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RESUMEN 

En la elaboraci6n del presente trabajo se describen y~ 

nal izan los sistemas de producci6n agrfcola en el Municipio de

Tecolotlán, Jalisco. 

El uso de tecnologfa moderna por parte ~e los agriculto

res es mrnima, agregando a est? que los agricultores cuenta~ -

con extensiones pequeñas de terrenos, lo cual hace que la pro-

ducci6n agrfcola esté caracterizada por niveles bajos de produ~ 

tividad. 

Los bajos ingresos agrfcolas que perciben los agriculto

res son concecuencia directa de las pequeñas superficies de tie 

rra que cultivan y de la baja productividad de las mismas. La

alternativa más prometedora para obtener ingresos más altos y -

al alcance de los pequeños productores es lograr incrementar Já 

productividad de las tierras, y esto se puede lograr a travéz

del uso de tecnologras modernas y logrando reducir Jo~ costos -

de producci6n. 

El estudio se 1 lev6 a cabo_ de una manera directa, en la

Loca 1 i zac i 6n de 1 os agr i cu 1 tores, 1 os. que se entrevistaron di-

rectamente en sus parcelas, tanto ejidatarios como pequeños pr~ 

pietarios. 

Para la real iza~i6n de las encuestas se determin6 el ria

mero necesario, de acuerdo al namero de agricultores, tomando -

en cuenta el tipo de propiedad de los terrenos. 



El muestreo se real iz6 en forma completamente al azar y

de manera zonificada, ésto con el ffn de· que la información re

cabada, fuera suficiente y representativa de la región y además 

confiable del Muriicipio de Tecolotlán, Jalisco. 

La informaci6n que se recab6 en campo, se ~nterpret6 a -

base de cuadros, en los cuales se presentan el total de porcen

tajes en respuesta a las preguntas del cuestionario aplicado, -

que pueden manejarse como representativas, en lo que se refiere 

a un sistema de explotaci6n agrrcola. 



1.- 1 N T R O D U e· e 1 O N 

En la actualidad la producci6n agrfcola es uno de los 

factores más important~s en el desarrollo de un pafs, ya que 

siempre ha existido una lucha del hombre para combatir la falta 

de materias primas que mediante un proceso de industrial izaci6n 

son transformadas para su consumo, es por esto que, para que un 

pafs logre un eficiente desarrollo agrrcola es necesaria la im

_plantaci6n de nuevas técnicas y el mejoramiento de los sistemas 

de producci6n agrfcola que traig~n como concecuencia una abun-

dante producción. 

La investigación agrfcola en México se ha orientado pri

mordialmente hacia la generaci6n de tecno\ogfa para una mayor -

productividad de la tierra, por lo que se han logrado algunos

avances tecnológicos en materia de productividad de los culti-

vos básicos, los cuales son importantes para lográr la autosúfl 

ciencia alimenticia. Pero a la véz, .algunos sistemas de culti

vo como asociaciones, patrones de cultivo e integración agrope

cuaria que anteriormente no recibieron una atenci6n adecuada, -

con el tiempo han aumentado su importancia y reclaman en la ac

tualidad una atenci6n para generar las tecnologras pertinentes. 

Es necesario recalcar que en México por su diversidad e

cológica y social, existen diferentes formas de producción agrl 

cola, que va desde la tradicional hasta la agrJcultura moderna, 

es por esto que se deben aplicar tanto los conocimientos práctl 

cos de los campesinos, como los teóricos de técnicos y cientffl 
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cos, buscando en conjunto una mayor producci6n agrrcola y un m~ 

jor aprovechamiento de los recursos naturales que estarán dados 

de acuerdo a las caracterrsticas en la relaci6n clima-suelo de

cada regi6n en particular. 
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1.1 Objetivos e hip6tesis. 

El presente estudio está encaminado a la descripci6n y -

análisis de los sistemas de producci6n agrícola existentes en

el Municipio de Tecolotlán, Jalisco, y de esta manera darnos -

cuenta como y cuando·se produce, para así poder determinar alg~ 

nas alternativas de producci6n, y que la productividad agrrcola 

satisfaga las necesidades de la poblaci6n. 

Otro objetivo importante que se busca en el presente tr~ 

bajo es el de establecer el marco de referencia de la problemá

tica qu~ incide en la producci6n agrícola. Cuya informaci6n -

nos ayudará a generar trabajos de investigaci6n más especrficos 

Al investigar y estudiar los sistemas de producci6n agrl 

cola del Municipio de Tecolotl_án, se está partiendo de que exi~ 

ten diferentes sistemas de producci6n los cuales se describiran 

en el presente trabajo. 
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11.- R E V 1 S 1 O N D E L 1 T E R A T U R A • 

2.1.~ Consideraciones sobre la agricultura. 

La agricultura es una actividad basada en los conocimien 

tos empíricos, la destreza del agricultor y el aporte principal 

mente de las ciencias biológicas y exactas, la ciencia como ge-. 

·neradora de tecnología es reciente en la agric-ultura. Bajo es

te tenor, la agricultura mexicana practicada en condiciones ec2 

lógicas 1 imitantes está basada. en conocimientos empíricos mi le

narios de las culturas autoctonas. (citada por Solano 1983) • 

2.2.- Tipos de agricultura. 

MARQUEZ (1977) Indica que dentro de los diferentes tipos 

de agricultura que se practican en nuestro país existen diferen 

tes clasificaciones de la agricultura mexicana, estos tipos de

agricultura son los siguientes: agricultura moderna y agricult~ 

ra tradicional. 

Agricultura moderna, se caracteriza por tener un nivel -

, tecnológico que puede ser intensivo· en· cap ita 1 , pero sí existen 

cambios tecnológicos aplicados y que son apoyados por una es--

tructura muy compleja, dicha estructura es la formada por insti 

tuciones que proporcionan la enseñanza, la investigación y la -

difusión de dichas innovaciones tecnoló"gicas. 

Agricultura tradicional, es aquel la que se encuentra es

tancada en su tecnología, o en la cual la producción se aumenta 
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a travéz de la numerosa apl icaci6n de insumas, ~ano de obra y~- . 

capital. 

La expansi6n de la producci6n en )a agricultura tradici! 

nal se caracteriza en una disminución de la producci6n de los -

recursos. 

En nuestro país existe un retraso tecnol6gico en la agrl 

cultura, ya que es claro que la agricultura tradicional ocupa

el mayor margen en el país. 

2. 3.- F a'ctores de 1 a produce i ón. 

La me~i~a en que varía entre sitios y años los factores

de la producción: suelo, el ima y manejo, por el lo al registrar

la variabilidad en estos factores, se pueden entender las rela

ciones de respuesta entre un cultivo y su ambiente." 

Para fines de claridad, conviene establecer una serie de 

definiciones en relación a los factores de la producci6n. Des

de el punto de vista económico de plazo corto, los factores de

l a produce i ón de un e u 1 ti vo pueden e 1 as i f i ca~se ··en: contra 1 a---
,. ··l~ - . 

b 1 es e i ncontro 1 ab 1 es. Los factores contra 1 ai¡i-lE)s son a_<:ÍtJe 11 os-

que e 1 agr i e u 1 tor puede man i pu 1 ar, como 1 a do:~ f i cae i 6·n, o port.!! 

nidad, fuente y método de apficación de fert~li~ant~; y lá den

sidad de población medi.ante el arreglo t?pológico de cultivos~ 

(distancia entre matas, surcos y n6mero de semi 1 las po~~mata). 

-- --- .......... ~ ... - --
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Dentro de los factores incontrolables, pero modificables 

se tiene: el PH del suelo, la fertilidad del suelo, etc. El 

contenido de materia orgánica del suelo, su textura, espesor de 

Jos horizontes, posici6n fisiográfica, los régimenes de energra 

y 1 Juvia, son factores incontrolables y a la véz modificables. 

2.4.- Los ecosistemas. 

2.4.1.- Ecosistemas. 

Una definición es, que la totalidad de organismos que h~ 

bitan en una area determinada y que interactuan con el ambiente 

frsico. (Solano 1983). 

