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RESUl'IEN 

En el presente trabajo se pretende dejar definidos -

los Sistemas de Producci6n Agrícola existentes en el Mun! 

cipio de Atenquillo, Jalisco. Lo anterior es con la fina

lidad de poder conocer cu~les son los problemas existen-

tes en cada sistema productivo, para posteriormente dise

ñar investigaciones especificas que permitan su posible -

mejoramiento. 

La investigaci6n, se llev6 a cabo mediante la aplic!! 

ci6n de un cuestionario previamente elaborado, en el cual 

se procur6 recabar la mayor informaci6n posible. Se en--

cuest6 tanto a pequeños propietarios como a ejidatarios.

Para saber el ndmero de encuestas que se ten!an que apli

car, se investig6 primeramente cu~ntos productores hay en 

cada r~qimen de propiedad, enseguida se emple6 el •oiseño 

de Muestreo Estratificado Aleatorio con Distribuci6n Pro

porcional de la Muestra", estableciendo una confiabilidad 

del 95\ y una precisi6n del 10\. 

La informaci6n recabada se interpret6 porcentualmen

te a base de cuadros, para que ~sta se pudiera captar m&s 

fácilmente. En el capitulo de Discusi6n, se presentaron -
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varios comentarios consernientes a caracter!sticas espec! 

ficas que se captaron en el transcurso de la realizaci6n

de este trabajo. 

Por 6ltimo, se identificaron los Sistema~ de Produc

ciOn Agr!cola que se encontraron en este municipio, los -

cuales son: el Coamil, el de Año y Vez, el de Secano In-

tensivo, el de Cultivos en Asociaci6n, y el de Huertos f! 

miliares de Traspatio. Se hace una breve descripci6n de -

cada uno de ellos, se presentan algunas posibles recomen

daciones que ayudan a mejorarlos y se exponen algunas o-

tras alternativas para los productores. 

Es mi deseo que los resultados que aparecen en el -

presente trabajo puedan ser de utilidad para la realiza-

~i6n de investigaciones posteriores, que ayuden a mejorar 

el nivel de vida de los productores agr!colas en general. 
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I. I N T RO D U e e I O N 

Es bien conocido que la Agricultura es un factor de -

primer orden para la subsistencia de cualquier naci6q o ~~ 

ciedad, y que la mayor1a de la población del mundo pasa -

hambre, mientras que en algunas regiones del globo la so-

breproducción de alimentos ha sido un problema principal,

al grado de dedicar grandes esfuerzos para reducirla. En -

contraste, prevalecen extensas regiones en las que hay di

ficultades de producción de alimentos y por lo tanto es en 

donde m~s falta hacer. Particularmente, en nuestro pa1s 

aan no producimos todos los alimentos que consumimos. Esto 

se debe principalmente a que la manera como se producen no 

es la m!s conveniente y que existen fallas en su proceso. 

De lo anterior se desprende la existencia de diferen

cias significativas en la forma de aplicación de las t~cn! 

cas en la producción agr1cola, debido a los muy diversos -

factores que intervienen en la relación hombre-medio, lo -

que nos lleva a considerar la existencia de diferentes Si~ 

temas de Producción en una misma zona; por lo que debemos

estudiarlos en sus diferentes formas, as1 como los facto-

res que en ellos intervienen. Para entonces tratar de mej2 

rarlos y eliminar los problemas existentes, y así poder 12 

grar que se aumente la producci6n y que por consecuencia -

los campesinos puedan mejorar su nivel de vida. 
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1.1 Objetivos. 

1.- Establecer el marco de referencia de la problemáti

ca existente en el Municipio de Atenguillo. 

2.- Realizar una investigaci6n para identificar y cono

cer los sistemas de Producci6n Agrícola del Munici

pio. 

3.- Describir y clasificar los Sistemas de Producci6n -

Agrícola en la zona de estudio. 

1.2 Hip6tesis. 

Existen diferencias relevantes en la forma de produc

ci6n en los sistemas agr!colas identificados. 

1.3 Supuestos. 

Se considera que existen varios Sistemas de Produc--

ci6n Agrícola; partiendo del supuesto que no todas las tie 

rras son igualmente aptas para la agricultura, que no to-

dos los productores tienen la misma solvencia econ6mica -

por lo cual es diferente la forma en que trabajan sus tie

rras, etc., lo cual nos lleva a establecer la existencia

de diferentes avances de la agricultura dentro del mismo -

municipio. 
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1.4 Justificaci6n. 

Partiendo de .la premisa de que muchos de los product~ 

res requieren mejorar sus formas de producci6n, para poder 

lograr un mejor nivel de vida y satisfacer adecuadamente -

los requerimientos alimenticios de sus familias. Es por -

eso que al realizar el presente trabajo, se hace notar la

importancia de conocer a fondo los diferentes sistemas pro 

ductivos, para asi tener bases y saber qu~ problemas exi~ 

ten, para despu~s buscar y dar las posibles soluciones en

caminadas al mejoramiento de cada uno de los sistemas. 



II. REVISION DE LITERATURA. 

2.1 Clasificación de las formas de producción por tipos -

de Agricultura. 

4 

Hern4ndez et!! (1976), señala que puede concretarse 

la existencia b!sicamente de dos tipos de agricultura en

M~xico; una, la que corresponde al modo de producción do

minante en nuestra formación social y que es la agricult~ 

ra capitalista, •1a agricultura moderna"~ y la otra, que

corresponde a las etapas precapitalistas y es la "agricu! 

tura tradicional"; coexistiendo y desarroll~ndose ambas,

en un proceso desigual y combinado. 

Un primer acercamiento de clasificaci6n de los tipos 

de agricultura ser!a: 

Agricultura Tradicional: Es aquella que cuenta con una ba

ja disponibilidad de capital, presentando un escaso desa-

rrollo en sus fuerzas productivas, emplea esencialmente la 

fuerza de trabajo humana y/o animal en la producci6n de 

bienes materiales, con objetivos de subsistencia y/o auto

consumo, valiéndose de un conocimiento emp!rico -en algu-

nos casos milenario-, produciendo aGn en los años malos~ -

a6n cuando depende mucho de las condiciones naturales y -

sus variaciones. 
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Agricultura Moderna: Es aquella que tiene una alta dispon! 

bilidad de capital, presentando un gran desarrollo en sus

fuerzas productivas, utiliza medios de producci6n comple-

jos, que reducen el empleo de la fuerza de trabajo humana

en la producci6n de bienes materiales, la cual va destina

da al mercado, con objetivos de acumulaci6n de capital, el 

conocimiento aplicado es generado, principalmente por la -

ciencia y depende menos de las condiciones del medio natu

ral. 

El an!lisis de las estad!sticas agr!colas de M~xico,

marca la predominancia de una agricultura minifundista, -

produciendo en condiciones de incertidumbre temporalera, -

los cultivos b4sicos de ma!z y frijol, o sea indica la --

gran importancia de la agricultura tradicional en el pa!s. 

El estudio de los agroecosistemas tiene por objeto.c2 

nocerlos para mejorarlos, sin embargo, es necesario tam--

bién saber hasta que grado es posible dicha mejora dentro

de los diferentes tipos de agricultura que se practican en 

nuestro pa!s, para lo cual es necesario conocer la clasif~ 

caci6n de los tipos de agricultura (M4rquez, 1978). 

El Colegio de Postgraduado& en sus aportaciones para

el proyecto de la Universidad Autónoma de Chapingo clasif! 

ca·a la agricultura mexicana en: 
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Subsistencia.- Aquella que se lleva a cabo con un ni

vel tecnológico m!nimo y cuya producción es retenida para

consumo dom~stico, representa el 52% sus predios son de --

8 ha, y menos del 11% de su terreno es irrigable. Sus pri~ 

cipales cultivos son: Ma!z, Fríjol y alrededor del 40% de

su producción es para auto-consumo. 

Tradicional.- Es la que atraviesa por una fase tecno

lógica estancada, en la cual la producción se aumenta a -

través de la aplicaci6n incrementada de insumos tradicion~ 

les de la tierra, mano de obra y capital. O sea, la expan

si6n de la producci6n se caracteriza en una disminuci6n de 

la produccí6n de los recursos y representa el 41%, se en-

cuentra en algún punto intermedio entre las dos. 

Moderna.- Se caracteriza por usar un nivel tecnol6gi

co que puede o no ser intensivo en capital, por los cam--

bios tecnol6gícos aplicados constantemente y que son apoy~ 

dos por una estructura institucional compleja. Esta estru~ 

tura está caracterizada por instituciones que proporcionan 

la enseñanza, la ínvestigací6n y la difusi6n de dichas in

novaciones tecnol6gicas que representan el 7% del total, -

los niveles de vida más altos corresponden a la gente ded! 

cada a esta agricultura; siendo 7 veces superior al tradi

cional y 20 veces al de subsistencia el ingreso percápita. 
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Los productores modernos poseen más tierra siendo la mayor 

parte i-<rrigada, 

Se sugiere que la tarea más importante sea la trans-

formaci6n de la agricultura tradicional y la de subsisten

cia en la agricultura que use tecnología moderna. 

Fernández (1.977), citado por Mfirquez (1978), clasifi

ca la agricultura por tipos en: 

Tradicional, de transidi6n y moderna, está implícita

la idea de que la agricultura atrasada puede pqsar a ser -

agricultura moderna mediante la asistencia t~cnica a los -

agricultores, obras de infraestructura, cambio de uso de -

la tierra, cambios de las formas de tenencia y tamaño de -

la empresa y cr~dito. 

La clasificaci6n por tipos a la que este autor se re

fiere, no corresponde exactamente a la del Colegio de Pos! 

graduados, pues no señala la agricultura de subsistencia -

(aunque puede estar incluida en la tradicional! y se indi

ca una clase m!s, la de transición, comparando ambas: 

SUBSISTENCIA 

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

TRANSICION 

MODERNA 

MODERNA 
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Lo más frecuente en la agricultura atrasada (gen~ri

camente hablando), es que el mal resida en la falta de e~ 

pacidad de la tierra y no del campesino como empresario. 

Y propone la clasificación de la agricultura desde -

el punto de vista económico en cuanto a su redituabilidad 

en: 

AGRICULTURA 

MARGINAL 

MARGEN 

EXTENSIVO 

AGRICULTURA 

REDITUABLE 

AGRICULTURA 

DE LUJO (NYLON) 

MARGEN 

INTENSIVO 

Agricultura submarginal, con frecuencia es agricultura 

de subsistencia y es siempre tradicional, si la queremos si 

tuar dentro de una perspectiva de evoluci6n tecnol6gica; s~ 

rá definitivamente agricultura extensiva en cuanto a capi-

tal, pero puede ser agricultura intensiva en cuanto a mano

de obra, no obstante que la capacidad de la tierra se ha n~ 

lificado. Se practica en las magnitudes de empresa familiar 

y menores, minifundistas, en la que la mano de obra pasa a

ser un insumo fijo. El insumo dominante es el trabajo, que

se ve retribuido a menos del salario mtnímo, es la agricul

tura por hambre, por falta de alternativa. Es el receptácu-
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lo de la sub-ocupación campesina, y de buena parte del -

excedente demográfico que aqueja a la agricultura, corre! 

ponde parte de la tradicional y la de subsistencia y re-

presenta el 52% del total. 

Agricultura Redituable, cuando hay capacidad de la -

tierra para absorver insumas en forma redituable (capaci

dad que depende de la fertilidad, la distancia a los mer

cados y otros factores circunstanciales) , acompañada por

la eficiencia de los productores, se tiene una agricultu

ra con un nivel de productividad que la hace redituable.

Ser~ casi siempre agricultura comercial y no de subsiste~ 

cía, puede ser agricultura moderna, tradicional o de tra~ 

sici6n, no siempre será agricultura intensiva, por capi-

tal o por mano de obra, esto dependerá fundamentalmente -

de la capacidad de la tierra, estar~ influtdo por la efi

ciencia. La agricultura redituable se realiza entre dos -

márgenes, el intensivo y el extensivo~ 

En el m&rgen extensivo el producto apenas alcanza a

pagar a los factores de la producción, por lo que no hay

beneficio econ6~ico, siendo dichos factores (o insumos),

pocos dada la baja eapacidad de la tierra. De ah1 en ade

lante aumenta fsta, la intensidad y el beneficio llegánd~ 

se al márgen intensivo. Por arriba de ~ste se encuentra -

la agricultura de Lujo o Nylon. 
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Agricultura de Lujo o Nylon, es la sobreintensifica-

ci6n de la agricultura, o sea aquella en la que si se lle

vara una contabilidad aut~ntica redituar!a; y por debajo -

del m4rgen extensivo se encuentra la agricultura submargi

nal. 

Se debe de tener cuidado, al iniciar un programa de -

mejora de agricultura de subsistencia (en donde ~sta e~ PQ 

tenciable) o tradicional, de no caer en lo que se llama 

"Agriculturismo". 

El "Agriculturismo", se basa en la afitmaci6n de que-

la agricultura no es un negocio, sino el ambiente de vida-

del agricultor, por lo que la magnitud de la empresa agr!-

cola y su productividad serta la unidad familiar, llegando 

a preconizar la agricultura de subsistencia. 

No deben desperdiciarse recursos en tratar de hacer -

evolucionar agricultura submarginal sin potencialidad para 

satisfacer ciertas demandas pol!ticas o presiones socia---

les, pero no debe negarse a la tecnología moderna para de-

sarrollar las clases de agricultura suceptibles de mejora: 

Submarginal (potenciable) y tradicional. Tampoco debe ala-

barse a la tecnologta moderna como remedio del mejoramien

to agrfcola en nuestro pata, puesto que para su introduc-

ci6n deben tomarse en cuenta las condiciones ambientales y 
sociales. 
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2.2 Concepto de Agrosistema o Sistema de Producci6n. 

En 1941 Jenny, mencionado por Turrent (1977), descri

bi6 al fen6meno de la producci6n de un cultivo como a un -

sistema en el que operaba la ley natural. 

Rendimiento (clima, planta, suelo y manejo). 

El mismo autor defini6 al SISTEMA DE PRODUCCION como-

a un cultivo en el que los factores clima, suelo y manejo-

eran practicamente constantes. 

Laird (1966), citado por Turrent (1977), defini6 al-

sistema de Producci6n, como a un cultivo en que los facto-

res incontrolables de la producción fueran practicamente -

constantes. El autor excluye a los factores controlables -

de la producci6n (manejo), ya que todos ellos pueden ser

llevados a su nivel .óptimo. En esta definición est4n invo

lucrados los conceptos factor controlable y factor incon-

trolable de la producción. Esto es en s! una concepci6n e-
. ~ 

con6mica a corto plazo. La dosificación de fertilizantes,-

pesticidas, etc., representan factores controlables, en --

cambio la textura y profundidad del suelo, el r~gimen de -

lluvias, son ejemplos de factores incontrolables. Pero en

los factores incontrolables se pueden reconocer a factores 

modificables y a factores inmodificables. 



CLASIFICACION 

FACTORES CONTROLABLES 

FACTORES INCONTROLABLES 

a) Modificable 

b) Inmodificable 
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EJEMPLO 

Dosis, oportunidad, fuente -

m~todo de fertilizaci6n. 

R~gimen de humedad en el su~ 

lo para la agricultura bajo-
riego. 

