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I. INTRODUCCION 

Siendo el maíz el grano básico de México, se ha 

visto ante situaciones difíciles de poder cubrir la demanda 

de la población debido a causas tales como los bajos rendi--·. 

mientos por unidad de superficie, la falta de una tecnología 

apropiada y la producción de autoconsumo, sin dejar de men-

cionar factores tales como la relación beneficio costo, la -

superficie disponible lo retardado del uso de los insumos y 

las restricciones que imponen los mismos sistemas producti-

vos donde el maíz se enfrenta a problemas socioeconómicos. 

Así toda la superficie nacional destinada a --

maíz, la cual entre riego y temporal suma 6'317,039 has, do

ce estados tienen el 82 por ciento de potencial productivo -

para este cereal, estando Jalisco, Chiapas, Estado de México, 

Puebla, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca 

y Guerrero como sobresalientes, los que junto con Zacatecas 

e Hidalgo nos dan este total. (Dirección General de Economía 

Agrícola) • 

Todos estos estados cuentan con buena precipita 

ci6n pluvial, y poca afectación por heladas en relación con 

otros, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guerrero y Michoacán. 

Esto explica. en parte la insuficiencia de la -

producción del grano básico, sin dejar de mencionar que el -

tipo de productor en relación a la superficie total product~ 

ra es de: 

PRODUCTORES AUTOSUFICIENTES: 

Estado de México 

Puebla 

Michoacán 

93% 

91% 

61% 

SUPERFICIE MAIZ 

672,481.0 

119,400.0 

527,709.0 
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Guerrero 

Oaxaca 

Jalisco 

PRODUCTORES 

Jalisco 

Chiapas 

Michoacán 

Veracruz 

Tamaulipas 

Guanajuato 

A NIVEL 

61% 

90% 

30% 

C0~1ERCIAL: 

41% 

40% 

25% 

43% 

40% 

41% 

404,369.0 

495,117.0 

846,510.0 

SUPERFICIE MAIZ 

846,510.0 

74 ., 211. o 
527,709.0 

428,467.0 

344,017.0 

590,000.0 

Y LOS PRODUCTORES DENOMINADOS EMPRESARIALES SE LOCALIZAN 

Jalisco 1,8% 846,510.0 

Estado de M~xico 0,4% 672,481.0 

Chiapas 2.9% 74,211.0 

Puebla 0.4% 119,400.0 
,;r.. 

Michoaoán 1.2% 527,709.0 

Veracruz 2.3% 428,467.0 

Guerrero ; 0.5% 404,369.0 

Tamaulipas 5.1% 344,017.0 

Guanajuato 1.8% 590,000.0 

Oaxaca ·l. 5% 495,117.0 

EN: 

Conferencia del Dr. Efratn Hernández x. Curso de Superviso-~ 

res PIPMA, Junio 1983}. 

Dentro de todo esto podemos mencionar la falta 

de concordancia del cfedito anotando en esto la relación be

neficio-costo, ya que del ingreso bruto al ingreso neto, SU'"( 

fre varios descuentos. De estas superficies acreditadas, to 

das son abastecidas con retrasos, representando ésto mermas 

en la producción, otro aspecto es el abastecimiento suficie~ 

te y tambi~n oportuno de insumos.y, por supuesto, el precio 
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de garantía. 

Dadas las condiciones físicas y sociales 

país tan heterogéneas, el maíz presenta actualmente dos ca~~ 

racterísticas predominantes: 

1. Se tiene ganancia con el uso de maquinaria e insumes en -

gr~ndes cantidades. 

2. Se presenta determinado momento ~n que la producción de -

.maíz obliga a cambiar de cultivo. 

Además de que el 23 porciento de la producción 

rural cuenta con sólo el 12 porciento dedicado al maíz y que, 

segtln los desarrollostas, (Warman, :Wolf,) tiende a bajar es

ta cifra, porque la mano de obra destinada ha disminuido de

bido la emigración campesina, el ingreso de esta a la indus

tria, el desplazamiento de los jóvenes a las escuelas, la -

p~rdida de la origanal cultura agrícola y el mismo proceso -

de desarrollo. Y entre todo esto, la falta de una coordina

ción adecuada y eficiente para apoyar a los productores, los 

que carecen de oportunidad de participar en la toma de deci

siones de las prácticas agrícolas. 

Lo que finalmente ha repercutido en 'importacio

nes cuantiosas de este grano. 

Ante esta necesidad y problemática para produ-

cir maíz, es instrumento en el año de 1983 el "Programa de -

Incremento a la Producción de. Maíz" (PIPMA), nacido de expe

riencias como el "Plan Maíz" de 1948 a 1952, el "Plan Jalis

co" de 1960 a 1964 y el cual se toma nuevamente, el "Plan -

Puebia" de 1967 a la fecha, el "Plan Maíz" en el Estado de -

México desde 1971 y el "Plan Intensivo de Crédito y Asisten

cia Técnica para la Producción de Maíz y Frijol por FIRA" de 
1981 a la fecha. 
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Este programa resume su mecánica operativa 

áreas agrícolas donde convergen el crédito e insumes sufi-~~ 

cientes y oportunos, complementando con una asesoría técnica 

más eficiente destinada a superficie de 500 a 1,000 has, las 

cuales cuentan con el apoyo de una coordinación institucio-

nal de las dependencias de una forma u otra, se relacionan -

con el campo en el proceso productivo. 

Por lo que, participan de esta experiencia na-

cional en la parte crediticia FIRA, la Banca Nacionalizada ~ 

Oficial, el FIRCO con la sobrecuota, garantías subsidios, -

ANAFSA con la cobertura de la inversión y del sujeto de cré

dito, CONASUPO con la captación de la producci6n y la SRA en 

la parte organizativa legal y en la tenencia de la tierra, -

como cabeza de sector la SARH en la parte operativa, el INIA 

y el CP, apoyando en la investigación y el ~ltimo con perso

nal en la operativa. 

Participa de este ~ltimo el Programa Nacional -

de Desarrollo Agrícola en Areas de Temporal (PRONDAAT) , el -

cual cuenta con~el Plan Comitán, ubicado en la Meseta Comite 

ca, que está comprendida en la zona de influencia del Distri 

to de Temporal de Comitán, Chis. y el cual nace poco tiempo 

después del Plan Puebla con la experiencia. generada y se im

plementa en otras regiones del País. 
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II. CARACTERISTICAS REGIONALES 

l. Localización del área de estudio 

El Distrito de Temporal 2, se localiza entre los 

paralelos 91°30" Latitud Norte y 15°30" a 17°0" de Longitud 

oeste del Meridiano de Greenwich, nuestra zona de estudio -

comprende parte de la Depresi6n Central; ubicada entre la -

Sierra Madre de Chiapas y la Meseta Central (6 Comiteca), su 

altitud oscila de 800 msnrn a 400 msnm. La Meseta Central se 

localiza al NE, entre la Depresi6n Central y las Montañas -

del Norte, presenta altitudes medias entre 800 y 1500 msnm

conforme a la zonificaci6n realizada por la Secretaria de ~ 

Asentamientos Humanos (SAHOP) . 

a) Límites 

Colinda al Norte con Teopisca, Amatenango del -

Valle, Pujilti? Y Villa las Rosas, al sur con la República 

de Guatemala y los municipios de Amatenango de la Frontera 

Bellavista y Siltepec, al sureste con el municipio de Alta 

mirano, al noroeste con los municipios de la Concordia y·

Venustiano Carranza. 

b) Extensión 

La superficie total está constituida por ocho 

Municipios con una extensi6n de 38 583 km2 , representando 

el 28.62 por ciento de la superficie estatal con la sigui 

ente distribución: 

Municipio 

Chicomuselo 

Coma lapa 

Sup. Total Km2 

9 580 

7 718 



Municipio Sup. Total en Km 
2 

Trinitaria 1 840 

Independencia 1 704 

Margaritas 5 718 

Tzirnol 3 230 

Socoltenango 7 750 

Cornitán 1 043 

2. Clima 

Según la clasificación de Koppen rnodoficado por 

E. Garcia, para las condiciones de la República Mexicana, -

el área de estudio se encuentra dentro del subgrupo clirnáti 

co (A) Cw que se traduce corno sernicálido subhúmedo •. Dentro -

de este grupo existen subgrupos de climas en la región, el~ 
sificados estos de acuerdo a la relación precipitación-tem

peratura y r~girnen de lluvias. 

Debido a la marcada heterogeneidad climática -

encontrarnos la predominancia del clima sernicálido lluvioso 

con dos épocas secas, una marcada en el invierno y otra -

corta en el verano. 

a) Temperatura 

Predomina una temperatura media. general de 

22°C y una mínima de l6°C. Las medias mensuales oscilan de 

10°C a 20°C, con diferencias de 5°C en las épocas secas de 

invierno y verano. 

b) Precipitación Pluvial · 

La precipitación media mensual es de 1500 mm 

con una.máxirna de 1 100 mm siendo distribuidos en los 
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meses de Mayo a Octubre, presentando una disminución en lo$' 

meses de Julio a Agosto donde se presenta el período intra

estival y concentrándose la mayor cantidad en septie~bre. 

e) Granizadas, heladas y vientos 

Las granizadas no son frecuentes y las heladas 

se distribuyen en cinco de los seis meses de sequía con -

baja intensidad, los vientos fuertes se presentan en los -

meses de Septiembre a Octubre predominando vientos del no 

roeste, aunque en raras ocasiones se presentan vientos del 

sur. (Estudio de Desarrollo Agropecuario del Valle de Comi 

tán). 

3. HIDROGRAFIA 

Se localizan afluentes importantes del rio 

Grijalva como son los rios Lagartero y Selegua, cuyas 

aguas se utilizan en el Distrito de Riego de San Gregario 

los Rios San Vicente y Blanco también son utilizados para 

el mismo fin. En Chicomuselo se localizan los ríos Yaya -

huita y Tachilula, en otras zonas dadas sus característi

cas geológicas donde existen cuencas cerradas los escurri 

mientes superficiales des~bocan en sumideros con la pér

dida del líquido a causa de las calizas que predominan -

utilizando los ríos en forma limitada. 

