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CAPITULO l. 

1 N T RO D U C C 1 O N. 



Una de las regiones más vírgenes en cuanto a su explotación agrícola y 

ganadera en la República Mexicana, la constituye el Estado de Campeche, locall 

zado en el Sureste del país, donde encontramos grandes recursos naturales para 

su explotación y merced a su bajo índice demográfico, (relación hombre-tierra/ 

km
2
) y el escaso avance de la tecnificación en el. campo, dispone de grandes e~ 

tensiones factibles de incorporarlas a la producción. 

El inicio de la formación del Nuevo Centro de Población Ejidal "Ley F.!:, 

deral de Reforma Agraria", casi coincide con la llegada al Estado de un grupo 

de pasantes de varias carreras profesionales a prestar servicios en diversas -

Dependencias Federales lo que permite observar paulatinamente su proceso evo\~ 

tivo. La idea de presentar este trabajo como Tesis Profesional es con la fina

lidad de brindar una aportación al hombre que trabaja el campo, y a las futuras 

generaciones de estudiosos de la problemática agraria. 

Estamos plenamente convencidos que las prácticas tradicionales de cul

tivo merman considerablemente los rendimientos de los suelos, que debemos 

desechar la agricultura nómada y pasar a una agricultura dinámica más tecnifi

cada, que los medios de información masiva, y de comunicación para hacerle 11.!:., 

gar al campesino las recomendaciones necesarias para sus cultivos juegan un p~ 

pel muy importante en la producción; de ahí que trataremos de utilizar algunos 

de los métodos de Extensión Agrícola para el mejoramiento del medio rural. 

Este trabajo nos permitirá conocer un aspecto General del Estado de 

Campeche y una historia detallada del Nuevo Centro de Población Ejidal desde

los inicios de su fundación hasta sus condiciones actuales tanto económicas co 

mo sociales, así como un estudio general de sus recursos naturales lo que nos 

sirve de base para elaborar un proyecto de desarrollo agropecuario que permita 

incorporarlo plenamente a la producción, lo que aparte de superar su nivel de 

vida, contribuirá a incrementar la producción de alimentos, tan necesarios en 

esta época en que estamos sufriendo una marcada escasez no sólo a nivel nacio

nal sino mundial. 
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CAP 1 TUL O 11. 

GENERALIDADES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 



2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS: 

2.1.A ORIGEN ETIMOLOGICO DE LA PALABRA CAMPECHE: 

Campeche es palabra maya compuesta de "KAM" (serpiente), "PECH" (g!_ -

rrapata) y la terminación toponímica "E"; "Lugar de serpientes y garrapatas". 

Algunos historiadores opinan que Campeche es alteración de la palabra Maya 

Kimpech, que significa "Garrapata Brava, Picadora". 

2. 1. B ORIGEN Y FUNDAC ION: 

El hoy estado libre y soberano de Campeche, ocupó parte del territorio 

Maya que llegó a tener su máxima expresión político-social en los imperios de 

Uxmal y Mayapan. Sus diversos reinos agotados y decadentes por las ·luchas i!!_

ternas, fue ron sorprendidos por Jos conquistadores es paño 1 es que en 1527 h i e i !_ 

ron sus primeras incursiones dirigidas por Francisco Hernández de Córdova. 

Así empezó la conquista del Imperio Maya, que a pesar de estar sumame~ 

te divididos en pequeños reinos se defendió tenazmente, siendo sujozgados y s~ 

metidos por los españoles al mando de Francisco de Montejo hijo, quien fundó -

la Villa y Puerto de San Francisco de Campeche el 4 de Octubre de 1540. 

Durante la época colonial, el Puerto de la Ciudad de Campeche era el -

único habilitado en la Península siendo importante su comercio en la fabrica -

ción de barcos, dada la cercanía de bosques con magníficas maderas. 

Los problemas entre España e Inglaterra, que propiciaron la aparición 

de Piratas, hicieron que la Ciudad de Campeche fuera atacada y saqueada varias 

veces, lo que decidió a los pobladores y al Gobierno a construir fortificacio

nes. La construcción de las obras se inició en 1686, siendo el Baluarte de San 

Carlos el primero en terminarse en el año de 1693. 

La Villa y Puerto de Campeche recibió el título de Ciudad, el lo. de

Octubre de 1777. 

Durante la Colonia, Campeche estuvo ligado a la Capitanía General de-
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Yucatán, que era Independiente del VIrreinato de Nueva Espai'la, nombrándose los 

Gobernadores directamente por la Corte de Madrid. 

El 17 de Septiembre de 1821 Campeche acordó su emancipación del Gobie~ 

no Espai'lol, izando el 14 de Octubre del mismo año en la Casa Consistorial la

Bandera de Iguala y declarando: La unión con México; la Guerra a España; y pr~ 

servar los empleos y destinos para americanos idóneos moderados y decididos 

por la emancipación. 

Esta decisión de Campeche, trajo por resultado que surgieran probl~ -

mas con la Capitanía General de Yucatán, que sostenía su posición de mantener

se separada de la República Mexicana, de ahí resultó la sangrienta "Guerra de 

Castas" ocurrida en 1847. 

La situación crítica del Gobierno de Yucatán y la debilitación de su

economía por la "Guerra de Castas", así como la ayuda recibida por el Gobierno 

de México, propició la incorporación de la Península y con ello la reincorpor~ 

clón de Campeche a la Confederación Mexicana en 1848. A partir de entonces, 

Campeche formó parte del Estado de Yucatán y no fue sino hasta 1858 en que fue 

erigido provisionalmente como Estado. 

E 1 18 de mayo de 1858 se reconocl ó como Gobernador al Ll c. Pablo Gar -

cía. 

El Presidente, Lic. Benito Juárez, firmó el 19 de febrero de 1862, el 

decreto por el que Campeche adqul riera ·definitivamente la categoría de Estado 

de la Federación, habiendo llegado a tener al presente 29 Gobernadores. 