R~gimen· de humedad en el su~ 

lo para la agricultura de --

temporal. 

Entre los factores incontrolables de la producci6n se 

puede reconocer, por su tipo de variaci6n a factores prima 

rios,binarios y ternarios. Los factores primarios muestran 

solamente variaci6n de tipo geográfico (u horizontal) . La-

pendiente y profundidad del suelo son ejemplos de factores 

incontrolables que muestran variaci6n primaria dentro de -

una regi6n agrícola. Los factores binarios muestran varia-

ci6n conjunta en dos direcciones: a) geográfica y vertí---

cal, b) geográfica y a lo largo del tiempo. La textura, e~ 

tructura, contenido de materia orgánica, son ejemplos de -

factores incontrolables binarios, de variaci6n geográfica-

vertical. Los regtmenes de lluvia, granizo y vientos, son-

ejemplos de factores incontrolables binarios, de variaci6n 
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geográfica tiempo. Finalmente, los factores ternarios mue! 

tran variaci6n conjunta de tres direcciones: geográfica- -

vertical-tiempo. Algunos ejemplos de esta clase de facto-

res son: el contenido de humedad y la concentraci6n de ni

tratos en el perfil del suelo, y el daño causado por hela

das. 

Conviene insi.stir (Turrent 1977) en la aclaración de

que la clasificaci6n de las condiciones de producci6n de -

un cultivo segfin sus factores inmodificables, no es una -

clasificaci6n natural. En la variación de los factores in

modificables, podrían resultar en un extremo, agrosistemas 

en los que cupiera una sola planta hasta el otro extremo -

en el que todas las siembras del mismo cultivo en el mundo 

formaran un solo agrosistema. Los agrosistemas "no exis--

ten" como tales, sino que son artificios que inventamos p~ 

ra enfrentarnos a la realidad compleja. Nuestro objetivo -

central es el dar con una clasificaci6n que funciona para

un nivel de precisi6n establecido por conveniencia. 

1.- Un agrosistema de una regi6n agr1cola, 

es un cultivo en el que los factores -

de diagn6stico (inmodificables), fluc

trtan dentro de un ámbito establecido -

por conveniencia. 



2.- Dentro del agrosistema, cualquier 

fluctuaciOn geogr~fica o sobre el 

tiempo, en la funci6n de respues

ta a los factores controlables de 

la producciOn será considerada CQ 

mo debida al azar en el proceso -

de generaciOn de tecnolog1a de -

producciOn. 
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La necesidad de dar recomendaciones de producciOn -

principalmente en ~reas de temporal mediante la innova-

ci6n de ubicar los experimentos en las parcelas de los -

productores, estableci6 el requerimiento de generar el 

concepto de "Sistema de Producci6n". 

El Sistema de Producci6n es definido por Laird - -

(1969), (Cuanalo y Ponce 1981), como "la unidad ecol6gi

ca que se desea describir en t~rminos de una familia de

funciones de respuesta y sus probabilidades". Los rangos 

de variaci6n que se aceptan para cada sistema de produc

ci6n dependen de la precisi6n necesaria en la recornenda

ci6n final de la f6rrnula de producci6n. Laird (19691, 

(Cuanalo y Ponce 1981) ejemplifica corno un sistema de 

producci6n para maíz de temporal en el Bajto al h!brido-

8220, producido con 35,000 plantas por hectárea, con un-



15 

adecuado combate de malezas y de larvas subterr~neas de -

insectos en Grumosoles profundos y bien drenados situados 

en una zona con precipitaci6n anual de 670 a 800 mm. 

Cada agrosistema es caracterizado por Turrent (1977) 

mediante una familia de funciones de respuesta a una o 

m~s ~e las variables de tecnolog1a y selecciona el 60% de 

probabilidades como el limite aceptable del espectro de -

variaci6n de las funciones de respuesta observadas. El a

grosistema es entqnces caracterizado por la funci6n prom~ 

dio de entre todas las funciones de respuesta y sobre e-

llas se pueden observar un grupo de parámetros que son: -

1) rendimiento en el origen, 2) pendiente en el origen, -

3) curvatura en el origen, 4) rendimiento m~ximo y 5) cu~ 

vatura en el punto de rendimiento m~ximo. En virtud de -

que los par~etros de rendimiento máximo y curvatura de -

la funci6n en ese punto no son afectados por el manejo -

previo, se aceptan como par~etros de diagn6stico del a-

grosistema .. 

Los sistemas de producci6n en la práctica se defi--

nen, en base a los factores "incontrolables" desde el PU!l 

to de vist~ econ6mico y de corto plazo: así, la textura -

de capas superiores delsuelo es incontrolable en la agri

cultura de temporal, pero podría ser controlable en un --
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campo de golf. Los sistemas de producción o agrosistemas -

se definen en base a caracter!sticas de los suelos, de las 

geoformas, del clima, del manejo pasado y presente y del -

cultivo. 

El sistema de producción entonces, comprende atribu-

ciones del medio ambiente, el cultivo que se va a implan-

tar, y la historia del manejo. 

En base a la experiencia desarrollada por Peña (1973) 

Zuleta (1975), Ponce (1978), y Kourouma (1979), (Cuanalo y 

Ponce 1981), se propone considerar en dos partes al siste

ma de producción; por una parte el agrohabitat y por otra

el agroecosistema. El primero como ·un conc·epto geográfic~ 

cartografiable en base a levantamientos fisiográficos o de 

suelos, y el segundo como un concepto de funcionamiento, -

el cual puede expresarse en t~rminos de funciones de res-

puesta o de producción o en t€rminos de modelos de simula

ción. 

Parra (1981) define al sistema agr1cola, como la uni

dad económica con recursos limitados, donde en funci6n de

los objetivos del a.Jricultor y bajo su con.trol, el conjunto 

de medio de producción (tierra, agua, plantas, animales, -

aperos, maquinaria, fertilizantes, etc.) y la fuerza de --
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trabajo (familiar y asalariada_ producen vegetales y anima 

les dtiles al hombre, los cuales en el proceso de su forma 

ci6n adquieren un valor econ6mico. Entre los elementos que 

participan en el proceso de trabajo se establecen ciertas

relaciones t~cnicas y sociales de producci6n. El proceso -

de producci6n agricola está condicionado por la ubicaci6n

geográfica del sistema agricola y determinado por la forma 

ci6n socioecon6mica en que se encuentre. 

2.3 Factores que intérvienen en los Sistemas de Producci6n. 

Hernández, citado por Stephen (1978), señala que los

sistemas de producci6n son entidades complejas con interac 

cioñes que ocurren en tan distintos niveles de organiza--

ci6n que se hace imposible para un solo individuo poder a

barcarlos. 

Con el objeto de poder entender en forma más completa 

los sistemas de producci6n, es necesario considerarlos en

factores muy importantes que son: 

1) Factores Fisico-Ambientales 

2) Factores Tecnol6gicos 

3) Factores Socioecon6micos 
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1) Factores Físico-Ambientales. Para el crecimiento vege-

tal, los factores m~s importantes a considerar son los-

climáticos y edáficos. 

2) Factores Tecnol6gicos. Estos se manifiestan en el grado 

de modificaci6n del medio Ecol6gico y del manejo de los 

elementos productivos a los límites de ~stos. 

3) Los Factores Socio-Econ6micos. Se pueden resumir en cin 

co puntos importantes: 

a) El nivel-de comercializaci6n de los Productos. 

b) El tipo d~ tenencia del recurso base, que es -

la tierra. 

e) La extensi6n del producto tierra disponible al 

productor. 

d) La política gubernamental aplicada sobre el -

proceso de producci6n. 

2.4 Caract~risticas de los Sistemas de -Producci6n Agricola. 

Considerando la secuencia productiva de la planta, se-

consideran las siguientes características de los sistemas -

de producci6n agrícola. 

1.- Conservaci6n de los propágulos 

2.- Selecci6n y preparaci6n del suelo. 
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3.- Siembra, población, monocultivo o asociación y ex-

tensión. 

4.- Abonamiento y control de la humedad. 

5.- -Competencia (intra-especie, inter-especie). 

6.- Prácticas con la planta (desahije, poda, espaldera). 

7.- Actividades sanitarias. 

8.- Prácticas de precosecha 

9.- Cosecha 

10.- Distribución. mercados. 

11.- Almacenamiento. 

También deben de considerarse como características de

los sistemas de producción los siguientes aspectos. 

12.- Implementos de trabajo. 

13.- Métodos de organización del trabajo. 

14.- Objetivos de la producción 

15.- Naturaleza y funcionamiento de las estructuras socio-

econ6micas. 

2.5 Métodos para postular Agrosistemas. 

Para la clasificación de los agrosistemas, Albárr~n - -

(1983), mencionó los siguiente métodos: 1) M~todo C.P., 2)

Sistema de capacidad y fertilidad, 3) Criterio agronómico y-
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4) Levantamiento fisiogr4fico. 

1) El M~todo C.P. propuesto por Turrent, que trata de -

conocer las asociaciones de los factores modificables en -

estudio, postula hip6tesis sobre los factores que se cons! 

deran de diagnOstico en la definici6n del agrosistema, los 

cuales se plantean como asociados con la variaci6n de los

parámetros agron6micos. Estos pueden ser escogidos de a--

cuerdo con el factor que se busca regionalizar, asi se PU! 

de utilizar el rendimiento medio, la dosis de fertiliza--

ci6n nitrogenada, fosf6rica, la densidad de poblaci6n, 

etc., evaluadas por medio de ensayos de campo. 

2) El Método de Capa~idad-Fertilidad, propone la agrup! 

ci6n de los suelos del mundo, tomando en cuenta propieda-

des que influyen en la respuesta de los cultivos a la fer

tilizaci6n y prácticas de manejo. Este sistema cuenta con

tres niveles de agrupaci6n: el de categor!a superior o --

"tipo", se refiere a la textura de la capa arable; el se-

gundo nivel a la textura del suelo (SO cent!metros de pro

fundidad); y el Gltimo nivel a los modificadores de las-

propiedades f1sicas y qu1micas de la caP.a arable. 

3) El Método bajo Criterio Agronómico, considera el !m

bita de una variable que se postula a mánera de hipótesis, 
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la cual es aprobada mediante la experimentaci6n. Si la hi

p6tesis no es rechazada, la variable ser! un gran factor -

de diagnóstico que se usará para caracterizar el agrosist~ 

ma. 

4) El Método de Levantamiento Fisiográfico, consiste en 

la agrupación de áreas delimitadas geográficamente, donde

los factores ambientales de producci6n presentan condicio

nes para que en una comunidad vegetal bajo el mismo manejo 

se obtengan rendimientos similares (agrohabitats), los cu~ 

les son Gtiles para estratificar la variabilidad ambiental 

y se utilizan para dar recomendaciones de tecnología de -

pro~ucción. 

La estratificación para un cultivo en una región agr! 

cola tiene como requisito el desarrollo del conocimiento -

emp!rico de las relaciones de respuesta entre el cultivo y 

los factores controlables de!la producci6n. Es necesario

realizar un proceso de experimentación en la región, donde 

se establezcan como m!nimo dos experimentos por año en ca

da agrosistema definido. Los tratamientos experimentales -

ser&n escogidos por medio de un diseño de tratamiento (ma

tr!z experimental) que permite estimar los parámetros de -

diagn6stico. En vista de que los factores climáticos mues

tran variaci6n entre años, el proceso podrta tomar varios

años. 
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2.6 Clasificaci6n Tecnológica de los Sistemas de Produc-

ci6n Agrícola (Agrosistemas), segdn los Ejes Espacios 

y Tiempo. 

2.6.1 Clasificación de los Agrosistemas a Nivel Parcela. 

La clasificaci6n tecnol6gica que presenta Márquez SAn-

chéz (1976) como proposici6n se basa en los ejes espacio y-

tiempo como criterios fundamentales, porque los sistemas a

gr!colas se desenvuelven dentro de un espacio f!sico (la 

tierra, como parcela, finca, regi6n agr!cola, etc) y a tra-

vés del tiempo (la estación de crecimiento, las épocas del-

año, los años, etc.). En este contexto es importante ver e~ 

mo se ha desarrollado tecnológicamente la agricultura. Es -

decir, en un papel dual de causa y efecto se sobrepone al -

plano espacio-tiempo una tercera dimensión, la tecnol6gica, 

determinada por el ambiente natural y el ámbito social. 

La cont!nua interacci6n del hombre con el medio ambiente 

genera la tecnolog!a. El hombre modifica el medio ambiente

en la b~squeda de nuevos y mejores satisfactores y al obte-

nerlos cambia su status social, lo que a su vez repercutirá 

sobre el medio ambiente; ésto en términos elementales no es 

otra cosa sino el desarrollo humano. 

En base a estas consideraciones podemos definir en su-

forma genArica a los ejes de clasificación citados. 
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2.6.1.1 Eje espacio. En este eje consideramos si en el 

espacio ftsico de la parcela solo crece un cultivo o es -

compartido por dos o más. Se tienen ast las categortas 

UNICULTIVO Y MULTICULTIVO, respectivamente. Dentro del 

rnulticultivo se debe de tornar en cuenta el arreglo o la -

disposición espacial de los cultivos, generándose as1 dos 

subcategortas: la Yuxtaposición en la cual las plantas de 

un cultivo coexisten con las de otro sin entremezclarse -

y la Asociaci6n en la cual la distribución de los culti-

vos tiene más hacia una completa mezcla; En la yuxtaposi

ci~-. a su vez, caben dos clases. la. Alternación y el Mo

saico. La· alternación (tarnbi~n llamada Intercalación) pu~ 

de ser Regular cuando hay una disposición alternada de •

los cultivos entre los surcos o hileras, y la Irregular -

cuando la alternación es dentro de los surcos. El mosaico 

por su parte, es el uso de la parcela por medio de una s~ 

rie de subparcelas en las que se cultivan, dentro de cada 

una, un cultivo diferente. El mosaico a su vez, se subcl~ 

sifica segdn haya Humedad Suficiente o Humedad Excesiva. 

Corno criterio general para su subclasificación adici~ 

nal dentro de las categor!as, subcategor!as y clases as! -

establecidas, ·se tiene la duración de la planta en el te-

rreno para llegar a la producción y el ~iempo en que este

se sostiene, o sea, si el ciclo productivo de la planta es 
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de uno (Anual), dos (Bianual) o bien si dura varios años

(Semiperenne y Perenne), dado que las t6cnicas de explota

ci6n y la evoluci6n misma del agrosistema dependedn de di:, 

cha duraci6n y tambi6n definir&n la posibilidad de poder -

realizar periodos de descanso y/o de entrar en rotaci6n 

con otros cultivos. Y finalmente, dentro de la duraci6n de 

la explotaci6n tenemos una subclasificaci6n adicional en -

lo que se refiere al tipo de plantas: Herbáceas, Arbustos

Y Arboles, pues nuevamente, la forma de explotaci6n y todo 

lo que ella conlleva depender! tambi6n del hábito de la -

planta. 