Una corriente importante es el Río Grande de 

Comitán, que cuenta con afluentes en el área, es un río 

de régimen hidrológico de temporal que presenta drenaje 

incipiente no integrado, ya que lamenca es endorreica

y al no encontrar salida parte del agua se almacena en -

depresiones (lagunas) y el resto se introduce en el Su

midero de Sqn José el Arco en la zoná Lacustre de Monte

bello. 
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Otro tipo de dep6sitos superficiales son los -

denominados jagüeyes, los caules tienen agua casi todo el

año y sir~en · como abrevaderos para uso doméstico. Existen 

adem§s corrientes y depósitos subterr§nros que no se han es 

tudiado profundamente, los pozos perforados están a un pr~ 

medio de 13 mt. y son destinados al consumo humano. 

4. OROGRAFIA 

La regi6n está ubicada entre la Sierra Lacando 

na y la Sierra Madre de Chiapas, así como la Depresi6n Cen 

tral, existiendo elevaciones en la zona montañosa desde 

1500 msnrn hasta 2 100 msnrn y, en la Depresi6n Central, ele 

vaciones medias entre 600 y 700 msnrn existiendo terrenos -

con fuertes pendientes así como grandes valles con potenci 

al agrícola. 

S. VEGETACION 

Es~a es muy diversa debido a las condicones -

climatol6gicas y a la diversidad de los suelos que son -
factores de influencia en la regi6n para la distribución

de las asociaciones vegetales, la vegetaci6n está pertur

bada por la explotaci6n.del bosque para la madera y la -

incorporaci6n de la sábana a la agricultura, por lo que

predomina en Chicomuselo la sabana y selva subperenifolia 

en Comalapa la selva baja caducifolia, en Margaritas, sel 
va alta perenifolia y media perenifolia y media perenifo

lia con bosques de pino y encino, en Tzimol y Socoltenango 

la selva baja caducifolia y la subcaducifolia secundaria, 

presentándose en Comitán bosques cultivados. (Atlas Nacio 

nal de la SPP 1983) 

Según F. Miranda, menciona que la vegetaci6n 

de Chiapas coincide con las de los demás estados sureños 
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de México, con la centroamericana, y con la vegetaci6n -

propia de las regiones tropicales; esto explica la abun

dancia, variedad y exclusividad de las especies que se -

encuentran en el estado , para su estudio agrupa los prin 

cipales tipos de vegetaci6n según pertenescan a climas cá 

lidos, templados o frios, las correspondientes a la zona 

son: 

1)- TIERRAS CALIENTES 

a) Selva alta perennifolia 

b) Selva alta subdecidua 

e) Selva baja decidua 

d) Sabana 

e) Palmares 

f) Manglares 

2)-~T~ERRAS FRIAS 

f) Selva mediana y baja perennifolia 

g) -Bosque deciduo 

h) Bosque de hojas 

i) Bosque de hojas 

j) Páramo de a.L.tura 

6. SUELOS 

planas y duras (encinar) 

aciculares {pinos, etc.) 

Estos se originaron en el Mezozoico correspon

diendo los suelos más jóvenes al paleozoico, predominan 

las limotitas, arenisacas, lutitas y calizas en toda el 

área, los suelos predominants según la clasificaci6n de la 

FAO-UNESCO (1970) modificado por la DGGTN son: 

1.- Vertisol Crómico:~ Se localiza en la depresión central 

y parte de la Meseta Comiteca. 

2.- Cambisol Eútrico:~ Se encuentra en la Depresión Cen

tral,· en la parte norte de la Sierra Madre de Chiapas 

y al sur de la Meseta Cnetral. 
3.- Cambisol Dítrico: A En la Sierra Madre de Chiapas y.,.,_'' 
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las montañas. del norte •.. 
4.- Luvisol Crómico: ~ En la Meseta Central, en la part~,.;:'. 

sur de las M::mtañas del Norte de la Planicie Costera -

del Pacífico. 
SUEI,OS: 

~ Alta Productividad. 

A Mediana Productividad 

(según DGGTN. Leyenda Edafológica Pag. 87) 

Los suelos más recientes son Redzinas, mediana

namente profundos con drenaje interno moderado y con gravas 

en el interior del perfil, la textura correspondiente de -
,! 1 

acuerdoa la unidad cartográfica es de fina a media. 

1).- USO DEL SUELO 

El uso actual del suelo está distribuido de la

siguiente manera: 1'126,475 has. forman la superficie total 

del suelo, de las cuales 131,996 has. peretenecen a tierras 

de labor distribuidas de la 

Urbano 

Forestal 

Ganadero 

Agrícola 

siguiente forma: 

37 200 has. 

517 663 has. 

476 816 .has. 
131 996 has 

Los cuadro 1 y 2 detallan la distribución ac ~
tual de la zona en estudio. 

7.- POBLAC.Icxtil 

La región que comprende el Distrito de Tempo

ral 2, posee características que dificultan; una actividad-~

económica próspera, agregando que de la población ·rural, -

una parte son indígenas y otra tiene fuertes nexos con es

tos y, la mayor parte solo el origen, pero todos son absor: 



CUADRO No. 1 USO DEL SUELO 

USO DEL SUELO 

De labor 

Pastizales 

Bosques 

Incultas productivas no adecuadas 

a actividades agrícolas 

suceptibles a abrirse al cultivo 

TOTAL 

FUENTE: Departamento de Informática 

Trito de Temporal 2. 

1 

y 

1 1 1 ' 1 1 • ' 

HAS 
1 1 ,·, 1 

115 915 10.29 

351 680 31.22 

481 425 42.74 

118 093 10.48 

37 355 . 3 .• 32 

' 1 ' 1 ' ' ' 

126 475 100.0 
1 1 1 ,·' 1 .·, 1 ' • , , 1 

Estadística del Dis -

Cabe mencionar que la superficie agrícola siempre 

ha estado destinada al cultivo del maíz con la siguiente 

distribución. 

CUADRO No. 2 Distribución destinada al maíz 
. ' ' . ' ' 1 ' 1 • ' 1 ' • 1 ~ • 

REGIMEN EJIDAL COMUNAL .. PEQUEftA PROP • 

Maíz de temporal 

Maíz de humedad 

Maíz de riego 

TOTAL 

' 1 1 • •• ' ' ,·' ' ' 1 1 : 1 1 ' ' 1 ' 

40 920 

38 924 

900 

80 744 

2 460 

900 

39 484 

8 408 

' 1 • 1 1 ' ,· ,' 1 1 1 1 • 1 ' l.' 

3 360 47 892 

FUENTE: Departamento de Informática y Estadística del 

Distrito de Temporal 2. 

'· 



vidos por el proceso de transculturaci6n de las zonas u 

nas o semitrópolis de la región, donde existen 180 516 

tantes de los cuales 51 452 conforman la parte económi · 

te activa, dedicándose el 80 por ciento de esta a la agrf: 
' cultura, aunque tambi~n tienen otras actividades eminente ... •, 

mente comerciales, industriales y de servicios. .'. 

a) VIVIENDA 

Solo para mencionar algunas características de 

la vivienda del productor regional del cual el 50 por cien

to de la vivienda es de un solo cuarto y cocina, indicando 

esto un alto grado de hacinamiento, puesto que son habita 

das por seis a ocho personas, el 90 por ciento de la vivi

enda carece de agua potable, el 50 por ciento carecen de -

luz el~ctrica y, los sitemas de drenaje no existen en la -

región, por lo que resultan insalubres. Predominan las 

construcciones de adobe, madera, en algunos casos de varas 

y en poca proporci6n de ladrillo, los techos son de teja -

y paja y los pisos en un 95 por ciento de tierra compacta

el 5 por ciento restante es de ladrillo. 

b) VIAS DE COMUNICACION 

La regi6n cuenta con una carretera pavimentada 

(la Panamericana con 160 km.), que conduce al Sur con la -

República de Guatemala y al norte con la capital del Esta

do Tuxtla Gtz., cruzando por los municipios de Comalapa, -

Trinitaria, Comitán, Amatenango del Valle, Teopisca, San -

Cristobal de las Casas y Zinancantan. De esta se derivan -

caminos de terraceria que en algunos casos en períódos de

lluvia son difíciles de transitar. 

e) TRANSPORTES 
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Este servicio se cumple en un 50 por 

camiones de carga y pasaje, siendo insuficiente. 

d) EDUCACION 

El 75 por ciento de las poblaciones cuenta 

escuela a nivel primaria de las cuales el 35 por cient,o --: ' · 

cuenta con 6to. grado y el 60 por ciento hasta 3ero. y 4to. 
grados, funcionan algunas telesecundarias y solo escuelas• 

a nivel técnico en las cabeceras. Comitán tiene como grado 

máximo de estudios eSC'\lelas t~cnicas y bachillerato, esto: 

es de reciente origen, por lo que se deduce un alto grado

de analfabetismo y falta de preparaci6n en muchas discipli 

nas. 

e) SALUD 

Existen en la zona correspondiente a la juri -
dicci6n sanitaria No. 3, un centro "A".· que cuenta con'to

dos los servicios, un centro "B" en Comalapa con cuerpo m~ 

dico y hospita~, siete centros de categorfa "C" con solo -
servicio médico distribuidos en Tzimol, Independencia, MaE 

garitas, Trinitaria y Cd. Cuauhtemoc, Chicomuselo y Socol

tenango, asf corno veinte casas de salud 6 m6dulos distri -

huidos en toda la zona. 

f) ELECTRIFICACION 

Cuenta la regi6n con un centro en Cornitán, el

que cubre con una red la cabecera municipal y comunidades-
,.~ 

de Trinitaria. De la subestaci6n· parten l~s redes al muni-

cipio de Independencia y Margaritas quedando de este muni

cipio . zonas sin cubrir en las partes de la montaña, exis~ 

te una planta en Tzimol que lleva sus redes a los princi -

pales iugaresdirijiendose de esta a parte de Chicomuselo.-
<·.·.! l;~<·· .. 

y Comalapa que también cubren su servicio de energía 'el'~b~ 
tri ca de la subestaci6n de Puj il tic. . -t~~l

1

}:. 
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cosecha 

En temporal y Pul-jhá se realiza la pizca en -

forma manual aproximadamente de los 210 a 240 d!as respecti 

varnente, en las zonas bajas (Chicomuselo, Cornalapa), se uti 

liza la "QOBLA" antes de cosechar para evitar el exceso de

humedad en la mazorca. 

