipos criollos, que general:nente han 3ido 'T)ro-pagados l)Or semilla 

lo 0ue ha. origi.nac o U..."1 alto grado de heterogeneidad. 
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le 2hí que el 75i del o2ngo del área pertenesca a los tipos que en forma 

~egio:1tü r:e le deno:-Jine :nan.:;o de coche, nanilill.a, pifia y otros. 

~stes varieda-·es 6 tinos de o:mco son criollos 6 corrientes, cuyas -

:'rutas son muy r:.romáticas :oero de nul.:pa escasa y fibrosa por lo cual. 

3U valor co:nercial, es muy bajo y son destinadas casi totalmente al -

"utocons~~o y mercado local. 

en :ne~or -.,ronorci6n se enc,_Hmtran las nejoraélas menila y similares 

1aden, Kent y tinos criollos de características más sobresalientes 

~omo el tino oro y plat2no. 

Dedo qué práctic,:nente no existen ylrntaciones bién definidas las 

:J.ist,ncias entre árboles son inapropiRdas y 12s labores se reducen a 

oE.F.peos o li:nrJias a :nachete. r:o se fertiliza ni se J:JO::la a los árboles 

r la cosecha la realiza genEralmente el com-orador de la ~rocucci6n 6 -

bién el mis:no prof.uctor. cuanoo venc.e clirect~::1ente el nerca('lo local. 

Las é~ocas ce ~rocuc~i6n ce la frJt8 fluctufn ce 0icie:nbre a mayo 

co:nercie.liza"'lc;ose (;esoe :n~·n¡_:o ve1·de hc.sta fruta de :-:¡st'!ur~s :isioló,j.ca 

ac;\ ecua.r:la. Es necrcsario acl!?.rar eme gran '\JP.rte de la. !Jroducción C. e ::tango 

se ~ier6e ~or faltR de ~erca(o. 

El rent'li:niento medio Clepende de diversos factores entre éllos los 

del tipo genético y de manejo de cultivo, sin emb2rgo la nroductividao 

fluctúa alrecedor de 8 ton/ha. ~ara cultivo único 6 bién establecico 

y de alrede~or de IIO kg. por árbol en huertos familiares. 

el costo 6e !Jroducci6n por ha. }')e.ra el cultivo único tecnificado es de 

S 15,300.00 y de $ 6,400.00 para las nl~ntaciones no tecnificadas 

Interesa hccer resaltar que le veda fitosanitaria debido a la ~resen

cia de la mosca oel oef.iterráneo (ceratitis canitata) ha propiciado la 

caída tan marcaoa que han sufrido los !>recios r:~edios rurales por caja 

ocaciommdo con esto '¡)érc1idas totales o parciales de la fruta. 

f 
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HW~AT~O. 

·:>te cultivo 2e encuentra en lRs mis:!las condicione~ ce ey-olotación 

le el :n: n¿;o; las zonas -oroductoras dentro C\e 1.--: costade chiapss son 

:>s ::J.unici uios de Villa Cor.wl ti tlán, Huehuetén, Aca-petahua y -ni ji jiapan 

Entre los nrinci-ne.les '!)roble:n.::-s que a.fronta éste cultivo se encuentran 

os bo jos re:1C..i:nientos y los nrob1e:nas fe co::J.ercializaci6n; que se ven 

centue.cos por 1~· ved&. fi tosani taria oue con motivo de la cetección de 

a 1.::,osca del :::ei'i terráneo se hz, establecido en la. zona, sin e:llb,:;r,-so si 

a estaco salieneo P..guncate r-.1 interior cel pais previa fumieación, por 

onoucto de 12. PsociE>.ción c. e fruticu.._ tores del :nunici ni o e e -pueblo nuevo 

O:llaltitlán, ~~~c-ue a muy bajos orecios. 

Por lo nue res-oecta a ln si tuaci6n c-gron6oica c:Iel cultivo se tiene 

ue el ::~-;uscatero es nroprogado general::;.ente uor semilla, y oue en F.'U 

otali62d son ·'rboles criollos oue -pertenecen a 1~ raza entill''n~ y en 

caciones a lr· ¿;u;üe;: .1 teca. 

Los vientos E:On !'e releva..'1te i:nnorté:ncic ya '=!Ue ocacionF.n uércioe~s 

e flor y fruto hcostc r5e 1':)0~ y nor su 'J~rte, el nrinci"OFll "Oroble:na -

'i tos.::mi tF..rio es el seca.::iento c. e los 8rboles ya r;ue los vuelve absoluta 

1 relat vc.rnente i;::nroéluctivos. 

No se llevzn a efecto ~odas ni fertilización y la alteznancia causa 

letrirnentos en la producción -por árbol C.esde 50 hasta roo;' 3' cossti tuy-e 

ma de las causas de los bajos renc1imientos en la zona del proyecto. ~stos 

~enoi::ri.entos fluctufu ce 5C hE,sta 25C kgs. por é.rbol. 
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CACAO • 

El cultivo del cacao ocu!'a en lH costa ce chiapas una su'J')erficie 

de 12,000 has. ce les cuales 8, 280 corres,onden e.l sector ejidal -

3,600 e. púue:~os propietarios y !20 ha. a. co:n)meros. Estos sectores 

-proé1ucen en total 5,640 ton. de cacao y genera.ñ un valor económico -

e.e 282 :.:tillones de pesos. 

Como al princiTJi6 se mencionó; en l1:· zona a el ,royecto áste cultivo 

se encuentra ocu'? ndo un:- sul)erficie de !,404 has. establecidas casi 

en su totalidad bajo la tecnología tradicional ce los proÑuctores -

los cuales utilizan se~illas seleccionadas por ellos mismos. La mayor 

parte de los cacaos aue se cultivan en la zona del ~royecto son de baja 

calidad de grano, ti1)0 forasterode forma B~elonada y calsbacillo. 

Los renh:nientos mec,ios se encuentran entre los 470 kg/ha. e.unque 

existen en mucha menor 1)rO'OOrci6n cacao mejorado con algunas caracte 

ristic8s de cacao fino, oue su'J')era en calidPd a los anteriores y con 

renfi:nientos hGste. de 3:)0 kg./ha. sin e::1b:::rgo los cacaotcles con éste 

ti>Jo ce m:-terüü se encuentren nlantaoos en for:na d.e resie~bra en r¡lr.n

taciones avejentadas de ce.cao corriente establecidas hP.ce mucho tiem-po. 

Zl nivel tennológico de explotación de cacao es bajo ya oue las 

práctica.s culturales se rec1ucen e limpia.s o chapeos a. machete de los 

cu?.les realizan general:nente tres al nño, nos en é'!:'loca de lluvia y 

una en verano. La la.bor ce "Ooda, tan im1"ortt>.nte en éste cultivo en 

es-pecial, no se re~üiza 6 no és práctica generalizada en la zona y solo 

eventu:?.lmente se dan dos "d eschu!'onade.s" al año, que no constituyen -

verdaderas poecs de for:D.ación, sino más bién de montenir.1iento, una en 

verano y otra al inicio de las lluvias. 

No se cetect6 en la zona del proyecto ningún productor que aplicara 

riet.:os de auxilio c,urante la época de seca. 
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~or lo que reE~ecta a fertili~aci6n, no se efectúa en la zon~ del 

nro·.recto sienc'o car2os ::1uy r2ros en c:ue los ae;ricultorefl us?.n urea 

sulfato o ni tr.8.to e e n::1onio ~in to:Jr:r en cue11t:c 1"' fertilicr·.d e el suelo 

y 1:"1 ec1:.c ee la "?lrnta. Entre otras causas esto es oebiro a cue el nis::1o 

caano a.:;ricole. experi:n.e:::1tel 6e rozario Izapa no tiene result~dos concre

to"'. 1'' e tre.bajo:= e:·:":)srinentales, !!Or lo que se ha co:::1cretado a to:.1nr lr s 

exnerienci~.s fl.e otras zonas re cultivos Si!nileres. 

Dentro C:e la zon:::. é'el nroyecto sobresale en i.n"Oortancia en cuanto 

a suryerficie y nivel tecnológico oe éste caltivo al ejido Nueva Seseca~a 

C::el :::~unici,io .Jde :nr'p2ste'?ec conde existen I33 hns. es cecir el ?3. 71. -

c'e la s.unerficie tote.l cultiveca en los 9 ejioos caca.oteros del 11rea -

ac-uí se encuentr~m el cacao be jo e\'mecies de selva: cacao con frutales 

T'or lo que se refiere al cor.trol fi tosani tario s6lo s~: he.cen ::;."Oli ... 

c2cio:1.es ele calr'? boré!.eles n<:rr! l.r.c nur~rición ne,~rn fle lé- 1.1azorca 

("'hyto~~htora ncL~·ivore) cue €!:' U.."l2. ele las e!'l:'ermecades :nás i:ToortF,ntes 

en lP rE',Si6n, y ceue e.::o tr::.s a?i.o ori,:rina nérf.idas hast? óe un 50'~ 

la :~;(.yi;:¡a inciée!'tci:o. fe ~stE·s enfer:1edo.ces en 1:-~ ":)lc,ntacione-2:, obetece 

s fectores cli::;áticos fr:o.vorables !)Hra su oes:crrollo co:10 lfls lluvi:cs 

abillléantes y las te .. ,eraturas de 25°C o más, estas conc:icior.es según 

las estaciones cli:::tatol6~"icas del c'!.rea del proyecto se presentan ñurc:mte 

los :1eses ci.e julio a septiembre. 

Por lo QUe roo-s"Jecta. a la énoca. de cosecha ¡;:e efectúan tres al año -

una ce e.bril 8. julio, otra O.e julio a r-gosto y la última y :nf.s i;~~o'rtante 

que se realiza de novie:nbre a marzo. 

Ej:isten en la co2ta de chin:pa.s ocho asociaciones locales de orodu

cci6n y .d.nco f'OCieo.:::.c es cooperativas de crMi to que en conjunto forncn 

la uni6n re,;ionP.l é e 'T)rofuctores de cacao de la ?.ona sur de chia:o?s -

e7isten t<:;abiérl cuetro centros ce beneficio pro-oieo.a.(Lde las sociedaaes 

de crédito donde el cacao es ~ol~~ente lavado y secado. uno de éstos 

centros se e:1cuentra en el ejido soconusco del área inte:1siv·,a del -

p:royecto, pero únicamente ]:)resta servicio a los oie:ubros de éste ejico. 
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31 cacao y2 seco e~ transladaco nor los nro?ios ~reductores ?. los 

centros oe aco:r,¡io oue GO:i.~.DECA tiene ubicados e:J. fiferentes luge.res -

e?tos centros ce r:coryio e~·:iste uno en acapetahua, otro en villa co:nal 

titl6n y eos :nf.s en la ciudad de huixtla. 

nor lo oue se refiere a e.sif:tencia· técnica ésta és imne.rtida uor -

CON)JECA :oun~ue resulte. i!1suficiente ya que solRmente se cuenta. con un . 

técnico y tres neritos agrícolas. 

A !'esar de :JUe el cultivo oe exnlota a ·bf; .• jonivel tecnológico se 

cor:.sio.era entre los más rentables ya oue se he esti:nado un costo de 

-proaucci6n ele $ 5,500.00 !Jor/ha. oue a renClir'lientos -oromec1io ele 470 kglha. 

generan un2 utilidad neta ae S 20,350.00 T)Or ha. suneraoo única~ente :oor 

el "lBtano. 
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Este cultivo se encuentra en l:=:c ":Ona e el ;:>ro~recto bajo 1'\os ti1)0S 

6 e ex,úot::wi6n a saber: La pri:!lera que corresponde a aouel cúl ti vo 

cuya -orocucci6n ~;e e estina al ::1ercado nacional, y la segunda cuyo -

a.lto l!ivel tecnol6;.:ico enfoc2. su urocucci6n hacia la ex;:>ortaci6n. 

e~·isten e.ctu:·l:nente el! el área c1el Droyecto 26I h:::.s. !!lantacas de 

éete cultivo en ambos ti~os de explotación. 

Los nroductores ci e -pl~tano :nara exnortaci6n se encuentran a,SJ:'U -

-pad.os en una eociecR.d de ~ociedaé'es locales de créc1ito agricola que 

se ce:·ica a la eznlot:;ci6n de banano, y que a su ves agrupa a cinco 

socieélac1es ejic.ales, us.ra lo cual forne. áreas m~s o ::1enos co:nn2ctas 

ce ?50 h:~.s. una. 6e éstas sociec:=:c'es ejidales se encuentra oneranao 

en el ejiCio colombia del :nu.v¡icinio ce e.ca-peta.1tua, sin embe.rgo o.ebido 

a ·Jue la lluvia. no ner"'li ti6 el ncceso de la :nat::uinaria E-OlR::~ente fué 

no2ible rerúi?.ar el trns-pl· nte de 50 hrs. :-ueda."ldo penCl.iente é!e esta

blecer l:·s 2GO hf~.s. restantes. 