2. 6 .l. 2 Eje tiempo. En lo que se "refiere al tiempo ten~ 

mos tres categortas principales:.primera, si año tras año

o temporada tras temporada agrtcola en la regi6n o en su -

mayor parte se explota el mismo agroecosistema definido en 

el eje espacio, o sea el MONOCULTIVO¡ segunda, si a un a-

grosistema le sigue otro u otros en forma más o menos sis

tematizada, la ROTACION; y tercera, si al pertodo de expl~ 

taci6n del agrosistema le sigue un pertodo más o menos lar 

go sin cultivo de la tierra, el DESCANSO. En la categorta

monocultivo, las subcategor1as se refieren a la duraci6n -

de la explotaci6n, siendo la ~. la Semiperenne y la -

Perenne. En la categor!a rotación, como generalmente para

que tenga sentido agron6mico se lleva a cabo en plantas a-
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nuales, las subcategor!as se refieren a si llevanse a cabo 

solo entre dos cultivos, la Rotación Simple, o bien entre

más de qos cultivos, la Rotaci6n Compleja. Finalmente, las 

subcategor!as del descanso tienen que ver con el tiempo -

que se deja entre los periodos de explotaci6n de la tie--

rra. Si este es de unos pocos meses, de un año o unos po-

cos años se tiene el Barbecho, mientras que si es más pro

longado de manera que haya un cierto grado de reestableci

miento de la vegetaci6n natural se tiene a la Repoblación. 

2.6.1.3 Eje tecnol69ico. Para esta dimensi6n, a reserva 

de que fuera posible clasificar la tecnolog!a en grados 

bien definidos, podemos basarnos en la clasificación de a~ 

gricultura que presenta el Colegio de Potsqraduados (1974), 

que establece tres categor!as: AVANZADA, TRADICIONAL y de

SUBSISTENCIA, que aunque son más bien criterios econ6micos 

es 'bastante descriptiva de la tecnolog!a que en ellos se -

usa concomitante al progreso económico en cada uno de e--

llas. 

De esta suerte una primera aproximaci6n a la clasifi

caci6n tecno16gica en los ejes espacio, tiempo y tecnolo-

gta seria la siguiente. 



I Eje espacio 

1 Unicultivo 

1.1 Anuales (1) 

1.2 Semiperennes y Perennes 

1.2.1 HerbAceas 

1.2.1.1 Huerto de Hortalizas (2) 

1.2.1.2 Pradera (3) 

1.2.1.3 Plantaci6n (4) 

1.2.2 Arbustos y Arboles 

1.2.2.1 Huerta de Frutales (5) 

1.2.2.2 Plantaci6n (6) 

2 Multicultivo 

2.1 Yuxtaposici6n 

2.1.1 Alternaci6n 

2.1.1.1 Regular 

2.1.1.1.1 Anual-Anual (7) 

2.1.1.1.2 Anual-Perenne (8) 

2.1.1.1.3 Perenne-Perenne (9) 

2.1.1.2 Irregular 

2.1.1.2.1 Anual-Anual (10) 
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2.1.2 Mosaico 

2.1.2.1 Cultivo con Humedad Suficiente 

2.1.2.1.1 Huerto Familiar 111) 

2.1.2.1.2 Riego con Cántaro (12) 

2.1.2.2 Cultivo con Humedad Excesiva 

2.1.2.2.1 Chinampas (13) 

2.1.2.2.2 Campos Drenados (14) 

2.2 Asociación 

2.2.1 Anual-Anual (15) 

2.2.2 Perenne-perenne 

2.2.2.1 Herbáceas 

2.2.2.1.1 Pradera (16) 

2.2.2.1.2 Pastizal (17) 

2.2.2.2 Arbustos y Arboles 
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2.2.2.2.1 Huerta Semicomercial Templada (18) 

2.2.2.2.2 Huerta Familiar Tropical (19) 

II Eje Tiempo 

1 Monocultivo 

1.1 Anual (1) 

1.2 Semiperenne y Perenne (2) 

/ 



2.1 Simple (3) 

2.2 Compleja (4) 

2 Rotaci6n 

3 Descanso 

3.1 Barbecho (Año y Vez) (5) 

3.2 Repoblaci6n (Roza-Tumba-Quema) (6) 

III Eje Tecnol6gico 

1 Agricultura Avanzada 

2 Agricultura tradicional 

3 .Agricultura de Subsistencia 
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Márquez (1976), añade que deben de considerarse cier

tas especificaciones concernientes al eje tecnol6gico, en

sus dos componentes: la natural y la social. 
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Eje Espacio 

Unicultivo. Este se lleva a cabo por las siguientes -

razones. Tratándose de un solo tipo de plantas todas las -

labores de cultivo y su planeaci6n implica una mayor faci

lidad en su realizaci6n, por lo que la tecnolog!a desarro

llada será más calificada y eficaz. Por otra parte, la un! 

formidad del unicultivo repercute en una disminuci6n de -

los costos de producci6n (en campo, almacenamiento y mere~ 

deol, etc. 

Multicultivo. ·En ~1 se persigue uno o más de los si-

guientes objetivos. 

l. Estabilidad productiva. Por lo heterog~neo de estos a-

grosistemas, unas componentes se adaptan a una condi--

ci6n ambiental mientras que otras se adaptan a otras. -

Por lo que el comportamiento promedio es mas constante

a los cambios del medio ambiente (en tiempo y espacio) • 

2. Estabilidad econ6mica familiar. Al coexistir diversas -

especies dentro de la parcela, se satisface a travGs -

del tiempo de diversos productos agr~eolas para la fam! 

lia en lugar de tener que adquirirlos en el mercado, a

dem4s de que los escedentes se pueden comercializar. 
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3. Condici6n Social. En este caso se trata del uso inten

sivo de la tierra en cuanto a mano de obra, al existir 

una diversidad de cultivos. 

4. Mayor producci6n f!sica. En ocasiones la siembra en -

asociaci6n determina mayores rendimientos ftsicos que

el promedio de los rendimientos de los respectivos uni 

cultivos. (Sin llegar al grado de una competencia tal

que sea perjudicial para las especies en asociaci6n) • 

Eje tiempo 

Las razones que obedecen a la explotaci6n del MONOCU~ 

TIVO son de naturaleza ecol6gica, social y econ6mica. 

Ecol6gicas. Ecol6gicamente, al terminarse el per!ódo

de explotaci6n de un cultivo (de temporal primavera-vera-

no), ya no es posible la explotaci6n de otro a continua--

ci6n m~s o menos inmediata, (salvo siembras de humedad re

sidual). 

Sociales. En el monocultivo, en la agricul·tura tradi

cional y de subsistencia, el campesino está obligado a se~ 

brar algo que le garantice su alimentaci6n y la de su faml 

lia, y para cambiar de cultivo, deben de asegurarle uno --
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que rinda mSs econ6micamente que el suyo, y que exista la 

suficiente infraestructura institucional (cr~dito, seguro 

agrtcola, etc.), para que exista una ganancia adicional

efectiva derivada del cultivo sustituto. 

Econ6micas. En ocasiones el monocultivo tiene su o

rigen en la existencia de ciertos incentivos econ6micos -

hacia determinado cultivo. · 

La Rotaci6n de Cultivos. En cierta forma obedece a -

razones opuestas al monocultivo. 

Eco16gicas. Es posible por la presencia de humedad -

suficiente ya sea residual, pluvial o de.riego, el sem--

brar otros cultivos en la época de secas (coincidente con 

parte del otoño, el invierno y principios de primavera),

o bien que la temperatura sea lo_suficientemente benigna

de manera que sea posible una mayor diversidad que la o-

frecida por los cultivos tradicionales de los meses frtos. 

Econ6micas. La diversidad de cultivos como consecuen

cia de la rotaci6n lleva la ventaja de una mayor indepen~

dencia económica por existir m~s alternativas de mercado -

de los productos. Ast, una regi6n en donde sea posible tal 

diversidad tiene economtas m~s florecientes, hay m4s gene-



32 

raci6n Qe empleos, incentivos para la agricultura, y en -

general mayor desarrollo. 

Clasificaci~n General 

Hemos visto que los agrosistemas que resultan de la -

combinaci6n de las tres dimensiones descritas, ninguna co~ 

tiene todas las características definitorias de los ecosi! 

temas. Estrictamente tampoco existe ningdn sistema combin~ 

do de producci6n vegetal y animal que sea la contraparte -

de un ecosistema en su estructura y dinamismo internos, es 

decir un Agroecosistema. De esta forma, un Agroecosistema

estará constituido por varios sistemas de producci6n ya -

fueran agrícolas, pecuarios o forestales, o por combinaci~ 

nes de ellos; y para nuestros prop6sitos podriamo~ decir -

que lo hemos llamado sistema de producci6n agr1cola (o a-

grosistema seria la siguiente categor1a descendente del -

Agroecosistema. 

2.7 Descripci6n de Sistemas Agrícolas Actuales. 

Sistema de Roza-Tumba-Quema. 

Este es un sistema usado desde el Neolítico. Conklin

(1963), lo define como "cualquier sistema agrtcola conti--
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nuo en el que claros en el terreno de car~cter no permane~ 

te se cultiva durante periodos. (los cuales son m~s cortos 

que los periodos de barbecho) • 

El sistema consiste en los pasos siguientes: 

a) Seleccionar el terreno: lo cual se hace con varios

meses de anticipaci6n a la siembra, (en el Sureste

de México en Otoño del año anterior a la siembra) y 

en base a la facilidad de desmonte, la incidencia -

·de plagas y enfermedades, topograf1a, distancia a -

la residencia del agricultor. 

b) Medici6n del terreno: el tamaño del ~rea a utilizar 

varia seg~n el n~mero de individuos en la familia y 

fuentes de ingresos. 

e) Limpia: este proceso consta de tres fases: 

1.- Macheteo o roza de vegetaci6n baja y enredaderas;

se hace cuando la vegetaci6n est4 en pleno desarro 

llo vegetativo. 

2.- Tumba de.árboles grandes, exceptuando aquellos de

valor especial (ox, chicozapote y palma de guano,

en el Sureste de México) • Los troncones quedan de-
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50 a lOO cms de altura para permitir la rápida r~ 

construcción de la selva al suspender el cultivo. 

3.- Retiro de la madera, la cual se emplea para la -

construcción, manufactura de utensilios, combusti 

ble, etc., parte de ella se utiliza para hacer el 

cercado alrededor del 4rea a utilizar y asi evi-

tar posibles daños de animales. 

Debe tenerse en cuenta que la vegetación que queda so

bre el área se pica, destruy~ndola uniformemente sobre el -

suelo, con el fin de conseguir una quema uniforme. 

Una vez hechas las fases anteriores, queda la vegeta-

ci6n lista para que seque en un tiempo que tarda de dos se

manas a tres meses, seg6n el clima. 

d) La guarda raya: es una franja de varios metros de -

ancho que se limpia totalmente de vegetaci6n, a lo-· 

largo del per1metro del desmonte y por la parte in

terna del cercado, tiene corno objetivo evitar la -

propagación del fuego hacia la vegetación adyacente. 

e) La quema: se realiza al aproximarse las lluvias, y

debe hacerse un dla sin vientos. Aunque parece sim

ple, requiere destreza y cuidados para evitar acci-
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dentes. En las regiones hGmedas de Mesoamérica se -

realiza durante Abril, Mayo y parte de Junio. Que-

mar ahora o demorar unos d!as, es la decisi6n m~s -

difícil con que se enfrenta el agricultor que prac

tica este sistema. 

f) La siembra: una vez que el suelo se ha enfriado se

procede a la siembra, la cual se hace para el caso

del maíz, abriendo hoyos de unos 20 cms de profund! 

dad, por medio de un espeque de madera con punta a

filada, (puede tenerla reforzada con piedra o me--• 

tal), en los cuales se colocan de 3 a 5 granos o se 

millas que se tapan con un poco de tierra movida 

con el pie, si bien en algunas partes se dejan los

granos expuestos, (Patiño 1965). Aunque se tiende a 

seguir líneas rectas en la siembra, los obst4culos

como troncos, piedras, etc., lo dificultan y enton

ces las distancias de siembra var!an. Si no hay ge~ 

minaci6n se hacen resiembras. ¡; 

Debe recalcarse que no importa la especie cultivada,

bajo este sistema el suelo no se remueve sino el mínimo p~ 

ra colocar la semilla o prop~gulo, lo cual trascender~ en

una mtnima erosi6n. 



36 ' 

Consideraciones generales sobre este sistema. 

En la mayor!a de los casos, el período que se cultiva 

el área es de unos 3 años y luego se abandona y no será u

tilizada hasta que no se desarrolle una vegetación similar 

a la que se ten!a inicialmente. El periodo de descanso va

ría seg6n: 

Condiciones naturales, especialmente la calidad del -

suelo. 

Presión demográfica 

Tenencia de la tierra 

Rotación de cultivos 

T~cnicas agr1colas. 

Las técnicas utilizadas en la agricultura de roza-tum

ba-quema est~n muy bien adaptadas a las condiciones y los -

recursos naturales ~enovables tienden a conservarse. Sin 

embargo, este siste~ tiene cierto desprestigio debido a su 

influencia conservadora sobre la cultura, campo de los an-

tropólogos que estudian el problema del determinismo ambie~ 

tal, mostrando que la cultura está condicionada por el tipo 

de explotación agrícola y que está condicionada por las ca

racterísticas del clima. 
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Sistema de Barbecho. 

corno su nombre lo indica, este sistema se hace en tí~ 

rra que se ha dejado descansar un tiempo, el cual no es -

tan largo corno para establecer una vegetací6n selv~tíca. -

Teorícarnente este sistema tarnbi~n comienza con la limpia -

del terreno, la cual es diferente a la hecha en el sistema 

de roza ya que aquí los árboles y arbustos son arrancados

con todo y raíz para luego utilizar la madera y los restos 

que se queman. Si el área tuvo anteriormente un cultivo, -

por ejemplo el maíz, el rastrojo es quemado durante la ép~ 

ca seca. Luego el terreno es labrado una o dos veces util! 

zando herramientas manuales, arados de tracci6n animal o -

tractores, preparándolo ast para la siembra, la cual se h~ 

ce trazando surcos o hileras de hoyos donde se depositan -

los propágulos, los cuales son cubiertos. Es de observarse 

que la distribuci6n de la semilla es bastante uniforme ya

que no hay obstáculos, (tocones principalmente). Se hacen

labores culturales corno deshierbes y en el caso de maíz -

principalmente en zonas frías y templadas el aporque, (Pa

lerm 1967). 

El acortamiento del pertodo de descanso de la tierra

o sea del barbecho está directamente relacionado con carn--
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bios que sufren las comunidades principalmente en lo que

se refiere a aspectos demogr~ficos. As! ·las investigacio

nes hist6ricas han revelado que hubo un·acortamiento gra

dual al barbecho en Europa Occidental durante y despu~s -

de la Edad Media, que desemboc6 en un cambio al r~gimen -

del cultivo anual en la segunda mital del siglo XVIII. El 

cultivo anual no es considerado generalmente como un sis

tema de barbecho, pero·podemos considerarlo como tal, -

pues la tierra permanece en descanso por algunos meses. -

En el cultivo anual se incluyen sistemas de alternativas, 

en las cuales uno o más de los cultivos pueden ser barbe

chos semillados o bien forrajeras. 

Según Palerm (1967), el sistema de barbecho es co--

rrectamente definido como un sistema agrtcola,·en el cual 

en ausencia de fertilizaci6n e irrigaci6n se establece un 

m~todo de laborar la tierra por rotaci6n para prevenir a

gotamiento del suelo. 

Sistema de Secano-Intensivo. 