VILLALPANDO (1979) Los define como el estudio de la es-

tructura, func.i 6n y manejo de b i os i stemas compuestos por i nd i vi 

duos, poblaciones y comunidades de organismos vivos y el medio

abiótico en que se encuentran, dan la pauta ~ara desarrollar el 

concepto de "ecosistema" sistema interaccionante que comprende

cosas vivas, junto con el habitat no vivo, incluyendo la circu

lación, transformación y acumulaci,ón de energfa. 

"'. 
Para MARQUEZ ( 1977) 1 os ecosistemas. sol,':~~~...;.~~¡ er forma-

~' •. --~"'f\ .• ' ..• 

de produce i ón agrJ co 1 a, es en su sentido amp 1 f~9.;;1Il'l::';eéos ¡ stema.:.. 

artificial", la estructura y las relaciones e~~~t~:~.~·,c~mpone_!! 
tes del agrosistema y el medio ambiente, obede~·;a::;l~s leyes-

{~7'~ .. ' .. ~:~· . : 

generales de los ecosistemas, si bien el .hRmbr~ ·r¡~ imprime mo
~ ~-?!f:..~.- ... ''\> .. 

da 1 i dad es part i e u 1 ares de acuerdo a sus f i ne.s'·· út·i'1 i tár i os.... Co-
} . .)~~t : ~. . . . . . 

·{:; 

• 



7 

naciendo dichas leyes y sus efectos, podremos darnos cuenta d~

la mejor manera de explotar un agrosistema, de manera de no al

terar en forma drástica sus relaciones internas y externas, al

grado de que 1 leguen a tener efectos negativos. Algunos no son 

inmediatamente visibles, sin6 que tienen una manera acumulativa 

de manifestarse, lenta pero constante, es decir cuantitativa; -

pero en su momento dado pueden adquirir naturaleza cualitativa

y más trágicamente, pueden 1 legar a ser irreversibles, 6 puede

ser muy difíci 1 de lograr del todo antiecon6mica. Por ~jemplo: 

la erosión laminar del suelo causada por labranza intensiva, o

la invasión de naturalezas ocasionadas por la práctica de mono

cultivo·o por el us~ de herbicidas sel~ctivos, la prolifor~ción 

de una plaga por combatir a otra que también es depredadora de

la primera, etc. 

Si conocemos los modos de desarrollo en ecosistemas par

ticulares estaremos en mejore's antecedentes para proceder a su

uso agrícola, y los ciclos de los cultivos no son otra cosa que 

sucesiones que podemos controlar en forma agroecol6gica. 

2.4.2.- Componentes del ecosistema. 

1) El individuo: El medio ambiente que rodea al indivi-

duo inmediatamente, influye sobre el y éste a su véz, sobre a-

quel, por lo tanto, el· individuo y su medio ambiente es el ni-

vel más senci 1 lo de organización. 

2) La población: Un conjunto de individuos que pueden--
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cruzarse sexualmente entre sí (genéticamente similares) consti

tuye la poblaci6n local. Esta puede ser una manada de animales 

o un cultivo de maíz, etc., en la poblaci6n local se establecen 

relaciones entre los individuos que la constituyen (relaciones

entre las poblaciones) y entre la población con el medio ambie~ 

te externo y el interno. En cuanto al ambiente externo puede -

no existir duda en su reconocimiento, pero en cuanto al interno 

·debe quedar claro que existe cierto espaci~ frsico, entre Jos -

individuos, que está ocupado por la atm6sfera y por el suelo. -

Que tendrá ciertas característJcas mesurables como temperatura, 

humedad relativa, humedad absoluta (de~ aire y del suelo) • 

Muy raramente en el ecosistema, sobre todo en las pobla

ciones naturales existen poblaciones locales totalmente aisla-

das. Mas bien las poblaciones se encuentran mezcladas, es de-

cir, coexisten varias de el las en el mismo espacio físico en un 

grado variable según condiciones específicas de espacio y tiem

po. Se establecen así las relaciones, no s6lo dentro de la po

blaci6n sin6 además entre las poblaciones mísmas (relaciones 

ínter-poblaciones) y entre éstas y el medio ambiente. 

Hemos dicho que el ecosistema está formado por poblacio

nes de plantas y animales que coexisten en un momento dado. Es 

to proporciona la. energía, las materias primas y el espacio fí

sico mismo para que vivan y se reproduzcan aquellas. 

La fuente principal de energía proviene de la radiaci6n

solar, parte de el la es aprovechada por las plantas verdes para 
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real izar la totosíntesis, ingresando así a 1~ parte del ecosis

tema; el resto de la energía es reflejada, aprovechada en la-

evapotranspiraci6n o para conservar la temperatura del suelo, -

de los seres vivos y del aire. 

2.5.- Agroecosistema: 

2.5.1.- Agroecosistema. _ 

Es un ecosistema modificado en menor a mayor grado por -

el hombre, para la uti 1 izaci6n de los recursos naturales en los 

procesos de producci6n agrícola, pecuaria, forestal o de la fa~ 

na silvestre (Solano 1983). 

TURRET (1977) Señala que cuando el hombre interviene en-

un ecosistema con la final idad.de aprovecharlo se tienen a los

sistemas de producci6n- agrícola. Los sistemas de producci6n p~ 

cuaria y los sistemas de producci6n forestal, para nuestro est~ 

dio veremos las características generales de los primeros (agr.2 

ecosistemas), enfocándolo desde el punto de vista agrícola. 

1).- Un agroecosistema de una regi6n agrícola, es una-

parte del universo de producción de un cultivo, en el que los -

factores de diagn6stico fluctuan dentro de un ámbito establecí-

do por conveniencia. 

2).- Dentro del agroecosistema, cualquier fluctuaci6n 

geográfica sobre el tiempo, en la función de respuesta a los 

factores controlables de la producción, será ~onsiderada como -
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debida al azar, en el proceso de genera~i6n de tecnología de -

producción. 

HERNANDEZ (1981) Al hacer referencia a un agroecosistema 

entendemos a un ecosistema agrícola en donde la circulaci6n, -

trans~ormación y acumulaci6n de energfa ocurren de una manera -

singular a travéz de las ptantas cultivadas, los organismos as~ 

ciados con éstos y su medio ambiente físico. Uno de los prop6-

sitos fundamentales en el manejo práctico de un agroecosistema

es encaminar al complejo juego de interacciones que definen el

flujo de energía hacia la acumulaci6n de cierto producto en las 

plantas cultivadas. 

TURRENT (1980) Propuso un concepto que denomin6 agrosis

tema y lo defini"6 como un cultivo donde los factores inmodific2_ 

bies fluctuan dentro de un ámbito establecido y cualquier fluc

tuaci6n en la respuesta a los factores controlables, se consid~ 

ra debido al azar en el proceso de generación de tecnología de

producci6n. 

2.5.2.- Los agroecosistemas segdn et medio ambiente. 

HERNANDEZ (1975) SeRala que debido a la estrecha rela--

ci6n entre condiciones ecol6gicas y los sistemas agrícolas que

se pueden establecer, el análisis de la ecología nos servirá co 

mo primera entrada en el intento de sistematizar y ordenar nue~ 

tras ideas sobre sistemas agrfcolas. 
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Seg6n las cl-asificaciones el imatológicas, configuradas en 

base al 
..A ···- : .. -~ 

interés biológico del hombre, la conjugación~¿ las mar-

chas de temperatura y la precipitación pluvial definen los raz-

gos fundamentales del ~lima. 

Las temperaturas norman el funcionamiento de los vegeta-

les, mientras que la precipitación pluvial, menos la evaporaci6n 

y las características de la retención del agua del suelo, deter

minan el equi 1 ibrio hídrico de las plantas. 

2.5.3.--Métodos para postular agrosistemas. 

Para la clasificaci6n de los agrosistemas, Albarrán 

(1983) mencionó los siguientes métodos: 1) Método C.P., 2) Sist~ 

ma de capacidad y ferti 1 idad, 3) Criterio agronómico, y 4) Leva~ 

tamiento fisiográfico. 