2.2 SUPERFICIE Y UBICACION: 

Campeche tiene una superficie de 56,144 km2., ocupando, después de Sl

naloa el 18° lugar de la República por su extensión y es una de las Entidades 

que constituyen la Unidad Geográfica comúnmente conocida como el Sureste. 

Está situada en la parte Sur Oriental del país y en la porción Sud Oc-
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cidental de la Península de Yucatán, limitada por los paralelos 17° 48' 00" y 

20° 47' 00" de Latitud Norte y los Meridianos 89° 10'' 00" y 92° 31' 00" de '

Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Tiene por límites a Yucatán al Nor

te y Noreste, al Sur con la República de Guatemala y Tabasco, al Este Quintana 

Roo y al Oeste el Golfo de México y Tabasco. 

2.3 P O B LA C 1 O N: 

La población aproximada es de 270,000 habitantes, correspondiendo igual 

mente a una densidad media por km2• de 4.86 habitantes. 

2.4 TIPOS DE SUELOS: 

La superficie del Estado constituye una amplia planicie, apenas modifi 

cadas por pequeñas lomerías en las partes que limitan con Yucatán y Guatemala. 

Estas elevaciones tienen alturas máximas de 200 metros sobre el nivel del mar, 

aunque existe una pequeña extensión al Sur con alturas ligeramente superiores. 

La clasificación de los suelos Campechanos más aceptados es la que los 

divide en: Aluviales con humedad durante todo el año con horizontes de Gley; -

migajones rojos; redzlna y Gley; Estepa pral re; 1 itoral con afloraciones de ro 

ca y vegetación desértica, compuestas de migajones rojos, cafés, rojizos y ama 

ril los del grupo laterítico; y arcillosos. 

El Litoral de la Entidad se extiende a lo largo de 400 kms. en general 

se puede considerar como una costa de abundante vegetación que presenta varias 

lagunas entre las que destacan las de POM, ATASTA y la de TERMINOS, donde d~

sembocan los ríos de la Entidad a excepción de Champotón. 

Las corrientes pluviales más importantes son las del Candelaria y Cham 

potón, seguidas de las de Palizada, Chumpan y Mamantel. 

2.5 CLIMA Y PRECIPITACION: 

La temporada media anual es de aproximadamente 30°C y su precipitación 
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pluvial fructúa entre 900 y 2000 m.m., caracterfstlcas propias del clima trop.L 

cal. 

2.6 ASPECTO AGRICOLA Y GANADERO: 

Básicamente podemos estimar que un total aproximado de 86,000-00-00 

Has., son destinadas a la Agricultura de temporal, con los siguientes cultl 

vos: 

1.- MAIZ. 

2.- FRIJOL. 

3.- ARROZ. 

4.- HORTALIZAS. 

5.- FRUTALES. 

6.- HENEQUEN. 

7.- COCOTE RO. 

8.- CA~A DE AZUCAR. 

9.- PLATANO. 

Cultivos de riego solamente 4,800 Has. destinándose primordialmente a 

Ca~a de Azúcar y Hortalizas. 

Se emplea muy poco fertilizante, maquinaria y semilla mejorada, por lo 

que se deduce que tiene poco avance la tecniflcaclón en el campo. 

En lo que ·se refiere a Ganadería se estima que existen un total aprox! 

mado de 1,160,000-00-00 Has. de praderas de las cuales el 49% son naturales,

el 34% monte y/o chaparral y el resto son artificiales con pastos de las varl~ 

dades Guinea, Alemán, Pangola, Parané y Jaragua principalmente con una pobl~

ción de 220,000 cabezas de ganado bovino de carne de la raza cebú y criollo re 

gional en poca escala. 

2.7 INFRAESTRUCTURA, RENGLON SOCIAL Y EDUCATIVO: 

Campeche es una Entidad que cuenta con un grado Educaclonal'avanzado

pues la mayoría de las cabeceras municipales (8 municipios), asf como las com~ 

nldades rurales cuentan con Escuelas de construcción regional. Todas las cabe

ceras Municipales tienen escuelas para Educación Primaria Elemental y Secunda-· 

ria. Existe en la Capital del Estado la Universidad del Sudeste con carreras -

técnicas y profesionales; un Instituto Tecnológico Agropecuario y 4 Escuelas -
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Técnicas Agropecuarias. 

Está dotado de todos los servicios públicos y de comunicación como son: 

Ferrocarril, Carreteras, Comunicación Marítima, Aérea, Televisión, Radio, Tel! 

fono, Microondas, Telégrafos, Correos, Electrificación, etc. (Bibl. 9.8) 
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CAP 1 TUL O 111. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL NUEVO CENTRO 
DE POBLACION EJIDAL "LEV FEDERAL DE RE -
FORMA AGRARIA". -



---------------------------------------------------

Como consecuencia del alto índice de crecimiento de la población en 

nuestro país, situación que ha traído como resultado la sobre población princl 

palmente en algunas entidades del centro de la República y aquellas que cuen

tan con menor extensión superficial, donde ya es insuficiente la producción de 

alimentos para la subsistencia de sus habitantes y donde al Gobierno de la Re

pública le es imposible repartir tierras a campesinos que clamaron por una PO! 

ción para el sostenimiento de sus familias, se originó la creación del Nuevo

Centro de Población Ejidal "Ley Federal de Reforma Agraria". 

De esta manera aparecieron algunos grupos de campesinos sin tierras de 

diferentes Entidades de la República, como el "Adolfo López Mateos" y "Santa -

Lucía", formados por campesinos del Estado de Michoacán de los Mpios. de Jaco

na y Pajacuarán; "Tres Caribes" del Mpio. de Villa de Allende del Estado de Mé 

xico y "Guillermo Prieto" del Mpio. de lxtlahuacán de los Membrillos del Esta

do de Ja 1 i seo, que decidieron fusionarse en uno so lo para formar un grupo de -

fuerza y exponer su precaria situación ante el Presidente de la República, con 

la esperanza de encontrar una solución a su problema. 