'='orlo ~ue re"pecta 2.1 cultivo n·ra nroducci6n nacionrcl so1a:nente 

e: iccte:1 91 has. CistribuiC.as en seis ejidos liel "'lroyecto. 

el 95)~ ce le. sunerficie ocu-:J¿ ca con plátano e':' de la varieclac enano 

gigente, el 5% restante lo ocupan variedades tales co::lo 1~ valery y 

la round band. 

b~.2ic~:tente la nre-paraci6n riel terreno consiste en barb~;.'chos y dar dos 

n2sos ce rcstra. Los agricultores no asocio~os sie~bran diferentes 

ti~os c.e se:11illa, 'I)Or lo que 1:, nrooucci6n en la nri:nera cosecha .:. 

es b&ja, pero si el cultivo corres~onde a una sociedad de crédito 

es c1 ecir c;ue sea explotado con fines de exnortaci6n, la se:'rilla es 

unifor::::e y r:.ntes o.e lu sie:nbra se nela y tr2.ta con una soluc:il6n de 

furadán I.25Lts. y r::tGnzate a raz6n de I kg. en 250 lt. éle agua. 

}. 

L 
¡--
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nivel tecnoló:=;ico entre a.I!lbos tipos o_e nrocucci6n es suma:!lente -

rcaC:o ya ·-.ue los cultivos nertenecientes 2.. éstas sociedafles dis~onen 

v._..,_ ce ni tal que les 't;ler:.1i te oesarrollar verdaderos proe;ra11as acricolas 

e co::l,..,ren<'!e C.e::ode :::iste~:12 <3e rie¡:;o por asnersi6n, N'.rf.' lo cual se 

rforrm po::-.os p::ofuno.os co:r. capacidad para regar 50 has. caéla uno 

Bt<: la construcción c1e drenes, caninos, .sangrías y adcmisici6n ce 

::uinaria liviP..na para el m2.nejo interno del c-.~ltivo. Te.::J.bién incluye 

. instalación ce cable v!a y em:r,>acafora. Solamente para el estableci

ento en el módv..lo platanero ~ue se encuentra en el ejido colombia -

_.crédito ascienóe a$ !07,777.00 -por ha. 

La de::1bra se lleve>. s. efecto a inicios oe le.. temnorada de lluvias -

fertilización mf.s común es la recomendPda nor el caeri que consiste 

200 Kg. de R. y !00 de P nor ha. 

E!:ltre los princinales '!)roble::las fi tosani te.rios encontrados en la región 

·:cue a su ves <:on li::1itantes f:e l:o~ nroducci6n se encunntr:-,.n l<>s enferme-

¡a.:nusco('ycosnhferilla '-'usicole), !(T?rchitéz Bacteriana (:Oseuoomonas 

>le!'l.-cearu-':1) y ne::~átofo(Raconholus s.imilis) nor ~u nPrte, entre les -

1fer::Jef?.6es cue li:·,itsn 1~ cal:.dao. del fruto se encuent!'sn las sig:;ientes 

:nch&. Jobnston (nyrocularia erisea) '·:anch8 café (cercospora hayi) y 18. 

mche. die-':l~nte causat1a uor el fusa.riu-n roseu.'ll. 

Por lo que se refiere a plagas las ~~s importantes y que limitan la 

r-ocucci6n es el 1licudo cos;no-poli tes sorcidus, y la cJUe li:ni ta la calidad 

e lf'. fruta es el escnrabrtjo co:no cáscara, colas!)iS S1lo fin2lr!l.ente la: 

aleza es otra li:::i tante co.anao no :::e controla 2. tiemJ)O. Su col:!lbate se 

fectúa con fungicidas, insecticidas ~r herbicioas comerciales, aclarando 

ue la asistenci2. técnica :9ara el banano de ex,ortaci6n es o:oortuna y -

orre e. cargo de :9ersonal al ta::1ente CP.!laci tac1o en el e:::-tra.njero que la 

is:na sociedad de -procucci6n pro-porciona. -oa.ra el banano de producci6n 

.acional este servicio lo otorgan los técnicos cel ppoderith. 
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l re·',~i::.iento meuio pr-1rf!. el pl8tano ce e:xnorte.ci6n en I978 fue c'e 

:".lhc: •.. ciC;.ntrc-.s •cue C);oxa el corresuonC.ier;te r:l mercado naciom~l -

e 27 ton/ha. er: "ro.::.eoio. eéOtOs promecios correnon6en a. toca ln costa 

-~bsr.::;o los renc'i::i€:lt08 a:Jort8dos por lL' investigación e e cs:-!1"90 en lE 

éel ·-:<royecto, co:l.OGYV8.n el re:-J.dini<:'.'lto r:c-:ra el b~.n,·no 6e ex')ortaci6n 

ucen :o_ I2 tonl}w .• en T)=-o·~,e(io el b::m2.no n··rro consu.~10 rl:'cion"l. 



Bste c:.ütivo ~:d::-uiere grr:n il:roortencia a nivel nscional YP oue 

'Ceite es tmo oe los .,-¡roc<uctos c~e i::r'1orte~ción, ilebico 2. r.ue el 

'lr~e~:. (e OJr·or~ucción e~, el 08is rw 2.lcanza a s8:~isfecer le. ce::-:r.nc1a -

ern:: .• 

Jm L'c coste. de chienas lL' f'U'Jerficie dedicada a éste cultivo es ce 
'50 ha~s. 0.e lAs cur~cles 900 se e':'lcuentrnn en "Oro0ucción y ei resto 

1 en :olentilla y loc<üi:>:ao.as en 3U tot:::.liced. en el municinio ele villa 

121 ti t12.n en un r:·ncho nrouiednd privac.a conocicl.o como"la Lii!la". 

E'n 1<: zonE'. fle1 uroyecto, concreta:Jente en los ejidos luis espino~a 

··io crriba del :nuniciC)io c?.e eca"Jetrhua, 18. comisión ::1ecional de fruti 

.tura inició recient0mente un nroyecto ce est;·bleci "iiBnto de éPte cul 

ro en 1,000 has. 500 nare cada ejido, cicho proyecto contPrá con el 

1yo de benc~isa nara obtener la infraestructura renueri~a. rosterior 

1te é::tc;. s·J.Derficie se redujo a 65I hs.s. debido a ::ue algunos campe-

lOS· r' esi.stieron '·'el C'Jl tivo. 

Lo~ ejidatE.rios :::::n sit'o or[;'.snizacos en unr.. c;ociecad (1 e crédito ejide.l 

~:1::ca DOr fo:; z,r .. mos: uno co:1nuesto Dor 4 7 2ocioc, aue reunen una super 

~ie "'e 459 h;.s, é)Ue son los corresTJon:".i.entcs al ejido lc;.is esuinosa 

ü otro ;runo nue corresnono.e al ejirlo rio arriba .::ue reú.'t'le 8 I6 socios 

ma suDerficie de 192 Eas. dentro de éste segunoo grupo se éstá viendo 

1JOsibilicnd de integrar un "9Cqueño propietario que anortará IOO has -

s nr.ra éste cultivo. 

Aunque el cultivo de la '1)2lrJa africana es ele los climética y eCJafica 

nte bién ocentaélos a ln región, pr2ctica·nente no e:üste exneriencia 

cmmto a su cultivo por parte ée los técnicos y nucho men0s de los 

iCiatarios. Sin embargo se consifera cue de alguna ffi''nera la nl&ntaci6n 

1 rancho la li::~a ha ~ervicio de ;::eneracor C.e experienciG.s ya que en éste 

gnr se cu':nta. hc.sta con l2. nlanta beneficia.cl.ora o el fruto. 



HOJA ~!J 

;a el :.~O:!le-:-lto 6e la i:westigación ce campo 2olo:nente existi:~·n 1Jhm

·s ISO h·a. CebiCo a lo3 trab~jos ~~traea0os fe drenaje, des~onte Y 

:lrc-i..6n que veni6':1 realiZG.':'l.l~ose y que se vieron f'us·oem1ir1os uor las 

ri8S. 

!.c':ünistrrción e el trc·.bajo corre a caree f: e ccm;:~.?RPT otorg~'·nr'o jornales 

>s :-:oc;.OP ejic'::Jt8ri')S los ·:-:ue se TJ8zan a razón ce 100,00 ;lirrios. tocos 

>s. ;;;· sto::: nr s'tc'. la lc'bor <'ie br,J..izada ve. '!JOr cuenta éi.e COIIAFRTTT, a Dartir 

:·hí los costos van nor cuenta 6.e los ca~:mesino~ a traves (1.e Bi>F·'.!1'l.ISA. 

Se¿ún técnicos 0e cc::fl'?'tTlT se tienen r•etectaclas en el érea del proyecto 

fe IO,OOO hes. a'Qtas '!Jara éste c~ltivo, conc'icionedas sol2~ente a ~ue 

~n locslizaf:as eesnués 6e la cota siete. ~o obatante lo anterior, debe 

:on,ic'erciTSe ta:nbién la risposición De la gente a TI2rticinnr en un 

·ecto ~e éstA ín~ole. 
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-:-:e~1tro <le les c.ctivir:'a_.:;es "Dro-:'.uctivas en el :?.rea del nroyecto, ln -

t:?.(\eris c::mstituye ls r·ctivir.'e.ci :r1rJs Í:!!nortnnte en le. economía fe los 

o(~ctores 'DOr lr s~nerficie oue ocuD8. en la zonR de estudio o: oiste~~ de 

o~ucción es Ce cría y fe e~ ~r~a de gan26o; la nrincinnl fuente ~e ali

:--,t?c.i.ÓY! es el "".- storeo libre. Co::10 nrot'uctos :::inole~ e'. e la eznlotación 

obtienen novillo¡: -par;;. ab2.sto y 0esechos 6el ..,ie c1e cría. En mayor 

oryorción existen exnlot~ciones oue nrofucen los fenominados novillos 

e ~efii~ ceba" que son traslade~os a otros rPnchos ~e la :!!is:!!a región 

en ocnciones é'l estaco c"e verf;crúz ryars. el ey¡:~orñe ;:'inel. 

F.s i.:t:Jortente~.la ~roC.ucción 8.e leche ~rovenientes de lr: ordeña te:T!T'O 

1 (e algu:<1c.s. c'e les v:e.cas 'Ué constituyen los C)Íes C.e cria. 

1Er; tér.::iy¡os ._:e:::er· les: le :.;ctivic<:~d ¡';S:J.¡:;dera 0ue se nractica en el 

·e~ se realiza con ~iversas liness fe ~ro6ucci6n: 

- !"Toc:uctores co::, e:-:-Jlots.cionc:s rue se ccrc'cteri:?an 1'JOr ser criN'ores 

-oro~Í'"S crí::·s ~' tc.::lbién a en.-~ordrrlas. 3Yl el c::o.so fe l2s crins 

.:~lacho los en,-;orear. h8sta oue estén listos uaro. el aba.sto, y en el 

caso de las crías he::1bras h:;;sta que a.lc2"·nzan su edad -ryro6uctiva 6 

en su.::nri:nera gestación. Este ti!JO de explotaciones es r:~.ás com\L"l 

entre los pe,.,ue·?íos nror:;ietarios, y le ¡;¡ayoria de éllos obtienen 

leche nor la ordeña te::i"Ooral de ale;unas cie la.s vacas naridas. 