Cuando el sistema de barbecho es completamente por r~ 

taci6n de cultivos y constante labranza, ya se considera -

como un sistema de secano-intensivo. El mismo suelo es cul 

tivado constantemente, de tal manera que el proceso de li~ 
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pía caracter!stico del sistema de roza-tumba-quema no es

necesario, excepto cuando una nueva área se va a necesi-

tar. Consecuentemente, se emplea poco fuego u ocasional-

mente por ejemplo, para quemar rastrojo del cultivo ante

rior en el caso de no ser utilizado. En este sistema se -

tienen más prácticas culturales corno desyerbes, control -

de plagas y enfermedades, fertilizaci6n y aplicaci6n de -

residuos orgánicos. Dentro de este sistema hay gran vari~ 

dad de t~cnicas y tipos que segGn Palerrn (1967) hasta ah2 

ra han sido poco estudiados. Tenernos el subtipo llamado -

"cal-mil" (palabra náhuatl), usado en Mesoarn~rica para-

cultivar el rnatz en un área de terreno muy cerca a la ha

bitaci6n del agricultor y no mayor de una hectárea, donde 

el suelo es continuamente enriquecido por los desperdi--

cios orgánicos, y donde además se tienen semiller~s y al

mácigos de árboles frutales. El sistema de huertos fami-

liares se pueden incluir como otro subtipo, siendo paree! 

do al anterior, pero con mucho mayor nGmero de plantas 

cultivadas y es más coman en climas cálidos y hdmedos: en 

~ste se explota la tierra con más intensidad, pero se ti~ 

ne una estabilidad completa por la gran cantidad de resi

duos orgánicos que son devueltos al suelo, ast como por -

las~ondiciones ecol6gicas que se establecen. 

En el sistema de secano intensivo es coman remover -
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el suelo para formar caballones, como en el Orinoco, o 

monttculos como en Brasil y Antillas, sobre los cuales se 

siembra por ejemplo yuca (Manihot), tambi~n es comfin efe~ 

tuar aterrazamientos y bancales que sirven para una mejor 

conservaci6n del suelo. 

Sistema de Plantaci6n. 

Es el usado para cultivos como caf,, cacao, pl~tano

y otros similares. Generalmente para establefer este sis

tema se ha realizado un ciclo del sistema de roza, utili

zando como cultivo generalmente maíz, el cual una vez co

sechado permite establecer la plantaci6n, cuya vegetaci6n 

tiende con el tiempo a tener caractertsticas ecol6gicas -

de bosque. Las prácticas culturales son en mayor o menor

grado y van desde irrigaci6n y fertilizaci6n, hasta apli

caci6n de t~cnicas espectficas según la especie cultivada. 

Sistemas de Humedad y Riego. 

En muchas partes de la tierra, la intensidad con que 

se utilizan las áreas agrícolas, está relacionada con la

disponibilidad de agua y facilidad para su uso. Las t~cn! 

cas de irrigaci6n o utilizaci6n de áreas húmedas obedecen 

a obtener mayor productividad o al uso de especies que r2 
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quieren de m~s agua para su ciclo. 

Los sistemas agrícolas bajo irrigaci6n necesitan en

la mayoría de los casos obras que están íntimamente rela- · 

cionadas con culturas sedentarias, debido a la alta ener

gía empleada en su construcci6n. En Arn~rica se tienen e-

jemplos de terrazas construidas para cultivar aprovechan

do mejor el agua, pero el m~ximo de perfecci6n parece es

tar en las terrazas para irrigaci6n por inundaci6n pro--

pias de Indonesia, Filipinas y Malasia. 

En resumen, se puede indicar que los sistemas agr1c~ 

las agrupados bajo esta clasificaci6n, van desde el sist~ 

ma de playones llamados "cultivos de limo" y utilizado -

quizás por los primeros agricultores y que se conoce en -

Egipto, Madagascar y Filipinas, lo mismo que en algunas -

partes de Am~rica (regi6n Magdalena-Caribe en Colombia);

el sistema de maharnaes o escavaciones en el arena cerca a 

el mar utilizadas en Chilaca y Villa Curi en la Costa Pe

ruana; las chinampas características del valle de MAxico

y que es seguramente uno de los sistemas m!s estables en

intensidad y productividad agr!cola; hasta la moderna i-

rrigaci6n a base de grandes almacenamientos de agua y am

plia red de canales. La diferencia entre unos y otros va

desde simples características hasta la necesidad de util! 

zaci6n de energ!a de otros ecosistemas. 
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Sistema de Coamil. 

Chávez B. (1983), menciona que el coamil es la exten 

si6n de terreno que el campesino elige para establecer a~ 

llt algunos cultivos, los cuales básicamente son en las ~ 

áreas de clima templados el mah, frijol, -calabaza, etc., 

en las áreas tropicales puede mezclarse tambi~n la jamai~ 

ca. Dicha área se caracteriza por tener pendientes supe-

riores al 12%, de tal manera que es imposible practicar -

en ~1, las labores agrícolas comunes de un terrenos de s~ 

perficie plana como barbechos, rastras o cultivos utili-

zando implementos impulsados por tracci6n animal o movi-

dos con maquinaria ~qr!cola. Es decir, en un coamil el -

trabajo se lleva a cabo en forma manual utilizando instr~ 

mentos rudimentarios algo tranformados. Los instrumentos

utilizados son la coa, el machete, el hacha, el azad6n -

entre otros. Para el coamil se escoge un sitio de buena -

cobertura vegetal, se realiza la roza-tumba-quema en los

primeros meses del año y se siembra al inicio del tempo-

ral. La siembra se hace en matas, poceando y sembrando a

la vez; las malezas se combaten utilizando azad6n y mach~ 

te; no se controlan las plagas y mucho menos las enferme

dades. 

La cosecha se destina a cubrir las necesidades ali--
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menticias de la familia, y si hay excedentes se destina -

al mercado. Puede haber un segundo año de siembra, des---

pués de lo cual se descansa el sitio de 8 a 10 años para

que recupere la fertilidad en forma natural. 

Entre las conclusiones que expone se señalan las si-

guientes: 

1.- El Coamil se practica por la escases de terrenos pla-

nos de aradura y por las necesidades alimenticias-

del campesino y su familia. 

2.- El coamil tiene elementos de una agricultura primiti-

va netamente tradicional, aunque ya se aprecia la in

troducci6n de insumos propios de la agricultura mode~ 

na. 

3.- Para la producci6n del coamil se utiliza un gran ndm~ 

' ro de mano de obra, es decir el insumo energético es-

alto. 

4.- Se aprecia la posibilidad de mejorar la productividad 

agr1cola del sistema, mediante de insumos como semi-

llas mejoradas, fertilizantes, insecticidas y herbici

das. Y para esto es necesario que se emprendan traba--
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y manejo adecuado de ~atoa productos en el coamil. 
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5.- En los coamiles de mucha pendiente, el grado de ero

si6n del suelo es acentuado. 

Sistema de Año y Vez. 

En el se involucra que durante un año la tierra se 

deja descansar, despu~s ~sta se prepara para dar cabida a 

la siembra del garbanzo en el ciclo Otoño-Invierno y al -

ma1z o sorgoen el ciclo Primavera-Verano del siguiente a

ño, y después se vuelve a dejar descansar igual lapso de

tiempo. 

2.8 Resultados de Investigaciones en el Estado de Jalisco. 

Ram!rez (1983), Concluy6 que en Zapopan, existen dos

sistemas de producci6n agrícola, el mecanizado y el mec~n~ 

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

la informaci6n, hasta la falta de recursos econ6micos para 

realizar las labores necesar-ias para el cultivo. Destaca -

la existencia en gran escala del unicultivo del maíz, deb~ 

do a que muchos agricultores conocen solo este cultivo, --
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porque en la regi6n es el producto que más se ocupa, porque 

sus insumas son fáciles de obtenerse y de igual manera la -

comercializaci6n de la cosecha. Pero con los efectos negati 

vos de ir agotando el suelo. 

Saavedra (1983), señal6 que en Tala, el ingenio cañero 

ejerce una gran influencia en la actividad agrícola, asi-c~ 

mo en los municipios circunvecinos; de tal manera que esto

ha llevado a los agricultores de la zona a cambia~ el cult! 

vo tradicional y acostumbrado por ellos por el de la caña,

inclusive se observa que el municipio ha perdido bastante -

en lo que actividad pecuaria se refiere, para dar paso al -

cultivo de la caña. 

Silva (1983) , mencion6 que para poder determinar loa -

sistemas de producci6n s~ deben tomar en consideraci6n los

aspectos climáticos, topográficos, hidrol6gicos y socio-ec2 

n6micos. Y señala que en el Municipio de Tlajomulco de Zdñi 

ga, los sístemas productivos que existen son el agrtcola, -

el agr!cola-ganadero y el ganadero. 

Marttnez (1984), en Ciudad Guzmán, considera que para

estudiar los agrosistemas es necesario utilizar t~cnicas -

m4s sofisticadas, con la finalidad de poder establecer cla

ses o categorías que puedan tener una soluci6n comdn en el

intento de su mejoramiento. 
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SegOn Vallejo (1984), en el Municipio de Yahualica de 

González Gallo, hay diferentes factores que limitan la pr~ 

ducci6n y son: 

a) La capacidad de la tierra (fertilización, característi

cas de relieve, distancia a los mercados y otros facto

res circunstanciales, como eficiencia de los producto-

res, etc.). 

b) El tipo de implemento utilizado para efectuar la prepa

ración del terreno y la siembra. 

e) El ndmero de escardas y barbechos. 

d) Tipo de cultivo; monocultivo o asociaci6n 

e) Riego o temporal 

Además existen otros factores que modifican el sistema 

de producci6n, pero sin salirse de su clasificaci6n tales -

como: dosis en insecticida y herbicida, variedad y densidad 

de siembra. 

Considerando los anteriores factores establece la exis 

tencia de los siguientes sistemas de producci6n: 1) coamil; 

2) Sistema en terrenos con predominancia de lomcrtos y abu~ 

dancia de piedras; 3) Sistema con terrenos semiplanos o pl~ 

nos, con poca o nula presencia de piedras, con extensiones-
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de 10 a 100 has; y 4) Sistema de Humedad y Riego. 

Mac!as (1984), concluye que en el Municipio de Atengo, 

destaca la actividad Agrícola-Ganadera. La agricultura es -

aceptada por la tradición y costumbre de los campesinos, la 

actividad pecuaria a venido en aumento en base a los probl~ 

mas de alirnentaci6n. El agricultor requiere y va buscando -

mejorar los aspectos productivos para as! obtener benefi--

cios políticos, económicos, sociales y culturales para po-

der vivir con mayor tranquilidad. Serta satisfactorio que a 

los campesinos se les orientara con mejor tecnología que la 

que hoy tienen, porque ellos se concretan a lo que est~n vi 

viendo y observando. Se palpa la necesidad de realizar in-

vestigaciones, a la mayor brevedad posi~le, sobre el dise-

ño, construcci6n y difusi6n de "nuevos" implementos agríco

las para usarse por el hombre de campo y con tracci6n ani-

mal, ya que se estima que en la superficie cultivada en el

municipio utilizan corno fuente de energ1a en mayor grado la 

mano del hombre y la fuerza animal. 

Castro c. (1984), señala para el Municipio de Tecolo-

tl4n, cuatro sistemas de producción, que son los siguientes: 

1.- Año y Vez, en el cual se involucra la siembra de 

maíz o sorgo en el ciclo verano de un año y garbanzo en el 
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ciclo otoño del año anterior; esto con el objeto de obte

ner alimento para el autoconsumo de la familia y del gan~ 

do. 

2.- Con tecnolog!a tradicional, en ~1 está impl!cito 

el uso obstigado de implementos y fuerza animal, debido a 

las condiciones de los suelos, tales como topograf!a, pe

dregosidad y vegetaci6n y el poco empleo de insumos como

semilla mejorada, plaguicidas y asistencia t~cnica. 

3.- Con tecnolog!a moderna, en este sistema se utili 

za maquinaria para la mayor1a de~s prácticas agron6mi--

cas; los suelos son de mejor calidad y productividad como 

los del tipo Phaeosem haplico. 

4.- Agricultura perenne, este sistema es de ~xplota

ci6n frut!cola, en donde resaltan especies como guayaba y 

durazno en suelos de baja calidad para cultivos anuales,

con tecnolog!a y explotaci6n limitada. 

Para el municipio de Villa Corona, Uribe G. (1984) ,

señala la existencia de cinco Sistemas de Producci6n Agrf 

cola: 
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1.- Sistema de Producci6n de año y vez. 

2.- Sistema de Producci6n en asociaci6n. 

3.- Sistema de Producci6n en cultivos de relevo 

4.- Sistema de Producci6n de Secano Intensivo 

5.- Sistema de Producci6n con Tecnología Moderna. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Fisiografia del Municipio 

3.1.1 Delimitaci6n de la Zona de Estudio. 

El Municipio de Atenguil1o se encuentra ubicado en

la regi6n Centro del Estado de Jalisco, y al Suroeste -

respecto a la regi6n "Ameca". La cabecera Municipal se -

localiza geogr4ficamente a los 20° 24' de Latitud Norte

Y a los 104° 31' de Longitud Oeste con respecto al meri

diano de Greenwich. Mientras que las coordenadas extre-

mas que enmarcan a todo el Municipio son de 20° 17' a 

20° 38' de Latitud Norte y de 104° 24' 40" a 104° 42' 

15" de Longitud Oes·te. (6). 

El Municipio de Atenguillo cuenta con una extensi6n 

geográfica de 662.55 kil6metros cuadrados; y limita con

los siguientes Municipios, al Norte con Mixtlán, al Sur

con Cuautla, al Oriente con Atengo y al Poniente con Tal 

pa y Mascota. (16). 

De acuerdo a la Regionalizaci6n Fisiográfica se en

cuentra en los limites de las Provincias Eje NeovolcAni

co y Sierra Madre del Sur, en lo que equivale a las Sie- · 

rras de Jalisco y Sierras de la Costa de Jalisco. (24). 
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3.1.2 Clima 

De acuerdo a la clasificaci6n de Thornthwaite (1933), 

el clima en lá parte Poniente y en la mayoría de la super

ficie de este Municipio es Húmedo (con Invierno y Primave

ra secos) y Semic~lido (sin estaci6n invernal definida); -

mientras que en la parte Oriente el clima es Semiseco (con 

Invierno y Primavera secos) y Semicálido (sin estaci6n in

vernal bien definida) • El régimen de lluvias se presenta -

en los meses de Junio a Octubre, que representan el 87% -

del total anual. Los meses más calurosos son Mayo y Junio

con temperaturas media de 22.4°C. y 23.4°C, respectivamen

te. La direcci6n de los vientos en general va de Norte a -

Sur a una velocidad promedio de 10 ~ por hora. (6). 

Además los aspectos climatol6gicos presentan las si-

guientes caracter!sticas: La precipitaci6n media anual es

de 1039.2 mm La lluvia del año mlis abundante representa el 

126\ de la media anual (con 1310.2 mm), y se presentó en -

el afio de 195(; el más escaso significa el 74% (con 773.3-

mm), y ocúrri6 en el año de 1952. La lluvia mlixima prome-

dio en 24 horas es de 41.3 mm; sin embargo se han present~ 

do máximas de 212 mm y 71.8 mm en los meses de Noviembre y 

Julio respectivamente. 
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La temperatura media anual es de 19.8°C • La tempera

tura m~xima extrema de 39.00 e se present6 en el mes de -

Marzo de 1963; la m!nima extrema fu~ de -7.0°C y ocurri6-

en el mes de Enero de 1955. (16). 