Después de algunas penalidades, normal en éstos casos, logró el grupo 

ser escuchado por el primer magistrado de la nación, mismo que hizo comparecer 

al Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para buscar una -

solución al problema expuesto por los campesinos. 

Una vez discutido el caso, las Autoridades indicaron que sol~mente se 

les podría dotar de tierras en otras Entidades, donde hubieran disponibles, en 

virtud de que, como ellos mismos lo habían expuesto, no las había en sus luga

res de origen. 

Era difícil aceptar la propuesta, pues no es cosa fácil "dejar el t~

rreno y nuestros recuerdos" como ellos dijeron, pero antes que nada estaba la 

seguridad y el futuro de sus familias, ya que al aceptar trasladarse a otro lu 

gar, aparte de dotarles de tierras cultivables se les daría todo el apoyo y la 

ayuda necesaria para que construyeran su casa para el alojamiento de sus fami-

1 i as. 
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Para tal efecto, deberían hacer la solicitud correspondiente, dando su 

conformidad para trasladarse al lugar que el Gobierno Federal les Indicara. La 

formal solicitud fue con fecha 6 de Septiembre de 1971. 

De esta manera la solución del problema se canalizó a través de la Se

cretaría General de Nuevos Centros de Población Ejidal, dependiente del Depar

tamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que a través de su cuerpo técnl -

cose abocó a la tarea de localizar la Entidad que dispusiera de terreno sufi

ciente y adecuado para satisfacer Ias necesidades del número de campesinos so

licitantes de tierras. 

En Mayo de 1971 se iniciaron las gestiones ante el Gobernador del Est~ 

do de Campeche, pues se llegó al conocimiento que en esa Entidad se encontraba 

la suficiente superficie para resolver el caso que nos ocupa quien prestó toda 

1 a co 1 aboracl ón necesaria para ello. 

Una vez localizados los terrenos adecuados, se llegó al conocimiento

de que mediante escritura públ lea de fecha 30 de julio de 1971, Inscripción 

No. 21669 a Fojas 324 a 327 de Tomo 80-B del libro y sección primera del Regi~ 

·tro Público de la Propiedad, fueron donados al Gobierno del Estado, quien a su 

vez los puso a disposición del Departamento Agrario para la creación del Nuevo 

Centro de Población Ejidal. 

En Septiembre de 1971 se comisionó a personal de la Dirección de NCPE 

a realizar los estudios técnicos Informativos, para conocer las condiciones g~ 

nerales del terreno, clima, tipos C:e suelo, topograffa, vegetación, etc. etc. 

y éonstatar la viabilidad de llevar a la práctica el proyecto. 

Una vez realizados los estudios mencionados se pudo elaborar un progr~ 

ma de trabajo que incluía primeramente el traslado de los campesinos al lugar 

donde quedarían establecidos, y que la construcción y edificación del poblado 

se llevaría al cabo con la mano de obra de ellos, con presupuesto del Gobierno 

Federal, con la Dirección y Organización del DAAC y la colaboración del Gobie~ 

no del Estado. 
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El traslado de los campesinos fue con fecha 26 de enero de 1972 y, ha

biendo sido recibidos por el Gobernador del Estado el día 30 de enero de 1972. 

Hubo algunos campesinos solicitantes del Estado de Veracruz y Tabasco que manl 

festaron su deseo de arraigarse en el NCPE que estaba por iniciarse, de igual 

manera campesinos de esta Entidad originarios de la Zona del Camino Real y los 

Chenes donde los suelos en general son de roca calcárea aflorante suelo de muy 

escasa profundidad y por lo tanto de poca calidad para la Agricultura, que de

cidieron solicitar formar parte del NCPE habiendo sido aceptados por !o que,

con los ya existentes hicieron un total de 492. 

La Resolución Presidencial firmada por el Presidente de la República

Lic. Luis Echeverría Alvarez mediante la cual se les concedió una superficie -

de 18,425-11-58 Has. para la creación del NCPE es de fecha 23 de mayo de 1972. 

En virtud de que el poblado debería contar con todas las obras-de in

fraestructura, servicios públicos necesarios, etc., se formó por decreto presl 

denc i a 1 1 a COl NCE (Comí s'i ón lntersec reta ri a 1 de Co 1 on i zaci ón Ej ida 1) integrada 

por todas las Secretarías de Estado y Organismos Oficiales como Secretaría de 

Agricultura y Ganadería, Comi'sión Federal de Electricidad, Secretaría de Salu

bridad y Asistencia, etc. con el objeto de lograr una mejor coordinación en la 

construcción del poblado e irlo dotando sobre la marcha de todas las obras, 

que a cada Dependencia le correspondía. 

La obra fue iniciada con fecha 2 de febrero de 1972. 

A grandes rasgos éste es el origen y proceso para la creación del Nue

vo Centro de Población Ejidal "Ley Federal de Reforma Agraria" que en síntesis, 

comenzó con la necesidad de un grupo de campesinos de contar con tierras, loca 

1 izar el terreno, aceptar trasladarse al Estado de Campeche, real izar los trá

mites agrarios legales, los estudios técnicos informativos, y mediante la mano 

de obra de los campesinos, el presupuesto del Gobierno Federal, la Organiz~ -

ción del DAAC y la Coordinación de la COINCE, se inició la obra. 
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e A P 1 T U L O IV. 

L O e A L 1 Z A e 1 O N. 



-- ·----------------------------------------

4. 1 S 1 TUAC 1 ON GEOGRAFI CA: 

Está situado en la zona arrocera del Estado de Campeche, al Sur del M~ 

nicipio de Champotón. El poblado se encuentra al margen derecho (9 kms). del -

km. 36 de la carretera interior del Golfo tramo Champotón-Escárcega y sus coor 

denadas geográficas son 19° 00' 00" latitud norte y 90° 15' 00" longitud W.G., 

a una altura de 8 m.s.n.m. 