Ma.tz de Temporal 

En cuanto al cultivo del maíz de temporal pre

senta las siguientes características; la semilla es regio-

nal, excepto en las partes bajas donde se introduce la semi 

lla mejorada, que siembran y seleccionan en campo para semi 

lla del ciclo siguiente, restándole capacidad genética, ti~ 

ne esta siembra un arreglo topol6gico de marco real a dis-

tancias de 80 cm con 4 a 5 semillas en la siembra de espe-

que, en siembras normales con distancias de 60 a 80 cm. de

positando de 2 a 3 semillas cada vez. No es muy comun la -

siembra mecanizada, su ciclo es de 210 días sembrado entre

mayo y junio. 

Cultivo del frijol intercalado e imbricado: 

Las prácticas son similares al maíz y se siem

bra intercalado con este, casi nunca se fertiliza y pocas -

veces se realiza control de malezas, predomina el uso de se 

millas regionales, en las zonas bajas lo imbrican, sembran

dolo en los meses de agosto y se cosecha posterior al maíz, 

como cultivo de sucesi6n. 

Estratos de Producci6n: 

De acuerdo al rendimiento, los suelos identifi 

cados y a las prácticas realizadas, se establecen diferen-

tes tipos de estratos: (Distrito de Temporal No. 2). 



8) . TECNOLOGIA TRADICIONAL 

En cuanto a maíz, está bien definida y zonifi~ 

cada. 

Siembra del Pul-Jhá: 

Este tipo de siembra es de maíz solo y se efec . 
túa en los meses de febrero y marzo, se realiza en suelos• 

con la utilización de la humedad residual, consiste en 

utilizar la "coa" para hacer pozos buscando la humedad del 

suelo en el fondo del surco y, posteriormente con el estre 

mo opuesto de la coa, llamado macana, se hace una perfora

ci6n de diez cm. aproximadamente, donde se depositan de -

cuatro a seis granos y se tapan. En este tipo de siembra -

se remoja la semilla al momento de la siembra 6 después de 

depositarla, agregando una pequeña cantidad de agua en ca

da piquete, las distancias entre las plantas y surcos es -

de ochenta cms. antes de la siembra acostumbran la tumba y 

quema. 

Este cultivo presenta las siguientes caracte -

rísticas: la semilla es regional, por la fecha de siembra

y el clima existente, retarda su ciclo vegetativo siendo -

muy tardío (240 uías), el material por lo tanto no desarro 

lla completamente su potencial genético, se expone a se -

quía y heladas en sus primeras etapas y a exceso de hume -

dad en el espigamiento, tiene prácticas poco tecnificadas

como lo son la preparación del suelo, la baja población, -

fertilización tardía. Este cultivo se realiza en las par -

tes frias y puede producir más detres toneladas por ha.,~ 

su origen data desde los primeros pobladores y el produc ~ 

tor generalmente cultiva una fracción en temporal y otra -

bajo este sistema. 
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Cosecha 

En temporaly pul-jhá se realiza la pizcá. en

forma manual aproximadamente de los 210 a 240 días respec

tivamente, en las zonas bajas (Chicomuselo y Comalapa), se 

utiliza la "dobla" antes de cosechar para evitar el exceso 

de humedad en la ma·zorca. 

Maíz de temporal 

En cuanto al cultivo del maíz de temporal pr~ 

senta las siguientes características; la semilla es regio

nal, excepto en las partes bajas donde se introduce la se

milla mejorada que siembran y seleccionan en campo para -

semilla del ciclo siguiente, restándole capacidad genetica, 

tiene esta siembra un arreglo topol6gico de marco real a -

distancias de 80 cm. con 4 a 5 semillas en la siembra de -

espeque, y de 3 a 4 en la siembra manual 6 normales, estas 

con una distancia de 60 a80 cm. No .es muy común la siembra 

mecanizada, su ciclo es de 210 días sembrado entre mayo y 

junio. 

Cultivo del frijol intercalado e imbricado 

Las pr~cticas son similares al maíz y se siem

bra intercalado con este, casi nunca se fertiliza y pocas

veces se realiza control de malezas, predomina el uso de -

semillas regionales, en las zonas bajas lo imbrican, sem -

brándolo en los meses de agosto y se cosecha posterior al

maíz corno cultivo de sucesión. 

Estratos de producción 

De acuerdo al rendimiento, los suelos identi

ficados y a las prácticas realizadas, se identifican dife 

rentes tipos de estratos. 



''25 ' 

Estrato de producción con promedios de 1000 kg.~on suelos -

de lomerío y alta pedregosidad, se realiza la siembra de -
espeque, se ubica en zonas altas. 

Estrato de producción con promedios mayores de 1000 kg. Son 
suelos poco tecnificados y arcillosos. 

Estrato de producción con promedios mayores de 2000 y 3000-

kg. Son suelos poco tecnificados, mecanizados, fertilizados 

donde se utiliza la semilla regional contando con un drena
je poco eficiente. 

Estratos mayores de 3000 y hasta 7000 kg. Son suelos planos 

franco arenoso, mecanizados, fertilizados y mejor tecnifica 
dos, se localizan en la parte baja de la región. 

(Datos de producción 1970-80, Distrito de Temporal 2). 
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA 

Para tratar este punto recurriremos a los pla~ 

anteriores de maíz, ya que el país se ha visto a través de 

todo el proceso histórico ante la necesidad de apoyar la -

producción de básicos, para lo cual se crearon programas -

con el objetivo principal de apoyar al maíz, partiremos -

de : 

11 EL PLAN MAIZ 11 

Este plan nace en 1948 y tiene una duración -

hasta 1952, nace como un movimiento de apoyo en la produc

ción alimenticia ya que esta etapa corresponde a la 2a. -

guerra mundial .. · (Ramos Millan) 

"EL PLAN JALISC0 11 

Tuvo su origen en 1960 y en su primera etapa -

tiene una duración de cuatro años. Tiene como objetivos el 

mejor aprovechamiento de los 

productividad de la tierra 

superar el nivel de vida de 

recursos naturales, elevar la 

y de la mano de obra humana,

los productores agrícolas, for 

talecer la economía nacional, fomentar el desarrollo gana

dero, promover las industrias ganaderas, generar ocupacio

nes constantes y autoabastecer las demandas de básicos. 

Estos objetivos tenian como finalidad: 1) au

mentar la produccion por unidad de superficie mediante la 

aplicación de la técnica agronómica adecuada, para lo -

cual se apoyaba en el sistema Zapopano, el cual utilizaba 

la humedad residual, incrementando el porcentaje de mate

ria orgánica del suelo y mejorando la fertilidad con la -

incorporación de fertilizantes químicos. Otras de sus -

metas consistía en: 2) reducir progresivamente las áreas

de agricultura tradicional ocupadas con cultivos fuera --



fuera del medio apropiado que tenían bajos rendimientos -

y poco remunerativos 3) mejorando la tecnología con el uso 

de semillas mejoradas, combate de malezas,plagas y enferme 

dades, basadas en la investigación y 4) enmarcar la produc 

tividad estatal dentro de las prescripciones del Plan Na -

cional Agropecuario y Forestal , y, los requerimientos ·de

los básicos y materias primas. 

Este Plan tuvo resultados positivos y a corto 

plazo, incrementando la producción. 

"PLAN PUEBLA" 

De 1967 a la fecha, este plan surge en etapas 

de "abundancia productiva" de maíz en etapas donde México 

exporta. Este plan prevee las necesidades futuras en las

cuales se iba a ver la nación debido al incremento pobla

cional. Los objetivos de este plan son concretos y a 

corto plazo, utilizando estrategias completas y dinámicas 

que consideren el estudio de los factores limitativos que 

son: equipo humano y suficiente, capacitado y motivado, -

administración ágil y oportuna en las acciones. 

Son sus objetivos: 1) Aumentar los rendimien

tos en condiciones de temporal, minifundio y subsistencia 

2) Desarrollar una metodología que sea aplicable en otras 

áreas, 3) Capacitar personal para programas afines, todo

esto en una ecología, ambiente político-administrativo -

favorable. 

La estrategia se operación se basa en las 

siguientes acciones : 

a) Investigación 

b) Divulgación 

' i~ 



e) Crédito ágil y oportuno 

d) Seguro agrícola para proteger las inversio-

nes • 

e) Insumes suficientes y oportunos 

f) Relación favorable precio-costo 

g) Mercado suficiente 

Todo esto en áreas de minifundio y subsisten

cia de temporal, con bajos rendimientos y posibilidades -

de aumento productivo a corto plazo, relacionados entre -

sf para este efecto global, además de: 

h) Organizaci6n campesina dinámica 

i) Obras de infraestructura 

En.donde se coordinan las decisiones y accio

nes que resulten viables de: 1) El sector institucional -

para ejecutar la participación operativa, 2) Un sector 

técnico para investigar, divulgar, evaluar y coordinar 

acciones, 3) Un sector campesino donde converge armónica

mente estos tres sectores y, lograr un trabajo de equipo

coherente y productivo. (L. Jimenez S.) 

"PLAN ESTADO DE MEXICO" 

Es un programa de asistencia técnica desde -

1971, en el estado de México, con servicios coordinados

de Extensión Agrícola y Ganadera, el cual· inicia su ope

ración con 590 has. en el estado, sus objetivos genera -

les son: 1) Mejorar el nivel de .vida de la gente del caro 

po, 2) Mejorar la economía de los productores, 3) Aumen

tar los rendimientos por unidad de superficie, 4) Mejo -

rar la organización campesina y 5) Motivar a los agri -

cultores a que adopten mejores técnicas. 

28 
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"PLAN INTENSIVO DE CREDITO Y ASISTENCIA TECNICA 

PARA LA PRODUCCION DE MAIZ POR PIRA" 

30 

Nace en 1981 y esta vigente a la fecha, este -

programa apoya la producción mediante crédito y asistencia 

técnica suficiente en áreas compactas para eficientar el -

uso de los recursos, y, en el inctemento de la producci6n,

pretende la inovaci6n tecnológica. 

"PROGRAMA DE INCREMNTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ PIPMA" 

De 1983 a la fecha, está basado en el plan ante 

rior y consiste en áreas compactas donde convergen en forma 

intensiva credito e insumes suficientes y oportunos, una -

asesoría técnica bajo las mismas condiciones, son sus obje

tivos: 

1) Aplicar tecnologías apropiadas a las diferen 

tes condiciones ecologicas. 