1).- El Mét?do C.P. propuesto por Turrent, que trata de

conocer las asociaciones de los factores modificables en estu--

dio, postúla hipótesis sobre los factores que se consideran de

diagnóstico en la definición del agrosistema~ los cuales se 

p 1 antean como asociados con 1 a variación de 1 os parámetros agr_2 

nómicos. Estos pueden ser escogidos de acuerdo con el factor

que se busca regional izar, así se puede uti 1 izar el rendimiento 

medio, la dósis de fertilización nitrogenada, fosfórica, la de~ 

sidad de población, etc. , evaluadas por medio de ensayos de--

campo. 



12 

2).- E 1 método de capa<:: i dad-fert! 1 i dad, propone 1 a agrUP!! 

ci6n de los suelos del mundo, tomando en cuenta propiedades que

influyen en la respuesta de los cultivos a la fertilizaci6n y 

prácticas de manejo. Este sistema cuenta con tres niveles de 

agrupación: el de categorfa superior o "tipo", se refiere a la

textur:a de 1 a capa arab 1 e i, e 1 segundo ni ve 1 a 1 a textura de 1 SU!::_ 

lo (SO centímetros de profundidad); y el último nivel a los modl 

ficadores de las propiedades físicas y químicas de la capa ara-

ble. 

, 3).- El método bajo criterio agron6mico, considera el ám

bito de una variable que se postúla a manera de hip6tesis, la 

cual es probada mediante experimentaci6n. Si la hip6tesis no es 

rechazada, la variable será un factor de diagn6stico que se usa

rá para caracterizar el agrosistema. 

4).- El método de levantamiento fisiográfico, consiste en 

la agrupaci6n de áreas delimitadas geográficamente, donde los 

factores ambienta 1 es de produc,c i 6n presentan cond i e iones para 

que en una comunidad vegetal bajo el mismo manejo se obtengan 

rendimientos similares (agrohabitats), los cuales son útiles pa

ra estratificar la variabilidad ambiental y se utilizan para dar 

recomendaciones de tecnología de producci6n. 

La estratificaci6n para un cultivo en una regi6n agrícola 

.tiene como requisito el desarrollo del conocimiento empírico de

las relaciones de respuesta entre el cultivo y los factores con 
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trolables de la producci6n. Es necesario real izar un proces9-
Á-

de experimentaci6n en la regi6n, donde se-establezcan como mínl 

mo dos experimentos por año en cada agrosistema definido. Los

tratamientos experimentales serán escogidos por medio de un di

seño de tratamiento (matríz experimental) que permite estimar

los parámetros de diagn6stico. En vista de que los factores-

el imáticos muestran variaci6n entre años, el proceso podría to-

mar varios años. 

2.5.4.- Establecimiento y conducci6n de experimentos. 

Para poder 1 levar a cabo un buen trabajo de investiga--

ci6n se deben considerar varios aspectos: selecci6n del sitio

experimental, muestras de suelos, toma de datos durante el ci-

clo, los cuales .ayudan a hacer una buena interpretaci6n de los

resultados. 

1).- Selecci6n del sitio experimental. Los sitios expe

rimentalis deben estar distribuidos de una manera esquemática,

tratando de muestrear lo más eficiente la regi6n de estudio; p~ 

ra la selecci6n del sitio se deben considerar los siguientes 

cr i te·r i os. 

a) Que represente la posici6n fisiográfica más común de

la regi6n.· 

b) Que represente una situación de man~jo frecuent~ en

la regi6n. 
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e) Que no se haya muest~eado en años anteriores. 

2)'.- Muestre.o de suelos. El muestreo de suelos es impo.!:. 

tante y de uti 1 idad, debido a que permite conocer su nivel de -

fertilidad y determinar sus caracterrsticas físico-químicas, Jo 

cual ayuda a explicar la respuesta del cultivo a los insumos a

pi icados. 

El procedimiento que se sigue para real izar el muestreo

es el siguiente: en cada sitio experimental se divide el terre

no en 20 fracciones iguales, y dentro de cada una de el las se-

1 leva a cabo el muestreo; también se puede hacer mediante un r~ 

corrido en zig-zag en todo el terreno, colectando 20 submues--

tras, en ambos casos las muestras se toman a dos profundidades: 

0-15 y 15-30 centrmetros. Posteriormente se mezclan las 20 su~ 

muestras de cada estrato para obtener las respec~ivas muestras

compuestas de un kilogramo cada una. 

2.5.5.- El agroecosistema dentro de fa productividad. 

TURRENT (1979), citado por Ramrrez (1983) menciona que -

el proceso de tecnología agrícola, reclama del agr6nomo un con

cepto abstracto de la unidad de produéci6n que le ayude a orde

nar mentalmente el número vasto de relaciones parciales entre -

un cultivo y su ambiente. Este proceso de clasificaci6n y los

métodos experimentales de campo, invernadero y laboratorio, son 

Jos principales instrumentos metodol6gicos del agr6nomo para e~ 

frentarse al fen6meno de la diversidad ecol6gica, dado su obje-
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tivo generar tecnologfa de producción. 
.L .. 

La especialidad del agrónomo eR productividad busca con

jugar experimentalme~te el conocimiento empfrico moderado de -

las relaciones parciales de respuesta. Cultivo-fertil i:ante, -

c~ltivo-densidad de población, etc.! con el experimento tecnol§ 

gico tradicional, para diseñar alternativas tecnológicas de ma

yor jngreso neto y riezgo aún aceptable, para los productores.~ 

Esta conjugación experimental reclama el conocimie~to del efec

to de la diversidad de los factores ambientales incontrolabl~s~ 

sobre la relación, el concepto del agroecosjstema es el instru~ 

mento metodológfco de la clasificaci6~ para la disciplina de-

productividad. 

2.6.- Clasificació~ de los agroecosistemas según espacio 

y tiempo. 

MARQUEZ' (1.977) Señala que la clasificación tecnológica

se basa en los ejes espacio y tiempo como criterios fundamenta

les, porque los sistemas agrícolas se desenvuelven dentro de un 

espacio físico (la tierra, como parcela, región agrfcola, etc.) 

y a travéz del tiempo (la estación de crecimi~pto, las épocas-. . . 
del año, etc.). En este contexto es import~~~~,ver como s~ ha-

··"' . . ' de sarro 1 1 ado tecno 1 6g i camente 1 a agr i e u 1 tura ~:n:- re l.ac i 6n a 1 a -
' •• ?. .• •• 

d ¡ vers i dad de p 1 antas que se encuentran dentro' de· 1 a paree 1 a \r-
a su ~istribuci6n espacial (eje espacio) y af us~ que se le da~ 

a esta a travéz del tjempo (~je tiempo), '···· \ .. 
·-

~n el eje espacio, en el desarrollo agrfcola se avanza 
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en el sentido de mayo~ a meno~ dive~sidad; de asociaciones com

plejas de cultivos de ~tantas generalmente unifo~mes. 

En el eje tiempo, en general~ se avanza de meno~ hacia

mayo~ dive~sidad; del monocultivo a ~otaciones de varios culti-

vos. 

En el eje espatio se conside~a ~ue si el cultivo crece ,. 
únlco (a excepci6n de las. malas hié~bas que pueden 'existir) o~ 

bien en algún g~ado de asociaci6n con ot~o u ot~os cultivos. 

En un ext~emo de este eje se encuentra el unicultivo y en ot~o

la asociación compleja. Dent~o de esta clasificaci6n tenemos

subclasificaciones que involuc~an el pe~iodo de crecimiento y

p~oducc i 6n de '1 as p 1 antás, anua 1, b i anua 1, semi pe rene o pe~ene, 

dado que las técnicas de explotaci6n y de evolución del agrosi! 

tema dependerán de dicha duración, y también definirán la posi

bi 1 idad de poder real izar periodos de descanso o de ent~ar en

rotación con otros ag~osistemas. 

2. 7.- Sistemas de produce i 6_n. 

La ag~icuitura es la actividad humana que apl ice los co

nocimientos cientrficos y las habii idades del homb~e con el fín 

de controlar o aprovechar las amplitudes del medio frsico y bi6 

tico para la obtención de productos útiles al hombre por medio

de poblaciones vegetales o animales. 

Según el Instituto de lnvestigacl6n Agrrcola ~e tn~pingo 

~INIA" (1983) la investigación en sistemas ag~rcolas de produc-
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ci6n se enfoca principalmente a generar tecnología de produc--

ci6n para la agricultura de temporal, sin olvidar la agricultu

ra bajo riego; fundamentándose en la problemática detectada y y 

jerarquizada,, así se han definido diferentes líneas de investi

gaci6n como: estudios de ferti 1 izaci6n, rotaci6n de cultivos, y 

cultivos múltiples entre otros. 