Proo.ucción de criP.s para er.gorda.- existen exrJlotacioYles que se 

dedican a la venta de las crís.s macho recién destetadEs a la edad 

entre 6 y IO .:1eses, ?e-ra ser engordada.s en otros ranchos. Se venden 

ade:nás parte t'.e las crias he::1bras, ya que la mayoría se destinan a 

reposición y/o incremento del ;::.ie d.e cria del ;nismo hJ?.to. 
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Los ganac'Ieros que se d·~d.ican a éste tipo de exnlotación nertenecen 

en su ¡:¡r;;yoria ~1 sector ejidal. En entrevi~ta con al¡;,.,J.nos e jiciatr-rios 

sur .. ?-eron los co!!lentarios de o.ue éllos se o eoican a ese ti-oo o e ex -

plota6i6n norque ven~iendo las crias recién destetadas obtienen 

c'iinero en más corto tiempo, ac1e:!l2.s ce oue no dis"C)onen de superficie 

'!Jara el sostenir:iento <"e l2s crias nor m{s d. e I 6 2 años; en algunos 

ejic1os cuentan con terrenos comune.les que est2r:. espastac1os; sin em

bsrgo éllos ":'refieren rentarlos a los ganac1eros privados 6 a los eji 

O.atarios que uoseen un m8yor :1ú::1ero de cabezas. La cuota varia de -

75.00 a go,co por cabeza/nes • 

• - Exulotaciones que se d er'ica:1 a la enr:;orch:. -I.os ganaderos oue se -

dedican a éste tipo de exnlotaci6n adr.:uieren novillos jovenes -

recién oe!::tetaélos "Qara ser en,1oroacl.os por un tie!!l'!)O de I I/2 a 
1 

2 aEios h2sta oue elcancen el neso para el abr1sto (400-520 Kg). Los 

nr')fuctorr:s que se inclinen nor é:,te tino re eY.'Clotnci6n nertenecen 

er1 su ~1<? . .'foria al e.ector uri V8do, aune u e también existen aLp.mo!" e ji-

ce.tarios c:ue engorde!~ r-us 'C'ronios novillof' • 

• - Exnlotvc'!.ón "'roo:."uctora de g<:nr;co -para uie de cria.- En el é.rea de 

estucio existe la finca ganadera "sesecapa'' -prouiedad del se~or -

reyes garcia cue se dedica a ést: linea ce uroducci6n, donde ob -

tienen cría mnchos de los aue una u8rte se venden al destete, a los 

7 meses alcanzando un peso 1)romecio de 200 kg. otra ryPrte de :Los -

machos QUe -por sus buenas carscteristicas fenotínicas son venciops 

a los 30 ~eses co~o reuroductores, alcanzando un peso nromedio ce 

400 k¡;:, en los que se refiere a las crías he;nbras sucede lo r:n s;:1o 

que los sementales, se vencen a los 30 meses 'l')or lo general carge.d.s.s 

6 de prLner parto. 
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2,),1. G.;~;AilERIA ST: EL SF.'JTOR "2.TIDAL. 

Est::=. activiélad ::>ue exrylotan los eji8e.tarios gene.deroe es b<ísica -

r::ente en :or:na extensiva e;l libre ry::ostoreo. Donce el siete:,Ja de 'Jro

CJucci6:1. en lfl mcyoria de los ejicos ~:el {rea, está orie!'ltada a la 

'ljro(ucci6n de criéls nc-r:· en;ord::c., v en menor escala '" 1:" engorda de 

novillos de sus nronios ~ tos. 

:E<,'l tipo de ganr.6o urec'.o:.lin' nte en el sector ejidal es criollo, P..tm

c:ue tR:!lbién existen las (iferentes cruzas, cebú con criollo y cebú-suizo 

este tipo de ganado es el que mejor se ada~ta a las condiciones om -

bie::-ttales e e lP.. región. 

Zn lo que se refiere -:J. tino fe Droélucci6n de cri;.:s nara e::-:gorda 

con el gen:1oo c:ue ;;oseen l?roducen o:us urol?i:os crías, 12 mllyoria de las 

cri~s :-rwchos recién destetadas son venciélas a gana0eros que cuentan 

con :n2yores recursos forrajeros. Tar!lbién venden ~lo.mas de las crias 

hec1br2.s, nues el !!lR;ror nú:::ero c'e éllas se cuecan para re-.,osición 

y/o i~cre.:,ento t':eJ. ryie ce cría oel mi!'".:'lo hato. Ir:ualmente vencen -

ani~ales ce desecho ~ar~ el abasto. 

Por lo oue se refiere al se&L-"1ro tino de nroc1ucci6n, oue es la 

enr;·)rd:', 'ce novillos, son rauy -ooc0s los ejidos que se 0ec1ican a éste 

tipo ce explotacion, pErticuL:;.r_!!ente aleu:cos ejidat:orios gP~"!c:ceros 

de los ejiC.os jiouil-pan, hi<:',algo, Ibarra y roberto barrios. Estos -

pequeños gannderos compran los novillos a la edad de I8 meses a dife 

rentes vendedores de la región, para posteriormente terminarlos de -

engordar en sus nroteros. La mayoría c.e éllos obtienen una buena -

cantidad oe leche como subnroducto de ls ordeña tem~oral de la mryoria 

de lns vacPs paridas. 

En el sector ejidal, 18 nrincipal fuente de ali:r.:entaci6n en el 

ganaco bovino, son los p8stizales, y nrácticamente todos los tipos de 

ex~üotaci6n de bovinos se realiza.>J. bajo el sistema de n·'storeo tanto 

en pasti~ales nativos como en praderas cultivaoas. 
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~ 1~: suDerfi<:!ie totel del ejit~o 2!,793 has. ?l"Jro:xim2cn:nente II,I32 has. 

)I;/,) se cec1 ica.'1 :-· 18 gonac.eria. 

loe ~rinciTJ::o-le:s ';1:,·stos (n<etiv.)s e i::1/';,:::í·'.)s) aue se encuentran -

~ntro cel 8rea son los si~uientes: los nctivos Que estén compuestos 

)r t:r&::lineas de los género<>. ps·spP>lum, leersis, aY.onoDus, siendo el 

~ msyor i•:;-,;ortr.ncia uor s· p;erfici e el n;: sto nntivo "ca.:.'IPlóte" (:PasDnlu.'!l 

~sci~uleti:n) por lo general lA ~wyoriP oc los u•·stos nativos se e!'l.cu

ltrnn en les zonas bajFs inundables c'on0e están ubi.cu(os 1~1 mDyoria oe 

)S e.~'idos pertenecientes al municipio (~e :n:·Dastenec. 

1 lo c;ue se ref'iere a los -¡::· stizales in,~uciC'os que sirven como lA 

r-inciu· 1 fuente r.li.··,enticin s.e citan los si,;:·ientes en oroen de imnor

c::ncis tanto oor lE e:rtensi6n r:ue oc,xo:-•n CO!JO uor su ren<'imi.•~nto: Estrella 

frica!'l.a ( ~:rnofon "Jl~istot8chiwa), ~acat6n o ~.ec:::te :;uine['. (ncnicu..':'l -

E!.::-i.mu::;), n,·,n;=olr: (Di.;itari~ éiecu:;¡bens) ~~cate Gir;a..,.,_te o elef1mte -

pe ni set,..::n "JUT')UT.'~1.t::l), 7.ac8te '· 1 e:n.r1n { EchinochloF>. -poli ste.~hy:::) 

_t,lc.lnO<? ejicPterios coue:;t1'!ron c;ue uor lo ;_se!!eral t')fos lo~ .rvn:= 

eros tenf,n bien scleccion-dos los u· stizales nara loP ¿ife~entes-

is te:.:r: s e' e nroüucci6n bovina; el zacate cigo.n te es b,_tena 1'JB.re. el ci'ia

ero y las vacas lecheras, el zac?..tón o ,r;);.inea 'OOr lo General lo utili?:e.n 

: ra le. e:-1¿;orda, lo cris~'lO que el estrella ele áfrica, por lo resistente 

ue el al sobrep~ .::;tor:c•O y a la ser¿uía.. 

Es de i;ran inroort>'ncia mencion:':r que los e ji dos que fortn9.n el 6rea 

e estudio tienen una con2iC\e2·able suuerficie cubierta con pestos y en 

a nw.:¡roriz. ce éstos ejicios es ':tuy CO!!!ún el rentis:no ce -ootreros, ya ()Ue 

a mc::oria ce los ejidos tienen uoco g8.nado, Dues son :nwr uocos los 

jidatarios que poseen perueños hc.tos, los oue na.storeRn nrinci"Oalmente 

n -potreros muy reduc:hc1os dentro oe sus n~·rcell"s y rara. vez en los E;?:O!?ta 

eros co,::uneles, cue son los c:ue renten a gan2.c eros privaoos. 
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cabe :aencionrr oue ulgunos ce los -peGue}os gana.oeros, utilizan -

re~tos i'E 011lti.vo~ r1e te:c?orc•.l ·0srr-' r-li:•:e~~t2r g"'nPJo y sol<:'!lente 

en ocrsiY1.es le.s tierrr>.s e e lnbor; en este cr-;so l"'s éreas :~~o:ricol8s 

deficaC2::; 21 c·Jltivo cel :.F·.íz y arroz son U2Pdas; una vez que hc·h

cosechccr'o el !~rnno :i.,..:tror1uci<:nco e.l f!:'~naco 'l)sra el a11rovechm:Jiento 

0e los rastrojos. 

La 'I)Oblactón ganadera en el sector ejidal es Alrededor ce IO,I60 

cabezas é'e ga.11.26o b•wino; 3,040 c<'-rr'of', ?5,8I8 :•ves (incluye pcllinf1s 

pollos, guajolotes y patos), 2,I32 animP.les de tr8bajo y 4,000 colmenas 

est2~ cifr~s se esti:'lsron en br"se a investigaci6n o:"irect8 con ::ügu.nos 

e~ióf·tr,rios y censo .:sn<.~cero 'J,Ue eyis te en la Dirección General de -

proc"J.Cción y "Sxtension J..gricola c1e ia SARH. con residencia en huixtla 

el t>Jt::Ü C.e Cé·bezas de f::?!l200 bovino en. 8YD10tr-ci6n y lOS r:ni:'lnles de 

trebr, jo, -:Jastorea ... Yl e:r: II, I 32 h?R e e ur.stos n: tivoR e tnducidos. 

LR ~2yoria ce lns ex~l0taciones ganrderas en el sector ejid8l eet/n 

orier..te.cas G 18 -::rol1 ucco_6n ce crir:s -oar:::. e:,,:orrJ;' y :e 1- en;:ord~ ce -

novillos. 

tanbién obtienen leche como nror:ucto seci.moario. r.oa animales oe tra

bajo los destinen a 1:'1 realizacion de les siguientes actividaC!es:labo 

res o e tiro en la ':lre'()2rEci6n y cultivo de la. tierra, co'no medio de -

transuorte y carga 'Orincipalmente. 

Otras eepecies, uorcinos y aves tienen poca i~Dortenci8 en la ~ 

nroducci6n pecu?ria, ya que lR urod~cci6n se destina el autoconsumo 

familiar y en :nenor escala a la COi:1erciali ?ación local. 

Los niveles de tecnificación en cuanto a l:os uré.cticas uecuRrias

adoptadas se refiere, se nuede!1 considerHr de bajo a re,sule.r. 

las Drácticas uecuerias se pueden clividir en ~2~:-~snectos; manejo éle -

recursos forrajeros y manejo c. e gr•naoo. 



snecto a 1::-s -,raderas, se nuede decir que el.f';Unns 0e l2.s exnl?ta.ciones 

n·:·ce1.·Rs nr"'ctic<=.n la rot2ci6n fe notreros, aun11ue p,enerr:l11e~.te se 

.ce co·(l un ?.olo .,..,,~t~ o bien a veces se :~lterna con otro. el c0:nbate 

rnFlezas es nr:'ictica cor:::ún y la formn usual es con ~mche te. 

ras nr¿cticaR cor:::o le F"l'licaci6n de herbicidas, fertilizacion, pla -

.iciér:.s, no se llevan a cnbo. 

La :n· yorir de los ganaderos realizan la ouem<J de potreros al fina. -

.:.car h: época de secas yr::. ~ue esta pré.ctica ayuda s control8r el ere 

.:aiento c?e las :nccl2E hierbes y 66 L:pulso al rebrote de las Dretleras 

' c:ue:na c:ener;: .. l::.'le,-,.te 12 h·· cen ca.da 2 6 3 acos. 

:s prf.ctj.ccs <)e m211ejo más generalizadas oue se llevan a 02bo con el 

ncC'o, ccn:-:iste en juntar sus animrocles un•' 6 r"o<: veces al arro pA.ra le. 

lCUn,··ci6n, cie~=rry;Tcsit:?ci6n, m:=rc?.d::;., Cr'stración , etc. 

L único ;w nejo frecuente lo reciben las v:::.cas con cría que se oesti.nan 

1::? orc.e·::a r:i..;:cri8 r¡,_,_r:'nte 5·-6 ::ieses al eño, cestetml loe becerros ~la 

l.ad de 7-IO r~eses con un "Oeso nro:neoio ce I20 kg. 