4.2 C O L 1 N DA N C 1 A S: 

Col inda al Norte con terrenos de la Hacienda "Allende", Ejido San P,!

blo Pixtún y parte del ejido Dzacabuchen; al Sur terrenos de la Hacienda "San 

Felipe", predio "El Mante" y "El Fresno"; al Este terrenos de la hacienda "San 

Pablo" y al Oeste parte del ejido "Dzacabuchen", Fracc. Holail y proyecto de-

2a. Ampliación del Ejido Aquiles Serdán. 

4.3 COMUNICACIONES: 

Dispone para su comunicación (terrestre) de una carretera pavimentada 

de 9 kms. de longitud que lo une al km. 36 de la carretera interior del Golfo 

tramo Champotón Escárcega y está a su vez al resto de la Re~ública Mexican~. -

La Estación Ferroviaria más cercana se encuentra en el poblado de Escárcega, -

Mpio. del Carmen a 58 kilómetros de distancia. El aeropuerto más cercano está 

en la Capital del Estado a 109 kilómetros de distancia, igualmente la comunica 

ción marítima cuenta con servicio de correo y telégrafo y de camiones de pasa
jeros. (Anexos 1, 2 y 3) 
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ANEXO N22 

LOCALIZACION EN EL ESTADO DE CAMPECHE Y 

COMUNICACIONES 
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ANEXO N23 



C A P 1 T U L O V. 

ESTUDIO GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO. 



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

5. 1 F 1 S 1 O G R A F 1 A. 

5. 1. A G E O L O G 1 A. 
Según estudio agrológico detallado (Bibl. 9.16). 
Las condiciones geológicas de la Península de Yucatán son completamen-

te distintas al resto de la República ya que sus características Impiden, en -

su mayor parte, la formación de corrientes o depósitos superficiales con volú

menes más o menos grandes; contando en cambio con abundantes mantos acuíferos 

subterráneos. 

El Estado de Campeche es poseedor de un gran potencial para el desarr~ 

llo agropecuario con buenas perspectivas para aportar gran número de produ~ 

tos, con los cuales se llenaría el déficit del mercado, tanto regional como a 

nivel nacional. 

La zona estudiada se encuentra situada al sur de Champotón, en la par

te sur-occidental del Edo. de Campeche. En la Carta Geológica pertenece al Ce-· 

nozóico; dentro de la división de éste, pertenece al Eoceno, formaciones Chl -

chén-ltzá e lcaiché (Marino Continental), en dicha Península. 

5.1.A.a INFLUENCIA DE LA GEOLOGIA REGIONAL SOBRE EL ORIGEN Y MODO DE 

FORMACION DE LOS SUELOS: El Dr. ACS. Wrlght técnico en suelos tropicales, sl

túa esta zona en la asociación Xpujil, sub-división 5b, que representan princl 

palmente paisajes de relieve labrados en rocas carbo~atadas, con dominancia de 

suelos rendzinas régicas y lltosoles y con considerables áreas bajas ocupadas 

por gleysoles pálidos e hísticos y quizá planosoles. Los vertisolés se presen

tan principalmente en angostas·fajas marginales entre las rendzinas y gleys~

les. Parece evidente que éstos suelos se originaron a partir de la roca caliza 

del Eoceno. 

El área de estudio está enclavada en una parte baja rodeada por peque

Ros cerros, los cuales han Influido en la formación de los suelos por las dep~ 

siciones de los materiales coluviales de las partes altas durante el período -

de lluvias. 
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S.l.A.b GEOMORFOLOGIA: El estudio forma parte de una planada con i!!.

terrupciones que van de 3 a 14 m. de altura. Dicha planada, dentro de las sub

regiones fisiográficas de la Península (Faustino Miranda), se encuentra en la 

zona de los Bajos de Campeche, comprendida al oeste de la línea Champotón-Sah

cabchén-Escárcega, donde el suelo es una gran planicie con cierta característl 

ca de "Bajo", y faltan o son raros los salientes. · 

Los bajos, como su nombre lo indica, son terrenos casi planos que se -

han ido rellenando de arcillas montmorilloníticas coluviales procedentes de -

las zonas circundantes ocupadas por suelos .de rendzina; son profundos, con 

gran contenido de materia orgánica. Por su situación y la escasa permeabilidad 

de las aréillas que forman su suelo, las aguas, lluvia y escurrimientos super

ficiales procedentes de los alrededores, se acumulan en ellos por períodos 

más o menos largos. Los suelos de estos Bajos son, en general, del tipo gley

(Lundell 1937), de color gris o negro, cuya formación está influenciada direc

tamente por las deposiciones de los materiales arrastrados. 

5.1.A.c TOPOGRAFIA: Forma parte del área de estudio y pendientes domL 

nantes.- Las áreas que comprenden el estudio, presentan formas muy irregulares 

La topografía en los suelos mecanizables (Ak'alché), es sensiblemente plana, -

con pendientes menores del 1%. En los pequeños montículos existentes ocupados 

por suelos someros (pus-lu'um y Tzek'el), la topografía es irregular con pe!!.

dientes del 2 al 4%. 

5.1.A.d HIDROLOGIA: Aguas subterráneas.- La principal fuente de agua 

la constituyen los mantos acuíferos subterráneos, aprovechable mediante la pe~ 

foración de pozos profundos, generalmente hasta el segundo manto acuífero (que 

en esta zona se haya a 33m. de profundidad), ya que el primero se abate fácil 

mente. 

5.1.A.e VEGETACION: La vegetación existente en esta zona queda com 

prendida dentro de la clasificación de selva alta subperennifolia, con 

(Ach ras) zapo te, (Buci da) Pucté y ( Crysophy 1 a) Guano Kum. Es te tipo de vegeta· 

ción presenta una altura media de 25m. y la constituyen árboles como el zapo· 

te, decididamente perennifolios y otros como Ya'ax-nik y Kanchunup que pierden 

19 



su follaje completa o casi completamente durante la temporada seca. 

Las especies más comunes son: 

Palo de tinte- HaematoxyJon·campechianum. 

Nance- Byrsonima crassifolla. 

Huano Yucateco - Sabal yucatanica. 