FLORES (1981), citado por Ramfrez (1983) menciona que 

los sistemas de producci6n son entidades complejas con interac

ciones que ocurren en tan distintos niveles de organizaci6n que 

se hace imposible para un s61o individuo poder abarcarlos. 

Con el fín de poder entender en forma más completa los

sistemas de producci6n, es necesario considerarlos en factores-

que son: 

1) Factores Físico-Ambientales. 

2) Factores Tecnol6gicos. 

3) Factores Socioecon6micos. 

1).- Factores físico-ambientaies, para el crecimiento-

vege€al, los factores más importantes a considerar, son los cll 

máticos y los edáficos • 

• 
2).- Factores t~cnol6gicos, 'stos factores se manifies--

tan en el grado de 'modificación del medio ecol6gico y del mane

jo de los elementos productivos. 

\ 

\ 
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3).- Factores socio-econ6micos, éstos factores se resu--

· men en cinco puntos: 

a) El nivel de comercial izaci6n de los productos. 

b) El tipo de tenencia de la tierra. 

e) La extensi6n de la tierra disponible. 

d) La magnitud y tipo de obra uti 1 izada. 

e) La poi ftica gubernamental aplicada sobre el proceso

de producci6n. 

JENNY (1941) Defini6 el concepto sistemas de producci6n

como un cultivo en donde los factores de suelo, clima y manejo-

son prácticamente constantes. 

LAIRD (1966) Lo defini6 como una parte del universo d~n

de los factores incontrolables de la producci6n de un cultivo

son razonablemente constantes. 

2.8.- Resultados de lnvestigaci6n. 

SILVA (·1983) En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, JA 

1 isco, menciona que para poder determinar los sistemas de pro-

ducci6n se deben de tomar en consideraci6n los aspectos el imáti 

cos, topográficos, hidrol6gicos y socio-econ6micos. 

RAMIREZ (1983) En Zapopan, Jalisco, concluy6 que existen 

dos sistemas de producci6n agrfcola, el mecanizado y el mecáni

co-tiro animal. Existiendo diferencias que van desde la mala

informaci6n, hasta la falta de recursos econ6micos para reali--
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zar las labores necesarias para el cultivo. 

SAAVEDRA (1983) En Tala, Jalisco, concluy6 que los sist~ 

mas de producci6n son afectados por las condiciones topográfi-

cas y por la falta de disponibilidad de agua para la plantaci6n 

de cultivos, lo que hace que el agricultor utilice el monocultl 

vo. 

--- ·- -----:-.- --.~ ... --;- ---· 
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111.- F 1 S 1 O G R A F 1 A D E L M U N 1 C 1 P 1 O • 

3.1.- Del imitación de la zona de estudio. 

El Munici~io de Tecolotlán se encuentra ubicado en la re

gión Su~ del Estado de Jalisco. Tiene 1~ cabecera municipal ai

Sur-W del mismo, a una altitud de 1285 m.s.n.m. y con una longi

tud W de 104° 03' y una latitud de 20° 12' . 

Limita al Norte con los municipios de Ameca y San Martín-· 

Hidalgo, al Sur con Juchitlán y Chiquil istlán, al Oriente con C~ 

cula y Atemajac de Brizuela y al Poniente con Tenamaxtlán y Aten 

go. 

Extensión.- Se cuenta con una extensión geográfica de 764 

kilómetros cuadrados la cual está formada principalmente por si~ 

.rras, mesetas asociadas con cañadas y lomeríos suaves. 

"Fuente": Plan Municipal de Desarrollo. Gobierno del Es

tado de Jalisco, Secretaría de Asentamientos Humanos. 

3.1.1.- Topografía. 

Dentro de la zona de Tecolotlán la topografía es bastante 

irregular, encontrándose pendientes desde 5% hasta 55%, orográfl 

cemente se presentan tres formas de relieve: 

1).- Son zonas accidentadas y abarcan aproximadamente 54% 

de la su~erficie, éstas zonas se local izan en la parte Norte, --
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Noroeste y Suroeste de la cabecera municipal, están formadas por 

alturas de 1,200 a 2,400 m.s.n.m. 

2).- Corresponde a zonas semiplenas y abarca aproximada-

mente 24% de la su~erficie, estas zonas se local izan en la parte 

Noroeste y Suroeste de la cabecera municipal, están formadas por 

alturas de 1,300 a 2,000 m.s.n.m. 

3).- Corresponde a zonas planas y abarca aproximadamente-

22% de la su~erficie, ~stas zonas se local izan en la parte peri

férica de la cabecera municipal, están formadas por alturas de-

1,200 a 2,000 m.s.n.m. 

3. l. 2 • - e 1 i m a • 

El el ima en el munici~io de acuerdo a la c1asificaci6n de 

C.W. Thornthwaite es semi-seco y semi-cálido con inviernos fres-

cos. 

Los meses más calurosos se presentan en Mayo y Junio con

tem~eraturas medias de 26.5 °C y 26.2 °C respectivamente. 

Vientos.- Por lo general en este municipio los vientos a.!. 

canzan una velocidad de 10 ki 16metros por hora. 

La tem,eratura media anual es de 23.3 °C • La temperatu

ra máxima extrema de 41.2 °C se present6 en el mes de Mayo de 

1953; 1 a mínima extrema fué de 2. O oc y se present6 en e r mes de 
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Enero del año de 1959. 

Precipitación pluvial.- Lluvias en los meses de Junio a -

Octubre que representan el 84% del total anual. 

La precipitación media anual es de 773mm, la 1 luvia del -

año más abundante representa el 133% de la media anual y se pre

sentó en el año de 1944; la más escasa significa el 65% y ocu--

rrió en el año de 1962. La 1 luvia máxima promedio en 24 horas -

es de 47.1 mm, sin embargo, se han presentado máximas de 98.2 mm 

y 93.0 mm en.los meses de Junio y Julio. 

"Fuente": Programa Subregional y Municipal. "El Grullo"

Gobierno del Estado. 

3.1.).- Vegetación. 

La topografía del terreno en combinación con el el ima de

termina la existencia de diversos tipos de vegetación, el bosque 

de encino es predominante y se encuentra distribuido en las par

tes más altas del municipio, constituido por varias especies de

(OUERCus· S P) encontrámos también tepames (ACACIA PENNATULA) ma

torral tropical y pastizal natural. 

3.1.4.- Hidrología. 

Los recursos hidrológicos de la región, se componen de -

los siguientes elementos. 

·--. --- ~ ... '"'·-·-· ----
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Ríos.- Río Ferrería. 

Arroyos.- Arroyos de caudal solamente durante la época de 

1 luvias: tabat í, Gal 1 inero, Tamazula, Tecolotlán, Las Consas, 

Santa Rosa, Cam~ana y Cofradía. 

Otros recursos son: Manantial de la Cienega, Agua Cal ien

te y el Manantial El Guayabito. 

Los problemas que aquejen al municipio respecto al agua -

es la falta de infraestructura, tanto para un mejor aprovecha--

miento agrrcola, ·como para su distribuci6n a los centros de po-

blaci6n. Por otra parte el aprovechamiento de las aguas subte-

rráneas es nulo, señalando la necesidad de real izar los estudios 

convenientes a fin de local izar sitios apropiados para la crea-

ci6n de obras a travéz de las cuales se permite su util izaci6n,

con lo que se lograrra independizar del temporal parte de la su

~erficie de labor. 

CUADRO No. 1 

OBRAS DE IRRIGACION 

Nombre de 
la obra. 

Capac~dad 
Km 

Superficie 
beneficiada (Ha) 

-----------------------------·------------------------
Bordería Rural 

Las Pi las 344 640 100 

Las Bayas 155 750 26 
~-----------------------------------------------------
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"Fu ente"; Secretaría de Recursos H i dráu·l i cos, Gerencia G!:, 

neral en el Estado. 
..._ 

3.1.5.- Suelos. 