El promedio de la frecuencia de heladas es de 43 d!as 

al añoi variando de 40 a 60 dtas en el centro, y de 20 a -

40 d!as en el resto del Municipio. Las heladas se presen-

tan por lo general, en el per!odo que comprenden los meses 

de Octubre a Ma~zo, siendo Febrero el mes de mayor inciden 

cia. 

El rango de granizadas va de dos a cuatro d!as y por

lo regular se presentan en los meses de Julio y Agosto. -

(24). 

3.1.3 Topograf!a. 

Orográficamente se presentan tres formas caracter!sti 

cas de relieve: 

- La primera corresponde a zonas accidentadas y abar

ca aproximadamente un 47.0% de la superficie, las que se

localizan en su mayorfa al Oeste y Sureste de la cabecera

municipal, y están formadas por alturas de 1,550 a 2,200-

m s n m • 
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- La segunda corresponde a zonas semiplanas y abarca 

aproximadamente el 48.0% de la superficie, ~stas se loca

lizan al Norte y Sur de la cabecera municipal, y están -

formadas a alturas de 1,450 a 1,550 m s n m. 

- La tercera que corresponde a las zonas planas y a

barca el 5.0% de la superficie, localizadas al Sur de la

cabecera municipal, y está_n formadas por alturas de 1, 350 

a 1,450 m s n m (16). 

La cabecera municipal se localiza a los 1,350 m s n m 

pero los terrenos que la enmarcan no son planos. 

3.1.4 Vegetaci6n. 

Los tipos de vegeta'ci6n que se presentan en este muni 

cipio dependiendo de los gradientes climáticos, altudina-

les, edáficos y de los sistemas de topoformas son: 

- Bosque de Encino 

- Bosque de Pino 

- Bosque de Encino-Pino 

- Bosque de Pino-Encino 

- Matorral Subtropic!ll 

- Selva Baja Caducifolia 

- Pastizal Inducido. 



Pi9ura 3. Topografta del Municipio. 
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Figura 4. El 47% de la Superficie del Municipio 

abarca Zonas Accidentadas. 
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Pero los tipos predominantes son el Bosque de Encino

Pino; su distribuciOn abarca un rango de alturas de 1,400-

a 2,200 m s n m y se presentan en las sierras de laderas -

"abruptas". Los elementos que componen el estrato superior 

son varias especies de encino y roble (guercus !EE), y de

pino (Pinus microacana) y (~ oocarpa) .• Aunque en los -

estratos medio e inferior no existe una dominancia clara,

vale mencionar entre los elementos que los componen, al_t~ 

pame (Acacia pennatula), y los pastos (Aristida ~) y Pata 

de gallo (Chloris ~) • 

Adem~s en los valles de laderas tendidas, entre otros, 

encontramos los siguientes componentes: Nopal (Opuntia ~), 

Huizache (Acacia~}, copal o papelillo (Bursea !E), y el

zacate pata de gallo (Chloris ~) . 

Además en las zonas planas y semiplanas cabe mencionar 

a la vegetaci6n de la agricultura de temporal, en la que -

destaca el monocultivo del maiz. (24). 

3.1.5 Geologia. 

Se considera que la formaci6n geol6gica del Municipio

de Atenguillo fué en ·la Edad del Cenozoico, la mayor parte

en el Período Terciario y sOlo una pequeña porciOn en el -

cuaternario. 
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Litol6gicamente está formado por rocas efusivas, pi

zarra, p6rfido, traquita, granito y sienita. 

Rocas Efusivas (material eruptivo consolidado, proc~ 

dente de un magma fluido, candente, que ha salido al ext~ 

rior en estado fundido, es vitria si la consolidaci6n ha

sido rápida y no ha dado tiempo a la cristalizaci6n). 

Pizarra (roca de diversa naturaleza, en general es -

de color obscuro y de grano fino, se encuentra en capas -

muy finas separadas unas de otras. Unas veces tienen ori

gen sedimentario y corresponden a dep6sitos arcillosos -

muy consolidados-, corno las pizarras arcillosas si sufren

los efectos del metamorfismo son pizarras cristalinas). 

El p6rfido (roca dura y compacta, ,especie de jaspe,

forrnada por una sustancia amorfa, por lo coman de color -

obscuro y con cristales de feldespato y cuarzo) . 

La Tranquita (roca volcánica, compuesto de feldespa

to v!trio y cristales de hornablenda o mica muy ligera, -

dura y porosa; es de color gris claro y parecida al p6rfi

do) • 
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El Granito (roca compacta y dura, compuesta de felde

pasto, cuarzo y mica; puede tener varios colores segGn la- . 

proporci6n de sus componentes). 

La Sienita (roca intrusiva, compacta y dura, pobre o

carente de cuarzo; de color rojizo y se descomponen con 

m~s dificultad que el granito). (251. 

3.1.6 Suelos. 

En forma general, la clase textura! de los 30 cm su-

perficiales del suelo es media; mientras el lecho rocoso -

se encuentra de los 10 a los 100 cm de profundidad. 

El tipo de suelo predominante es el REGOSOL Distrito

(Rd), son suelos sueltos como dunas, playas, cenizas,volc! 

nicas, no poseen ningGn horizonte y son ~uy permeables. -

Son suelos calcáreos, pobres en nutrientes y su mejoramie~ 

to resulta costosa. Su utilización puede ser variada. Este 

suelo adicionado al CAMBISOL Cr6mico (Be), el cual repre-

senta suelos pobres en materia org~nica, su horizonte A 

tiene caracter1sticas variables; son de color obscuro y 

claro, tambi~n son permeables. Las partes bajas del Munic! 

pio presentan el tipo LUVISOL, este tipo de suelos es po-

bre en materia org4nica, por lo que la fertilidad y produQ 
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ci6n son bajos; son suelos impermeables. En los cerros se 

presentan el ANDOSOL Húmico (Th), el cual se refiere a 

suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, ligeros 

con alta capacidad de retenci6n de agua y nutrientes, pef 

meables, y pueden utilizarse en la explotaci6n forestal.

Tambi~n el PHAEOSEM Háplico (Hn) , son suelos con una capa 

rica en materia orgánica y nutrientes, toleran excesos de 

agua, con drenaje dan fertilidad moderada, por lo regular 

son permeables. (24). 

El Uso Actual del suelo es el siguiente: La superfi

cie dedicada a la agricultura se encuentra distribuida de 

la siguiente manera, se disponen de 86 hectáreas para ri~ 

go, de las cuales solo se siembran efectivamente 15, el -

resto no se utiliza por falta de canales y programas ade

cuados. En tierras de temporal se tienen aproximadamente-

14,182 hectáreas. Para uso pecuario se emplean unas - - -

23,152 hectáreas. Para uso forestal están destinadas apr2 

ximadamente 27,421 hectáreas, en las cuales las especies

vegetales m4s importantes son roble y pino. Adem's se ti~ 

nen unas 1,414 hectáreas como improductivas o eriales. -

(16). 



Figura 7. Destacan los Suelos caf~-rojizo y -

amarillo de bosque en las tierras .
no Aqr~colar¡, 
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Figura· 8. En las tierras de Temporal sobresale 

el cultivo del ma!z. 
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3.1. 7 Agua. 

Los recursos hidrol6gicos se componen básicamente -

del rto Atenquillo, el cual cuenta con un afluente perm~ 

nente, denominado ar~oyo del Lirn6n y otro torrencial lla 

rnado Atoquiste. Este r1o nace en el Municipio, en un lu

gar denominado el Parrnazo, sale de entre las rocas y al

canza a arrastrar un caudal de cinco metros c6bicos en -

tiempo normal, no pudiendo precisarse en tiempo de llu-

vias; dentro del Municipio alcanza a recorrer 55 kilóme

tros. 

Además se cuenta con arroyos de caudal permanente, -· 

como son Milpillas, El Salitre, El Padre y Santa Julia. -

También con arroyos de temporal corno San Juan, Tacote, z~ 

pote, Molino, Saguates, El Baj1o, El Rodeo, Arroyo Hondo, 

Arroyo Seco, Piedra, Chivos y Cardos. Ast co·mo los si---

guientes manantiales, El Lirn6n, La Tortuga, El Colorado,

Michiltepec y Acatitlán. (6 y 16) . 

3.1.8 Erosi6n. 

La zona erosionada tiene origen htdrico y se locali

za hacia el Oeste de la cabecera municipal y cerca del 1>2. 

blado del Guayabo. La superficie total erosionada es de -

28 hect4reas, clasificándose como erosi6n media. (16). 
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Figura 9·, El Rio Atenguillo constituye el prin

cipal recurso hidrol6gico. 
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3.1.9 Relaci6n Clima-Suelo. 

El ~rea de estudio está cubierta en su mayor parte -

por suelos que d·e acuerdo a la clasificaci6n de grandes -

grup~s quedan considerados como suelos caf~-rojizo y ama

rillo bosque; su equivalente para la clasificaci6n de FAO 

UNESCO, es segGn la informaci6n cartográfica de DETENAL -

(24), el REGOSOL Oístrico (Rd). Existe una relaci6n ecol~ 

gica estrecha entre este tipo de suelo y el clima de la -

zona, de tal forma que ~ste condiciona una vegetaci6n fo

restal a base de pino y encino. La influencia del clima y 

vegetaci6n ha dado como resultado la transformaci6n del -

sustrato rocoso a suelos relativamente poco profundos, en 

donde su característica distintiva es la de un. horizonte

superficial de color caf~-rojizo, rico en materia orgáni

ca y la presencia en todo el perfil de 6xidos de hierro y 

aluminio que le dan al suelo su color rojizo y amarillen

to; además, su presencia imparte al suelo una reacci6n á

cida, y son considerados como suelos malos. 

Por otro lado y cubriendo una superficie significati 

vamente menor utilizada en la actividad agrícola, se dis

tribuyen los suelos CAMBISOL Cr6mico (Be), y PHAEOSEM llá

plico (Hh), éstos presentan un horizonte superficial obs

curo podre en bases, principalmente calcio y con un sub--
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suelo de alteraci6n "in situ" • La característica distin-

tiva de éstos, vuelve a estar condicionada por el clima,-

de tal forma que la precipitaci6n más o menos abundante -

del sitio (superior a 1000 mm) , ha provocado el lavado de 

los elementos básicos y dá como resultado que el suelo 

tienda a la acidez. 

3.2 Aspectos Socioecon6micos. 

3.2.1 Régimen de Propiedad y Tenencia de la Tierra. 

Del total de la superficie (66,255 ha), destaca la -

Propiedad Privada con un 86.i6%; le sigue la Propiedad E-

jidal que abarca un 13.16% y por Qltimo la Propiedad Fed~ 

ral, Estatal y Municipal s6lo con el 0.075%. No existen -

Propiedades Comunales. 

Superficie en hect~reas. 

Propiedad Privada ------------------

Propiedad Ejidal -----------------

Propiedad Federal, Estatal y Municipal 

57,482-40-00 

8,772-60-00 

so-oo-oo 
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La superficie ejidal se divide entre cuatro ejidos, 

como a continuaci6n se muestra. 

Cuadro l. Ejidos del Municipio de Atenguillo, ndmero de 

de beneficiarios y superficie. 

FJIOO 

San Antonio de 

IDs Macedo 

Las cebollas 

volcanes 

Rancho Quemado 

TOTAL 

BENEFICIARIOS 'IO'mL ha ha lE 'lDoiPO 
RAL -

36 2,101-00 296-60 

42 1,570-60 504-00 

4 

28 ~.138-00 -o-

48 3,913-00 482-00 

154 8, 772-60 1,282-60 

ha DE ProS 
TADEID Y
CERRIL. 

1,804-40 

1,066-60 

1,138-00 

3,431-QO 

7,440-QO 

La Propiedad Privada (57,482-40 ha), est~ distribuida e~ 

tre 1,200 propietarios, y consta de 14,390 ha de temporal y -

43,142 ha de Agostadero y Cerril con monte maderable. (19). 
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3.2.2 Actividades Econ6micas. 

La estructura productiva del Municipio presenta nula- · 

diversificaci6n, ya que existe un claro predominio de las

actividades agropecuarias, tanto en valor de la producción 

como en nümero de personas dedicadas a ellas. El principal 

producto es el ma!z, en mucho menor escala se producen el

sorgo, frijol asociado y en invierno garbanzo. La ganade-

r!a ha tenido buen desarrollo, registrando el inventario -

ganadero 28,100 cabezas de ganado bovino y 4,700 de ganado 

porcino en 1976. La actividad forestal se desarrolla en --

27,421 hect~reas de bosques, obteniéndose madera, carb6n

vegetal y leña raja combustible. 

La actividad manufacturera muestra escaso desarrollo, 

ya que en el censo de 1975 sólo se registraron 20 estable

cimientos, de los cuales 17 se dedicaban a la elaboraci6n

de productos alimenticios en talleres dom6sticos. La acti

vidad comercial se desenvuelve en 43 establecimientos, ni~ 

guno de ellas causante mayor, lo que indica la poca impor

tancia de la actividad, de influencia anicamente local. La 

mayor!a de los establecimientos se dedican a la venta de -

productos de consumo popular. No existe ninguna sucursal -

bancaria que presta. los servicios de cr~dito, ahorro e in

versión. Los dem~s servicios son proporcionados por 26 di

versos establecimientos. (16). 
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Cuadro 2. Poblaci6n Econ6micamente Activa. 

S E C T O R E S No. de personas % 

Agropecuario 1,524 85.47 

Industria 79 4.43 

Servicios 180 10.10 

T O T A L 1,783 100.00 

Fuente: Censo de poblaci6n (1980) 

3.2.3 Integraci6n Poblacional. 

El Municipio de Atenguillo está constituido por 76 lo-

-calidades, siendo 1 pueblo, 2 ex-haciendas, 4 rancher!as, 4 

ejidos y 65 ranchos, mencionando a continuaci6n las más im-

portantes. 

Cuadro 3. Localidades más importantes del Municipio de Aten 

guillo y su Poblaci6n. 

L O C A L I D A D E S 

Atenguillo 

Los Volcanes 

San Antonio de los Macedo 

El Ranchito 

No. HABITANTES. 

.l, 779 

575 

529 

384 



Ahuacatepec 

Resto del Municipio 

T O T A L 

Fuente: Censo de Poblaci6n ( 1980). 

3.3 Metodologta de la Investigaci6n. 

236 

2,214 

5, 717 
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La investigaci6n de los Sistemas de Producci6n Agríe~ 

la en el Municipio de Atenguillo se llev6 a cabo, mediante 

la aplicaci6n de un cuestionario previamente elaborado. 

3.3.1 Diseño del Muestreo. 

Este se realiz6 mediante la aplicaci6n del m~todo est~ 

dtstico denominado "DISERO DE MUESTREO ESTRATIFICADO ALEATQ 

RIO CON DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE.LA MUESTRA", estable-

ciendo tener una confiabilidad del 95% y una precisi6n del

lO% de los datos que .se obtengan de la codificaci6n de la -

informaci6n proporcionada en los cuestionarios. 