Zapote - Achras zapote. 

Habin - Piscidia piscipula. 

Chechen negro- Metopium brownei. 

Pucté - Bucida buceras. 

Majagua- Hibiscum filiaceas. 

Bohom- Cordia gerascantus. 

Kanisté - Lucuma campechiana. 

Zac-catzín - Mimosa hemiendyta. 

Guano Kum - Cryosophyla argentea. 

Tasiste- Acoelorhaphe wrightl'i. 

Jobo- Spondias mombin. 

Chacáh - Bursera simaruba. 

Gulro- Crescentia cujete. 

Cirlcote- Cordia dodecandra. 

Dzldzllché- Cimnopodium antlgonoides. 

Tzalaman- Lysiloma bahamense. 

Ceiba - Ceiba pentrada. 

Ya'ax-nic- Vitex gaumeri. 

Caoba- Swietenia macrophylla. 

Kanchunup - Thouinia paucidentata. 

Paasaac - Simaruba glauca. 

Culinché- Astronium graveolens. 

Huano- lnodes japa. 

Posibles aprovechamientos: Cedros y Caobas.- Son árboles de gran porte 

cuya madera fina tiene un alto valor comercial. Su principal aprovechamiento

está en la fabricación de muebles finos; en esta zona, el número de éstos árb~ 

les es muy reducido, debido a la tala Inmoderada a que están sujetos. 
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Zapote: El principal aprovechamiento de éste árbol reside en la obten~ 

ción de gomo-resina que produce esta especie mediante incisiones en su tronco. 

Produce una madera dura y resistente, pero su aprovechamiento como producto m~ 

derable está vedado. 

Habín: Leguminosa que alcanza alturas considerables de la que se obti~ 

ne madera muy dura y vistosa que se utiliza para la fabricación de novedades -

torneadas, mangos de cuchillería, etc., así como también en trabajos de ebani~ 

tería. 

Para la construcción general, se emplean las maderas corrientes como

el Tzalam, Zapotillo, Tastaab, etc. 

El Chacáh, Jobo, Ceiba, de madera blanda, resultan muy útiles para la 

fabricación de maderas contrachapadas. 

El Paasaak, Chacáh y Jobo, también se utilizan para la fabricación de 

diversos productos como: palillos de dientes, paletas y cajas de empaque. 

El Huano es una palmera muy útil para los techos de las casas típicas 

de la región. 

5.2 C L 1 M A r.o LO G 1 A: 

Recopilación de datos estadísticos y de campo: Para la determinación -

del clima, se dispuso de los datos existentes en la Estación Climatológica de 

Champotón situada a escasos 38 km. de distancia, que es la más cercana al área 

de estudio. La situación geográfica de esta estación es de 19° 22' latitud nor 

te y 90° 43' Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

El período de observación comprende de enero de 1954 a diciembre de 

1972. 
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5.2.A CLASIFICACION: 

La clasificación del clima se hizo de acuerdo al Se·gundo Sistema del -

Dr. e.w. Thornthwaite. 

La fórmula del clima es: e1 dA' a', de donde: e1 • semi-seco, d ~pe

quefto excedente de agua, A' a cálido, a' a con un régimen normal de calor. 

Análisis e interpretación de datos: Los datos obtenidos son los sL 
gulentes: 

Temperatura media anual 

Temperatura máxima media anual. 

Temperatura mínima media anual. 

Temperatura máxima absoluta. 

Temperatura mínima extrema. 

Precipitación media anual. 

Precipitación en el año más húmedo. 

Precipitación en el año más seco. 

5.2.B TEMPERATURAS: 

25.7°e 
35.7 
15.9oe 

43.0°e 
7.0°e 

1,133.0mm. 
1,397.5 mm. 

640.0 mm. 

La temporada media anual es de 25.]°C con una variaciÓn de 5.9°C, re

glstrándose la más alta en este caso de 28.1°C en el mes de mayo y la más baja 

de 22.2°e en el mes de Diciembre. 

La temperatura máxima medil es de 35.7°C, con una variación a través -

del ai'lo de 7.5°e; la más alta de 39.re registrada en el mes de n.ayo y la más 

baja de 32.2°e en el mes de diciembre. La máxima absoluta para este período -

(1954-1971) es de 43.0°e registrada en abril y mayo y de 1961 y 1964 respectl-

vamente. 

La mínima media es de 15.9°e, siendo la más alta de 20.2°e en el mes -

de julio y la más baja de 10.5°e en el mes de enero; la variación es de 9.]0 e 
la mínima extrema es de 7.0°e registrada en diciembre y febrero de 1964 y 

1970. 
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5.2.C PRECIPITACION PLUVIAL: 

las lluvias muestran una periodicidad característica en toda la Penín

sula de Yucatán, alternando dos estaciones durante el año; una lluviosa que se 

inicia en junio y finaliza en octubre y otra menos húmeda o casi seca que com

prende lo que resta del año. 

La precipitación media anual es de 1,133.0 mm., distribuida de la si -

guiente manera: 

Período húmedo o lluvioso 

Período seco. 

T O T A L: 

973.6 mm. 

159.4 mm. 

1,133.0 mm. 

5.2.0 EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL: 

85.93% 

14.07% 

100.00% 

Por este fenómeno se pierden anualmente un total de 1,492.2 mm. 

5.3 S U E L O S: 

5.3.A DESCRIPCION GENERAL: 

Los podemos agrupar de la siguiente manera: Los que poseen drenaje rá

pido (Pus-lu'um, Tzek'el y Ya'ax·hom café Champotón Fase Delgada) y los de dre 

naje deficiente (Ak'alché gris Champotón). Los del primer grupo son delgados y 

no aptos para la agricultura mecanizada; la Serie Pus-lu'um presenta fragme~

tos de roca caliza de 3 a 20 cm. de diámetro y una profundidad de 18 cm. como 

máximo; los suelos de la Serie Tzek'el son pedregosos, rocosos y con muy esca· 

so suelo, localizándose éste entre las gri.étas de las piedras y debajo de é!.,

tas; la Serie Ya'ax·hom café sólo tiene 40 cm. de profundidad. 