2) Promover la operación del crédito ágil y 

oportuno 

3) Asegurar las inversiones de los productores 

4) Abastecer oportunamente los insumo adecuados 

5) Obtener una relaci6n favorable de costos de 

insumos-precios ' de los productos (relaci6n 

beneficio-costo) 

6) Promover una organizaci6n adecuada ·a los ob

jetivos del PIPMA, a las experiencias de los 

productores y a las normas existentes 

7) realizar acciones de capacitación, divulga -

ci6n dirigido a los técnicos y productores 

participantes 

Participan de esta estrategia: 

1) Productores que asumirán la responsabilidad 

de usar nuevas tecnología y de organizarse 

en unidades productivas 
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2) Asesores (técnicos) que integrados a las uni 

dades productivas serán responsables ante 

los productores del éxito prometido 

3) Supervisores que apoyarán directamente las -

acciones de los productores 

4) Instituciones que apoyarán con servicios las 

acciones de los productores y técnicos. 

El PIPMA nace de todas las experiencias anterio 

res y es el tema central para evaluar dentro de este progr~ 

ma. 



32 

IV. ~ROBLEMA, OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

l. PROBLEMA 

La necesidad tan conocida de la producción es, 

por una parte, la insuficiencia del grano básico que, sien 

do parte de la dieta diaria nacional y, siendo cultivado -

en la mayor parte de nuestro territorio nacional reporta -

bajos rendimientos. La superfice nacional cosechada en 

1983 aportó la cantidad de 5 703 633. o ton (Dirección 

General de Economía Agrícola) para una población creciente 

próxima a los 76 millones de habitantes, lo que obliga al

país a realizar importaciones cuantiosas de este grano. 

Ante esta situación el país observa que la pro 

ducción se obtiene de suelos que no son completamente uti

lizados en su potencial, la superficie dedicada al maíz -

carece de crédito e inslli~os suficientes y oportunos que 

afectan la producción, la coordinación de los servicios 

institucionales deben de estar mejor enfocados para poder

brindar al productor la satisfacción los requerimientos del 

proceso productivo. 

surge pues, el PIPMA con una estrategia que -

intenta cubrir con su mecánica· estos aspectos y el cual 

tiene como finalidad el incremento en la producción. 

La situación de acuerdo a lo anterior es gene

ralizada en la mayor parte del país y también se siente en 

la zona de estudio la cual además de lo anterior destina

su producción al autoconsumo por lo que requiere de una -

estrategia que apoye la producción y todo aquello que re-

percuta en ella. 
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2. OBJETIVOS 

Son los objetivos de este trabajo: 

a) Evaluar las acciones de la estrategia del -

PIPMA en el incremento en la producción del 

cultivo del maíz. 

b) Detectar las limitantes en la operación de

las instituciones de apoyo en la producci6n. 

3. HIPOTESIS 

Hipotesis, es un proposición enunciada para res 

pender tentativamente a un problema, las correspondientes

a este trabajo son: 

siguiente: 

Donde: 

a) La aplicación de la estrategia propuesta por 

el PIPMA incrementa la producción del cultivo 

de maíz en un área definida. 

b) El incremento de la producción es afectado -

por la falta de coordinación institucional. 

El Módelo simbólico para representarlas es el 

) X =====7Pl 

Y = Programa o estrategia 

Y1 == Incremento en la Producción 

X = Coordinación Institucional 

P1 == Producción 
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la variable compuesta independiente es (Y + Y1 ) y es el su

jeto de nuestra hipotesis, la variable independiente X, es

el atributo de nuestro sujeto; P1 será la respuesta del 

cuestionamiento por lo que partimos de los siguientes su 

puestos: 

a) El estrato tecnol6gico es igual en todas 

las áreas. 

b) La operaci6n de la tierra y mano de obra es 

igual es todas las áreas. 

e) Toda la superficie es homogénea. 

d) Los servicios institucionales inciden opor

tuna y eficazmente en toda la superficie. 

1 
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V. ESTRATEGIA Y OPERACION DEL PROGRAMA 

El PIPMA consiste basicamente en la integraci6n 

de una Unidad Productiva compacta a cargo de un asesor téc

nico, teniendo como meta el incremento notable de la produc 

ción de maíz, utilizando la mejor tecnología, el apoyo de -

una operaci6n eficiente de los servicios que aportan cada -

una de las instituciones que participan (crédito, seguro, -

abastecimiento de insumes comercializaci6~ capacitaci6n, 

organización de los productores, oportunidad, etc.), el 

programa surge como una alternativa para sentar bases que -

permitan la transformación acelerada del sector agrícola. 

De acuerdo a las metas nacionales planteadas, -

el Distrito de Temporal 2, participaria con 5 000 has. debi 

do al potencial existente en la zona. Se program6 una supe~ 

ficie mayor la cual después de promociones realizadas ini -

cia su operación con 4001 has. 

Un asesor atiende superficies de 500 a 1000 has. 

por lo que se logró integrar la región en 8 unidades de pro 

ducci6n intensiva, ubicadas en los distintos municipios que 

integran el Distrito, (Cuadro No. 3). Seleccionando suelos 

con potencial y productores con interés de participar, es~

tas unidades quedan coordinadas por un supervisor el cual -

apoya las acciones de los asesores en busca de un incremen

to a la producción así como una mejor organización de los 

productores. 

La organización de los grupos participantes gi

ra en torno al crédito y conforme a las figuras asociati -

vas acordes con la tenencia de la tierra y de la Ley Gene

ral de Crédito Rural, así como de la finalidad de eficien

tar los recursos tierra-hombre-instituciones. 
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CU~DRO No. 3 Conformación de las Unidades de Producción 
Proqrama Pipma Distrito de Temporal No. 2. 

Unidad de 

Producción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Comunidades 

Superficie 

Has. 

Chicomuselo 

Lázaro Cárdenas 

Pablo L. Sidar 

Nueva América 

El Raizal 

Sn, Caralampio M. P. 

Valle Alegre 

Sn, Antonio Tzalaní 

Sn, Antonio Pataté 

Sn. Juan del Val~e 

La Estación 

Nvo. Saltillo 

Lázaro Cárdenas 

Ch~.huahua 

Angel Albino Corzo 

Galeana 

Rosario Yalmash 

El Progreso 

Sn. José el Puente 

Nueva Libertad 

La esperanza 

Yashá 

Sauzalum 

Cárdenas del Rio 

Benito Juárez 

Emiliano Zapata 

Belisario Dominguez 

Pámala 

Rosario Youcnajab 

Chichima Acapetahua 

Sn. Antonio Youcnajab 

579 

185 

212 

261 

68 

42 

30 

86 

82 

50 

35 

36 

289 

400 

53 

72 

138 

96 

36 

20 

26 

74 

51 

258 

223 

85 

111 

55 

172 

129 

52 

759 

541 

650 

453 

200 

303 

677 

408 

3960 

No. de Socios 

153 

32 

56 

66 

28 

23 

10 

37 

17 

14 

17 

24 

78 

103 

13 

15 

34 

56 

10 

19 

16 

23 

19 

43 

43 

27 

37 

24 

44 

30 

4 

185 

150 

220 

116 

49 

143 

150 

102 

1260 
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l. Sobre la Definición de tecnología 

El maíz es la única planta que se cultiva de -

manera generalizada en las diferentes zonas ecológicas, lo 

que significa diferencias marcadas en los rangos de tempe

ratura y humedad. La adaptación del maíz es más precisa -

todavía y se realiza en suelos y topografías de caracte--

rísticas diversas, además se· asocia o alterna con otros -

cultivos. 

Esta amplitud adaptativa se explica por la 

disposición de un gran número de variedades especializadas 

para una gran diversidad de condiciones que son producto -

de largos procesos de edperimentación, pero en.lo que se

refiere a las variedades criollas, no se ha dado la sufi -

ciente atención agronómica, por lo que, se conocen aún me

nos las implicaciones técnicas y sociales de su uso. 

La tecnología tradicional carece aún de las

opciones técnicas que presenten la viabilidad de acepta -

ción por parte del productor para ser modificada. 

En la región se ubica el PLAN COMITAN, el -

cual participa en forma directa con el Distrito , el cual 

ha generado algunas recomendaciones, en el caso de PIPMA

fué el apoyo institucional que permitió incrementar la -

dosis de Fertilizante. 

Las modificaciones en este año inicial fue

ron sencillas y de bajo costo, las cuales fueron defini

das para la conservación del suelo, la optimización del 

recurso maquinaria, tierra y productos.Estas fueron: 1) 

Eyitar la quema,2) la incorporación de los residuos org~ 

nicos, elevar el nivel de mecanización, incremnto en la 

densidad de población, modificación al arreglo topológi 

co, incremento en la dosis de fertilización y un control 

eficiente de plagas y malezas. 

'. 
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2. Servicios Institucionales 

a) Crédito 

Siendo básico para la producción el serviciode 

crédito, las operaciones se efectúan con sujetos autoriza -

dos por la ley de Crédito y con la participación de la ban

ca Oficial y Ni'l.·~ionalizada en el servicio de crédito de 

avío, la estrategia que apoya al crédito es la agilidad y -

oportunidad de este, sin olvidar la sobrecuota que otorga -

el FIRCO y que se destina para absorver los costos que re -

presentan el cambio tecnológico. 

En este año inicial la operación fue oportuna

en los créditos otorgados, la cuota fué ejercida en ambos -

programas al 70 por ciento. Este fué destinado para la pre

paración del suelo, fertilización, control de plagas, male

zas y mano de obra. Cabe mencionar que de las tres ministra 

ciones planteadas para este programa la tercera, destinada

a los costos de cosecha no fueron ejercidos por ninguno de

los grupos participantes, debido a que ellos acostubran cu

brirlos con sus propios recursos. 

b) Seguro 

Uno de los incentivos básicos y requisito pa

ra poder utilizar el servicio de crédito es el seguro agrf 

cola, correspondiendo esta parte a la Aseguradora Nacional 

Agrícola yGanadera,S.A., que cubre el total del crédito a 

ejercer así como la sobrecliota correspondiente. El serví -

cio de seguro se inicia desde la fecha de inscripción has~ 

ta la comercialización del producto, amparando al cul·tivo 

de siniestros fuera de control. 

Las actividades realizadas por esta institu

ción fueron: Inspección de labores, verificación de siern~ 



CUADRO No. 4 OPORTUNIDAD DE INSUMOS/Ha. 