El sistema ce re~ror'ucci6n ::J"s co:nun es el fe libre apr'ree.::1iento 

)r :nanta cir"cta; efectuendo l!: nrimera '11onta entre los 2.5 y 3 aiios 

e edad; no se ~ractica inse:ninación artificial; los se::Jentales andan 

l.Ultos con lfJS vacas tod.o el a:ío; no hay ueriodo de e:::nadrc definidos 

os ejicatarios orde?í.an al 50¡(. .Se sus vacas peridas, l;o.s. que tienen 

na uroducci6n de 3 litros diarios durante I80 dias. estos valores 

eprese:1tan un:., nroc,ucción medta ce 540 lit::'os anuales '!')Or vacn ordeñada 

as instalaciones con que cuentan la mayoria de éstos ue~ue·?los grmederos 

o>.ra el ::¡anejo de sus :::ni~.vües son m!ni::~.<:s y r:istr.cas, 110r lo general 

uentcn con corral, el cual dispone de un tejabon o cobertizo para la 

rdeña, no cuentan con :-Jrensas de trab8 jo y por lo general le, m,-yor -

8 rte del manejo lo hacen con el .o-istema traclicional"tirsr e caballo", 
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monen de tan:me de Bgua pa.ra el abrevadero ce los ani:nales; nro'T)or

man S-"1 CO!:J.ún. le :-:1r:yoria de éstos ganaderos cuenta. con bomrb· s asuer·

~as nc;ra el co:nbcte oe la ¿crra"O:·.tr>.; sola:::ente el ejiC.o colo:-:1bia cw:-nta 

1 ba:'í.o ele in:nersi6n, realizanr2o esta práctica cada mes. 

las ~edifas nreventivae contra las enfer~edades infecciosos 20n insu

!ientes; exi?te fuerte inci~encia de narasitosis, por ectonarásitos Y -

louaré.2i tos. 

Las e:-:fer::1ecaces --:é:o co~.1Unes en la zona de estudio, a causa.C.e aue no 

lleva..'1 a cabo l:.ls medicas sanitarias corresuonoientes son les sicuientes 

otice:nia hemorr{Gica, carbón si~tomático y fiebre carbonosa. Son muy 

~os los ejidatarios cue aplican la vacuna "triule'' tooos los 2fios a -

s Eni:nalcs y !lOCO a uoco se está ge:1eralizando la vacunsci6n la bruse-

sis. 

las otras especies (norcinos y eves) las meeidas nreventivas y ee con-

ol so!:'l casi nulas. 

~a ~~yoria de las veces, las socieca·:1 ee ganaaer2s se P.gru-onn con el 

n ~e la obtención y o~eraci6n ce crédito, "OOsterior~ente cadR socio 

abeja ~or su cuentA.es imnortante destecar que las ~ociedades ga.naderss 

los ejidos. color:-¡bi:· y· jiquil-pan están agrU-::JPdos en la asociRci6n gana

ra de acapetahua. 
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La e.ctividad que e:,.plotl'm los c,:<mnc1 eros 11rivatos bésica.nente-

;2. oriE":r-,tFca a la ryroducci6n c1e crí~s para engorC'a, a la ec-l:':::ord:?. éle no

.102 yc.en menor escala a la profucci6n nora '9ie de .::ría, utilizenc~o 

·a tal J'in, g2nnfo fe c'i.ferer.te~ cruzas de criollo con cebú, y cebú-Puizo 

.a:1ente en l<<S exrylo·~e.cion:·s :n2s tecnificadas, se observaron al.:;unos 

lC:lta.les con :n::-yor ínfice de ~ureze~ Los ,?:ans.r"ero:: c:ria6ores-en,r:oré!a-

'es, se f:erican a. 1')rof.ucir !>US tl:'"'O"Dias crías y le.s enp.:ordan. unn cantidad 

l<.oicl er2.ble de las crías :nacho recién destetadns son enviP.das a veracrúz

~a el en '·orde finnl, y o tocas los enr_;ord&n he.sta lo[:l'Br el "'0eso "!Jara el 

abasto. en el CBso C.e las crí~;s he1~br8s he,sta que P.lcanzan su edad p::-o 

~ti va. 

En le nro!)iedad nrivac''· exist,:m elrefecor t1 e II,530 cabezas de ganar3o 

rino c:ue se est8.n exDlotrmco en 47,549 hns, ce esta su,-,erficie la ::~ayor 

~te corresnonde e. pasti«:ales inducir'os, '! eCJ ".'lenor -,;arte a ·r:,2sto.? nativos 

3 es-ryecies forrajeras existentes son las mi!".:nas que -o'Jec'en enco~1trarse-

el ::ect~r ejié'al, Los '1rinci"')R.les nastos :i.!"cr1uci,.:'os que sirven co:no <:.li-

1 ta.ci6n al ganado son Estrella africana (r~yno(l on -ol eistotachi u..-n), Z2CRtón 

z:acate guinea (J'Rnicu:n :1axi:nu:n), p?.ngola (dir,itnria cecu:nbens), ~a.cate

gante (-r:,enisetu:n purnureu:n), y en muy nocas lugares se encullntra el ber

ia cruza uno (cynocon dactylon). el -oAsto nativo más común es el "cama

te" (Paspalun fasciculatum). 

La sobrecerga anarente oue se observa. en las nradere.s é1e L: uequefía 

::roiecad obeclece a una práctica de manejo oue consiste en sobre•Jargar a 

s uotreros de estrella de africa, en lr:. énoca de mayor proc1ucci6n de 

rraje{abril-octubre) con ganado que al finalizar el último mes citado 

envia a tenlinsr su en¡;;orcl.e al estaco de verocr·.iz. 

Le. renta de vastos a ejiaatarios aumenta la cn1Jacioac. ae e1-::goraa de los 

nucfios nrO!)ietario~, este es uno de los r:~ecanis.::Jos de aca·-:.are.miento de la 

erra, ·:JU.e existen en lr.. región, de común 2.cueroo entre ejidata.rios y 

opietarios privados. Se cita la me6iería de cría que se realiza de la -

gui en te m<m era: 



HOJA é(/ 

: -oe'.'U'2fíos -o:ro-oietrcrios eCltre,srm vacuillae 6 vacas cargadas a los eji

:erios n~ra cue l~e ~lin0nten en sus po~reros ~ara repertirse nor mitad 

-:::roc''Jcto; :neí'iería {e en¿:ort1a, se re~<Irten por mitao el incre::tento 

;rc:.(o 'lOr el anL'l·--1. e''1 én.oce. ce seca es cua.no.o el G.lcuiler se enten-

:ica en las tier:=-as dn eanFé'o ce lo;;. ejic<a.t0rios. 

Lo2. niveles ce tecnifica.ción en el sector -.,eoueña nroniedad, difieren 

'!JOCO del sector ejiral, ya que los pro-pieta.rios -privacJos poseen nÍ~s 

'ital 'l)e.ra le.s mejores de sus renchos. 

Reoli~Em rotoci6n ce potreros, tenien0o Dara ello clivisi6n ele 3 ó 4 

l.:pean sus notreros :::~e:;,erslmente 2 veces e.l año, no és -r.ráctica común 

;-nlicación ce herbicié1os, "!)l83Uicicas y fertilizantes. reali·z:en ~mema. 

-ootreros cada 2 a:íos. 

Le ::12yoria de los nro-rJietarios poseen tractor, arnc:o, rc.strr:., nara el 

)e jo r'ie su r2ncho, cuente.n ta~bíén con su corYal r1e ma.nejo teniendo éste 

s<.la 6 e ore e:ia., bebed e-r·o, .::o:neci ero, aalna ero. 

L<:.s ":lrácticas más co:1U11es oue realiza>: con el g:::nn''O, son 1,- vacunación 

S"08rasitación f.•üi::c.n60 1<-. vacuna ''trinle" tor.:'os lOS años; ;.>ara el C0~:1 

te r2 e los ectopr.:rÉ.:c:i tos, :ori!'lci "08L'lente la ge.rn,pata, .sl¡::;unos cu.:mtan 

n baños a e inmersión y· otros la combaten en forna mr:mual co:n. bomba ce -

persi6n, eeneralmente cada 21 cíAs. Estos ganc.deroe orceñen aproximada 

nte rrl 50% de sus vacas pariéie.s curante un periodo de 240 oías, con un 

omecio diario por vaca de 3 lts. reportandestos valores una nrocucci6n 

dia ce 720 lts. anuales por vaca ordeñada. destetan a sus becerros a la 

ml de 8-IO :neses alcanzando un 'l)eso medio ce !30 kg. 

ros in,:icao.ores productivos en los r<mchos de los :orouietarios nrivados 

n: 

.6ice ce oorto.lidad en crías 5~ 

1clice de mortalided en éicul tos 2% 

ad de 1:?8 vacas sl pri~ner prerto a-;:¡rox. )añ.os 

.ad y 1Jesa a la venta de novillos, 3-4 años 

m 400 kg. novillos. 14-15 :neses con 180 kg. 

¡sO de toros o e desecho 500 ~~5. 

·~o de vientres de desecho 350- 400 kg. 

~posición de vientres I5-20% anual. 
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:ro se practica la inse:ninc,ci6n artificial, siendo el sistema c1e 

nroC.'J.cci6n por monta cirecta. en la é'10ca seca, como se aguói?.a m~s 

la escP.céz de forraje :oro'?orcione_n rrcstrojos de :naíz y nrroz, en elgunas 

ocaci.or.es tarnbién sunle:::entan con caí-'ía a e azt\car r:1ezclaé'.a con melaza -

ace::¡{s c'.e sal común y mineralizada. 

Ir>.s asociaciones esn;:-.den.':: sirven co'!l.o c:mal "rincinal de cor,:erci2.l 

i-:>ación del ¡;:anaco. otras ve"ltajas que tienen los ganaderos asociados 

están rel2.cion;'<los con la c-:::npra de pro6uctos veterinarios, equipo y 

matel"ial oe uso ganadero a nrecios m¿_s bajos que en el co-nercío local 

ar3e::J6s recibe!1 cierta -protección y apoyo para defensa de sus ¡:Jro:oiedacles 

en c?so cie ofectación agra.rie .• 
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:La explotación euicola en la zona del ~royecto es de esnecial -

n-trmcia por el volw:1cn o e urosucci6n fe miel que se c0mercializa. 

''rtir de 1974 vienen explot:mdo la apicultura los siguientes ejidos 

ügo, jiquilpan y nueve. sesecaT)a, a trav:és de BAt~CRTSA se le viene -

5.o irnnulso a esta actividad, la institución oficial otorga créc,itos

:>s asesora técnica::¡ente, el re-:-uiRi to que pioi6 o)l banco para el otor 

lento 0el créc'ito fué que for:naran sociedades éie trabajo.entce los 

egr~:ntes C.e los ejicos. A continuación se cita el I'7Úrnero de a-r,>iarios 

eji6o y loe ejidatarios asocia¿os. 

va sesecapa 

ale;o. 

uilpan. 

al. 

SOCIOS. 

89 

9 

12 

IIO 

or apiario se consideran 50 coloenas. 

ESCUELA Df AGRICU\JU~~ 
BIBLiOTt!CA 

Nmm:ws DE 

APIARIOS. + 

40 

25 

I6 

8I 

En el área de estudio existen las condiciones propicias p<'ra la 

,lotaci6n apícola, ya c:ue hay gran variedad de recursos florfsticos que 

la urinciual fue'1te de alimentación de las abejas en la me.yor nm·te del 

,, aunque existe un T)er:!odo de 3 :neses (julio, agosto, y se':1ti<::!!bre)'en 

se les mantiene diurie:nente con Elimentación :Jrtificie.l (azúce.r con a.,::,ua) 

por lo ge:1eral la :nayoria de los apiarios, estén ubicados a los costados 

los caminos, :nuy nocos est:Jn colocados en otras 11ropiedades ejida~es y -

miedacr~s urivac~as, cuaniJ.o esto sucede uasa.."~ cuota en efectivo oe $500.00 

~ apierio 2nualr~1ente, aunque otr:1s veces 'Pa.ga.n CO!l r.roducto. 
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El ti'Oo e e e.beja c:u existe es la italiana y su cruza con h 1 criolla 

'ÍenG.o lr> -pro(1ucci6n ")ro::J.ecio !JOr col,:wna fe 80 k::S• de :i1iPl anur.l·1:ente 

~~ el área 6e estudió eyisten ~os nlantes extractoras de ~iel, en los 

1ji6os hidalgo y nueva se se cana con una cnr¡acidad o e 2. 5 y 3 toneladas 

l<:! :niel/0.ia en -,lenf.: cosE:cha. La socied.afl E-picola del ejico de jisuilpan 

10 cuent« con ")l~·nt8. extractare., y est8. ryrocesa su nroducto en lG. -olanta 

1rocesacora de miel de ln eociecaél !?.p:!cola del ejido hidalf:o, p2gfíndoles 

:on el ro~t, del volÚ::len cel "'lro(·.Jcto -orocesaco. Lfl é"rJOCa oe cosecha se 

·caliza en los :Jeses C'e febrero, ::J.ar?o y ;ng.yo. 
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CAPITULO III. 