El segundo grupo lo integra la Serie Ak'alché gris Champotón, con las 

características siguientes: Se localiza en las partes más bajas, posee un alto 

contenido de arcillas muy coloidales que se expanden y se contraen según su 

contenido de humedad. Presentan además, problemas de drenaje tanto interno co· 

mo superficial, profundidad de 200 cm., microrelieve de gilgai. Durante el pe· 
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ríodo anual de máxima precipitación pluvial, presenta inundación con láminas ·· 

que varían de 2 a 10 cm. 

5.3.8 DI FERENCIACION DE LAS SERIES DE SUELOS: 

Ak'alché gris Champotón. 

Pus-lu'um Champotón. 

Tzek'el Champotón. 

Ya' ax-hom café Champotón fase delgada. 

Los efectos de la lixiviación; ésto ha dado lugar a la formación de e~ 

pas gleyzadas con diferentes grados de Intensidad a lo largo del perfil, obse~ 

vándose en las zonas más bajas de la serie, una gleyzación más fuerte; sin em

bargo, ésta diferencia es poco notoria. Al secarse éstos suelos, se forman bl~ 

ques grandes en los que se observan caras de presión (Siinckensides), existie!!_ 

do cierta medida de migración de arcilla desde los estratos superiores a los -

inferiores, produciendo este movimiento cutanes o películas de arcilla (Clay

skln) alrededor de los agregados estructurales del suelo, con lo que los poros 

son obstruidos disminuyendo seriamente la permeabll idad. 

5.3.B.a AK'ALCHE GRIS: Se encuentran compactados a partir de los 60 -
cm. de profundidad, lo que origina que su densidad aparente sea elevada. 

Características dlntlntlvas: Son suelos que presentan coloraciones ne 

gro cafesáceas en el primer horizonte; luego se tornan gris cafesáceo. 

En la época de sequía se agrietan y, en estado saturación, son plásti

cos y adherentes. 

Poseen drenaje deficiente tanto superficial como Interno, observándose 

en aquellas áreas no perturbadas el típico mlcrorelieve de gllgal. De un metro 

de profundidad en adelante, se presentan acumulaciones de calcio en forma de -

motas de color blancusco y pulverulentas, las cuales reaccionan violentamente 

con el HCI. 
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Son suelos cuya profundidad varía de 120 a 200 cm, descansando sobre 

una marga caliza denominada regionalmente Sah-cab. 

Origen.- Se originaron a partir de una mezcla de arcillas coluviales. 

Modo de formación; Coluvlal. 

Topografía: Sensiblemente plana. 

Drenaje Superficial: El drenaje superficial de estos suelos es defl 

ciente. 

Drenaje interno: Es deficiente a lo largo del perfil, presentándose 

fenómenos de gleyzación; en los horizontes inferiores se obs~rvan películas de 

arcilla obstruyendo los poros, lo que ocasiona que, al saturarse, no acepten

casi nada de agua. 

Manto freático: Durante la sequía se encuentra a los 8 m. de profundi· 

dad aproximadamente. 

Salinidad: No existen problemas de sales actualmente. 

Tipos: El único tipo encontrado fue arcilla. 

Clasificación: Se clasificaron todos los suelos que comprenden esta se 

rie como: 2 S S D O 1· S 1 3 1 3 ' 1, texturas muy pesadas; s
3

, permeabilidad lenta; 

o1, drenaje superficial lento; o
3

, profundidad del estrato impenmeable menor

de 90 cm.; 1, inundación anual. 

Descripción del perfil representativo: 
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.!:!2!.. P ro f. 

O - 22 cm. 

22 - 59 cm. 

50 - 92 cm. 

92 - 134cm. 

Color en seco gris (N 4/0), en húmedo gris, (7.5 y 

4/1); textura de arcilla; estructura granular; con

sistencia en seco muy dura, en húmedo friable, en -

mojado muy plástica y muy adherente; drenaje algo -

deficiente; poroso; raíces abundantes; reacción al 

HCI leve. 

Color en seco gris (N 4/0), en húmedo gris (2.5 GY 

5/0); textura de arcilla; estructura de bloques an

gulares y sub-angulares chicos; consistencia en se

co dura, en húmedo firme, en mojado muy plástica, -

muy adherente; drenaje deficiente; poco poroso; raí 

ces abundantes; reacción al HCI fuerte. 

Observaciones: Presenta caras de presión. 

Color en seco gris (N 4/0), en húmedo gris (2.5 GY 

5/0); textura de arcilla; estructura de bloques an

gulares y sub-angulares chicos; consistencia en se

co muy dura, en húmedo firme, en rrojado plástica y 

adherente; drenaje deficiente; poco poroso; raíces 

abundantes; reacción al HCI violenta. 

Observaciones: Se hallaron piedrecillas y caras de 

presIón. 

Color en seco gris (N 5/0), en húmedo gris olivo

(2.5 GY 5/1); textura de arcilla; estructura de bl~ 

ques angulares y sub-angulares; consistencia en s~ 

co dura, en húmedo firme, en mojado muy plástica y 

muy adherente; drenaje muy deficiente; poco poroso; 

rafees abundantes finas, frecuentes delgadas, reac~ 

ción al HCI leve. 

Observaciones: Este horizonte es el de máxima gley-
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134 - 200 cm. 

c4 200 cm ••.• 
e 

il 

zación, presenta caras de presión, cristales de ye

so pequeños, óxido-reducciones. 

Coloración en seco gris claro (N 7/0), en húmedo 

gris claro(% GY 7/1); textura de arcilla¡ estruct~ 

ra de bloques angulares; consistencia en seco dura, 

en húmedo firme, en mojado muy plástica, ligeramen

te adherente; drenaje deficiente; pocos poros; raí

ces escasas finas; reacción al HCI violenta. 

Observaciones: Películas de arcilla, caras de pr~

sión, abundantes cristales de yeso pequeños y oxld~ 

clones, piedrecillas. 