El Munici~io de Tecolotlán se encuentra cubierto por sue

los del ti~o "CHERNOZEM" que ocupan el 60% de su territorio y cu 

bren la ~arte Norte, el resto son suelos cafés y cafés rojizo de 

bosque local izados en la parte Sur y en los alrededores de la ca 

becera munici~al. Dentro de estos se distinguen tres grupos: 

Feozem ha~l ico, ·es el que se presenta en mayor proporción en las 

mesetas y laderas tendidas, su ferti 1 idad depende de los tipos

de suelo con los que se encuentre asociado. El Regosol eutrico

se encuentra ~rincipalmente en las lomerías, su ferti 1 i~ad puede 

ser baja o moderada. Los Litosoles que son suelos con profundi

dad menor de 10 a 15 centrmetros se encuentran en todos los sis

temas de sierras, asociados con otros tipoi de sue•os de origsn: 

residual y descansan sobre·rocas igne~s. 

CUADRO No. 2 

USO DEL SUELO SEGUN SU POTENCIAL AGRICOLA 

Clasificación Superficie %del Uso por su 

~§~~~~§~~~.:---------=~-~~.: _________ !~!~~.:-----~~¡:~~~~~~.: _______ _ 

Clase 252 o Agricultura 
Intensiva. 

e 1 ase 11 235 o Agricultura media. 

e 1 ase 111 12, 378 20 Agricultura con 
restricciones. 1 

----------~-----------------------------~-----------------------
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"Fuente": Plan Municipal de Desarrollo, Secretarra de A--

sentamientos Humanos. 

Geológicamente los suelos en su mayor parte son de edad

Cenozoica Terciario y en menor parte Mesozoico Triasico, encon-

trándose gru~os de rocas ígneas estrusivas y rocas sedimentarias 

químicas. 

3.1.6.- Erosion. 

En el municipio, las principales características de las

zonas erosionadas son las siguientes: 

Son de origen hidrico y se local izan al Sur del municipio 

cercanas a la cabecera municipal, y a las localidades de ~El Ran 

chito d~·Guerrero", "San José", "La CaAada" y "Ayotitlán". 

La su~erficie total erosionada es de 1,104 hectáreas, cla 

sificadas como de erosión fuerte. 

3.1.7.- Tenencia de la tierra. 

Clasificación de la su~erficie.- El suelo destinado a la

agricultura, se encuentra distribuido de la siguiente manera: -

tierras de tem~oral se tienen aproximadamente 10,500 hectáreas,

se dis~one en el municipio de un total de 500 hectáreas para rie 

go. 

Superficie ejidal .-la superficie ejidal cuenta dentro de 

·la explotación agrícola con 19 ejidos que se extienden sobre 
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una su~erficie de 10,789 hectáreas de labor, beneficiando aproxl 

madamente a 1,500 fami 1 ias, se cuenta también con una superficie 

total de agostadero de 15,675 hectáreas y una superficie de - --

5,584 hectáreas de monte. 

Pequeña propiedad.- Existe un predominio de la pequeña 

~ro~iedad, siendo a0roximadamente 1,600 pequeños propietarios p~ 

ro desgraciadam~nte no se pudieron obtener datos confiables del

n~mero de ~equeños propietarios ni el n6mero total de hectáreas. 

3.2.- Metodo!ogra de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación sobre los siste-

mas de ~reducción agrrcola, se 1 levó a cabo el levantamiento de

encuestas mediante un cuestionario elaborado por la escuela de -

Agricultura, asr como un sondeo de campo para determinar las in

terrogantes del cuestionario. 

3.2.1.- Diseño del muestreo. 

El diseño que se utilizó para este trabajo de investiga-

ción se basa en el método estadrstico 1 !amado "muestreo al azar

estratificado" donde se establece una confiabil idad del 95% y-

una ~recisión del 10% para la obtención de los datos reales en

la aplicación de las encuestas de campo. 

En la realización de este diseño, se determinó el n6mero

de ejidos existentes en el municipio asr como el de pequeños-

propietarios, ésto con el fin de que arrojaran una información-

actual izada. 

----- ~--..... -- ----~· 
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El tamaño de la muestra en esta investigación se determi

nó mediante la siguiente expresión. 

N~N'~] 

En donde: 

M Tamaño de la muestra. 

N Tamaño de la población. 

Ni= Tamaño del estrato. 

Si= Varianza. 

!" Precisión. 

e Confiabi 1 idad. 

El tamaño de la muestra que arrojó la aplicación de esta

ex~resión, fué de 88 encuestas. 

3.2.2.- Marco. de muestreo. 

El marco de muestreo está del imitado por los agricultores 

del munici~io, con el fín de obtener información de toda el área 

en estudio, se 1 levó a cabo el muestreo en forma aleatoria consi 

derando ~ara la elección de los agricultores la siguiente zonifi 

cacíón: 

1.- Zona de Tecolotlán. 

2.- Zona de San Buena Aventura. 

3.- Zona de Ayotítlán. 
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4.- Zona de Óu i 1 i 11 a. 

s.- Zona de Cofradía de Duendes. .... .... .-~-

6:- Zona de Tenaxtitlán. 

J.- Zona de la Cienega. 

3.2.3.- Diseño del cuestionario. 

El diseño del cuestionario se hizo con el fin de obtener

la mayor información posible de parte de los agricultores, sien

do esta, real y_ confiable y tratando de darle una interpretación 

correcta a las respuestas de los agricultores. 

El cuestionario consta de 83 preguntas distribuidas en -

secciones, las cuales se ennumeran a continuación: 

1.- Datos generales. 

2.- Agroecolcgía. 

3.- Factores bióticos. 

4.- Preparación del suelo. 

5.- Siembra. 

ó.- Ferti 1 ización. 

J.- Control de malezas. 

S.- Piagas y enfermedades. 

9.- Cosecha. 

10.-Factores 1 imitantes del sistema. 

La realización del levantamiento de las encuestas se efe~ 

t~6, con entrevistas a los agricultores directamente en su pare~ 
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la o en sus ~ro~ias viviendas al no encontrarlos en la parcela. 
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IV.- R E S U L T A D O S . 

4.1.- Tenencia de la tierra. 

Se detecta que un 68% de los agricultores son ejidatarios 

y de éstos el 90% se dedican al cult¡vo del marz y sorgo en con-

junto con la ganaderra, los restantBs son pequeños propietarios

que se dedican a la agricultura sólo por obtener forraje para su 

ganado, ésto por no ser costiable dedicarse a la agricultura por 

la mala calidad de las tierras y los altos cóstos de producción.· 

4.2.- Tirio de explotación. 

El 90% de los agricultores entrevistados se dedican a la

rroducción agrfcola ganadera en pequeño y algunos en media0o ta

maño dentro de la misma parcela. 

4.3~- Tamaño de las parcelas para el cultivo. 

El tamaño de las parcelas se presenta en el siguiente cua 

dro asr como su porcentaje. 

CUADRO No. 3 

Su!)erficie 
Cultivada/HA. 

1 - 5 

5 - 7 

7 10 

10 - 20 

Porcentaje % 

60 

20 

15 

5 
-----------------------------------------------
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Como se puede apreciar en este cuadro, las parcelas de -

una a cinco hectáreas son las que representan el mayor porcenta

je y esto es debido ~ que la mayoría de los agricultores son ejl 

datarios y no cuentan con una dotación extensa de terreno. 

4.4.- C.aracterísticas topográficas de los suelos agrícolas. 

CUADRO No. 4 

To~ografía Frecuencia Porcentaje % 

Plano 20 20 

Semi plano 75 ~ 75 

Cerri 1 5 5 

Como se puede observar, las parcelas de cultivo tienen -

una to~ografía con una pendiente que se encuentra al rededor del 

5% y por lo tanto se tienen algunos problemas de erosión, los -

cuales son princ}palmente hídricos. 

4.5.- Malezas. 

La vegetación ~redominante es del tipo chaparral, los su~ 

los que se encuentr~n destinados ar" cultivo presentan una abun-

dancia de malezas que compiten con el cultivo por los elementos-
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necesarios como son: agua, 1 úz y 1 os nutrientes de 1 su e 1 o. 