EL :r>RCDERITH CO!~O INSTRmmNTO DE DI-~'3ARROI,LO • 

• I. ~US OBJ~TIV0~. 

En el ~.~~~reo cel Plan Nacional Agronecuario y Forestal de la 

~cretsría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, el PROEERITE contempl~ 

)S siguientes objetivos: 

.- Increnentar la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, :neciente -

el uso eficiente y racio~al de los recursos n~'turales en el trópicó. 

- Mejorar el nivel de vida de los productores del trópico y de sus -

far:Uli:.s, a través del fortalecimiento óe su be.se nroductiva y de la 

:¡~aciond de control sobre las relaciones que cada comunidad mantiene- -

)n otros sectores sociales y económicos. 

- Evitar le. deGraeaci6n de los recursos naturales de la región. 
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3.2.- 3US E)TRATEGIAS: 

Las Estre.tegia.s propuestas por el PROI:ERITH son lr;s siguiente~: 

I.- Una particinaci6n Coordinada de las distintas d.e"!)endencias del 

sector !)Úblico Que tiene atribuciones para ejecutar e.cciones oue se 
1 

requieren a fín ce lograr la suneraci6n de lo!:' obstáculos al desarro-

llo, atncan0o priori tari::c:::ente pro~·ectos en áreas ho:1ogéneas sub 

utilizadas, de alto y mediano potenciul productivo, de tnl for'!la 

que las experiencias generadas ourante el nroceso tenean una rápida 

difusión, enálisis, evaluación y a:oti tud para plantear nuevas apli-

caciones. 

2.- Integrar los programas de Investigación Agrícola, Pecunria y Forest:ll 

en aquellos rubros que resulten comnlementartos y asegurar los nexos 

entre la investieación y los nrogr<•mn.s de Asistencie Técnica y 

crédito para un constante -proceso de retroalimentación. 

3.- Un Des~·rr•Jllo nor etapas, a p2.rtir de Ol)eraciones niloto de a:nTJlitud 

li~itr.oa, que nininice los riesgos de fraca~o y acorte los neri6cos 

de maduración de los proyectos. 

4.- Generar y Proponer condiciones de investigación estatal, que permi

tan regular las relRciones entre los sistemas de producción y- los 

sectores sociales y econ6~icos, conciliP~do los intereses locales 

estatales, regionales y nBcionales; a nivel de comunidad de produc-

tores. 

Sstablecer un siste~a de negociaciones sucesivas, articuladas en -

torno a una acción programada (Programas de planes locales de desa

rrollo) 

5.- Crear, fomentar y Fortalecer la autogesti6n a nivel de empresas d.e 

producción campesina, incluyendo los aspectos de relaciones con el 

:nedio runbiente físico, socioecon6:nico, político e institucional. 



• 3.- 3U'3 'lETAS. 

Ell la primera etapa clel nrogra:ne., que cubre el periodo !978-

)83, se han establecido l~s siguientes metas: 

.- Incre:ne~tar el Ingreso de 3,500 productores en 54,000 ha. de seis -

-oroyectos inteneivo~ 9.. cuatro veces su nivel ?..ctual • 

• -Incre:nentar en tt'!:!.'501o el ingreso de los r-roductores de 500,000 ha, én 

lo.s áreas de exl:):msión de los proyectos intensivos • 

• - For:nular y probar una metodología para el desarrollo del trópico -

húmedo !~_e:dcano • 

• - Institucionalizar el proceso de desarrollo del trópico húmedo en el 

ámbito de la '3ARH. 
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4.- SU HETOiiOI.OGI A. 

i.'!ediante la realización de estudios de gran visión, de selección 

l f'.i ti o, de esquemas y al tern:::tiv2s, y realizando el diaB11.6stico de las 

>nciciones sociales y econó~icas predo~inantes, junto con las necesida 

!S de investigación básica y aplicada en los Rspectos Agrícola, Pecuario 

forestal, se llega 2. 1· identificación de lo:: sitios de 71royecto y sus 

·eas o e expanstón inmediata. 

Estos pasos de plnneaci6n incluyen, en la medida que exigen cont8ctos 

interc~mbios n nivel de co~unidad de uroductores, acciones de informaci6n 

!icial a ca~pesinos, y mecanismos de participación en la realización de 

.e.gnósticos f'.ociPles y "Orocuctivos !JOr DArte ce los nroductor('s. 

Establecidas las 70nas de nroyecto, se anoyl" ln investigación agrícola 

!Cu?..ria y fvrestal, para que el si ti o cuente con paquetes tecnológicos 

·obué'.os, oue sean. frctibles de 2.plica.rse a nivel masivo. 

Bn el interior de una áre:~. de IOO,OOO hn. se selecciona el sitto -

~1 proyecto intensivo. en las zonas reuresentütivas del conjunto se dise 

m,~·. nivel ce factibilidad, estudios y -proyecto constructivo, les obr::.s 

! infrae:::tructura hidroe.grícolP rer:uerid a para :.:1e jorar las condiciones 

·oductivas del terreno, de tal manera que sea -posible reAlizar una utili

wión intensiva éle los recursos. 

:De Manera conjunta se opera en el nivel de crédito refeccionar'i.o y oe 

río, a los ~reductores de la zona de ~royecto intensivo, de acuerdo con 

>s resultados y requerimientos del estudio de factibilidad. Lineas d~ -

~édita so~ onerodes simultánea:nente, a través de la acción de los divul 

1óores en el área de expansión inmediata del proyecto. 

Ta:::tbién en el sitio intensivo se prof•.mdiza el nivel de estudios, y se 

rabaja en la form2.ci6n de e;nnresaz superiores de autogestión. 
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El "?TOtJ6sito con~iste en acelerar el -proceso de desarrollo, probar 

or:nD.s viables ae orgc.nizaci6n soci2.l y productiva, y generar nueva tec

.olo;:ía que, sinultáne;:unente, responda a las necesidades en materia de 

1roducción y rentabilidad, y a las necesidades campesinas en f~~ción de 

:u viabilidad y permanencia social. 

In Primera etapa de la estrate¿,ria elegida contempla la inplementoci6n 

:e uroyectos intensivos, cuyo objetivo centrr.-.1 consiste en rrobar en uni 

ladea reducidao a escala co~nerciul y reuresentativas de los problemas -

le e2e ;nodo, en las grandes áreas homogéneas ofrecen el desarrollo agro 

1ecu2rio y forestal, el diseño, la construcción y la operación de la In

:rae2truc~Jra hifroagrícola, los cultivos y su tecnología, las formas de 

>rganizaci6n c~npesina compatibles con la transformación productiva y 

30cial. 
En la actualidad se encuentr:m trabajando en su primera etapa seis 

oroyectos: Tañtoán-Santa Clara, en el estado de Ta.ma.uli!'as; Atoyac y 

tesechoacán en el estedo de Veracrúz, Za-ootal en THbasco; Aca-petahua en 

chia!'as y Tizi~in en Yucatán 
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CA .. 'OITULO IV. 

EL '3I'3TE!•1i• DE r,o:mNICACIOK RURAL. 

En IJPda :oroyecto de Desarrollo rural Proceri th existe U.'1 aiagnós

tico ~revio, y U.'1 estudio de factibilidad, que constituyen a~roxima

cio~~s a la necesidad real objetiva, de las co~unidades rurales y de 

le. ti-oolo¡:,'ia ce nroouctores a.lli localizaca.. Estas Necesidades, no 

obstante c::ue c.."tte la perce-pción campesina aunrecen frecuentemente como 

una totalidad, con fines :mali ticos y de planeación primero, .Y de -

oper~ci6n posterior~ente, se distinguen entre las de ti-po físico -

técnico- uroéuctivo, socioecon6:nico y cultural. ?.1 Diagnóstico Inicial 

ee elabora con niveles diferehtes de narticiuación de los pobladores 

rurales, e incluso con diversa metooologia, -r:>recisi6n y profundidad 

el estudio de factibilidad !:'e apoya en ése !lingn63tico, y se refiere 

e un conjunto de acciones encaminadas a obtener mete.s de medio y largo 

plazos en producción, productividad, ingreso y éiistribución del mis:no 

contando con inversión y apoyo institucionales. Nor~almente la facti

bilidad técnica se sustenta en estur1 ios específicos: la factibilidad 

econ6micH fin~ncierR se e)Cnresa en análisis de tAsa interna ce retorno 

y otros indioa~ores habituales en e~tos ususntos. La factibilidad social 

QUe incluye los aspectos de organización, se basa en el análisis de 

situación y de los diversos tipos de -r:>roductores estucHados en cada 

caso. 

Es precisamente el uso cdel Video educativo y otros medios comple

men~arios a nivel diagnóstico lo que en el esquema metodológico del 

programa permite traducir el mQrco general del diagnóstico institucional 

y f..el est'.laio de factibilidad de proyecto, con más detalle y al alcance 

de la percepción, las expectativas y el horizonte tecnológico y cultu

ral de los campesinos. 

Esta traducción y mediante un deba.te generado entre los grupos cam 

pe sinos de cada comunidad, nermi te·.:retroalimentar, corrigiendo y preci 

sando, el diagnóstico inicial y las orientaciones del estudio de facti

bilidad. 



En el esquema !~etociolóc;ico emnlee.do en PRODERITH este proceso se 

concreta en la for:nulaci6n de un !)lnn locnl de des'-rrollo, instrunento 

en el que se definen anualmente metas de mejoramiento ~roductivo, econ6 

mico y social, y compro::~isos de inversión, e-poyo, trabajo y otras aporta 

ctones entre los cam~esinos ce la comunidad y el nrograma. Así como ins

tancias especificas de control l:JOr ambas pa.rtes, conjunta o senarada:nente 

Cada plr.n local de desnrrollo cistingue, tambi~n a los efectos de la 

plr-.neación, la ejecución y el control, :netas según lineas !)rincipales 

de actividad. Para el cumplimiento de tal-:3 objetivos específicos • ")e 

pl:mtea.n acciones de civer~o ti.,o, entre ellas l~s oue corresnonden al 

nivel convenciomümente llP.m::co de "Capacitación" Este proceso hace 

surgir, desee la base social miPma, las necesidades oue debe atender el 

sistema de comunicación rural con Unidades Educativas Au(liovieua.les de 

ti~o ~i~gnóstico, ~e In:ormaci6~ y/o Canacitación. 

::n. Avance FÜCPnzado en cada caso, y los resultados de una pl"meaci6n 

QUe se retroalimenta en for::1a "Oermnnente (ie los resultados de la acci6n 

e. nivel local, de l'Jroyecto y de r¡ro¡;rr>ma, inciden sobre este m2.rco local 

de detección ile necesidades, redefiniendo al.gunas, jerarquizando y com

patibilizando otr2s,_ y esto J:)er:!lite establecer nuevr-s demandas que el 

siste~a ~ebe atender. 

Se trata, en el ~~bito de la interacción camnesina-instituci6n, de 

un m''rco ce retronlimentación consta.nte y sistemético que define y 1lre

císa en la acción, l¡:¡ naturaleza, r-:lce.nces y com-portamiento del sistema 

de comunicación rural. 

Por otra p2rte, el programa se enfrenta a un ejercicio complejo de 

desarrollo pEra lo cual debe formRr y reclinar constantemente sus recur

~os humanos, en particular para los niveles cuanti tativa!nente m9yoritarios 

de person&l de contacto directo con los -productores (orgP~izados en 

equi~os multidisciplinarios que incluyen aptitud para asistencia técnica 

crédito, organiz.ación, desarrollo familia.r, etc), En éste renglón de -

recursos humnnos 1)ropios aparece también una fuente de necesidades 

que deben ser atendidas por el sistema ce comunicación rural. Se trata 

por lo general de transferencia de conocír!lientos técnicos es;:¡ecificos -
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Y de trs.nsferencias horizontales ce ex'!'eriencia.s entre técnico:;~ enfren

taC:os en proyectos muy diferentes a la re2lizaci6n de una miGma estra

tegia de dnrrollo rural integrado. 