Para la realizaci6n de este diseño y poder determinar-
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el tamaño de la muestra, se determín6 el número de peque~ 

ños propietarios y ejidatarios del Municipio. Son 1,200 ~ 

pequeños propietarios y 154 ejidatarios pero solo se con

sideraron 126 al descartar a los 28 integrantes del Ejido 

Volcanes, ya que ~ate solamente tiene dotaci6n de terre--

nos de agostadero y cerril, por lo que no est!n consider~ 

dos como productores agr!colas. 

El tamaño de la mueotra se determin6 mediante la a--

plicaci6n de la siguiente f6rmula: 

En donde: 

~ Tamaño de la Muestra = 

N Número total de agricultores 

K Nfunero de Estratos 

N¡ Número de agricultores del estrato 

N2 = Nfunero de agricultores del estrato 

si2= Varianza de cada estrato 

d = Precisi6n 

z = Confiabilidad 

l. 

2. 

90 

1,326 

2 

1,200 

126 

0.25 

10% 

95% 
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Para determinar el tamaño de la muestra por estratos-

se utiliz6 la siguiente expresi6n algebráica: 

~ 
Ni 
N 

En donde: 

~, Ni = 1,200 90 81 N 1,326 

1~ = N2 = 126 90 9 N 1,326 

3.3.2 Oelimitaci6n del Marco de Muestreo. 

Esta delimitaci6n fu~ el mismo Municipio de Atenquillo. 

El muestreo se efectuó entre los agricultores de las difere~ 

tes localidades, incluyendo los ejidos. Pero hubo una mayor

incidencia del muestreo en las localidades con mayor ndmero

de habitantes, ~sto con el fin de que fuera más representat! 

vo. 

3.3.3 Diseño del Cuestionario. 

LOs cuestionarios se diseñaron con el propósito de obt~ 

ner la mayor información agr!cola posible, siendo data con--



fiable si se interpreta correctamente. El cuestionario 

consta de 74 preguntas dintribu!das en 10 cap!tulos: 

1.- Datos Generales. 

76 

2.- Agroecolog!a (Factores bióticos y abióticos) 

3.- Preparación del Suelo. 

4.- Siembra. 

5.- Pr~cticas de Cultivo (Fertilización, Control 

de Malezas, Combate de Plagas, Labores de -
cultivo y de Pre-cosecha). 

6.- Cosecha. 

7.- Financiamiento. 

8.- Factores Limitantes. 

3.3.4 Levantamiento de las Encuestas. 

ta~ encuestas se l~vantaron mediante entrevistas direc-

tas con los agricultores, en las poblaciones de residencia -

o en sus parcelas. El per1odo de su realización fu~ del 7 de 

Agosto al 29 de Septiembre de 1984. 
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IV. R E S U L T A D O S . 

A continuación se presentan los resultados que arrojó 

el estudio del Municipio de Atenguillo, Jalisco. 

4.1 Datos Generales. 

4.1.1 Tiempo dedicado a la agricultura como modo de vida. 

El estudio nos indicó que el 18% llevan de 5 a 10 años 

y el 82% más de 10 años. 

4.1.2 Tipo y superficie _d~ cxplotaci6n. 

Sobresale el agr1cola-ganadero con el 92%, mientras que 

el agrtcóla solamente abarca al 8% de los productores. 

Cuadro 4. Superficie de Explotación. 

AGRICOLA GANADERA. 
ha % ha % 

o - 5 18 o - lO 34 

6 - 10 34 11 - 20 17 

11 - 20 26 21 - 30 9 
21 - 40 12 31 - 40 16 
41 - 80 9 41 - 80 11 

81 6 más 1 81 6 ~S 5 

TOTAL lOO TOTAL 92 



Figura 10. El 92% de,los Productores desa

rrollan una Explotaci6n Agr!co

la-Ganadera. 
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4.2 Agroecolog!a y Factores Abi6ticos. 

4.2.1 Climatología. 

4. 2 .1.1 Lluvias. 

Dan inicio en los primeros d!as del mes de Junio y -

terminan a mediados de Octubre. Las lluvias que se presen

tan fuera del tamporal son las conocidas corno "Cabañuelas

y ocurren por lo regular en los meses de Diciembre y Ene-

ro. Mientras que la sequfa interestival o "calma de Agos-

to", dura alrededor de 15,d!as. 

4.2.1.2 Granizadas. 

Estas se presentan de Julio a Septiembre, afectando -

a un 58% ue los entrevistados, pero con daños apreciables

solo al 18%. 

4.2.1.3 Vientos. 

Los vientos que se presentan con mayor fuerza son en

el mes de Marzo, no causundo ningún tipo de daño. Miertt¡:·,¡,; 

que en los meses de Agosto y Septiembre se presentan con -

menor intcnsid.ld, provoc;:¡n :1c;:¡me p;:¡rcial .::11 •:1 .:ul.Llv<J ú•"J. 

rna tz en un 13%. 
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4.2.1.4 Heladas. 

Al cultivo del rnatz lo afectan parcialmente en un 84% 

las "heladas tempranas" que aparecen en el mes de Octubre-

y parte de Noviembre. Mientras que al garbanzo lo afectan-

de Diciembre a Febrero las m!s fuertes, con un 10% de daño 

total y un 65% parcial. 

4.2.2 Suelos. 

Cuadro 5. Color, Textura, Profundidad y Pendiente del Suelo. 

CX>LOR % 'IEXTURA % PROFUNDIDAD · % PENDIEN'IE % 

Caf~ 74 Pesados 19 10 - 20 an 3 Plana 10 

Rojo 13 Intennedios 76 20 - 30 ··" 17 cndulada 2 
30 - 40 " 19 ~1 - -5% 32 

Negro 8 Ligeros 5 40 - 50 n 37 l>Slia 5-10% 40 

llmarillo 5 50 6 nás " 24 Fuerte + 10% 16 

4.2.3 Pedregosidad. 

El 72% de los agricultores encuestados contestaron que sí --

hay piedras en sus predios, pero solo el 22% dijeron que s1 les-

afecta en su sistema productivo. 
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4.2.4 Problemas en el Suelo y Medidas de Control. 

El total de los entrevistados menciond que sí tieñen · 

problemas en sus suelos, pero solamente el 10% aplica al-

guna medida de control. 

Cuadro 6. Problemas del Suelo y Medidas de Control. 

Acidez 

Erosi6n 

Mal Drenaje 

81% 

19% 

2% 

Aplicaci6n de Estiercol Vacuno 8% 

Aplicaci6n de Abonos Verdes 2% 

No Aplican Mejoradores 90% 

NOTA: La suma indica más del 100%, debido a que algunos pr~ 

ductores mencionaron tener más de un problema en su -

terreno. 

4.2.5 Productividad del suelo. 

Su distribuci6n porcentual es como sigue, buena 16% r~ 

gular .70% y mala 14%. 
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4.3 Factores Bi6ti.cos. 

4.3.1 Vegetaci6n. 

En los terrenos agrícolas o adyacentes a ellos, pre

domina la siguiente vegetaci6n: el pastizal en un 48%, el 

matorral en un 35% y el bosque en un 17%. 

4.3.2 

Cuadro 7. Cultivos anteriores y Sistemas de Cultivo. 

CULTIVO % SISTEMA % 

Ma!z 92 Monocultivo 67 

Maíz-Frijol 8 Año y vez 25 

Maíz-Frijol-Calabaza 6 Asociado 14 

Sorgo 2 Intercambio 2 

Garbanzo 12 

NOTA:-Las sumas indican más del 100% ya que algunos agri
cultores tienen más de un cultivo y sistema. 

4.3.3 Malezas. 

El estudio realizado revel6 que en todos los predios 

del municipio, las malezas o plantas arvenses compiten 

con los cultivos por los nutrientes, el agua, la luz y el 

espacio, por lo cual estos 6ltimos merman su producci6n.-

En el siguiente cuadro se mencionan las más importantes. 
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Cuadro 8. Malezas y su predominancia. 

MALEZA 

Acuate 

Zacate 

Pata de gallo 

Grama 

Grama 

Ladilla 

Quelite 

Aceitilla 

Mirasol 

Chayotillo 

Mata liste 

NOMBRE CIENTIFICO 

Tithonia tub_aeformis 

Dig:itaria filiformes 

C~nodon dactylon 

Hilaría cencroides 

PalJ2alurn distichurn 

Cenchrus eauciflorus 

Arnaranthus h~bridus 

Bidens pilosa 

Cosmos bi2innatus 

Ph;ttolaca octadra 

SiC;iOS ans¡alatus 

reomea longifolia 
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PREDOMINANCIA 

Abundante 

11 

n 

n 

11 

u 

Media 

n 

11 

Poca 

" 
" 
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Figura 11. La Ladilla (Cenchrus pauciflorus), es una 

de las malezas de mayor abundancia que -
compiten con los cultivos. 

84 
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.4 .3 .4 

Cuadro 9. Predominancia de la Fauna Silvestre. 

ANIMAL NCMBRE CIENl'IFIOO PREIXJ.liNANCIA 

Rata de canpo Arv!oola terrestris AOOndante 

'1\lza ~ Bursarius " 
GUilota zenai.doura na.croura Media 

Godom!z Colinus virginianus " 
Liebre ~callotis Poca 

Ardilla Sciurus policpu.s " 
Tlacuache Didelphis na.rsupialis " 
Antedi.l.l.o Dasypus nCJITEI'ICinctus " 
Venado oola blanca Sciurus poligq n 

4.4 Preparaci6n del Suelo. 

El 100% de los encuestados preparan el suelo, aunque -

var!an en el nOmero de labores que realizan. 

Cuadro 10. Labores de Preparaci6n del Suelo. 

No. DE LABORES REALIZADAS ' 
1 Subsoleo 2 

1 Barbecho 97 

1 Rastreada 56 

2 Rastreadas 13 

1 Cruza 52 

1 Quema 94 
1 Surcada 33 
1 Roza o cazangueo 3 
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Cuadro 11. Meses en que se realizan las labores de prepa

raci6n del suelo. 

MES ' LABOR 

Marzo 14 

Abril 69 Quema 

Mayo 11 

Octubre 5 

Marzo 15 

Abril 70 Barbecho 
Mayo 12 

Octubre 12 

Abril 15 

Mayo 37 Rastreo 
Junio 17 

Octubre 5 

Mayo 34 

Junio 18 Cruza 

Mayo 4 

Junio 29 surcado 

4.4.1 Tracci6n e implementos utilizados. 

Para la preparación del suelo se emplea tanto la tra~ 

ci6n manual, animal como la mecánica, y para esto se util! 

zan diversos implementos, como se observa en el cuadro si

guiente. 
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Cuadro 12. Tracción e Implementos utilizados para la Prep~ 

ci6n del suelo. 

LABOR y TRACCION % IMPLEMENroS tJriLIZAOOS % 

Roza o cazangueo·.manual 3 Machete o cazanga 3 

Subsoleo ccn maquinaria 2 Subsuelo 2 

Barbeche) ccn animales 37 Arado SJipcio 37 

Barbecoo oon maquinaria 59 Arado de mano 14 
Rastreo con maquinaria 59 Arado de discos 59 

Cruza ccn maquinaria 52 Rastras de discos 59 

4.4.2 Tiempos y Costos de las Labores de Preparación del -

Suelo. 

El estudio realizado reflejo que existen diferencias --

significativas en lo que se refiere a tiempos y costos para

realizar una misma labor de preparación del suelo, por hect! 

rea. 



(1) 

(2) 
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Cuadro 13. Rangos de Tiempos empleados y Costos para la -

realizaciOn de las diferentes Labores de Prep~ 
raci6n del suelo, por ha. 

LABORES RANOOS DE TIJ!J4POS AAN<D) DE CC6'Iú5 

Quema 15 - 45 Minutos $ 100 - 300 

~-cazangueo 20 - 36 Horas 1500 - 2300 

Barbecho-Animales 16 - 30 " 2000 - 5000 

SUbsuelo-M:lquinaria 4.5 .. 5500-

Barbec:ho-Jib;¡uinaria 2.5 - 4.5 .. 3000 - 6500 

Rastreo-Maquinaria 2 - 3 " 2000 - 3000 

Rastreos-M:lquinar ia 4 - 6 " 4000 - 6000 
Cruza-Maquinaria 2 - 3 " 2000 - 3000 
surcado Animales 8 - 24 .. 1500 - 2000 

4.4.3 Maquinaria o Animales utilizados. 

El 56% son animales y maquinaria propios, el 22% ma9uina

ria maquilada, el 20% animales rentados y por filtimo el 2% --

animales prestados. 

4.4.4 Maquila Agrfcola. 

Solo el 22% si hace uso de ella y el 78% no; por las si--

guientes razones, el 56% no la emplea porque tiene animales o 

maquinaria propia, el 7% contest6 que no hay cerca de su pre-

dio, el 12% indic6 que la maquinaria no puede laborar en su -

predio por tener éste demasiada pendiente y/o muchas piedrus, 

y el 3% dijo que la maquila es muy cara y que no tienen uine-

ro para pagarla. 
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4.5 Mejoradores Agrícolas. 

Solamente el 10% de los productores los aplican, sie_!l 

do 8% los que aplican esti~rcol vacuno y el 21\ abonos ver-

des. 

Cuadro 14. C1asificaci6n de los Mejoradores del Suelo. 

MFJORAOOR 'IGI/Ha No. DEL COSTOS DE lllt>S 
DEL SUEW PRGIED. MES APLI M&JORAOOR APLI~ TRANS-

CIICIOO. POR Ha CIOO PORTE. 

1 4 550 500 200 2 
Esti~rcol 2 5 1200 150{) 300 2 

de Vacuno 4 3 900 3000 500 3 

6 4 u o o- 1800 600 5 

7 5 2000 2400 400 4 

Abonos 20 7 3000 5 

Verdes 30 8 3500 3 

4.6 Siembra. 

Esta es realizada en "tierra venida" (húmedo) por el 94% de -

los entrevistados y el 6% lo hacen en seco; repartida en los si---

guientes meses, en Mayo el 4%, en Junio el 87% y en Julio el 9%. 

Para el caso de los cultivos del maíz sorgo y el 37% siembra con -

maquinaria, el 60% con tracci6n animal y el 3% lo hace en forma ma 

nual. El 98% de los agricultores siembran en surcos y el 2% en hi-

leras. Unicamentc los que siembran garbanzo - 12% lo hacen al vo--

leo, por lo regular en el mes de Octubre. 
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4.6.1 Semillas Mejoradas. 

El 49% indic6 que usa semillas hibridas y el 51% se

millas criollas. Los que utilizan semillas mejoradas indi 

caron que lo hacen por las siguientes razones, el 39% di

jo que porque rinden más, el 7% porque son recomendadas y 

el 3% porque las quiere probar. El 19% de los que no usan 

semillas mejoradas dijeron que son muy costosas, el 23% -

porque son de ciclo muy largo y el 9% porque no las cono

ce. 

4.6.2 Características de las Semillas. 

El total de los productores siembran maíz, pero el -

8% lo hace asociado con frijol y el 6% con frijol y cala

baza. El 2% siembra sorgo y en Otoño-Invierno el 12% siem 

bra garbanzo. Las caractertsticas de las semillas sembra

das se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 15. Caracterlsticas de la Siembra de las diferen

tes semillas. 