U.P.I. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sup. 0-46 46-0 

Has. 

759 759 

541 541 

650 260 390 

453 453 

200 200 

303 303 

677 677 

408 408 

3991 260 3731 

18-46 Oport. Sin. Trans. Falta Falta 
Oport. Inf. P~nd. 

759 749 10 X 

541 541 

650 101 549 X X 

453 

200 200 

303 229 74 

677 567 110 

408 356 52 X 

3991 1743 1248 

68.73% 
31.27% 

Fuente: Información directa. 

Habilitador Otros. 

C A U S A S 

X 

X 

X 

X X 

w 
'-::> 
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CUADRO No. 5 OPORTUNIDAD DE INSUHOS/Ha. 

U.P.I. Sup. Tipo de semilla Con 

Has. Mejorada regional Oportunidad 

1 759 759 679 

2- 541 541 503 

3 650 - - 650 650 -- ~ 

4 453 453 

5 200 200 200 

6 303 303 303 

7 677 677 612 

8 408 408 408 

3991 1977 2014 3808 

95.41% 

Fuente: Distrito de Temporal No. 2 

Nota: Se está estimando en hectáreas. 

____ Sin Origen Calidad 

oportunidad 

88 Institución Sin % de germinación 

indicado 

38 " " 

Productor Buena 

11 11 

65 Institución Sin % de germinación 

indicado 

Productor Buena 

183 

4~53% 

40 
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bra y siniestros, estimación de rendimientos y recolección. 

e) Oportunidad de Insumas 

Dentro del PIPMA se puede hablar de oportunidad 

al tener los insumas antes o entre las fechas previstas-

no así en el NORMAL que sufre de un lapso de retraso mayor 

el cual no siempre es significativo en la producción. 

Aún en el mismo PIPMA existieron atrazos en la

oportunidad de los insumas y deficiencias como se muestra -

en los cuadros 5 y 6. 

d) Organización de los productores 

Siendo la organización el aspecto motor de los 

grupos, el PIPMA integra al asesor a la unidad de produc .

ción mediante un convenio con La comunidad. Esta unión --

asesor-productor pretende: 1) Que los productores tomen de 

cisiones correctas, oportunas y rápidas en lo técnico y en 

lo económico 2) Lograr la participación activa de todos -

los productores y 3) Fomentar la capacidad de autogestión 

y capacitación. 

e) Acciones de Capacitación 

Un técnico debe generar y participar en el 

proceso productivo y en el educativo para coadyuvar al -

cambio social, esto es, adquirir un serio compromiso cu~ 

yos resultados dependerán del conociemiento que se tenga 

de la realidad nacional en general y sobre la problemat~ 

ca rural educativa en particular, las acciones deben paE 

tir de las experiencias adquiridas a lo largo de la vida 

del productor y tendiendo a una organización y solidari 

dad comunitaria. 
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PROGRAMA NORMAL 

El programa denominado NORMAL establecido así 

por ser el programa usual de crédito y apoya a la tecno

logía tradicional con costos para el uso de fertilizantes 

y una prepa~ación de suelos que cuenta solo con un barbe

cho y una ras~ra. , se ejerce en un 70 por ciento del Plan 

crediticio, y cuenta con la cobertura del seguro agrícola 

y campesino, Participa en él el inspector de banco en la -

su~visión del mismo y el técnico de las instituciones -

oficiales si lo desea el productor, pero este se dedica 

a recabar los requisistos para que el productor cuente -

con los beneficios institucionales. 

Siendo el más generalizado en la región, re

sulta ser el más apropiado para medir el cambio que pue~ 

da significar el cambio de una tecnología apoyado de una 

estrategia, causa por la cual es el punto a comparar. 
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V .. METODOLOGIA 

La estructura misma de este programa permite -

el método de la investigación en la operación (acción e in 

vestigación participativa), la cual permite llevar un se -

guimiento de todas las fases y aspectos de este programa -

para poder llegar a un análisis de los resultados cuantita 

tivos y cualitativos, determinar las limitantes ~xistentes 

y proponer alternativas ó métodos para incrementar la pro

ducción. 

La posición de este trabajo por la parte ins -

titucional es por parte del PRONDAAT (Programa Nacional de 

Desarrollo Agrícola en Areas de Temporal) donde le Colegio 

de Postgraduados es responsable del Plan Comitán y el cual 

en coordinación con la DGDUT y el Distrito de Temporal pa~ 

ticipan junto con los productores, los técnicos denominados 

asesores y el suscrito con la función de ~upervisor. 

Todos son sujetos del proceso de investigación 

en base a observaciones, el registro de acciones de los 

participantes y de la fenología del propio cultivo. Todo -

esto, de acuerdo a la propia filosofía, lineamientos y mé

canica operativa del PIPHA a todo lo largo del ciclo agrí

cola, desde la superficie inicial implementada hasta la re 

cuperación del crédito. 

Esto indica que nuestra área es bastante repr~ 

sentativa ya que corresponde a todo el conjunto o universo 

el cual podra ser interpretado por el registro de la infor 

mación directa y participativa registrada en la libreta de 

notas, libro diario, cédulas de registro de datos, fichas 

de trabajo, entrevistas directas, documentos y bibliogra -

fía. 
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El proceso es dinámico y nuestras variables es 

tán relacionadas entre sí, ya que como expone G. Myrdal 

" en realidad no hay problemas propiamente económicos, so -

ciológicos o psicológicos, sino simplemente problemas, y, -

que regularmente son complejos " 

Para poder tomar un punto de comparación, se -

seleccionó el programa denominado NORMAL de banco el cual

tiene como características un monto crediticio definido, y 

por lo tanto un paquete tecnológico especificado. Además -

de ser el mayor aceptación por parte de los productores. -

Para tomar la información de este programa se procedió a -

la entrevista directa y la institución directamente. Solo

se considerarán aquellas zonas que coincidieran en el mis 

mo sitio donde se implataron Unidades PIPMA. 

Para probar las hipotesis planteadas analiza

remos los puntos de la estrategia del PIPMA que son: 1) -

Una tecnología de acuerdo a la región 2) Crédito 3) Seguro 

4) Oportunidad de insumes 5) Organización de los producto~ 

res y 6 ) Acciones de Capacitación. También se realizará -

un análisis estadístico y económico para poder conocer el 

impacto de este programa. 

VARIABLES A ESTUDIAR 

TRATAMIETOS 

1.- La estrategia del PIPMA 

2.- El impacto económico de ambos programas 

de acuerdo a las inversiones realizadas 

3.- El efecto de la oportunidad de insumes 

Fué el productor quien seleccióno el programa 

en el cual participar durante el ciclo agrícola por lo que 
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al tratar de hacer coincidir nuestras observaciones en las 

mismas zonas contamos con diferente número de estas, siendo 

30 para el PIPMA y 15 para el NORMAL. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Es completamente al azar, con dos tratamientos 

(en este caso dos tipos de programas) y, con diferente nú

mero de observaciones. 

ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DEL PIPMA 

Para analizar esta, se recurrió a la observa -

ción directa y participativa, las notas recopiladas del li 

bro diario, la libreta de campo, la entrevista y el regis

tro de las acciones,en algunos casos de las realizadas por 

las instituiciones del sector. 

ANALISIS ESTADISTICO 

La prueba de hipótesis se desarrolló utilizando 

el analisis de varianza para el análisis estadístico en es

te caso el que permitiera cubrir las necesidades del diseño 

experimental completamente al azar , por lo que se seleccio 

nó el Analisis de Varianza con diferente número de repeti -

ciones y distinto tamaño de muestra. 

Con los datos de producción obtenidos y registra 

dos, se procedió inicialmente a sacar promedios de produc -

ción dividiendo la producción total entre el número de hec 

táreas de la superficie participante, ordenando los datos -

de ambos programas se realizó el análisis de varianza con -

diferente número de repeticiones; respecto a este, Reyes 

Catañeda expone: ... '' Aún cuando no es deseable, se presen .

tan casos en los que dos o más repeticiones o ~uestras tie

nen diferente número de observaciones o repeticiones". 
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La metodología de este análisis es la misma que 

para el analisis de varianza (ANAVA) con ligeras modificacio 

nes en las fórmulas, el análisis permite: 

a) Separar los grados de libertad (G.L) para ca 

da factor o causa de variación. 

b) Calcular la suma de los cuadrados de las des 

viaciones de las observaciones con respecto 

a la media, para cada causa de observación. 

e) Calcular las varianzas o cuadrados medios p~ 

ra cada factor de variación. 

d) Probar hipótesis por medio de prueba de ''f" 

ó de relación de varianzas. 

e) Comparar las medias de los tratamientos o -

discriminar variables, si f resulta signifi

cativa, las conclusiones son equivalentes a 

indicar que los tratamientos tienen efectos 

distintos o que las diferencias entre las me 

dias de los tratamientos son significativas. 

(Reyes Castañeda Idem) . 

Este tipo de análisis estima mejor el tratami

ento que tiene mayor número de repeticiones. El proceso p~ 

ra calcular se es el siguiente: 

2 
1.- FC= X .. 

ni 

J.- SCTratamientos= X1
2 

n 

= Xi 2 + XJ· 2 
- FC -

nl n2 

4 - se = se - se . · Error Total Tratam1entos 
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Donde la simbología representa: 

X .. Nu~ero de muestras 

ni Número de repeticiones u observaciones 

a Número de muestras o tratamientos 

Xij Valor en la muestra i para la observación j 

Xi. Suma de los valores de n repeticiones de la 

muestra i 

¿:Xij Suma general de las an observaciones 

-x Media general de las an observaciones 

Xi x=---- Promedio para cualquiera de las muestras i 
L 

Cuadro no. ·6 Fórmulas para el Analisis de Varianza 

Causas G.L se CM F calculada 

Xi. 2 
Tratamientos a-1 t -Fe se CM Tratamientos 

ni GL CM Error 

Error se 
GL 

Total (a-1) (n-1) se 
ó ni-1 G.L 

La fórmula para calcular el coeficiente de varia 

ción (CV) es la siguiente: 

c.v = S ----= 
X 

ANALISIS ECONOMICO 

X 100 ,----'"'' = 'l CM Error 
-
X 

X 100 

La metodología que se empleó para realizar el 

análisis ecqnómico es producto de un estudio realizado por 
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el programa CE-CEICADAR ( Centro de Economía del Centro de 

Enseñanza, Investigación y Capacitación para el Desarrollo 

Agrícola Regional) del Colegio de Postgraduados , el cual 

fué dirigido para ser aplicado en programas de asistencia -

técnica, y del cual se tomaron los criterios necesarios pa

ra el analisis a las Unidades PIPMA y, tiene los siguientes 

objetivos: 

1.- Conocer el incremento en la producción 

2.- Conocer el incremento del ingreso de los 

productores 

3.- Conocer la participación de la fuerza de 

trabajo y su impacto económico o sea su 

costo 

4.- Conocer el rendimiento por Ha. con la te~ 

nología recomendada y con la del programa 

a comparar (NORMAL) 

Para llevar esto a efecto se identifican prime 

ro los costos de producción (Cuadro B) de ambos progrrunas 

y, y se identifican los ingresos cualquiera que sea su ori 

gen (Cuadro C) , la resta de los Costos Totales del Ingreso 

Total proporciona el Ingreso Neto. También se calcula con 

este método los costos de la inversión técnica como son -

materiales de oficina, de difusión, equipo, vehículos,etc. 