Otro nivel ce necesidades 6 de~8ndas que el sistema de comunicación 

rural oebe ntencer, se defien en el ámbito ee las relaciones que el pro 

gra~a mPntiene, a nivel n~cional, regional y de nroyecto, con otras -

entic1ac es del sector público 6 con' organismos de ce.ró.cter productivo 

y/o social que están de diversa m~·mera involucrados en 1" rea.lizaci6n 

ce les acciones !Jlanteadas. En éste caso las necesidades que corresponden 

a V s t!picas de co:nunica.ció'n pública institucional, y se refieren al 

logro de crecientes índices de Coordinnción institucional. 

Finalmente el ~ister.m de Comunicación rural atiende sus necesidades 

intern~s, con el fin de asegurar 1~ transferencia de conocimientos téc

nicos y/o ce método al personal que lo oners., en función ce los grados 

de conocimientos te6rico y de conocimiento alcanzEdos, en un esque~~ de 

polifuncion<:'lidnd inciVÍCUHl p'-"ra el tratamiento oe los diver:"OS procesos 

insu::Jos y resul tac'os del propio ::'iste:nn. Todas las necesiClades se definen 

anualmente, p~rtiendo de las que se pl2ntenn en los planes locales de -

desarrollo u otras formas de orgrnizaci6n productiva establecidas en la 

base campesina atendida. Est~s necesidades se enfrentan con un ~roerama 

anu:ü de actividades, dentro de comunicación rural. Otras instancias de 

progra.'!laci6n anual, que incluyen de me.nera relevante a la Coordinación 

General del PRODERITH, permiten sucesivos pasos de armoni?.ación, c~mpa

tibilización y coordine.ci6n del esfuerzo de producci6n y aplicación del 

sif:'tema de co!!lUnicaci6n rural. 
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-.4.1.- OBJETIVOS. 

El objetivo General del sistema de comunicación rurnl queda 

establecido de la r:iguiente manera. 

- Contribuir medi2nte la producción de ~rogrc~as audiovisuales y otros 

:nedios al desenvolvimiento ce lv.s acciones del :Proderith. 

Los objetivos específicos, por :':U parte, se em.mcian como siguen: 

- Contribuír a la Generación y Comprobación de una metodología de 

dese.rrollo rural integrado del trópico hú!nedo mexicano. 

Proniciar la partici-pación organizada, activa e infortlada de los -

productores y de sus familias. 

- Desarrollar una experiencia sistemática de informaci6n y capacitación 

c:ue contribuya a la definición de una metodología ~<fe. Desarrolo -

Integrado en el Tr6nico Húnedo. 

- -~.noyar en for:r.a ner::1Dnente el proceso de formación de técnicos para 

el desarrollo rural integrado del tr6;:1ico húmedo ,,rexicano. 
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.2.- ESTRATEGIAS. 

Ln realización del ~iste~~ requirió del establecimiento de -

lgun<>.s eetrategic_s básicas, cue l:Jermi ti eran en un '!)roce so de ajustes 

'erme_nentes, el logro ce sus objetivos y la regulación ce su operación 

'onfor:ne a la '1)ro-pia evolución cel T'ROD:miTH en su conjunto. 

Autosuficiencia en la Producción ele meterial de Infor:n2ción, ca-pacitación 

y/o Diagnóstico "ú<tra J.os diversos destin:;tarios previstos: 

Autosuficiencia en el sentido de obtener internamente un control

operativo má:<imo sobre los "!)rocedimientos especializados y éliversos 

que contribuyen a 1~ generaci6n de un prooucto de comunicación. Varias 

razones apuntalaron esta orientación, al~xnes de tino institucional 

que se refieren a ls~ posibilidades y limitaciones de un organismo de 

c1~rácter público, ces0.e el punto oe vista de los ritmos <'le dis-oonibili

oad c_e recursos finsncieros. Otras, relacionadas con la inconvcz:encia 

de una relación dé denendencia con aeentes externos res~ectos de partes 

6 seg::1entos del proce2o técnico de pr-oducción, no sólo en tér!!l.inos de 

ae onortunicad sino ta:::bién en términos de control de calidad y de in

tervención adecuada nara gara.'1ti-zar el óptimo de flexibilido.d del I!ledio 

a e:n-plear en la tra."ls::lisión de información. ·nadas le.s condiciones del 

pais ·se planteó taobién el c:!"i terio de autosuficienci.a en relación 

con los técnicos que oo.e:rarían en siste:na, para euperar los problenas 

de oferta de personal calificado apropiadamente y también las de reci

claje y for:nnción progresiva del personal. 

- 'I'ransferencia progresiva de la capacidad ele a!)licaci6n de los productos 

del siste~a e los técnicos 0el programa que operan en contacto directo 

con los productores y sus familias: 

El sistema de comtmicación rural inició su oneraci6n c.cturu'ldo direc

tamente con las -prod.,;cciones primeras en la f;;;se de arlicación a los 

productores en lns zonas del -proyecto. Esta ca.racteristica pudo derivar 

de tJ.O contBrse con una estrategia- correctiva adecul3.é'_a, en una especiali

z-ación de la actividad de comunicación, o también de una superposición 

de ftmciones en terreno, en unu comuetencia ancrmal y ~erjudicial ~ara 

el conjunto oe Proderith. 
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De all:C que se O'.\)te.ra por transferir progresivamente la ca!)acidad 

le aplicación a los técnicos que operan per~nnentemente en terreno 

~on funciones principales de Asistencia Técnica, Apoyo Operativo 6 

iesarrollo fa:niliRr. De ésta manera, no obstante las dificultades de 

toc1o orden que supone lograrlo, el sistema pl'l .. sa n ser una herra.'Jlienta 

asumida por el personal técnico nara el mejor cumulimiento de sus 

funciones. 

- Participación de los Usuarios del sistema en todas las fases eJe su -

operación: 

El Sistema tiene, en sus productos princinales, algunas fases -

fundamentales: Procucci6n, a~licación y evaluación. Se han establecido 

mecanisr.1os apropiados a cada caso especifico, para que los usuarios 

del sistema, sean funcionarios técnicos, o productores y sus fa~ilias 

pueden i!"ltervenir con capacidad de decisión en ésas fases críticas --

Se ac"egura 'así que los productoG del sistema sean concebidos y O"Oerados 

coco !ITOpios en cada caso, y no como intervenciones ajenas a la 1'ro

ble~ática es,ecifica. La elaboración metodológica y la nreparación de 

los diversos com~o~entes e instrumentos del sistema está orientada 

por ésta estrategia básica. 

- No especialización del personal ~ropio del ~istema.- Los procesos de 

producción Audiovisual y/o gráfica están convenciona.l:nimte y por su 

propia n<!turaleza divididos en varias fases o etapas técnic:1s, a las 

que con frecuencia se hace corres~onder una división técnica del per

sonal y una especialización estricta de funciones. Ello contrar!a la 

posibilidad de. que el personal técnico se haga corgo en forma completa 

eel sentido y de los objetivos de la producción en que está involucrado. 

De allí que en el sistema se optara por la estrategia de no especiali

zación, ya probada en otras experiencias internacionales estudiadas -

La no es,ecializaci6n implica que e1 personal está en condiciones de 

operar aut6namente el equipamineto y las metoaologías que contribuyen 

a comnoner el sistema, y puede operar en todas sus fases con una ade

cuada idoneidad profesional. 



Evaluacion Per~~nente. 

Dadas lr.s caracteristicas del PROf.ERITH, y los objetivos rlel 

sistema, que actú~ -por otra parte en el seno del teji0o social -

involucrado en el proceso de e esarr·ollo rurr:l, y teniendo además 

en cuenta lc.. !)Otencialidad d.e los medios de comunicación e•nuleados 

se requeriria de un se&ouimiento permanente de las acciones y de su 

impacto, y referido en particule.r a los inswnos, procesos y nroduc

tos presentes en la operación. La evaluaci6n por su parte, con un 

carácter fundarnentaltl€nte retroalimentaoor en todos los niveles de 

la acción d. el sistema, per:ni te un ajuste oportuno mediante la toma 

de decisiones adecuada:nente informada. 

- Capaci t!l.ci6n en el TrabD.jo. La for:aoci6n de los recursos humanoa 

nropios del si~tema, y de los técnicos y otro personal i~volucrado 

en la fe.se de aplicación y evaluaci6n, nebió e!1cr;rerse funoa.rnental

men te con une, estrntec;in de capnci taci6n en servicio, c1urante los nro 

cesos de trabajo. ~or una parte la natur~leza y c?.racteristicas de 

la demanda del Proderith a su siste::Ja de cornunicaci6n Rural, y por 

la otra las exigencias de la operación en terreno, que se configura 

en la experiencia misma, llevaron a optar por ésta estrateeia en 

lugar de priviligiar la for:nación del personal medi~nte sistemas 

escol~rizados a fo~ales de duración prolongada. 

Desarrollo por etapas. 

el Establecimiento del sistema, de sus componentes y de sus 

instrumentos, as! co:no el escenario de su cobertura geográfica -

y poblacional debía ajustarse a la estrategia de Proderith en cuanto 

a un desarrollo ~or etapas sucesivas a Dartir de áreas peque~as -

pero re!'resentativas ce los problemas de superficies mayores • Ssta 

estrategia para el sistema de comunicación rur::>l i:nTJlicó T.'lantear 

un diseño capáz de crecer a partir de la eta~a anterior, sin perjuicic 

oel equip~~iento y otros componentes e instrumentos empleados en ésa . 

. etapa anterior;. de tal ::t:mcra., en determinado :nornento de su evoluci6n' 

eJ. sistema puede apa.:recer con un sobredirnensionam.iento-
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algunos de sus ois,ositivos de procesamiento de señal de video, o en 

l caso, de al;ru!los instrumentoe de control de la o""Oeración. Este sobre 

'mensionamiento es relativo, sin embargo, y debe consiclerarse como :pre

~ratorio de etapas posteriores, en las que la evolución oel Proderith 

dgen nuevos niveles de cobertura o intensidad enla operación de comuni 

ación. 

Organización del siste~a. 

De acuerdo con la orge.nización y el sistema de trabajo de PRO!.\BRITH 

el sistema de comunicación rural ha establecido una organización interna 

que es congruente con los requerimientos de las fasesoo producción, 

a1llicaci6n y E>Valu:::!ci6n; y simultánea:nente asegura el ::.junte del com

porta:niento del sistema mis:no a l::.s orientaciones, criterios y jerar

quÍEs de la o~eración del conjunto del progr~~n que sirve. 

Funciona una unidad central, a cuya esfera de actividades corresp -

onden las funciones <le ca:paci taci6n de "'Oersonal, propio y de usuarios 

de nroducci6n nuoiovisunl y gré.fica; de archivo; de aplicaci6n; cte al

macen~niento de eouipo e ins~~os; de m2ntenirriento y 0iseño tecnológico 

de publicaciones¡ de eistribuci6n de equipos y de ~reducciones; y de -

evaluuci6n. 



3.- PRODUCTOS DEL 3BTEHA DE COMUNICACION RURAL. 

3.!. UIUD?..DES EDUCATIVAS AUDIOVISUALES. 
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Las Unidades Educativas Audiovisuales están in mgra.das por un 

::>rograma eudiovisua.l, un cuaderno para el narticiuante y un auxiliar 

didáctico. Estos elementos se conjugnn con el lenguaje hablado y 

la ~ráctica en una sesión donde se aplican éstos para propiciar 

tL'1. intercambio de ideas y conocimientos entre los participantes -

de donde surgirán nuevas ideas y orientaciones para la práctica -

social á productiva. 

3.2.- EL "FROGRA1·iA AUÍHOVISUAL. 

Es el eje central de la comunicación ya que al usar imágenes 

y sonidos facilita la transmisión de la información y permite 

hacerlos más e.ccesibl.es a la percepción Ca:npesina. 



CAPITÚLO 'r. 

!~ETO='OLOGIA DE PRODUCCION. 

1$ ~ I. DEi,!ANDA. 
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Son necesidades planteadas por el personal técnico, cam

pesinos para la realización de una unidad educativa audiovisual. 

5.2. INVESTIGACION. 

5 .• 2. I. INVESTI3ACIOH ,;.G.4?:"JE:.1!CA. 

5. 2. 2. F:VESTIGACIO!l I:E CArllJ'O. 