CULTIVO V1\RIEDADES DENSIDJ\0 DISTANCIA ~ an ENI'RE COOID/ha 
J<q/ha SURCOS PLAN'l'AS SEMII.J.A 

Maíz Pioneer 507 20 - 25 75 - 80 20 - 35 7000 - 8500 

" Pioneer 515 " " " " 
" Dekalb 555 " " " " 
" Oekalb 810 .. " " " 
" Criollo * 10 - 25 75 - 90 20 - 50 600 - 2000 

Sorgo D-55 18 - 23 70 - 75 S - 10 4700 - 6000 

Frijol Garbancillo 25 - 32 75 - 90 30 - 50 2000- 3200 

Calabaza de Castilla o.2- 1.5· 75- 90 60 - 200 200 - 500 

Garbanzo Porquero 50 - 80 - al voleo - 2250 - 3600 

* Los Criollos no están muy bien definidos, pero se puede mencio-

nar que tienen adiciones de las razas Tuxpeño y Tampiqueño, 

así como de las·variedades mejoradas debido a la polinización 

cruzada. 

4.6.3 Origen de la Semilla. 

El 49% compra semillas mejoradas cada cicho; siendo 24% de 

éstas en el banco, el 19' con distribuidores de las ciudades de A-

meca o Guadalajara y el 6~ a vecinos o amigos. El 51% que no com--

pra su semilla la adquiere de sus propios cultivos del año ante---

rior, haciendo una selección masal despu6s de la cosecha. 
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4.7 Cultivos Perennes. 

Aunque en el Municipio no existen huertos es~ablecidos -

comercialmente. El 82% de los agricultores tienen ~rboles fr~ 

tales en los patios de sus casas, sobre todo en la cabecera -

municipal donde prevalece un microclima que permite el desa-

rrollo de muy variadas especies frutales, como son los cítri

cos, el durazno, el per~n! el guayabo el aguacate, etc. 

4.8 Fetilizaci6n. 

El 100% de los agricultores consultados respondieron que 

si fertilizan: pero existe variación en las dos1s que apli--

can, tendiendo a ser altas. Los m~todos de fertilización son

dos: a) en banda sobre hilera, este m~todo Gniéamente se usa

en la siembra por el 37% que siembra con maquinaria, y b) ma

teado, utilizado en la siembra por el 63% restante y por el-' 

100% en las demás fertilizadas. 
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cuadro 16. Fuente, Dosis y Epoca de la Fertilizaci6n. 

ClAVE 1EL 

FERTILIZAm'E 

OOSIS 
l(gs/ha 

- &l la Sien'bra -

1 y 5 100-150 
1 y 5 100-200 

1 y 5 100-250 

1 y 4 100-250 

1 y 4 100-300 

3 y 4 10Q-100 

COSTOS DE 

4150 10Q-1500 

4540 10Q-1800 

4920 120-2100 

4075 12Q-2100 

4460 130-2400 

4050 1200 

- De la Primera a la Segunda Escarda -

3 100 1870 600 

3 150 2800 '900 

3 200 3700 1200 

2 300 4420 1800 

- De la Segunda Escarda al estado de "BaOOe.rilla" 

3 100 1870 600-

3 150 2800 900 

3 200 3700 1200 

2 300 4420 1800 

Clave de los fertilizantes utilizados: 

' 
100 24 

120 4 

140 36 

140 14 

180 7 

80 15 

40 47 

60 29 

80 15 

120 6 

40 43 

60 30 

80 14 

120 3 

l. Sulfato de Amonio 4. Superfosfato de Calcio Triple. 

2. Nitrato de Amonio 5. Fosfato de Amonio (18-46-00) 

3. Urea. 
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Sintetizando la informaci6n anterior encontramos que -

son 7 las f6rmulas de fertilizaci6n que se usan en el Muni

cipio de Atenquillo: 

110-46-00 6% 

140-46-00 12% 

160-46-00 23% 

190-46-00 13% 

l!00-46-00 34% 

240-46-00 7% 

260-46-00 5% 

La utilizaci6n de los Abonos Orgánicos se menciona en -

el cuadro 14. 

4.9 Control de Malezas. 

Todos los agricultores realizan esta pr4ctica, en la -

siembra.y postsiembra siendo un 86% con herbicidas, un 11\

a mano y con las escardas y el 3\ dnicamente a mano. La a-

plicaci6n de los herbicidas se hace combinaAdo uno para ma

lezas de hoja ancha y otro para malezas de hoja angosta o -

zacates, siendo su aplicaci6n en los meses de Junio, Julio

Y AgostoJ para los cultivos del ma!z y sorgo. 
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Cuadro 17. Herbicidas utilizados para el control de las

Malezas. 

PRODUCTO OOSIS Lt '6 I<g/ha COSTO DE' 
~ APLICJICICN 

Esteron 47 1 - 1.5 52o-950 300-350 

Hierbamina 1.5 1600 300-350 

Gesapr.im Q:Jri)i 3 5100 30o-350 
Gesaprjm 50 3 4300 300-350 

Atrarrex 2 - 2.5 2800-3570 30D-350 

4.10 Plagas. 

El 94% de los encuestados comentaron que s1 se presentan 

plagas en sus cultivos y el 6% respondieron negativamente. -
Del ·total de los agricultores el 89% s1 combaten las plagas y 

el 11% no lo hacen, por las siguientes razones: el 2% mencio

n6 que no es necesario ya que la incidencia de las plagas es

muy baja, el 3% dijo que no saben como hacerlo y el 6% resta~ 
te expuso que no se presentan plagas en sus cultivos debido a 
·que ellos descansaban sus tierras, lo que impedía un medio -

propicio para su desarrollo. 

4.10.1 Epoca en que se presentan las Plagas. 

Las plagas del suelo se presentan en los meses de Junio

y Julio, atacando a las plantas reci6n germinadas y a las rat 

ces j6venes, las plagas del follaje se presentan en Julio y -

Agosto mientras que las plagas del fruto inciden en Septiem-

bre. 
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Cuadro 18. Nombre Com~n, Científico e Incidencia de las -

Plagas. 

PLAGAS NCMBRE CXMlN NG'IBRE CIENI'IFIOO % 

rcl Gallina ciega Ph:t lloEhaga 52 §l2E. 
Suelo Querecilla Di.abr6tica §B2 57 
del 

Gusano de Alambre Jlgriotes obscurus 4 
Ma1z 

Gusano Cogollero SpoclqJtera fE!J:iperda 63 
Follaje 

Gusano SOldado Pse\Xlaletia unipUilCta S 
del Pulga Saltala Chaetocnata 2:!licaria 3 

Mab Picudo Calendra ~ 3 

oiabr6tica (adulto) Diabr6tica §B2 4 

Chapul.!n Melanc;plus diferentialis 6 

Fruto y Gusano Elotero Heliothis !!! 23 

Espiqa del Matz Frilecillo Macrodactvlus !2 2 

Ch,icharrita Fl1poasca §2 2 

Frijol ~huela ~ilachna varivestis 3 

Picl.do Macrosiphun pi si 4 

catarinita de la hoja Cerot:atll trifurcata 2 

Loa productos con que se combaten estas plagas se mencionan en 
el cuadro siguiente. 
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Cuadro 19. Insecticidas utilizados para el combate de las Plagas. 

OOSIS 
Lt 6 kq./ha 

- Para las Plagas del ~lo -

Basudtn 5% 

Oftanol 5% 

Lorsban 3G 

Difanate 5% 

25 

20 

20-25 

20 

- Para las Plagas del Follaje -

Folidol 

Sevín 

lDrsban 

Dipterex 

SO% 

80% 

480E 

1 - 1.5 

1.5 

1 

1 

- Para las Plagas del Frijol -

Folidol 5G\ 

-aiazinon 25% 

Sevtn 80% 

1 - 1.5 

1 

1 

COSTO 

3000-3500 

4000 

3800-4800 

4100 

700-1400 

1850 

1680-1890 

750 

700-1400 

870 

920 

DE 
.APLICACIOO 

50-100 

50-100 . 

5Q-100 

SQ-100 

650-700 

650-700 

650-700 

650-700 

650-700 

650-700 

650-700 

NOTA: Las plagas del fruto y de la espiga no se combaten. 

4.11 Enfermedades. 

Ninguno de los agricultores cuestinados indic6 que tuviera-

la presencia de alguna enfermedad en sus cultivos, (Probablemen-

te las desconocen) • 
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4.12 Labores de cultivo. 

Unicamente el 11% realiza escardas, siendo la primera 

en el mes de Julio y la segunda en Agosto, pero esta otra

solo la realiza el 4% de los entrevistados. Para efectuar

esta práctica Gnicamente se emplea la tracci6n animal. 

4.13 Labores de Precosecha. 

Dentro de este punto cabe citar el corte de hoja, el

cual es efectuado por el 78% de los productores, para dar

la de forraje al ganaáo. 

4.14 Cosecha. 

Esta es realizada en el mes de Noviembre por el 4%, -

en Diciembre por el 75%, en Enero por el 16% y en Febrero

por el 5% de los agricultores, en el caso del matz. El fr! 

j9l es cosechado en Octubre y Noviembre, por el 8% y el 6% 

respectivamente. Mientras que el garbanzo es levantado el-

5% en Marzo y el 7% en Abril. 



Figura 12. El corte de hoja es la Labor de Precosecha 

que se realiza para alimentaci6n del gana

do. 

lOO 
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4.14.1 Forma de Recolecci6n. 

El 97% de los productores cosechan en forma manual, -

de los cuales el 50% lo hace junto con su familia, el 43%

utiliza pizcadores contratados y al 4% lo ayudan amigos o

socios. Mientras que el 3% restante cosecha con maquinaria 

propia. 

4.14.2 Destino de la Cosecha. 

El agricultor generalmente le d~ varios usos a la co

secha, es decir, la utiliza para autoconsumo, para la ali

mentaci6n de su ganado y VP.nde a Conasupo o algan particu

lar gran parte de ella, segan se muestra a continuaci6n. 

Cuadro 20. Destino de la Cosecha. 

% DE LA CDiEXlfA AUroCX:NStJM) ALIMENTACIQI V E N T A A 

GANAOO POOPIO PARI'IQJLARES CXM\Stlro 

1 - 20 69\ 49\ 2% 

21 - 40 10% 31% " 41 - 60 5% 10% 5% 33\ 

61 - 80 2\ 2% 49\ 

81 - 100 4\ 

4.14.3 Rendimiento de los Cultivos. 

En el caso del matz existe una variaci6n en la producci6n 

estimada en grano dependiendo de si el año fuA bueno o malo, -

segdn se observa en el siguiente cuadro. 



Cuadro 21. Rendimiento del Ma!z en grano por hect4rea. 

TONELADAS 

AROS BUENOS. 

0.5 

2.1 

4.1 

2.0 

4.0 

6.0 

\ 

9 

77 

14 

TONELADAS 

AROS MALOS 

o.o 
o.·6 

1.6 

0.5 

1.5 

2.5 

18 

76 

6 
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El sorgo produce de 4 a 6 toneladas por hect4rea en -

años normales, el frijol asociado de 300 a 350 kilogr4mos;

en el caso del garbanzo y de la calabaza los productores no 

tienen estimado cu4nto producen por hectárea. 

4.14.4 Traslado de la Cosecha. 

Las distancias que tienen que ser recorridas para lle

var la cosecha del predio del agricultor al centro de receE 

ción son especificadas enseguida. 
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Cuadro 22. Distancia del Predio al centro de recepci6n de 

la Cosecha. 

KILOMETROS 

o 

4 

9 

14 

21 

3 

8 

13 

20 

30 

4.14.5 Transporte de la cosecha. 

% 

7 

29 

32 

25 

7 

El 34% tiene propio, el 56% lo consigue rentando y al 

10% se lo prestan. Utilizando los siguientes medios: 

Animales 8% 

Carret6n tirado por animales 23% 

Carretón tirado por tractor 2% 

Pick up 26% 

Troca 41\ 

4.15 Residuos de la Cosecha. 

4.15.1 Destino de los Esquilmos. 

Los esquilmos sobrantes de .la cosecha son destinados P! 
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ra la alimentaci6n del ganado propio, en el caso del 92% -

que tienen explotaci6n agr!cola-ganadera y el 8% restante

los vende. 

4.15.2 Almacenamiento de los Esquilmos. 

El 10% almacena rdsticamente, el 32% moneado, el 20%

en bodegas y el 25% en bodegas pero ya molido. 

4.16 Financiamiento. 

El 33% de los productores entrevistados reciben finan

ciamiento por parte de la banca, el 6% de particulares y el 

61% restante se financia solo. De los que reciben cr~dito -

oficial, el 27% si está conforme con él y el 6% no, expo--

niendo estos Gltimos que no son.oportunos o que se cobran -

intereses altos. 

4.17 Tamaño de la Familia. 

De acuerdo a la informaci6n recabada mediante los cue~ 

tionarios y porcentualmente, se puede considerar que la po

blaci6n mencionada en el cuadro 23, pertenecen a familias -

que practican la agricultura como modo de vida, dentro del

Municipio de Atenquillo. 



¡ 

105 

Cuadro 23. NQmero de miembros de la familia que trabajan 

en el campo. 

MIEMBROS 

DE IA FA 

FAMILIA. 

_Adultos 

J6venes 

Niños 

No. DE PER.SCNAS PERTENECIENTES 

A FAMILIAS DE .AGRICUL'IDRES. 

1,873 

968 

2,746 

4.18 Factores que limitan la Producci6n. 

No. DE PERSOOAS QUE 

TRABAJAN EN EL CAMPO 

942 

604 

2,032 

Cabe mencionar que se distinguen dos tipos de factores

que pueden afectar a la producci6n, los factores agron6micos 

y los factores extra-agron6micos. 

Dentro de los factores agron6micos sobresale el suelo -

con un 86%, le siguen el clima con 70% y las plagas con 43%. 

En los factores extra-agron6micos se mencionaron los b~ 

jos precios de garantía en un 42%, los altos precios de los

insumas en un 9%, la tenencia de la tierra en un 8% y los cr~ 

ditos en un 6%. 
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V. D 1 S C U S I O N • 

En el Municipio de Atenquillo, Jalisco, sobresale la

propiedad privada tanto en superficie como en personas que 

tienen este tipo de tenencia de la tierra. 

La agricultura y la ganadería están muy ligadas entre 

st, a tal punto de considerar que el tipo de explotaci6n -

meramente predominante es el agrícola-ganadero, ya que ta~ 

to los esquilmos resultantes de la agricultura como gran -

parte de la cosecha se destinan para la alimentaci6n del -

ganado. Existe en este municipio una diferencia significa

tiva digna de mencionarse: los terrenos correspondientes a 

la cabecera municipal son superficies pequeñas, en las cu~ 

les se lleva a cabo una agricultura tendiendo a tradicio-

nal,. gran parte de ~stos tienen pendientes considerables y 

la presi6n poblacional es la más alta del municipio ya que 

cuenta con el 31% de la poblaci6n de ~ste: la ganadería -

que existe en la cabecera municipal se desarrolla de mane

ra estabulada a semiestabulada sobresaliendo el ganado le

chero con pocos animales por productor. Mientras que hacia 

el Sur en la zona de influencia de la segunda poblaci6n -

del municipio, Los Volcanes, que cuenta con el 10% de la -

poblaci6n total. del municipio, los terrenos tanto agr!c6-

las como ganaderos son de superficies mayores, el relieve-
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de los primeros tiende a ser plano y se desarrolla en es-

tos una agricultura más tecnificada y pr6spera; la ganade

rfa que se desarrolla está representada por especies de g!!!_ 

nado de carne y los productores poseen mayor número de e-

jemplares. Las dos poblaciones mencionadas ejemplifican -

las diferencias que existen en la producci6n agropecuaria

del municipio. 