Roca cal iza. 

El perfil se encontraba muy húmedo de O a 120 cm. y 

húmedo de 120 a 200 cm. 

5.3.B.b SERIE PUS-LU'UM CHAMPOTON: Localización: Esta serie de suelos 

se localiza en los lomeríos de poca altitud. 

Característiccs generales: Son suelos delgados de relieve suavemente

ondulado, que se encuentran de 4 a 6 metros que los suelos de las zonas bajas 

(Ak'alché gris); en ellos se desarrolla vegetación arbórea, la cual ha propo! 

clonado en el transcurso del tiempo, gran cantidad de materia orgánica, factor 

que ha originado el color obscuro que presentan y su fertilidad actual. 

Su textura es de arcilla, con estructura granular; siendo su drenaje

tanto superficial como interno muy eficiente. 

En la superficie y a través del sólum, se presentan abudantes piedtecl 

llas calizas, con diámetros de 3 a 5 cm., así como otras más pequeñas, siendo 

común encontrar superficialmente piedras grandes aisladas y semienterradas, p~ 

ro en forma bastante dispersa. 
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En las áreas no desmontadas se observa una capa delgada de hojarasca -

no descompuesta. 

Características distintivas: La principal característica que los di~

tlngue, es lo delgado de la capa no consolidada, constituyendo el mayor probl~ 

ma para su explotación agrícola, ya que su espesor no sobrepasa los 20 cm. Des 

cansan sobre roca caliza, que contiene alto porcentaje de Caco
3

• 

Son sueles con textura de arcilla, estructura granular y color negro. 

Variación del perfil: El perfil representativo de la serie no presenta 

variación como consecuencia de su profundidad. 

Horizonte Profundidad en cm. 

AC o - 19 

Origen: Se originaron a partir de la disgregación de la roca caliza y 

descomposición y acumulación de los residuos orgánicos. 

Modo de formación: ln-sltu. 

Topografía: Presenta relieve suavemente ondulado, con elevaciones de 4 
a 6 m en relación con las zonas bajas. 

Drenaje superficial e Interno: El drenaje, tanto superflci~l como i~

terno, es escesivo, percolándose cantidades de agua a través de la roca resqu~ 

brajada; durante el período lluvioso suceden escurrimientos de agua hacia las 

zonas bajas. 

Manto freátlco: Se presenta de 9 a 14 m. de profundidad aproxlmadamen-

te. 

Salinidad: No existen problemas al respecto. 
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5.3.B.c SERIE YA'AX-HOM CAFE CHAMPOTON FASE DELGADA: Localización: E~ 

ta serie de suelos se encuentra en forma de lunares en partes intermedias de

las series Pus-lu'um Champotón y Ak'alché gris Champotón. 

Características generales: Presenta textura de arcilla y estructura gr~ 

nular en todo el perfil, con drenaje superficial e· interno eficiente; su pr2_-

fundidad media es de 40 cm. Esta serie de sueles únicamente se encontró en la 

Unidad Pixtún 11, ocupando 18.62 Ha. de la superficie total. 

Características distintivas: Presenta colores que van de café obscuro 

a café, ocupando reducida extensión, distribuida en áreas pequeRas y dispersas. 

Variación del perfil: 

Horizontes: Profundidad en cm. 

o - 12 

12 - 40 

40 ••. Roca cal iza. 

Origen: Se originaron de la roca caliza disgregada y materia orgánica 

descompuesta, procedente de los suelos que circundan esta serie. 

Modo de Formación: Co 1 uvi a l. 

Topografía: Pendiente suave. 

Drenaje superficial:e Interno: Presenta drenaje eficiente, tanto supe~ 

ficial como interno. 

Salinidad: No presentan problemas de sales. 

Clasificación: Se clasificaron estos suelos como de tercera clase por 

profundidad de suelo (3 s2). 
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Hor. Prof. 

O - 12 cm. 

12 - 40 cm. 

e 40 cm •••••• 

Color en seco café obscuro (7 .5 YR 3/4), en húme

do café obscuro (7.2 YR 3/4); textura de arcilla; 

estructura granular; consistencia en seco ligera

mente dura, en húmedo friable, en mojado plástica 

y adherente; drenaje ·eficiente; poroso; rarees -

abundantes; reacción al HCI nula. 

Color en seco café (7.5 YR 4/4), en húmedo café -

obscuro (7.5 YR 3/4); textura de arcilla; estruc

tura· granular; consistencia en seco ligeramente -

dura, en húmedo friable, en mojado plástica y adh! 

rente; drenaje eficiente; poroso; raíces abundan

tes; reacción al HCI nula. 

Pocas concreciones de manganeso, películas de ar 

cilla delgadas y discontinuas. 

Roca cal iza. 

5.3.b.d SERIE TZEK'EL CAMPOTON: Características distintivas: El esca

so suelo de color negro o negro cafesáceo que se encuentra entre las hendid~

ras de la roca, es una mezcla del material mineral que resulta de la desinte -

gración de la roca y la materia orgánica en diferentes grados de descomposl 

ción. 

Características generales: Ocupa las partes más altas de los pequeños 

montTculos existentes dentro del área estudiada; se nota la dominancia de pie

dras sueltas sobre el escaso suelo. 

Modo de formación: ln-sltu. 

Topografía: Accidentada, con pendientes mayores del 10%. 

Drenaje: Este es excesivo ya que el agua se Infiltra rápidamente por • 
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las resquebrajaduras de la roca madre. 

Clasificación: De quinta clase por (s2) escasa profundidad del suelo, 

(P 1) pedregosidad en el perfil, (P
2

) pedregosidad superficial, (T1) pendiente 

y (T
2

) relieve. (Anexo No. !¡) ••.• (Estudio •••• Bibl. 9.17) 

5.4 CONDICIONES SOCIALES Y AGRARIAS: 

5.4.A SITUACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

Con el propósito de acentar claramente el aspecto legal de la superfi

cie del Estudio que nos ocupa y aún habiendo explicado que son terrenos que ~ 

fueron donados al Gobierno del Estado y que éste los puso a disposición del D~ 

partamento de Asuntos Agrarios y Colonizació-n para la creación del Nuevo Ce!!.

tro de Población Ejidal, estimamos conveniente citar lo que menciona al respe~ 

to la Ley Federal de Reforma Agraria. *1 

" CAPITULO SEPTIMO 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION EJIDAL. 