Pero en este caso por ser estos parte del presupuesto pro

gramado para la Dependencia no se calcularon. 

Este análisis se puede aplicar también a nivel 

proyecto y comprende la vida económicamente útil a nivel -

operativo anual, mide en términos ecónomicos la contribu -

ción de las acciones en cuanto a los objetivos en referen

cia al incremento de la producción y las ganancias que por 

diferentes formas obtienen los productores por medio de la 

asistencia técnica (comercialización de sus productos, sub 

productos, bonificaciones, etc.) Los costos a considerar -
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son los que comprende la existencia del Programa de ~sisten 

cia técnica, Los Costos de Producción que realizan los pro

ductores y, los que realizan para lograr la modificación te~ 

nológica, así también el Costo al Ing~eso Neto que se obtie

ne aplicando la tecnología a comparar. 

Del Plan de Operaciones (P0 1 ) de cada programa 

se tomaron los datos de los montos ejercidos y se enlista -

ron de la manera como se indica en el Cuadro A. 

Para calcular estos datos por ha. se consideró 

el promedio general de producción obtenido correspondiendo 

al Normal 1 803 kg y al PIPMA 2 319.20 Kg. 

ANALISIS DEL OBJETIVO INCREMENTO EN LA PRODUCCION 

Se considera que los valores registrados en los 

costos e ingresos de producción así como los de inversión -

técnica, son representativos para la sociedad, representada 

por las instituciones del sector público; SARH, Banrural, -

FIRCO, CONASUPO, Colegio de Postgraduados y otras, así como 

por los propios productores al orientar sus actividades pro 

ductivas, hacias las que tienen interés para lograr ser auto 

suficientes en la producción; para conocer la aportación de 

de la unidad (IC) se realiza la siguiente ecuación: 

IC= (ITP) - (CTP) - (INR) - (INV) 

Donde: ITP= Ingresos y costos 

CTP= Costo Total 

INR= Ingreso Neto 

INV= Costos de Inversión técnica 



CUADRO A.- Costos de Producción por ha. 

Costos de Producción 

l. Preparación del Terreno 

l. IS Tractor 

l. 3f Fza. de Trab. 

2. Siembra 

2.1I Semilla 

2.n+1f Fza. de trab. 

3. Fertilización 

3.1I Fórmula 

3.2f Fza. de Trab. 

4. Labores Culturales 

4.3f Fza. de Trab. 

5. Combate de hierbas, pl~ 

gas y enfermedades 

5.1I Insumes 1 

5.2I Insumes 2 

5.n+1f Fza. de Trab. 

5.n+2f Fza. de Trab. 

8. costos de crédito 

8.IS Banrural 

T O T A L 

NORMAL 

$ 

4 800 

1 300 

1 260 

1 025 

4 254 

2 825 

3850 

1 307 

1 850 

3 316.50 

25 787.50 

PIPMA 

$ 

5 900 

1 300 

1 450 

6 155 

1 600 

3 800 

1 180 

740 

625 

650 

50 

3 431.40 

26 831.40 
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CUADRO B. Ingresos de la producci6n por Ha. 

Identificaci6n de Ingresos Tec. NOHMAL Tec. PIPMA 

9. Valor de la Cosecha 

9.1(1I) Grano 

9.3(I3) Rastrojo 

10. Bonificaciones FIRCO 

10.1(I4) Semilla 

10.2(I5) Fertlizantes 

10.3(I5) Insecticidas 

11. Prima de garantía 

11.1 Prima 

Ingresos Totales 

CUADRO c. Ingreso Neto por Ha. 

Ingresos y Costos 

Ingreso Total 

(Inl) Valor de la producción 

(In3) Valor del tastrojo 

(In4) Bonificaciones 

(In5) Prima de garantía 

34 617.60 

2 000.00 

315.00 

1 063.50 

326.80 

38 322.90 

Tec. NORMAL 

34 617.60 

2 000.00 

1 705.30 

44 528.64 

2 000.00 

398.80 

1 538.80 

295.00 

1 780.00 

50 536.24 

Tec. PIPMA 

44 528.64 

2 000.00 

1 780.00 

1 780.00 

ITR 38 322.60 ITP 50 535.72 

Costo Total 

(CSl) Servicios 

(CS2) Insumos 

(Cf3) Fza. de Trabajo 

Ingreso Neto 

8 116.50 

6 821.00 

8 137.50 

CTR 23 075.00 

INR= ITR-CTR 

9 331.40 

9 525.00 

5 981.25 

CTP 24 837.65 

INP= ITP-CTP 
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ANALISIS AL VALOR SOCIAL DE LA PRODUCCION 

Al considerar que los precios de mercado de alg~ 

nos insumos y productos no representan sus costos reales, 

es importante tener en cuenta lo que representa para la so -

ciedad un costo, así como conocer lo que es un beneficio. En 

este calculo se hace referencia a los precios de oportunidad 

social de: 1) el valor del grano de maíz y de la fuerza de 

trabajo, considerados como parte de los elementos importan -

tes en el proceso de producci6n. 

El valor social del maíz se estima por la expr~ 

si6n "Z" que será el párametro a utilizar, y su cálculo es 

el cociente del precio de garantía entre el precio de impo~ 

taci6n de la tonelada de maíz y se restará a la unidad, este 

parámetro se multiplica por el valor de la producci6n cale~ 

lado al precio de garantía y se realiza la ecuaci6n con la 

siguiente f6rmula: 

2.- ICN = ITP( l+Z) - (CTP) - (INR) -(INV) -(-0.25[(Cf 3+Cf 4)] 

El costo de oportunidad se estima por medio de 

la prima "x" que se considera que es menor al salario que -

percibe el productor y es igual a -0.25, significando que -

el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo agrícola se 

encuentra representada por el salario en un 75 por ciento. 

Con las anteriores consideraciones para ajustar los benef! 

cios a obtener en el objetivo de Incremento en la produc -

ci6n, se plantea la anterior ecuaci6n de los beneficios -

Netos Totales Ajustados (ICN). 

ANALISIS AL INCREMENTO DEL INGRESO DE LOS PRODUCTORES 

Para medir la aportaci6n del PIPMA a este ob

jetivo se deberá considerar lo que representa un ingreso 

y lo que es un costo para los productores. Con este crite 

rio la ecuaci6n para determinar los beneficios es IIP, y 



53 

es la siguiente ecuación: 

En esta ecuación la fuerza de trabajo utiliza

da es un costo de producción, pero a nivel familiar es un 

ingreso que percibe, o un costo que no eroga, aquí el aná

lisis es de interés a nivel de los productores de la Unidad 

PIPMA. 

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA UNIDAD PIPMA O DE PRODUC 

CION. 

En este análisis se comprende tanto al sector 

público como a los productores, la rentabilidad social qe 
la inversión es la agregación de los beneficios de cada -

objetivo analizado, para lo cual se necesita conocer las 

equivalencias de cada objetivo jerarquizados de acuerdo a 

su importancia social. 

Estos son factores de ponderación que permiten 

realizar la agregación de los beneficios de cada objetivo. 

Identificado por "W
1

" el factor de ponderación del objeti

vo de incremeto a la producción y con "W 2 " . Con los sigui:_ 

entes valores 1 y 0.67 respectivamente, el resultado de 

esta, es la suma de beneficios tales como el volumen de 

producción, ingresos, etc., y se calcula con la siguiente 

ecuación: 

La aplicación de estas fórmulas nos dan los 

resultados del análisis económico. 
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VII RESULTADOS. 

l. Para conocer la aceptación del programa y sus causas 

se aplicó la entrevista directa y estas se reflejan 

en el Cuadro no. 7 en donde se puede reflejar que 

a los productores participantes les atrajo: 

a) Un monto más elevado del crédito a utilizar el -

cual permitirfa cubrir más eficientemente los cos 
tos de producción. 

b) La oportunidad de los insumes y una mayor canti

dad de fertilizantes y plaguicidas. 

2. Las modificaciones técnicas presentadas por el PIPMA 

Favorecieron al incremento de la produccion. 

3. El im·-:.acto de la oportunidad se refleja en el Cuadro 
o . 

No. '\ donde se compara con la m1.sma superficie PIPMA 

muestreando a los productores que si recibieron opor

tunamente sus productos y a otros que tuvieron un re

traso, este menor de una semana y en su lapso menor 

de 20 dfas. En este se refleja que la oportunidad si 

incrementa la producción, con una cantidad de 706 Kg. 

4. La organización y la bapacitación son factores que no 

pueden ser medibles en un año, por lo que es conveni

ente llevar un seguimiento a los efectos cualitativos 

además de ser un aspecto necesario para el desarrollo 
agrfcola. 

5. La similitud del PIPMA con los programas anteriores 

demuestra la necesidad de un seguimiento de este tipo 

de acciones, la cual no sierr..p:-:-e ha existido por parte 

de las instituciones, de los técnicos y de los produc 

tores, esto impide elevar el nivel tecnológico, pro-

ductivb y-social requiriendo de una mejor capacita

ción y organización de estas partes. 



CUADRO N.o. 7 PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LA SUPERFICIE PIP~ffi 
Distrito de Temporal No. 2 

Meta: 5000 has. 

(A Participar 

Are a Sup. Sup. No. No. Sup. NO. No. 
Territorial Prog. Prop. Comun. Soc. Com. Soc. 