El éxito de la agricultura del municipio depende en -

gran parte de la presencia de un buen temporal, ya que sus 

terrenos de cultivo son temporaleros; y los años en que -

las lluvias se acortan o la "calma de Agosto" (sequía int~ 

restival) se alarga, a los cultivos les hace falta humedad 

y las producciones bajan considerablemente. Aunque fu~ al

to porcentaje de agricultores entrevistados que indicaron

que sf se presentaban granizadas, solo el 18% mencion6 que 

los daños eran considerables, lo anterior responde a que -

cuando la planta est~ chica y existe presencia de granizo

éste solo afecta el follaje pero la planta alcanza a recu

perarse conforme avanza el ciclo, mientras que si el grani 

zo se presenta cuando la planta est~ jiloteando el daño es 

mucho mayor, ya que el daño os directo sobre la futura co

secha, y la posibilidad de recuperaci6n es muy poca. 

Aunque la mayor parte de los suelos del municipio es-
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t~n considerados como suelos "caf~-rojizos y amarillos de 

bosque"; el color que predomina en los suelos agrícolas -

es el caf6, con textura intermedia y una buena profundi-

dad, variando la pendiente dependiendo de la ubicaci6n --

del terreno dentro del municipio. Se alcanza a presentar-

problemas de erosi6n, pedregosidad, mal drenaje (muy po-

co), pero la acidez es el problema m~s grave de los sue--

los de este municipio, y esta característica se debe a ·la 

presencia en gran cantidad de 6xidos de hierro y alumi---

nio, y al pobre contenido de bases (principalmente cal--

cio) al ser estos lavados por las lluvias. Adem~s de las

pocas medidas de control en este tipo de problema. 

El tipo de vegetaci6n que m~s superficie ocupa (41%) 

en este municipio es el bosque; pero en los terrenos agr! 
-?' 

colas o en los terrenos aledaños a estos la vegetaci6n --

predominante es el pastizal, debido al impulso que est~ -

teniendo la ganadería, le siguen el matorral propio del -

monte y despu~s el bosque en las partes m~s altas. 

La siembra de los cultivos que se desarrollan en es-

te municipio obedecen a varias razones, como son la exis-

tencia de una agricultura temporalera determinada por. el 

clima prevaleciente, la cual impone ciertas limitantes p~ 

raque otros posibles cultivos puedan o no desarrollarse-
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adecuadamente, y solo permita el desarrollo de los exis

tentes por estar ya adaptados a estas condiciones. Tam-

bién cabe mencionar que en ocasiones son los únicos cul

tivos que el agricultor conoce y su metodología fué 

transmitida de generaci6n en generaci6n. Específicamente 

el cultivo del ma!z es el que más se lleva a cabo, y es

to con un doble prop6sito, el de autoconsumo y el de la

alimentaci6n del ganado¡ por ser ~ste el cultivo que más 

se siembra los insumas que se requieren son más fáciles

de obtener y su comercializaci6n es relativamente senci

lla. Se siembran en mucho menor escala el frijol y la e~ 

labaza, pero únicaménte asociados con el maíz, estos cu.!_ 

tivos se siembran en terrenos chicos y pendientes fuer-

tes, en los cuales es importante aprovechar el espacio -

lo m~s que se pueda y con.fines m3s bien de autoconsumo. 

Mientras que el garbanzo y el sorgo se siembran para te

ner alimento para el ganado. 

Todos los agricultores antes de la siembra realizan 

la preparaci6n del suelo, aunque vartan en el ndmero de

pr~cticas que realizan, en los implementos y tracci6n u

tilizada¡ esto se debe a las limitantes que tienen cier

tos ~roductores, como son la pedregosidad, la profundi-

dad de la capa arable y la pendiente del terreno, as{ -

también los recursos econ6micos con que cuentar lo que -
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en un momento dado viene a frenar la posibilidad del em-

pleo de la maquinaria agrtcola. En la zona de influencia

de la cabecera municipal prevalece la preparaci6n del te

rreno con tracci6n animal, mientras que en la zona de in

fluencia de la poblaci6n Los Volcanes, se emplea más la -

tracci6n mec~nica. 

El porcentaje de la utilizaci6n de mejoradores agrt

colas es muy bajo, solo el 8% aplica el esti~rcol de vac~ 

no y el 2% abonos verdes. Pero parece que es un porcenta

je que est~ aumentado gradualmente, ya que el tiempo en -

que los agricultores han empezado a aplicarlo es relativa 

mente bajo (de 2 a 5 años), y est~n utilizando aquellos 

mejoradores que tienen a la mano. 

La ~poca de siembra, como ya mencion~ anteriormente

depende de e1 temporal de lluvias, y al empezar ~ste mes

de Junio y estando la "tierra a punto" (con humedad sufi

ciente), se lleva a cabo la siembra de los cultivos de-

Primavera-Verano (ma!z, frijol, calabaza y sorgo), mien-

tras que el garbanzo se siembra hasta Otoño. 

El total de los agricultores cuestionados indicó que -

sf fertilizan aunque VOlrfan en las dosis que emplean, te_!! 

d.iendo ~stas a ser altas; m~s del 45% emplean arriba de -
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;~oo kilográmos de nitrÓCJt'no por hecU'treil, prevaleciendo -

111:\s notoriamente esta caractcd'stica hacia la poblaci6n -

de Los Volcanes. Cabe mcncion;tt· qu(• r¡ran parte de c:s\"L' -

fertilizante no es aprovechado por la planta, ya que su -

asimilación se ve frenada por La acidez que tiene el sue

lo. Así también en la siembra es muy utilizado el Sulfato 

de Amonio, sobretodo por aquellos que siembran con maqui

naria, ya que otros fertilizantes nitrogenados (nitrato -

de amonio y urea), se hacen bolas y tapan las mangueras,

con lo que resulta una fertilización no uniforme; pero la 

utilización en exceso de este fertilizante está trayendo

cnnsiqo el aumento de la acidez del suelo. 

Las malezas o plantas arvenses en condiciones igua-

les están más adaptadas al medio que los cultivos establ~ 

cidos, por lo qu.e su desarrollo puede superar en mucho a

los cultivos, presentando gran competencia. Por el agua,

los nutrientes, la luz y el espacio. Es por esto que to-

dos los productores las combaten de una forma u otra. Pe

ro el agricultor Oltimamente viene prefiriendo la utiliz~ 

ci6n de los herbicidas, ya que esto le implica mucho me-

nos trabaio y menos tiempo para efectuarlo, por lo que -

las J;:¡!Jorc·!7 ·cultu.~;ales como tas escardas cada vez sq rea

lizan menos. Por 1¿ general se emplean a la vez dos tipos 

de herbicidas, u~o para el combate de malezas de hoja an

cha y otro para las de hoja angosta o zacates. 
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t.a incidencia de plagas es alto, ya que el monocu]ti 

vo del malz ha ido formando un medio propitio para su de

sarrollo. Esto es m~s intenso en el caso de las plagas -

del suelo, debido i1 que se desarrollan bien en donde hay"

gramlneas a las que atacan, (en este c~so el malz, los -

pastos y el sorgo) . Además de que los suelos ácidos son -

considerados como medio propicio para la diabrótica. Por

lo que los agricultores tienen que atacar adecuadamente -

las plagas para que sus cultivos se desarrollen adecuada-

mente. 

La cosecha del maíz se efectúa desde el mes de No--

viembre al mes de Febrero,y el grano este ya lo suficient~ 

mente seco; y esto va a depender de la precocidad que te~ 

ga la variedad sembrada, siendo los m§s precoses los cri~ 

llos y los má~tardíos los híbridos. La recolección de la 

cosecha se efectúa casi en su totalidad en forma manual -

(el 97%), ya que la maquinaria para esta pr~ctica es sum~ 

mente costosa para los productores. El producto de la co

secha se ·emplea para el autor;onsumo y para la alimcnta-

ci6n del ganado, pero adcm!Ís 9ran part~J de 6sta se vende

para que el agricultor t<éiFJ'l rr~r:ur:-;o~.; con qu6 poder aclqui 

rir otros satisfactorcs qut: rr:,¡ui.(,rc. 
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' 
Uc los factores que afectan la producci6n, los agri-

cultorcs le dan más importancia a los aqron6micos, entre-

lt>H que destacan el suelo, el clima y las plagas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados obtenidos se describen los 

siguientes Sistemas de Producci6n Agrícola para el Muni 

cipio de Atenguillo, Jalisco:: 

1.- Coamil, es un sistema que se desarrolla en terrenos 

con pendientes fuertes y superficies chicas (depen-

diendo ésta del tamaño de la familia que lo realiza) 

Los suelos tienen una profundidad de 10 a 30 cm y -

suelen tener problemas fuertes de pedregosidad. Para 

aprovechar lo m~s posible el terreno, se· asocian va

rios cultivos como el maiz, el frijol y la calabaza. 

El trabajo se lleva a cabo en su totalidad en forma

manual utilizando in~trumentos propios de la agricu! 

tura moderna. Incluye el método de roza:quema, des-

cartando ya la tumba. 

2.- Año y Vez, en él se considera primero el descanso -

del terreno en el lapso aproximado de un año. Este -

se prepara para ser utilizado en el ciclo Otoño-In-

vienro por el cultivo del garbanzo, y en el ciclo de 

Primavera-Verano del sigu.iente año por el cultivo 

del maiz, (asi se aprovecha el nitr6qeno que tij6 la 
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leguminosa). Se vuelve a dejar dcscansélr el tcrrcno,

con el fin de que se recupere, y así sucesivamente. -

Para que este aistema se lleva a cabo, implica que el 

agricultor tenga dos parcelas, una que tiene sembran

do y la otra que estl "descansando", los insumas que

se utilizan son los mismos del siguiente sistema. La

pendiente del suelo es de debil a media y la profundi

dad va de los 30 a los 50 cm , el problema de pedreg~ 

sidad es m:lnima. 

3.- Secano intensivo, es el sistema más coman en el muni

cipio, es en el que se incluye el monocultivo del 

maíz año con año. Así corno el cultivo del sorgo aun-

que en menor escala. Existen diferencias significati

vas dentro del mismo; sobresaliendo el tipo de tecno

logía utilizado para el manejo del cultivo, de magni

tudes tales que sugiere la designación de dos subsis

temas: 

a) Con Tücnología Mixta, en el cual se incluyen eleme!! 

tos de una agricultura tradicional, como son el uso 

del tracci6n animitl para la preparaci6n del suelo,

la siembra y en ocasiones las escardas, semilla --

crivlla y la cosecha en forma manual; y elementos -

de una agricultura moderna como son: el uso de ma--
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Figura -13. El Coamil, es un sistema que se desarrolla 

en terrenos con pendientes fuertes. 
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Figura 1·4. El Sistema de Secano Intensivo es el más 

común, en el cual se incluye año con año 

el rno~ocultivo del maíz. 
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quinaria a•Jrfcola solo. para algunas labores de la pr~ 

paraci6n del suelo lbarbecho) , fertilizantes, insecti 

cidas y en ocasiones la utilizaci6n de semillas mejo-

radas. 

b) Con Tecnologia Moderna, en éste se emplean todos --

los insumas y prácticas r.ecomendadas para el cultivo. 

Este subsistema es casi totalmente mecanizado; solo -

las fertilizaciones posteriores a la siembra se efec-

tGan manualmente, así como la mayor parte de la cose-

cha. Los suelos son planos o semi-planos y tienen una 

profundidad de 30 a m&s de 50 cm , el problema de pe-

dregosidad es variable. 

4.- De Cultivos en Asociación, como el nombre lo indica -

este sistema agrupa dos o más cultivos (maiz, frijol-

y en ocasiones calabaza), en el mismo ciclo, en la 

misma parcela y en el mismo surco, como en el caso 

del Coamil. Pero incluye los elementos tecnol6gicos -

del subsistema de Tecnología mixta; excPpto los herbi 

cidas, el combate de l~s male~as se hace en forma ma-

nual y con la ayuda de las escardas. Por lo regular -

los suelos tienen una pendiente de tipo medio y una -

profundidad de los 20 a lus 40 cm , st existe problu-

ma de pedregosidad por lo que el manejo se realjza --

con tracción animal. 
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~-- Huertos Familiares de Traspatio, este sistema sh desa 

rrolla dentro del 'rea de la casa habitaci6n del pro

ductor, el producto obtenido del huerto es con fin~s

meramente de autoconsumo. Incluye muy pocos elementos 

pero de muy variadas especies frutales (sobretodo en

la cabecera municipal, en donde existe un microclima

apropiado para su desarrollo), como son los cítricos, 

el aguacate, el guayabo, el durazno y el per6n; tam-

bi~n se incluyen algunas hortalizas, especies ornamen 

tales y arvenses domesticadas con propiedades medici

nales. El cuidado de cada huerto es muy variable, pu~ 

de ser regado normalmente o no, puede recibir aporta

ciones de abonos (estiércoles) o no, y así muchas o-

tras consideraciones. 

Despu~s de observar los resultados de la investi1a-

ci6n realizada y definir los diferentes Sistemas de Pro-

ducci6n Agrícola para el Municipio de Atenquillo, se po-

nen a consideración las siguientes recomendaciones: 

a) Orientar a los productores para que ellos mismos pue-

dan resolver los problemas concernientes a sus culti-

vos, esto se puede llevar a cabo mediante una adecuada 

asesoría t6cnica. 
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b) Indicar a los. productores como corregir el pH de sus -

suelos mediante la adici6n de ca) agrlcola. 

e) Se deben aprovechar los esti~rcoles aportados por la -

ganadería del municipio, para aplicarlos como abonos -

org.inicos. 

d) Se necesita una mejor rotaci6n de cultivos para elimi

nar el monocultivo tan marcado en la regi6n, el cual -

baja los rendimientos en la cosecha y deteriora el su~ 

lo. Inclutr en la rotaci6n las leguminosas (garban-zo.)~, 

Las cuules enriquecen el suelo mediante la aport.;u::i6n 

de nitr6geno y pueden ser utilizadas como alimento para 

el ganado. 

e) Realizar investigaciones encaminadas a encontrar las -

d6sis 6ptimas econ6micas de fertilizantes, insectici-

das y herbicidas. 

f) Es conveniente llevar a cabo estudios conc~rnientes a

la posible utilización de aguas subtcrr~n0~s y la rca

lizaci6n de obr;:¡s de irrigaci6n, ¡Jara eliminar Los pr~ 

blemas de los cultivos de temporal. 
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y) Gestionar la adqu1sici6n de cr6ditos tanto de avío co 

mo refaccionarios, p<tra lil adquisición de los insumos 

y maquinaria aqrfcnlil neccsilrios. 

hl Los agricultores podrían considerar la Fruticultura -

(en la cabecera municipal), y la Apicultura como op-

ciones para poder aumentar sus ingresos, sobre todo -

si podrían llevar a cabo su procesamiento en agroin-

dustrias familiares. 
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