La investigación de campo y la academica son de vital -

importr-ncia puesto que de su resultado saldrá la nropuesta 

a:oropiada a ls. nroblemática planteada 6 se establecerán l.":!s 

condiciones ~ara su búsqueda. Para realizar la investigación 

se requiere de un r~ínimo ele orden en el trabajo y un~J serie de 

cuestionamientos que tendrán su resnuesta en el runbito de la 

propia co'nur.idad y/o en las recomendaciones que el programa 

pone al alca..."'lce de sus destinatarios. 

$.3 ESTRVCTURACION DE CO!iTF.NIDOS. 

Con la Infor~ación recopil8C'la durante la investigación se 

podrá hacer un ajuste a los objetivos especificos planteados 

inicialmente. 

Hecho lo anterior se nrocederá a ordenar y dosifica.r los 

contenidos lo cual nos definirá el número de programas de que 

estará co~puesta la Unidad Educativa Audiovisual. 

5.4 LIBRETO. 

Deberá elaborarse un libreto para cada uno de los Progrruoas 

Audiovisuales definidos en la dosificación planteada en la 

estructuración de contenidos. entendiéncose por libreto el 

desarrollo literario de los contenidos. 
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5".5 GUION TECNICO. 

El guión técnico es la expresión Audiovisual del libreto -

o sea, es el relato literario expresado en el 2.udio del progrruna 

Aud i ovi i:ual • 

5.6. AUXILIAR DIDACTICO. 

Es un instrumento que especifica al~1as tareas a r~alizar 

para llevar a. cabo una aplicación exitosa de las U.E.A.en par

ticular, co~o combinar los medios. Este instrumento es especial 

mente útil para los a:plicadores al sugerirles guias de discusi6n 

y práctica y sobre todo una explicación clara del objetivo que 

se persigue en cada U.E.A. 

Estas Unidades Educativas Audiovisuales son de diverso tipo 

según sea la ;Jreeominf",ncia en éllas de contenidos de car{tcter 

informativo, cü:.gn6stico o de ca-paci t~.ci6n. r.us Uniñades F.duca

tivas Audiovisu:J.les informativas tienen como función central la 

puestR. en 0is!1osici6n cl.e sus in mrlocutores de con tEnidos de in

formaci6n apropiable y adecuada a la percepción local, destina a 

mejorc.r la las relaciones entre-los diversos tipos sociales-

o egrupRmientos poblacionales o productivos en el á~bito de -

proderith. 

5;.7. DISEÑO DEL CUADERNO DEL PARTICIPANTE (CA..-qTILLA.) 

Es la elaboración del coc~~ento ~e los procesos mas sobre

salientes plasmados en oibujos del programa audiovisual, se·

maneja cor:~o un complemento de los programas Audiovisuales, con

tiene informaci6n de dificil tratamiento audiovisual y sirve a 

los participentes para. recordar la información del programa. 
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6.8. DESGLOCE DE PRODUC~ION. 

Con~iste en la Ubicación de tornes previstas conforme a un orden 

de registro, y ya no conforme al orden de ~p~rici6n en el futuro 

programa audiovieual. 

6.9. REGISTRO) Et·: CAI.:PO DE T.V. 

Los registros se realizan-con cámaras de video fundarne~tnlmente 

6 con cá~ara fotográfica. El grupo técnico a cargo emplea aquí su 

formación previa y la experiencia ac~rnulada, con el fin de obtener 

el trata:niento correcto e.e la imagen prevista, re¡;>_lizane_o la selección 

final del encuadre y el oleno apropiado. 

$.IO EDICION. 

En ésta etapa se revisan previar:~ente el guión y los m<-teriales 

que lo acompañan a fin ce hncerles las correcciones pertinentes -

cuando se han reunido todas las imágenes, se .,rocede a la ec1ici6n. 

Y con~iste en la descripción literaria que usa la p~~tuaci6n que 

produce unidades é!e sentido de menor a mayor, la C.escripción 

auciovisual tiene tanbién sus propias unidades de sentido. El Guión 

debe reconocerlas. 



Por sesión de ;c.)lic~ci6n se entiende u:.:1 :no.;Jento en l~: accióa del -

1des:~.rrollo rur<::-1 d:mde, a lJ.:<.rtir de contenidcis expresndos en unidades 
1 

1 educ,:.tiv~·.f'· audiovisucües, se ;¡ro .Jicia ur1 interc•;;mbio de ideb.S y conoci-

~'lientos entre los :)articip~mt;es. :Je ése L>'lterc31nbio de ide='.S y conoci

:nientos surgirln nuevr:s cJr.opuest8s y orientacL)nes 9ara 12. pr(.,ctica -

social 6 pr.Jductiva de U..'l::. r~-,.11ilia c:;JJn)esin:.;. o de UtLi comunidad rural. 

6.I. ·,· ., 
• .J ... ~ PROGTi ;J".!.-.CION • 

Lü ~n·J.?;rE:n· .. ci6n de lct -..:.,1licación se re<,.liz:'~ ea funci-511 de hs 

prevü i-:>o~SS e el )roc:r-:.~:1<: dt tr·,bs.jo de l¡;_ uni<L.:.d c'l.e t!.;;:rl¡J::> C')X'rSC:J:)nO'iente 

que c·)nficl-:n:. 1,, f· :c'.e vi:ente en cad:. ca::o del )r0CSS) loc::.l ce é.f·p¿rr·ollo 

rur-:ú. Bl uso d.e vniC.::.dcs educ<:ctivus uudiovisu,.les se :::juf'ta a. ésk .. s 

L.;;.s U.E.A. de di._¿::5stico, de infor;;¡~ .. ci-Sn y/o C'!.)<o.citcciSn s:m utili

zados por la unid¿,d de ca·:1:;o con ape¿o, 8.é!.em:,s s. los ritmos y cicl-o!> de 

la activid,_,_d productiva y Eocü.l en cad.a loc<-.. li.:J.'='d• 



) • 2. LA PRO!-éOCI ON • 

Es reco~endable en general que lAs U.E.A. se presenten uor 

primera vez ante las autoridades de la co~~nidad correspondiente 

a quienes se explicará que las Unidades E~ucativas Audiovisuales 

están disponibles "Para toda. la comunidad, nero que ésto debe hacerse 

poco a poco y siguiendo un orden. De acuerdo con las autoridades -

se procederá a buscar un local apropiado y reRlizar la promoción. 

fj • 3. ORGAlii ZACION DE GRUPOS. 

Es necesario que en cada sesión pHrticipe un grupo no mayor de 

20 personas, a fin de garantizar la atención, asimilación y discu

ción de los conocimientos transferidos y la posterior-generaci6n 

via formas diversas de práctica grupal de nuevos conocimientos 

a~licables por los participantes. Con grupos mayores es dificil. 

que todos participen. En cuanto se haya organizado el gTU!JO, c1ebe 

reali?arse una evaluación nrevia que nermita conocer en for:na 

so:nera el erado de conoci:Jientos de los participantes sobre el 

tema, asi co~o sus esnectativas e intereses. 

Durante la sesión de aplicación deben darse, con ajuste a lo 

sugerido por cada auxiliar clidactico los siguientes pasos: 

I.- Control ce Asistencia de Los productores. 

2.-Presentar tanto al personal técnico como los contenidos de la 

ce la U.E.A. 

3.-Explicar los objetivos. 

4.-Hacer la evaluación ~revia. 

5.-?asar el Progra~a de T.V. 

6.-Leer la cartilla. 

7.- Establecer una relación interpersonal para acle.rar entre -

todos las dudas y discutir los conocimientos. 

i. 
1 
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6.4. PASAR EL PROGRAHA AUDIOVISUÁL. 
Consiste en la sesión de aplicación en donde participan tanto 

técnicos como productores. 

6.5.- LA PRACTICA. 
Es la ejecución de actividades, de acciones concretas, de -

pl&nes de trabajo, de compromisos mutuos entre técnico y productor 

para alcanzar una meta propuesta. 
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CAPITULO VIr 

PERSPECTIVAS DE OPERACICN PARA I.A 3EGTJ1'TDA ETAPA 

Para la segunda etapa del Proderith está considerada un área de -

8,000 has. en le. cual se tiene SUb-utilizado los recursos naturales -

ue se trac.uce en una baja productividad del sector y una gra11. su-per

icie C.eC'ice,d!l a la ganec.eria extensiva de Bovinos. 

Bl uso propuesto del suelo, es de 41,949 has. (67%) para la. Agricul

;ura y 21,-050 Ha. ( 33;q para la ganadería, lo que pre,;;enta. un incremento 

l.e 760% en Agricultura y una disminución del .2,1% de Ganaderia respecto a la 

;i tuación Actual. 

Está eirir:;ida hacia una. mejor utilización del suelo en el área medi

mte acciones integradas, considerando que los.frenos.f!sicos que limit~>..n 

;u ~provecha!!liento seran superados en base a caminos, drenes y com~rcia- -

,ización. 

En la aartera de cultivos propuesta para segunda eta.-rya r.;ue comprenr1e 

ie !984-1988 se tiene al r:aíz, Frijol, Arroz, Ajonjoli, Cacahuate, 3oya

~aña de Azúcar, Cacao, Pla.tano, Limón, Guayabo, Tabaco, Sandia y Legum-

bres. 

En el Aspecto Pecuario se tiene la intención de exnlota.r a los pastos 

Estrella de Africa, Bermuda ~ruza I y r,ía!z Forrajero. 

Sn el programa Agrícola. se canaliza principalmente a responder a una 

oferta den productos Básicos para una población de 200,000 personas -

es decir, el 5.2~ de la -población Total del estado lJroyectad.a a 1997 -

tomando co!!lo base los consu!!los recomendados por el SAM. para canasta 

básica nacional y su distribución es la siguiente: 

Progra:na Agricola 22,544 ha. 

Perennes (Caña .de Azúcar.) !5 ,500 ha. 

Perennes (Frutales.) 3,905 ha. 

Programa G2ne.dero. 21,050 ha. 

Total: 63,000 ha. 
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Dentro de la Suuerficie dedicada a la Caña de Azúcar se hen consi-
' 

oere.do 3,000 ha. más de cultivos enueles que se uroaucieran en el 

periodo comprendido entre el volteo de cepa y la reple~taci6n de la caña 

por lo que se e.C.opta la cantidad de 25,544 ha. para el programa Ae;ricola 

definí tivo •. 

Bn el Frogra2a Pecuario que ee propone está formado por I40 Unioadee 

de ~Y.!llotaci6n en el sector privado y 20 unidades en el ejidal. 

dado que el tipo e e eXJ)lotación está orientada hP,ci!l la cría y engorda 

de cada unidad, estará sub-dividida en 2 obras, una para la producCión 

de críns y leche otra nara la ene;orda de Novillos. 

Gonsic erando nor una parte ·la.· satisfacción alimentaria. nacional y el 

mejoramiento del ingreso, y por otra -parte l2s condiciones Socio-'-econ6 

mica y técniCO tlrocuctivo, actuales y"las nosibilidades oe desArrollO 

a~onecuario, se ple~tea éste por Zonas y uor Etanas, con~iste en inducir 

un ce.:nbio en el uso del 13uelo ce un 52~ del 2-rea medir:nte acciones inte-

gradas, y nor otro lado fortalecer los si.ste:nas productivos actuales -

reforzandolos con r;poyo tecnológico.Este éa:nbio imnlica librar tierras 

de ·uso pccuErio hacia el uso agrícola en las r:>artes altas y mecia de la 

plru1icie ~bicado la g?~adería de la elevación IO-I5 + hacia abajo. 

Para alcanzar éste esquema se conte!!!plan las ets.pa.s dentro d.e la 

modalidad de temporal tecnificado. 

Primera.- Considera los problemas y necesidades sentidas de los produc

tores en el áree. e jidal a la producción de granos y hortalizas 

para AutoconsU!!lo y también C011erciales y caña de azúcar. 

Segunda.- Implica una evolución Tecnológica económica y la superación de 

los frenos al desa.rrollo, se plantea mediante la compactación 

de áreas que ~er:nitan la economía de escala y hacia una inten

sificación de la actualidad Agr.ícola. en Oleaginosas, Hortalizas 

Caña de Azúcar y Perennes (Frutales.) 
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INFRAESTRUCTURA. 

~sta se ha concebido bajo la modalidad de temporal tecnificado -

Y~drenaje con una evolución al rieeo parcial. 