Chicomuselo 1000 1062 5 311 1300 5 333 

Coma lapa 1000 215 2 42 

Trinitaria 1000 2135 15 652 1105 10 338 

Independencia 1000 393 2 42 200 2 49 

Margaritas 500 413 6 198 311 6 130 

Tzimol 

Socoltenango 500 511 4 128 677 4 169 

Comitán 1000 503 4 110 408 4 99 

6000 5232 38 1749 4001 31 1118 

Fuente: Distrito de Temporal No. 0 2. 

Causas para no participar 

Oport. Más Más 
Crédit. Insum. 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

Falta Cart. Tec. 
Divulg. 

X 

-

U1 
U1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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CUADRO No. B Impacto de la oportunidad de insumos 
Unidades PIPMA 

U.P.I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No. de productores que No. de productores que 

aplicaron oportunamente no aplicaron oportunamente 

los insumos 

Free. % Rend. Prom. 

5 

5 

6.67 

6.67 

5 6.67 

5 6.67 

10 13.3 

5 6.67 

5 6.67 

5 6.67 

45 59.99 

4086 

3820 

1585 

1946 

1096 

2907 

1415 

1770 

18625 

los insumos 

Free. % Rend. Prom. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6.67 

6.67 

6 67 

6.67 

6.67 

6.67 

30 40.01 

3256 

940 

1430 

1758 

1090 

1260 

9734 
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CUADRO No. 9 '.L'RATAMIETOS Y PROMEDIOS GF.~JEPALES D.F. PRODUCCION. 

Lugar 
PIPMA 

SUP PRON. 
Has. Kg. 

Chicomuselo 
L. cárdenas 
PabloL. S, 
Nva. América 
Raizal 
Monte Palido 
L. Cárdenas 
Estación 
Pata té 
Valle Alegre 
Sal tillo 
sn. Juan del 
Tzalaní 
Chichuahua 
A.A.Corzo 
Ga1eana 
R. Yalmash 
Yashá 

574 
185 
212 
261 

68 
42 

289 
35 
82 
30 
36 

V 50 
86 

400 
53 
72 

138 
74 

132 
51 
26 
20 

Margaritas 
Sauzalum 
Esperanza 
Libertad 
Cárdernas del. 
Río. 258 
B. Dominguez 111 
B. JUárez 223 
E. Zapata 85 
R. Youcnajab 172 
A. Youcnajab 52 
Chichima Acap.129 
Pamalá 55 

4867 
4179 
3975 
3434 
4880. 
2151 
2125 
2330 
1988 
1877 
1922 
1835 
1920 
2949 
2313 
1181 
1849 
3644 
2551 
2954 
1804 
1064 

1112 
1121 
1330 
1055 
2130 
1993 
1908 
2125 

Totales. 4001. 69576 

Lugar 
NORMAL 

SUP. 

L. Cárdenas 311 

Nvo. Salti1lo 24 
Sn. Juan del V.20 
Trinitaria 130 

A. A. Corzo 210 
Galeana 140 
R. Yalmash 90 
Yashá 100 
Margaritas 215 
Sauzalum 30 
Nva. Esperanza 75 
Nva. Libertad 50 

R. Youcnajab 125 

CHichima Acap. 50 
Pamalá 40 

215 

Fuente: Distrito de Temporal No. 2 

_ _FROM. 
Kg. 

1872 

1750 
1568 
1386 

1955 
1780 
1301 
2470 
1750 
1814 
1900 
1812 

1919 

1892 
1875 

27044 
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CUJ\.DRO No. 11 Complementario de los datos de Distribuci6n 

Xi = X 1 

n 

a = 2 

= 2319.2 

= 1803 

-
X = ~= 2147 

. an 

Xij 2 = 244073640 

n= 45 

Xi 2= 4840819776 

xj 2= 731377936 
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6. Los resultados del Análisis RstadLgticoson los sigui

entes; Obtenidos del Cuadro No.10 donde se presentan 

los datos de la distribución de las unidades muestrea 

das. Encontramos que los cálculos son: 

1.- FC= X •• 
2 = (96620) 2 = 207453876 

ni 

2.- SCTot=~Xij 2-FC 
SCTot= 244073640 - 207453876 =36619764 

3. SCTrat= 4840819776 + 73177936- 207453876 

30 15 

SCTrat= 2665312 

SCError = 36619764 - 2665312 = 33954452 

Cuadro No.12 Análisis de Varianza 

Causas 

Tratamientos 

Error 

Total 

Cálculo del CV. 

F F 'rablas 

GL se CM cale. .001 .005 

1 

43 

44 

CV= S 

x 

2665312 

33954452 

36619764 

X 100 

2665312 3.37 

789638 

832267 

~CM error\ x 100 
Promedio 

Xij 

CV = 789638 X 100 
2147 

CV = 888.616 X 100 

2147 

CV= .04138 X 100 = 41.38 

7.31 4.08 
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a .Se puede observar que los tratamietos producen 

efectos distintos. 

b) El análisis estadístico no presenta diferencia -

significativa, los tratamientos en la prueba de 

f en los niveles 0.01 y 0.05 esto, debido al bajo 

número de repeticiones en el programa NORMAL. 

e) El Coeficiente de Variación es ~VJ, lo que indica 

la variación de las unidades experimentales, el -

resultado se debe tomar por lo tanto con precau-

ción pues es ~ confiable. 

d) No se discriminan variables 

e) Se acepta la hipotesis nula 

f) Existe una tendencia de incremento , diferencia -

de medias. 

El análisis econóMico 

tes resultados: 

7.- a) Para el PIPMA: 

proyecta los siguien-

IC =50 535.72- 24 837.65- 15 747.60 = 9 950.47 

ICN= 50 535.72(1+.48) - 24 837.65- 15 747.60-

(-0.25[ 5 981.25])= 32 712.31 

IIP= 50 535.72 + 5 981.25- 9 525- 15 747.60 

REN= 1( 32 712.31) + 0.67 21 912.97) 

b) Para el NORMAL: 

IC= 38 822.60 - 23 075.00 - 25 698.07 = - 9 950.47 

ICN=38 822.60(1.48) - 23 075.00 - 25 698.07 - 2 034.37 

= 6 650.01 

IIP=38 822.60 + 8 137.50 - 8 116.50 - 6 821 -25 698.07 

= 6 324.53 

REN= 6650.01 + 4 237.28 = ¿O 887.29 

Comparando resultados. 



CUADRO N.o.12 Comparación de resultados de PIPMA y NORMAL 

Objetivos PIPMA NORMAL 

Incremento en la Producción $ 9 950.47 - - -
Valor social de la producción 32 712.31 6 650.01 

Incremento en el ingreso 21 912.97 6 324.53 

Rentabilidad 47 394.00 10 887.29 

a) El incremento en la producción es mayor en PIPMA 

que en NORMAL con un impacto económico de 9 950.47 

pesos por ha. 

b) El valor social de la producción fue superior en 

PIPMA con una diferencia de 26 387.70 pesos por 

ha. con respecto al Normal estp debido a la ma

yor participación institucional y al nivel tec

nológico mayor del programa de incremento a la 

producción. 

e) El incremento del ingreso fue mayor en PIPMA con 

15 588.44 pesos por ha. en comparación al NOR~~L 

debido al mayor número de beneficios. 

e) La rentabilidad es mayor en PIPMA con 36 506.71 

pesos por ha. comparado con el programa NORMAL 

debido a la utilización de la mano de obra, que 

es menor en el primero, como se refleja esto 

en el cuadro no. 4' 



VII¡ DISCUSIONES 

1.- Los factores tecnológicos presentan una elastici

dad de producción y un valor no significativo de 

acuerdo al análisis estadístico, esta elasticidad 

es producto o resultado de las aplicaciones 

técnicas por ha. 

2.- El uso de más recursos económicos incrementa la 

producción, sin embargo se requiere de una decuada 

canalización del capital supervisado, algo así -

como un crédito de capacitación a fin de eficien

tar la utilización del recurso económico. 

3.- El empleo de la mano de obra es más intensivo en 

los predios del programa NOR~mL que en PIPMA por 

lo que existe más productividad en superficies -

más tecnificadas, por otra parte las limitaciones 

de capital hacen el empleo más extensivo de la 

mano de obra en relación con el factor tierra. 

4.- Se observa una mayor eficiencia en el uso del -

cqpital y del crédito en los estratos privados. 

5.- Incrementar la fertilización y el uso de semilla 

no significa necesariamete que se obtengan mayo

res resultados en los rendimientos por unidad de 

superficie, sino que se puede también interpre

tar como una mejor distribución de estos recur

sos. 



lX. CONCLUSIONES 

1.- No puede ser medible el efecto de la inovación tecnoló

gica en un ciclo de cultivo debido a la reticencia por 

parte del productor a aceptar modificaciones en su tec 

nología tradicional, por otra parte el seguimiento que 

requieren las acciones que llevan a lograr un incremen 

to a la producción es un proceso que lleva tiempo, por 

lo que se sugiere evaluar estrategias de los programas 

desde su inicio hasta poder medir claramente su impac

to. 

2.- Detectar las limitantes institucionales que afectan la 

producción es difícil ya que intervienen factores que 

no son cuantificables y que aún cualitativamente no -

son frecuenciales, por lo que se deberá diseñar algún 

método o análisis que pueda evaluar, considerar y tipi 

ficar estas limitantes que se presentan fuera de la -

operativa institucional y que sin embargo surge dentro 

de las mismas instituciones. 

3.- Debido a la falta de una infraestructura técnica más

eficiente la tecnología tradicional se perpetúa requi 

riendo que el técnico asuma el papel de agente de cam

bio de los niveles tecnológicos. 

4.- Es necesario que después de la implementación de es

te tipo de programas incluir una evaluación del im -

pacto para definir así los beneficios de los mismos 

esto, permitirá encauzar major los esfuerzos y los -

recursos. 

5.- Los tratamientos de los programas produce efectos -

distintos, presentando el PIPMA una tendencia de in

cremento de 400 kg. aproximadamente. 



6.- I.a opor-tunidad de los in sumos es un factor que tiende -

a elevar el nivel productivo, su impacto también tien

efecto en la organizélción que realizan institucionos,

técinos y porductores para que estos sean oportunos. 