Principales malezas de los cultivos: 

1.- Jhonson. (Sorghun halapense) 

2.- Piti !lo. (Piumbago scandens) 

"' .)·- Acaute . (Tithonia tubaeforrnis) 

4.- Guizapol. (Xanthium spp) 

s.- Mi 1 pi 11 a. (Tripsacum so) 

6.- Hierbas. (En general) 

Las malezas antes mencionadas se combaten mediante labo--

res de cultivo y en algunas ocaciones mediante la utilización de 

herbicidas selectivos. 

4.6.- Ti9os de cultivos en explotaci6n. 

CUADRO No. S 

TIPO DE CULTIVOS EN EXPLOTACION 

--------------------------------~---------------
Cultivo Porcentaje % 

------------------------------------------------
Maíz so 

Sorgo 30 

Garbanzo 20 

:~ 
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Como se puede ap~ecia~, el 80% de los ag~icultores de es

te municipio, se dedican p~incipalmente al cultivo del maíz y -

sorgo; con.una predominancia po~ el monocultivo. 

la mayoría de los ag~icultores se dedican al cultivo de

maíz y sorgo por las siguientes razones: por su difíci 1 comercia 

1 ización y porque son los cultivos que más se adaptan a la re--

gión. 

·La mayoría señala que por las características de los sue-

1 os y 1 a di str i buc i 6n i rregu 1 ar de 1 as JI uv i as (sequía i nterestl 

val) que se presenta en el mes de Agosto, son los cultivos que

más se adaptan en la región y además aprovechan el forraje para

el consumo animal y otros porque es lo que han sembrado siempre. 

4.7.- Características de los suelos. 

Los suelos de los terrenos de explotación agrícola cuen-

tan con pendientes variables, algunos con pendientes pronuncia-

das y otros con pendientes inapreciables. 

La textuFa predominante en los suelos del municipio de -

Tecolotlán es la.franco arci 1 losa y la franco-arci 1 losos-1 imo---

sos. 

los suelos se caracterizan por tener una profundidad de -

O a 30 centímetros ~n un 80% de los suelos agrícolas. 
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La ferti 1 idad de los suelos es un 80% regular y un 20%

mala, esto es en base a los rendimientos y a la información o~ 

tenida. 

El color predominante en los suelos es el negro, café y 

el rojo; caracterfstica de los suelos arci 1 fosos. 

4.8.- Preparación del suelo. 

La preparación de la tierra es fundamental para legrar

un buen rendimiento de los cultivos. En su estado natural, la 

tierra·no cOntiene suficiente aire para favorecer el crec·imie_!! 

to óptimo de las plantas, por esto es necesario cambiar la es

t~uctura del suelo mecanicamente, mediante una operación de la 

branza. 

las labores culturalés que se real izan en la prepara--

ción del suelo para el cultivo de maíz y sorgo se 1 levan a ca

bo generalmente en los primeros meses de cada año; es ésta una 

l~bor muy im0ortante para un buen desarrollo del cultivo y el

rendimiento del mismo. 

La preparación del suelo se hace en un 80% uti 1 izando -

maquinaria e.implementos agrícolas, ya que todos los ejidos -

cuentan con uno o dos tractores y el 20% restante lo efectóa -

con tracción animal e· implementos de tiro. 

( 
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CUADRO No. 6 

PR EPARAC 1 ON DEL SUELO 

-------------------------------------------------------
Labores Enero Febrero Marzo Abri 1 Mayo Junio 

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

Barbecho 30% 

Rastra 

Surcado 

60% 

90% 

10% 

10% 

5% 95% 

Como se !"uede observar. en este cuadro, 1 as 1 abores cu 1-

turales para la preparación del suelo se real iza principalmen-

te en los meses de Abri 1, Mayo y Junio. Es im~ortante señalar 

que estas prácticas dependen también de la época en que se pr! 

sente el tem~oral de 1 Juvias, ya que se puede atrasar o adelan 

ter la ~reparación del suelo. 

La realización de las labores a la tierra durante el re 

pose favorece la disminución de plagas y enfermedades, así co

mo de malas hierbas, además la labranza ayuda a acumular agua

lo que eé es!"ecialmente i~portante en regiones que no tienen -

una ~reci~itación anual suficiente para sos,tener un cultivo-

con un rendimiento adecuado. 

4.9.- Semi 11 as. 

La mayoría de los agricultores uti 1 izan variedades crío 

1 las en sus cultivos por considerar que se adaptan mejor y ti! 

nen un mayor rendimiento, aunque· algunos han probado las varie 

dades mejoradas y han obtenido buenos resultados. El híbrrdo-
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del que más rendimientos han obtenido en esta región fuá el -

B-666 que se dejó de ut i 1 izar por 1 os a 1 tos co1s_tos d"'-- 1 a ser r-

1 la, y· por prcblemas de ataque de enfermedades. 

El éxito de la siembra y por consiguiente del cultivo

depende en ~ran medida de la calidad de las semi 1 las. Esta in 
cluye su tamaRo, forma, pureza y sa~idad. 

Cultivo. 

Maíz 

Garbanzo 

CUADRO No. 7 

DENSIDAD DE SIEMBRA 

Densidad de 
siembra Kg/Ha. 

15 a 25 

7 a 15 

40 a 60 

Utilización 

100 

100 

100 

% 

La densidad o el nómero de plantas por hectárea depende 

de algunos factores como son: ferti 1 idad del suelo, estructura 

ael suelo, previsión de agua, etc. 

la siembra se efectóa principalmente en forma manual -

(80%), ~or existir una mayor germinación de plantas ya que con 

e 1 tractor com~actan 1 os surcos y, 1 as p 1 antu 1 as no pueden ger

minar adecuadamente. 

las distancias entre surcos que uti !izan los agriculto

res son_ muy variables de acuerdo al ~ip6 de implemento que se-
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uti 1 ice. 

La época de siembra varía ¿~ Mayo a Junio y Jos imple-

mentos uti 1 izados son mecánicos y manuales. 

4.10.- Emergencia de plantul~s. 

Existen altos problemas en la emergencia de las plantu

las princiDalmente en el maíz, presentándose en un 40%-rlo cual . . 
se debe ~rincipalmente a la uti 1 ización de mala semi 1 la, por--

que 1 os ag1' i cu 1 tores se 1 e ce i onan 1 a semi 1 1 a de 1 a cosecha ant~ 

rior y el 60% coincide en que el principal problema es la fal

ta de humedad necesaria para la nacencia. Ya que los suelos -

son arci 1 )osos, que cuando deja de 1 lover se forma una capa 

compacta que la plantula no puede romper. 

Los agricultores resuelven· este problema con la prácti

ca de la resiembra. 

CUADRO No. 8 

PROBLEMAS DE NACENCIA (MAIZ) 

Prob 1 e mas de 

emergencia 

Causa del 

·problema 

sí 

no 

m a 1 a semi l 1 a 

falta de hu~edad 

60% 

40% 

40% 

60% 

-----------------------------~----------------~---
Método para 

resolverlo 

resiembra 

no toma medidas 

80% 

20% 

-----------------------------~----w--•-------~w---
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4.11.- Control de malezas. 

El cien por ciento de los agricultores realiza control

de malezas ya sea en forma manual-mecánica, o bien en forma -

manual-química; ~stos ~ltimoé son los que tienen menos proble

mas de control de malezas, y esto.es por el gran porcentaje -

que lo controla manualmente. 

El porcentaje Ge control químico es bajo y esto se debe 

al alto costo de los herbicidas, por otra parte, al real izar

las escardas las malas hierbas son eliminadas mecánicamente, -

otra causa es por la cobertura en el c·aso del maíz ya que cua.!:)_ 

do la mala hierba emerge la planta, tiene ya una altura sufi-

ciente en que no le afectan las malezas. 

De los agricultores que controlan químicamente las mal~ 

zas, usan los productos que se muestran en el siguiente cuadro 

CUADRO No. 9 

PRODUCTOS QU 1M lCOS PARA EL CONTROL DE MALEZAS 

Nombre 

Esterón 

Atramex 

Dosis 

2 Lts/Ha. 

3 Kgs/Ha. 

Epoca de aplicación 

Ju 1 i o 

Ju 1 i o 

Los tipos de control y productos químicos son los mis~

mos que se aplican en toda la región; debido a que se los otor 

ga el banco de crédito rural. 