La Infraestructura elimin6 6 produce el exceso de agua su~erficial 

de acuerdo.a la ubicación de suelos, de alta y media potencialidad

actu:::l:!lente sub-utilizados y uermite la comunicación interna, en los 

rios principales. Se propone construir 220 Krns de bordos longitudinales 

con objeto de evitar inundaciones por desbordamiento de avenidas con 

periodos de retorno menores de 10 años p~ra eliminar el exceso de agua 

local en las áreas de la planicie comprendidas entre los rios se pro

ponen 450 Kms. de drenes colectores que descargan al sistema lagunario 

alguno de los cuales estarán dotados de comuuertas basculantes y ~ara 

evitar la entrada de agua proveniente del sistema lagunario para niveles 

altos del mismo. 

El coeficiente medio ce drenaje esti:nado es de 5 lt/seglha·. nara una 

frecuencia de 5 años. A estos colectores se conectan interceptores secu.n· 

darios y en algunQs cas~s de las corrientes principales se h~cen deri

vaciones haci~- la3 colectores en su tramo inicial. 

El sistema de caminos propuesto es de 280 km. y corre a lo largo 

de los bordos y de los drenes interceptores y forma un peine unido a 

la carretera costera reduciendo así el número de puentes 6 cruces 

necesarios. La planificación del sistema es tal que forma unidades de 

infraestructura en cada zona de desarrollo, las cuales pueden con.stru!rsE 

gradualmente a medida que los futuros usuarios se incor~oren o acepten 

el proyecto. 

i ¡ 
r 
i 
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A larg::> plazo se contempla el riego por bombeo en hasta 20,000 ha. 

en suelos de mayor productividad y cuando la tecnificación de los pro

ductores lo justifioue se contempla 5 centros de acopio y distribución 

en lo~ poblados de Acapetahua y Y.!apastepec, que están conectados fuer

te~ente con el ferrocarril y la carretera costera nara el almacenaje 

de 33,000 Ton. oe !·'raíz 3,150 Ton. d.e Arroz, 4,000 Ton. de Cacahuate

o sea un total de 44,150 Ton. 

El flujo de los costos c1 el proyecto se compone nor lR.s inversiones 

de infraestructura en obras básicas comoson Bordos y rectificaci6n de 

cauces, sistema de drenaje, ca:nino, desmontes, habi)-iteci6n y drenaje 

parcelario; obras C03plementarias como son almacenes y bodegas, baños 

garrapaticidas y potreros. 

En cuanto a los objetivos y metas así co'D.o las estrategias del pro

grc~a de desarrollo rural integrado del trópico húmedo (PR0TIERITH.)

ser?n las r!lis21as desarrolladas en la •. pri:nera eta~a del 'Orograma, apoyadas 

y reforzadas TJOr los planteamientos y propuestas en ésta se¡:,'Ullda etana 

del proyecto. 
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C ... ?I:TW VIII. 

.-i. t;r,wés le l·-. ¡lif.;t;ori:..t ":,.::;ric:·lé! cE: n;¡es~;ro p:ti~:, ee :ae. c-,,r,,_.cte -

ri~ c.J ~or.cUG su.s- ¿:obsr.n::-Ilt~:s LJ.iciEm et •• _1e;s ds desnrr.Jllo en Cé1da uno 

cr~~::.itJs y esti:.ulos. 

e::_.:,sci.t'icos :J:)r li.¡ee de tr...tb<ljo y pro)':).ler lf.: .. ::et;¡dologic;. de dcE·:;.rrollo 

~.si co.:D L:>s ·,o·.::·jetivos :l lJ;;_r2cr, se h2. lo¿r·"7clo ·,Jaco en 0ste renr_:lon 

)or 1'-'- L_.¡;ficiente ca:)~:.cid.;~.d ó.el _?raéuc¡;:)r .::..1 8.doptar meJid_-:.s de tr2.-

~~jJ y no s~ber CJ.n~u~~rl~s; i~ctor que se refleja en la )roducci5n. 

· t~ c:1ic.·~ .,ue ve:nL:s. . .::. rc¿,ir 1:.:. J ;er,.:..ciS.él e::-.. el c •• n].)o mexic:..t10, be:H:>:ficir.:ndo 

,:,si c~i. f:>:::·;::¡;;\ ( .:kijlmta. ::. ~OCiOS l·JS :nexic: l10S <iel p .i::;, 

El ,Jr:>c,sJ es l.cr·_;o y l.,_·uo:rix;o; so·ore0odo ele c.xts)li•]•,ción, yu ('Ue 

el L oc.ierü·J i1: .. L~lifest.;,.Ci·J r.u éiestio úe rei-:Jrz,,r L.s in·.uif:,tudes C.e los 

cé.!.'7l)€f'i:los, el·.:oarc: . .ndo sus )r-:>,:,r¿:no:.:= y plc-.ncs cc:..<J.:;.liz::'.do h~:.cüt el C<~~-npo, 

en :;rJ-iact·J!::~ b~sico~, cc,.r •• es, leci1es y :fr.. ... t~:.les por un 1:-:.do, y ¿or otro 

1<·.0:> :i'2.ciliténd·:) L:: ex~)ort:..ción C•Jn cultivos e:omere:i:ües co:no las horta

liz<.:s, el ¡_:Jlat<.>I~.o, tl:!.lk'.Co, cacao, cofé, sendia, etc. 

!'-':::.c."lifestando una asistencia técnica trE-dicional que en ningún momen

to existe una superación de los ;¡reductores en el mane jo de !!l2.•;uinaria, 

?esticidc-.s, Insu%JS 1 etc. lo ma."le jan en forma de confor:nismo y de acep

taci)n m~s no como una herra-nicnta de trabajo. 

En éstos o:.S 1Jectos se prop.Jndria 1ll"la etapa de ca:¡:mcite.ción hacia los 

CW!l)esinos en el ;;1::ne.ío y u¡:o de :Los ir'l;le:r.ent'J!"- aericoh·.s, ~1estie:id:--.f! 

canales de comercializaci6n, U!l"'- orienté;ci6n d<> tipo orgaiüzative. en 

créditos y tenencia ~e la tierra. 
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En la Costa de Chia~as el ~rograma de Desarrollo Rural Integrado del 

.·ópico Húmedo (>'RODERITH.), plantea una nueva modalidad en Asistencia 

)cnica Integral por medio de las Unidades Educativas Audiovisuales -

1e venclría a '!)roponer plantea::lien·::os relevantes de ti.,.,o proc1uctivo en 

~s lineas Agricola, Pecuario, Infr8estructura, Soci&les y de Información. 

Acttwl:nente los im11actos se han manifestado por parte de los nroduc

)res en el área del pt·oyecto en la organización, obtención ce créc1itos 

u.perf'icies fertilizadas, af.opción de nuevas vsriedac.es e m. han aceptado 

stn modalidad cl.e• asistencia t6cnicn integral como un estünulo a su capa

idad de atención en el as.,.,ecto nroductivo. 

Por lo que se refiere a las f,ctividades sgricolas en conjunto ocu-pan 

,200 h.s .• (6.7% C.el tot~l) del 6.rea del proyecto, estus actividades están 

ormadas -por el maíz, Arroz, /,jonjoli, .sandía, Tabaco, Frijol, y algunas 

ort~\li:>:as en pequeña -escala. a Excepción del :naíz que se siembra en a:nbos 

iclos agricol<: s y el arroz en el de pri:!!él.Vera-verano princinalmente, todon 

.os éle'118s se exnlotan durante el ciclo otoño-invierno. 

Entre los cultivos perennes, se tienen los frutales ocupando 2,456 ha. 

le la superficie total donde predoT<ina el cacao. 

El tabaco y el platano son los únicos cultivos que se explotan

Jujo condiciones de riee;o. 

81 maiz como cultivo único (sin co'llbinar con otros) se practica en -

3,127 has. que representan el 87.6% de la sunerficie total del cultivo. 

el rendimiento mec.io obtenido es de I, 200 Kg. /ha. encontrándose ha.ste. do 

de 1,700 l:g. Este cultivo se destina al G.utoconsumo. I,as ser:Jillas qu¡;¡ ~e 

utilizan para la siembra son la.s de ti ~o criollo com.o el olotillo y el -

costeño. eventualmente fertilizan con 50 a 70 ke;. de nitr6e;eno y 50 kg. 

de fósforo. Las plégas que atélcan al follaje son el gus&no cogollero, sol 

daco, elctero, b:?..rrenador, pulgones, y salivazo que son co:nbatidas con -

productos quír:~ico~ co::1erciales, aunque el agricultor ci.esconoce el uso de 

fstos prod.uctos, ya que utiliza dosific2,ciones inadecuadas. 



HOJA 9·7 

El Arroz se 0esarrolla en la zona del proyecto bojo condiciones 

de te~rrporal y :pera. el autocon;:umo en 9I7 ha •. La fertilización se -

efectúa en for"JJ.a inco:npleta según la capacidad de co:!lpra del e-;:ricul tor 

se obtienen rendi~:lientos de 800Kg/ha. cuando no se fertiliza. 

El Ajonjolí se siembra bajo condiciones de humedad residual 0urante 

el ciclo otoño-invierno. Se sie~nbra solo 6 en relevo con mDíz y se tttili 

zan semillas criollas. La fertilización y el control de plngao y enfer 

medades se re:llizan en forme. incor.mleta. Los rendimientos son o.e 600 

y 450 kg/ha. para el cultivo solo o en reievo resr-ectivamen m. 

E!l fri j·::l se cultiva en IJ1 2 ha. durante el ciclo de invierno, las 

V8.riedades mns usuales son las criollas "Colón" y "Escumite" acmc:ue 

no dej8n de usflr el negro j8.:nana. l.os rendi~aientos se estimaron en 

600 Kg./ha. 

A la :procucción de :;:anc~ía se dedican 582 has. en el ciclo oe invi

erno, se obtienen renoi:nientos ele 1,200 Kg./ha.I.c.s plagas que a·!;acan 

a é:~te cultivo son los gusanos solc.ados, !lledidor, úll:oo mecidor y el 

c;u.sn.l'lO minú.cor C'e la hoja. Se fertiliza en forma manual con la triple 

I7 y aspersiones foliares de Gro-Green. 

El TabG.co se siembra en 657 ha. con renrUmientos promedio de -

I,500 Kg./ha. 

El volu.:nen Úlobal ea:bimado de la producción Agricola.-Frut:ícola fué -

de I5,Sé0.4 Tons, y el valor fue de S 91 '738,200.00 

En el área del proyecto, el sector !)ecuario constituye la actividad 

productiva más importante ya. que se cedican 58,68! ha. a la ganadería. 

de ésta superficie 47,549 ha. (8I~fo) pertenecen al sector privado y 

II,I32 ha. (I9~) a ejidatarios. Se estimó una noblación genaoerá.: 

Bovina en explotación de I22,I3I cabezas de le.s que II4,656 (94%) son 

del :oector privado y 7,474 (6%) del ejiclal.. 
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Los e;anaderos de la región care;an con dos o tres cabezas une. hectárea 

a explotación avícola .y porcicola se realiza :::. nivel fa.:nilicr en los 

atios ele la ca.sa y con la finalidad de cubrir gastos en caso de extrema 

ecesidad c1e di~ero de alE,ún mie:nbro de la familia. La e.picultura ta;nbién 

epre;;enta una actividad importante, cuya finalidad es prod.ucir miel para 

xportación. 

Los niveles el e tecni ficación en cuanto n las prácticas pecuarias en 

'1 sector ejidal se consideraron de bajo. a regular y en la pro1üedad pri

·aoa (\€; nivel reguler. 

Los ejidatarios ordeñan el ·5o~t de sus vacas paridnd por I80 días 'f 

.O~> propietarios '!)rivaoos la mismc; proporción ciurante 240 i.lias. 

f.SCU~." nr. ¡,;~RI!~UlTU~ 
6 1 tí l. , ~:~ 1 ¡¡; e A 



F~ Frograma de Desarrollo Rural Integrado del Tr6pico húmedo

(PROl~ERITH.) para la se,r;unda etapa pretende desarrollar integralmente 

proyectos de desarrollo re¡:;ional a lo la.rgo de las costas tiel Golfo 

de Uéxico y del Oceano Pacifico y que tiene como vértice el sureste 

del "?aís. 

La Estrc,tegia de cambio oue se -::'ropone el Prorrrama, se refiere -

, a la raodificaci6n d.e las rel>-ciones de intercambio de las COI:1Unidades 

rurales como condici6n para generar procesos oe desarrollo en ellas -

1 y a la adhesi6n total y activa de los cam:oes.inos en tales procesos -

co:no una s.l ternativa de operaci6n. 
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