7.- La relación beneficio costo para el PIPMA es de 1:1.96 

y para el NORMAL de 1: 1.6 lo que significa que econó

micamente ambos programas se justifican. 

8.- El productor de acuerdo a lo presentado en el Cuadro -. 

4, prefiere programs que le ofrezcan mejores servicios 

por parte de las instituciones. 

9.- La prescencia del técnico en forma más permanente fa

vorece o acelera la organización y participación del -

productor hacia la toma de decisiones en el proceso -

productivo, la innovación tecnológica y la capacitación. 
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A N E X O S 



Precipitación Pluvial en mm con datos de 6 estaciones durante diez años. Dist. de Temp. 2 

Año Enero Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. 

72 86.2 0.0 17.2 17.9 66.5 287.4 192.1 

73 0.0 0.5 21.1 24.4 72.0 171.6 60.2 

74 19.6 5.5 65.7 28.3 61.3 239.1 123.7 

75 3.5 30.8 4.3 7.5 80.7 147.9 179.7 

76 5.2 9.4 2.7 52.7 136.4 225.0 135.4 

77 0.4 28.8 0.0 49.0 162.3 193.3 27.8 

78 0.6 19.6 4.9 28.4 83.8 125.5 156.3 

79 0.5 8.7 23.9 73.0 91.3 270.2 313.5 

80 31.8 15.3 6.3 31.4 155.8 128.9 126.7 

81 0.8 8.3 41.7 26.9 166.4 400.2 117.5 

82 0.6 27.4 18.3 106.4 275.6 170.6 62.4 

83 0.3 69.0 37.0 4.2 48.8 253.6 121.4 

Prom. 12.4 18.6 20.2 37.5 116.7 217.7 134.7 

Fuente Departamento de Hidrometría de la SARH, Chiapas. 

Ags. 

28.0 

382.7 

59.7 

61.6 

65.5 

114.2 

124.9 

149.6 

96.9 

261.2 

59.8 

175.4 

131.6 

Sept. Oct. 

61.4 70.8 

60.1 209.4 

226.4 57.3 

263.8 232.3 

109.9 117.0 

262.1 75.1 

275.9 125.0 

188.5 64.8 

144.0 137.5 

188.0 119.1 

387.9 92.0 

307.8 570.0 

206.3 113.1 

[;] 
ilc~ (" e -
t' t ~ ¡ 

ir • -· 

¡' . 
~ ~~ 

J• ' ... , 

n, 
~ ~·~ 
~ 

Nov. 

73.4 

14.6 

10.7 

47.9 

76.1 

10.1 

29.7 

3.6 

25.8 

0.4 

19.8 

11.4 

26.9 

/\ 

Dic. Pro m 

2.6 903.5 

9.2 1025.6 

4.3 901.6 

2.0 1072.0 

14.2 949.5, 

8.0 931.2 

36 .-1 1010. 

12.7 1200. 

5.6 906. 

1.1 1331. 

1.7 1222. 

10.0 1096. 

8.9 1045. 

0"\ 
1.0 
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RENDIMIENTO Y DENSIDAD PROMEDIO POR AÑO EN EL DISTRITO 

DE TEMPORAL No. 2 

Año 

1978 

19 79 

1.9 80 

19 81 

1982 

1983 

1.9 84 

Fuente 

Rendimiento 
Promedio 

2423 

1990 

3177 

2652 

2007 

2146 

2319 PIPMA 

2188 

Densidad de Población Promedio 
Plantas/Ha. D6sis 

33,000 

26,000 

39 '2 2 3 

37,800 

27,700 

35,559 

40,000 

33,332 

85-55-0 

90-64-0 

97-65-0 

110-70-0 

110-70-0 

140-70-0 

121-70-0 

Area de Evaluaciéln del Plan Comitán C.P. 

70 
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DATOS DE PRODUCCION OBTENIDOS AL AZAR PARA MEDIR EL 

EFECTO DE LA OPORTUNIDAD. 

Con Oportunidad Sin oportunidad 

1 - 4150 27- 1410 46- 3000 71 1500 

2 3980 28 1815 47 3500 72 1250 

3 8160 29 1200 48 3600 73 1300 

4 4140 30 1500 49 3180 74 1000 

5 31 900 50 3000 75 1250 

6 4800 32 1100 51 1000 

7 3500 33 1250 52 950 

8 4000 34 1300 53 900 

9 3800 35 950 54 1000 

10 3000 36 900 55 850 

11 1000 37 1311 56 1300 

12 1480 38 . 1300 57 1500 

13 1850 39 950 58 1600 

14 1820 40 1000 59 1550 

15 1775 41 1800 60 1200 

16 1845 42 1900 61 1800 

17 1980 43 2000 62 1750 

18 2100 44 1500 63 1800 

19 2105 45 1650 64 1940 

20 1700 65 1500 

21 3150 66 1000 

22 2805 67 1200 

23 2680 .. 68 1300 

24 3000 69 900 

25 2900 70 1050 
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INGRESOS Y COSTOS DE PRODUCCION 

A. Costos de Producción por Ha. 

Identificación de los 
Costos de Producción 

l. Preparación del terr~ 
no 
1.15 Tractor (servi

cio) 
1.25 Yunta(Servicio) 
1.3F Fza. de Trab. 

2. Sierrbra 
2 .11 ( 311) Semilla 

(Insurro) 
2.21(321} Otros (Ins.) 

" 11 

11 " 

11 ,, 

Fechas Costos 

Tec. Tec. Tec.Rea 
Veg.Pipma lizada-

Tec. Tec. Tec.Reg. Tec.Pipma 
Veg. P ipma ajustada realizada 

l5/Mar. 15/Mar. 4800 5900 

15/May. 30/May 1300 1300 

15/r~y. 15/May. 1260 1450 

30/Jun 21/Jul. 

6100 7200 

1 

12. NI 
2n+1F Fza. de Trab. 1 

3. Fertilización 
3.11 Fórmula (Insumas) 
3.2F Fza. de Trab. 

4. Labores CUlturales 
4.11 Tractor (Servicio) 
4. 2S Yunta (Serv .) 
4.3F Fza. de Trab. 

1025 

A los 20 días 4254 6155 
Siembra después 2825 1600 
de la siembra 

3850 3800 

5. Combate de Hierbas, Plagas y Enf. 
Muestreo al pre- 1307 

5 .11 Insum:> 1 sen qaño correrc. 
5. 21 Insurro 2 
5.n+1F Fza. de Trab. 1 1850 
5.n+2F Fza. de Trab. 2 

6. Cosecha 
6. Is servicios 
6. n+lF Fza. de Trab. 

7. Costo de otros materiales 
l. servicios 
7.11 Insurros 
7.2s Servicios 
7.3F Fza. de Trab. 

8. Costos de Crédito 
8.11 Insurros 
8.1S Banrural (Servicial 

COSTOS 'roTArES 

Nov. 
Dic. 

Nov. 
Dic. 

3316.5 

1180 
740 

625 
650 

2285 1450 

7079 7755 

7007 8125 

.3316 .s 3431.40 

25787.5 27961.4 
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Costos de Cultivo 1983 

e o n e e p t o 

l. Prcparaci6n del Terreno 

Barbecho 

Rastra (2) 

Surcado 

2. Siembra 

Semilla 

3. Fertilizaci6n 

Fertilizante 

Acarreo 

2a. Aplicaci6n 

Limpia 

Siembra 

4. Labores Culturales 

Escarda 

Aporque 

Deshierbe 

5.- Control de Plagas y Malezas 

PIPMA $ 

2,400 

2,400 

1,100 

1,450 

7,155 

1,600 

1,000 

2.600 

1,200 

2,642 

Insecticidas 1,180 

Aplicaci6n 500 

Otros 3a. Fertilizaci6n 

6. Cosecha 

Pizca 

Desgrane 

Acarreo 

7. Diversos 

Seguro Agrícola 

Intereses 

T O T A L 

2,400 

2 80 

1,500 

2,755 

4 '9 59 

37,121,00 

NORMAL $ 

2,400 

1,200 

2,500 

1,040 

1,525 

4,254 

1,000 

1,525 

1,300 

1,200 

1,850 

1' 30 7 

1,300 

2,593,24 

3,431.40 

28,425.64 
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Identificación de las variables metodológicas correspon

diente al Cuadro B. 

PIPMA 

CI = 1.I + 1.2S + 4.IS (servicios) 

5900 + 3431.40 = 9331.4 

CI2 = 2.11 + 2.11 = 3.31I + 4.1I (insumas) 

1450 + 6155 + 1180 + 740 = 9525 

Cf3 = (%) = 75 % 

( . 7 5) (1300 +1025 + 2825 + 1850 + 3850) 

( . 7 5) ( 10850)= 8137.5 NORMAL 

Cf3 = ( . 7 5} ( (7975} = 5981.25 PIPMA 
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CUADRO DE SINIESTROS PRESENTADOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION INTENSIVA PIPMA 

Comunidad Sup. Has. Parcial. Total Grado Causas 

Chicomuselo 574 54 Leve-Fte. Sequí~ vientos fuertes, exceso de hume-

L. cárdenas 185 67 
Pablo. L. Si dar 212 54 
Raizal 68 
Nva. América 261 30 
Monte Pálido 42 42 
Sal tillo 36 36 
Tzalaní 86 86 
Pata té 82 82 
Valle ALegre 30 30 
Estación 35 35 
Juan del Valle 50 50 
L. Cárdenas 289 289 
Chihuahua 400 400 
Corzo 53 53 
Galeana 72 
R. Yalmash 138 
Sauzalum 51 39 
J. El Puente 36 36 
El Progreso 96 ·96 
La Libertad 20 20 
La Esperanza 26 26 
Yashá 74 74 
Cardenas del Rio 258 258 
Benito Juárez 223 223 
E. Zapata 85 85 
Belisario Dominguez111 111 
R. Youcnajab. 172 172 
A. Youcnajab -·52 33 
Pamalá 55 55 
c. Acapetahua 129 129 

3960 3890 

Fuente: Distrito de Temporal No. 2 
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138 

JI 
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11 
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" 
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" 

100 

dad al espigamiento. 
" " 
" " 
" " 
" " 

Exceso de Humedad 
Exceso de Humedad 

" 
" 
11 

11 

JI 

" 
" 
JI 

11 

" 
Sequía en julio agosto y sep. 

" 
" 
" 

Exceso de humedad, vientos fuertes 
" 
11 

" 
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