·--- ----·-.... -:. ~~..----: ~-----. 
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4.12.- Prácticas de cultivo (escardas). 

El cien ~or ciento de los agricultores que se dedican ~ 

al cultivo del maíz real izan escardas, y de éstos el 90% reall 

za dos escardas, y el resto practíca una sola véz esta labor.

Los agricultores que real izan una sola escarda se debe a que -

son ~arcelas acci~entadas y que dificultan efectuar las labo-

res de camro. 

La época y fechas de 1 levar a cabo las escardas varía -

según la fecha de siembra, pero en general las escardas se re~ 

1 izan en Junio; siendo la primera de 18 a 22 días después de -

la siembra y con 20 a 25 días de diferencia entre la primera y 

la segunda escarda. Los agricultores que practican una sola

escarda y que corresponden al 10% la efectúan a mediados del -

mes de Julio. 

CUADRO No. 10 

EPOCA DE LAS ESCARDAS 

Epoca Mes Porcentaje % 
-------~-------------------------------

1a. escarda 

2a .. escarda 

Junio 

Julio 

4.13.- Plagas y enfermedades. 

4.13.1.- Plagas del suelo. 

90 

90 
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En esta región la prescencia de plagas del suelo tien~~ 

un alto porcentaje. Del total de los agricultores entrevista

dos, el 50% notan la prescencia de estas, y de estos el 70% -

controla can productos qurmicos y el resto no e~ect~a ning~n

ti~o de control, por no considerarlo redituable ni necesario. 

CUADRO No. 11 

PLAGAS DEL SUELO E INSECTICIDAS USADOS 

Plagas del 
suelo 

Gal 1 ina ciega 

Queresi 1 la 

G. de alambre 

Insecticidas 
utilizados 

Di fonate. 

Difonate 

Volaton 

4.13.2.- Plagas del follaje y fruto. 

Dosis. 
Kg/Ha. 

25 
20 

La prescencia de plagas en el fol !aje (gusano cogol !ero 

y soldado) es de un SO% de los cuales el 75% de Jos agriculto-

res real iza un control qufmico, y el resto no efect~a control

por no. considerarlo redituable. 

las pl~gas del fruto se presentan en un 80% y la total! 

dad de la infestación se debe al gusano elotero, el cual no se 

controla por no considerarlo redituable ni necesario ya que 

los da~os son mfnimos y se esti~a que no reduce el porcentaje

de la cosecha. 

--- --- - ...... _ ·- ....... ----------



CUADRO No. 12 

PLAGAS DEL FOLLAJE Y FRUTO E INSECTICIDAS UTILIZADOS 

Plagas del fo
Il aje y fruto. 

Gusano cogollero 

Gusano soldado 

Gusano elotero 

Insecticidas 
uti 1 izados. 

Sevin 

Lorsban 

No lo combaten 

Dosis 
Kg/Ha. 

10 

2 
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Cabe hacer notar que los insecticidas que se emplean -

tanto para plagas del suelo como para plagas del fol !aje están 

cambiando constantemente, puesto que los agricultores aplican

lo que les otorga y recomienda el banco de crédito. 

4.13.3.- Enfermedades. 

Del cien !'Or ciento de los agricultores sólo el 3% tie

nen enfermedades en sus cultivos, las cuales en su totalidad -

son de origen fungoso como es el caso del carbón de la mazorca 

en el maíz (Usti lago Maydis), ésta enfermedad no se controla

por no ser rentable. 

La prescencia de las enfermedades generalmente se debe

a l.a uti 1 ización de semi 1 fas inf~stadas que son obtenidas de -

.las cosechas anteriores, se podrían prevenir con la uti 1 iza--

ción de variedades mejoradas resistentes a este tipo de infec-

ción .. 
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4.14.- Fertilización. 

La totalidad de los agricultores uti 1 izan la ferti 1 iia

ción de una manera regular y redituable. 

La forma de aplicación es en un 95% manual y sólo un 5% 

mecánica. 

la fertilización en el marz y en el sorgo presenta la 

misma uniformidad, de igual manera la dosis y aplicación. 

La ferti 1 ización en el maíz se 1 leva a cabo al efectuar 

las escardas y cuando el cultivo se encuentra en banderi 1 la. 

CUADRO No. 13 

FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZACION PARA EL CULTIVO DE MAIZ Y SORGO 

Fuente 

Sulfato de amonio 

Urea 

Nitrato de amonio 

4.15.- Abono del suelo. 

Dosis Kg/Ha. 

400-500 

200-Joo· 

300-400 

Epoca. 

Escarda y banderilla 

Escarda y bander i 11 a 

Escarda y banderilla 

La uti 1 izaci6n de abonos orgánicos tiene un baj_o porce.!l 

taje, sólo el 20% del total de los agricultores entrevistados-
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aplica heces de bovino.· 

Cabe hacer notar que los terrenos son abonados en pocas 

cantidades, ésto s~ 1 leva a cabo en los meses de Abri 1 y Mayo, 

cuando 1 im~ian los establos o corrales. Las aplicaciones las

hacen uti 1 izando camionetas y tarimas jaladas por tractor. 

CUADRO No. 14 

APLICACION DE ABONO ORGANICO AL SUELO 

----~---------------------------------------------------------
Tipo de 
abono 

Bovino 

No aplica 

Porcentaje 

20 

so 

% 

4.16.- Cosecha. 

Epoca de 
aplicación 

Abril-Mayo 

4.16.1.- Labores de precose€ha. 

Dosis. 
Kg/Ha. 

200-300 

Frecuencia 
años 

4 

La mayoría de los agricultores real izan labores de pre

cosecha, ésto es en un 80% los cuaies hacen corte de hoja, es

to con el fín de obtener forrajes ver~es para alimento del ga

nado, algunos agricultores real izan deshierbes antes de la co

secha ,ara faci 1 itar las labores de ésta. 

4.16.2.- Cosecha. 

La época de cosecha para el cultivo de maíz está deter

minada en un ~rincipio por la madur'z fisiológica y por la - ~ 
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fecha de siembra, de Octubre a Noviembre, siendo éste el ~es_

de más cosecha, ()re sentando un 70%, 1 o sigue Octubre con un --

15% y ~or último Diciembre con el resto de los agricultores. 

CUADRO No. 15 

EPOCA DE RECOLECCION DEL CULTIVO DEL MAIZ 

Eroca de recolección. 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

%de agricultores 
que recolectan. 

15 

70 

15 

Les tipos de implementos uti 1 izados en fa recolección

en el cultivo de mafz es en su totalidad de forma manual, y-

esta mano de obra es obtenida de los fami 1 iares de los agric~1.!. 

tares. 

Los rendimientos que se obtienen son bastante bajos ya

que no alcanzan el promedio estatal. 

4.16.3.'Destino de la cosecha. 

La mayorfa de los agricultores destinan el JO% de la 

producci6n directamente a la comercialización, esto es a la 

venta a Conasupo o a compradores privados y el 70% de la cose

cha es ~ara autoconsumo, semi 1 la para el siguiente ciclo, all 

mento para el ganado el cual se le da mol ido junto con el ras

trojo. 

-- -- ------ ·~ .. _.-- ---



CUADRO No. 16 

DESTINO DE LA COSECHA 

Destino 

Comercialización 

Auto consumo 

Marz 

30% 

50% 

Alimento-ganado 20% 

4.16.4.- Destino de los esqui·lmas. 

46 

Sorgo 

lOO% 

El destino que se les dá a los esquilmas es en un 15%-

~ara la comercialización, y el resto lo uti 1 iza para la al ime~ 

tación de su ~ropia ganadería. Debido a que en los últimos-

a~os el precio de los esquilmas a aumentado considerablem~nte

alguno~ agricultores se estan dedicando a su venta. 

CUADRO No. 17 

D EST 1 NO DE LOS ESQU 1 LMllS 

Destino 

Alimento al ganado 

Comercialización 

4.17.- Almacenaje. 

.Porcentaje % 

85 
15 

~i· 

El 90% de los· agricultores que almacena, lo 1 leva a ca

bo en forma rústica (tambos, costales, etc.) y el 10% tienen -



almacén de concreto. 

CUADRO No. 18 

ALMACENAMIENTO DEL GRANO 

------------------------------------------------
Porqué 
almacena 

AÚto consumo 

Alimento al ganado 

Semi 1 la sig. ciclo 

4.18.- Financiamiento. 

% que almacenan 

70 

20 

10 

tipo de 
almacén 

Rústico 

Rústico 

Rústico 
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El 90% de los agricultores reciben financiamiento de -

~arte del banco de crédito r0ral, el cual en muchas de las oca 

cienes no son oportunos y esto repercute en que el agricultor

se atrase en sus cultivos por no contar con los medios para ob 

tener los insumes. 

CUADRO No. 19 

PROBLEMAS DEL FINANCIAMIENTO 

Causa Porcentaje % 
---------------~-------------------------------

No son oportunos 

No es suficiente 

lnteréses altos 

50 

40 

10 
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V.- D 1 S C U C 1 O N D E L O S R E S U L T A D O S 

Los resultados que arrojó el presente trabajo en el Munl 

ci~io de Tecolotlán, Jalisco, se resumen en lo siguiente: el -

cultivo que prevalece en un porcentaje elevado es el marz, por

considerar los agricultores que es lo que más se adapta a la z~ 

na, el cual se culti~a en muchO$ casos con doble propósito, de

autoconsumo y de alimentación al ganado, y en menor porcentaje

siembran sorgo y garbanzo, 

Por otro lado los agricultores siembran estos porque son 

los dnicos cultivos que conocen, debido a que han sido transmi

tidos de generación en generaci~n, por lo que no buscan otros -

cultivos que ~uedan darles mayor redituabi 1 idad. 

Otros agricultores lo 1 levan a cabo, por ser en la re--

gión lo que mayor ~arte ocupa y esto faci 1 ita la obtención de

insumos necesarios para el cultivo. 

Cabe señalar la faci 1 idad que existe para la comercial i

zación de estos productos y no asr Jade otros que ocupan más -

[ . cuidados. 

El 98% de ia superficie laborable agricolamente, corres

ponde a cultivos anuales, el 1.6% se dedica a la fruticultura -

donde resaltan el durazno y la guayaba. 

En general la agricultura presenta tendencia al monocul-
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tivo, siendo el maí:: y garbanzo !'.-cultivos que entran en rot!! 

ción. La mayor su~erficie de terreno dedicado a la agricultura 

está condicionado al tem~oral de 1 luJias, empleo d~ tecnología

agrícola es mínimo; factores que al conjugarse originan que só

lo algunos cu~tivos alcanzan rendimientos superiores al prome-

dio estatal, por lo que se hace recomendable la adopción de una 

más alta tecnología o un cambio por o.tras especies más productj_ 

vas y propias de la ecología del municipio. 

La uti 1 ización de semi 1 las erial las para la siembra por

parte de. 1 os agr i e u 1 tares, 1 a cua 1 se 1 e ce i onan de 1 a cosecha P!! 

ra ser usada en el siguiente ciclo agrícola, sin tomar en cuen

ta la selección en la parcela, ocaciona, que los rendimientos ob 

tenidos sean bajos. 

La introducción de tecnología agrícola así como la obte~ 

ción de variedades y el mejoramiento de las semi 1 las erial las,

aumentarían la productividad, ocacionando una mayor utilidad 

para los agricultores. 

La falta de recursos económicos de los agricultores para 

real izar las labores necesarias, hace· que el agricultor ocuPra

a ~restamistas particulares, resultando los créditos otorgados

insuficientes y muy caros, ocacionando trastornos en la produc

ción. La misma falta ~e crédito agrícola afecta a los agricul

tores, al no poder incorporar nuevas tierras al cultivo, mecanj_ 

zar o construir obras para el almacenamiento de agua y bebede-

ros para el ganado. 
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La falta cl~ asesoramiento t'cnico adecuado por parte de

las instituciones oficiales que muchas de las veces el agricul

tor no p~ede pagar, ocaciona que él mismo tenga que hacer uso

de sus conocimientos empíricos lo cual muchas de las veces no 

proporciona buenos resultados. 

Aunque la mayoría de los conceptos están encaminados a

·la producción de maíz, es necesario hacer resaltar la forma de

~roducción de garbanzo, un cultivo que se tiene como alternati

va para los terrenos que s~ dejan descansar o sea para comple-

mentar el sistema de producción aRo y v,z, esta leguminosa tie

ne una tecnología de explotación muy rudimentaria, en donde el

empleo de maquinaria es muy 1 imitada así como el uso de semi 1 la 

mejorada y las diferentes prácticas agronómicas, pero en contr~ 

parte ésta baja de uti 1 ización de tecnología lo hace un cultivo 

rentable dada su baja inversión y su gran beneficio en la al i-

mentación del ganado bovino y porcino. 

La explotación frutícola está-confinada a huertos fami--

1 iares y en mínima escala a huertos con cierto nivel tecnológi

co. No obstante que este municipio presenta buenas condiciones 

el imatológicas para desarrollar est~ actividad a mayor escala. 

Los cam1nos a las áreas de cultivo son en su mayoría de

herradura y brechas, transitables sólo una época del año, lo -

que dificulta la oportuna y económica transportación de los pr~ 

duetos cosechados, así como el aprovechamiento de los insumos,

provocando algunas mermas en su volumen y calidad, entorpeci-~

miento en su proceso de comercialización y elevación en sus cos 

/ 
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tos de !Jroducción, tcdo lo cual redunda en perjuicio del agri-:.

cultor. 

La falta de bodegas de almacenamiento para productos a-

grícolas, motivan que las cosechas sean vendidas al tiempo, e

intermediarios y acaparadores, a precios realtivamente bajos,

que reducen los ingresos y la capacidad de compra del product~ 

Un elemento de apoyo al campesino en este munici~io es

la actividad real izada por Conasupo, que atrav~z de la construc 

ci6n de unidades de almacenamiento para productos agrícolas le

rrororc~ona ~~ecios de garantía mediant~ la regulación del mer

cado de aquel los, destinados principalmente al consumo b&sico-

de 1 ~a í s. Lo anterior 1 leva im~i feíto evitar tanto la pérdida-

de la ~roducci6n agrícola ror deterioro y descomposición, así

como la intervención de intermediarios. 

-- --·--,_..._ ·- ~ .. ~-- _____ .. 



r 
r 

52 

VI.- CON C L U C 1 O N E S Y RECOME N DA C 1 O N E S. 

En base a los resultados obtenidos se describen los sis-

temas de ~reducción siguientes~ 

1.- Año y véz, el cual involucra la siembra de maíz. o 

sorgo en monocultivo en el ciclo verano de un año y garbanzo en 

el ciclo otoño otro año, ésto con el objeto de obtener alimento 

nara el autoconsumo de la fami 1 ia y del ganado. 

2.- Cpn tecnología tradicional, en él está implícito el

uso obstigado de implementos y fuerza animal debido a las condi 

ciones de los suelos tales como (topografía, pedregosidad y ve

getación) y el poco empleo de insumos como semi 1 la mejorada, -

~laguicidas y asistencia técnica. 

3.- Con tecnología moderna, en este sistema se utiliza

maquinaria para la mayoría de las prácticas agronómicas, los-

suelos son de mejor calidad y productividad como los del tipo

Feosem hapl ico. 

4.- Agricultura perene, este sistema es de explotación -

frutrcola en donde resaltan especies como guayaba y durazno en

suelos de baja calidad para cultivos anuales, con tecnología y

explotación 1 imitada. 

Es necesario real izár investigaciones tendientes a la-

obtención de variedades mejoradas, densidad de siembra, dósis-
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6otima y económica de ferti 1 izaci6n, control de malezas, plagas 

y enfermedades. 

Por otro lado es importante el que se hagan estudios pa-
' 

ra la introducción de otros cultivos que podrían ser económica

mente costeables ya que el cultivo.de maíz en muchas ocaciones

no es rentable. 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas es ~ulo, se 

ñalándose la necesidad de real izar los estudios convenientes a-

fin de local izar sitios apropiados para la creaci6n de obras a

travéz de las cuales se permita su uti l"ización, con lo que· se

lograría inde~endizar del temporal, parte de la superficie de

labor. 
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