ARTICULO 326.- Si la Resolución Presidencial que recaiga en un procedl 

miento de dotación fuese negativa, el documento que la contenga ordenará que -

se inicie, desde luego, el expediente de nuevo centro de población, con la in~ 

dicación de que se consulte a los interesados por conducto de la Delegación 

Agraria correspondiente, acerca de su conformidad para trasladarse al lugar en 

que sea posible establecer dicha centro. 

ARTICULO 327.- Los expedientes relativos a creación de nuevos centros 

de población se tramitarán en única instancia. Se iniciarán de oficio conforme 

al artículo anterior o a la solicitud de los interesados, quienes podrán seña

lar el o los predios presuntamente afectables y declararán su conformidad e~

presa de trasladarse al sitio donde sea posible establecerlo y su decisión de 

arraigarse en él. La solicitud se presentará ante el Delegado Agrario de cuya 

jurisdicción sean vecinos los solicitantes. 
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ARTICULO 328.- El Delegado Agrario, el mismo día que reciba la solici

tud u obtenga la conformidad de los campesinos interesados, enviará aquella, o 

el acta en que éstá conste, al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

Simultáneamente, si en la solicitud o en la declaración los campesinos señalan 

los predios presuntamente afectables, el Delegado notificará este hecho al Re· 

gistro Público de la Propiedad que corresponda medrante ofic.io que le dirija

por correo certificado, para que haga las anotaciones a que se refiere el artl 

culo 449. Dentro de los treinta días siguientes hará un estudio pormenorizado 

acerca de las probabilidades de que el nuevo centro de población se establezca 

en la entidad de que sean vecinos los solicitantes; dicho estudio se enviará

de inmediato al Departamento. 

Si el propietario del predio afectable justifica su inafectibilidad en 

los términos del Artículo 210 de esta Ley, el Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonización librará oficio, al Delegado, para que éste a su vez, de inmedi! 

to, disponga la cancelación de la anotación preventiva en el Registro Público 

de la Propiedad, sin perjuicio de lo que la Resolución Presidencial definitiva 

establezca para cada caso. 

ARTICULO 329.- Tan pronto reciba la solicitud, el Departamento de Asu~ 

tos Agrarios y Colonización mandará publ icaria en el "Diario Oficial" de la Fe 

deración, en el periódico oficial de la entidad de donde sean vecinos Jos solí 

citantes y en el de aquella donde esté ubicado el predio o predios que se señ! 

len como afectables. 

Si la solicitud contiene el señalamiento expreso del predio o predios 

presuntamente afectables, la sola publ icadón de la misma surtirá efecto de no 

tificación para los propietarios o poseedores, en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 210. 

Sin perjuicio de lo establecido en dicho artículo, el Departamento, 

dentro de los 15 días siguientes a la publicación mandará notificar a los p~

seedores o propietarios, por medio del oficio a que se refiere el segundo P!
rrafo del artículo 275, para que en un plazo de 45 días expresen por escrito -

lo que a su derecho convenga. 
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ARTICULO 330.- Cuando en el caso del artfculo 326 los solicitantes ex

presen su conformidad ante el Delegado Agrario, éste levantará de Inmediato un 

acta en la que conste dicha conformidad, la cual se tendrá como solicitud para 

todos los efectos procesales establecidos por esta Ley. 

ARTICULO 331.- Al recibir la solicitud, el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización estudiará la ubicación del nuevo centro de población, 

prefl riendo para local izarlos los predios señalados por los solicitan tes, si -

son afectables, y las tierras de la entidad federativa en que resida el núcleo 

peticionario. Determinará en un plazo de sesenta días la cantidad y calidad de 

las tierras, bosques y aguas que deba comprender y las fincas que puedan afec

tarse, los proyectos de urbanización, de saneamiento y de servicios sociales -

que deban establecerse y los costos de transporte, traslado e instalación de -

los beneficiarios. 

ARTICULO 332.- Los estudios y proyectos formulados se enviarán al Eje

cutivo Local y a la Comisión Agraria Mixta de la entidad en cuya jurisdicción 

se proyecte el centro, a fin de que en un plazo de quince días expresen su opl 

nión. Simultáneamente se notificará por oficio a los propietarios afectados 

que no hubiesen sido se~alados en la solicitud agraria y a Jos campesinos int~ 

resadas, para que en un plazo de cuarenta y cinco días expresen por escrito lo 

que a sus derechos convenga. 

ARTICULO 333.- Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo -

al)terlor, y previo dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, el Jefe del Depart~ 

mento de Asuntos Agrarios y Colonización elevará el asunto, para que éste dic

te la resolución correspondiente. 

ARTICULO 334.- Las resoluciones presldenéiales sobre creación de nue -

vos centros de población se ajustarán a las reglas establecidas para las de do 

tación de ejidos, en cuanto a su contenido, publicación y ejecución, y surtl

rán, respecto de las propiedades afectadas, los mismos efectos que éstas. 

Indicarán, además las dependencias de los Ejecutivos Federal y Locales 

que deban contri bu! r económicamente a sufragar los gastos de transporte, Insta 
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!ación y créditos para subsistencia de los campesinos y a realizar las obras a 

que se refiere el artículo 248. 

ARTICULO 335.- Si Jos peticionarios son vecinos de un núcleo con soli

citud de dotación o de ampliación de ejidos sin resolución presidencial ni po· 

sesión provisional, deberán optar entre seguir el procedimiento para la ere~

ción de un nuevo centro de población o el dotatorio directo. Manifestada la v~ 

Juntad de los peticionarios, se seguirá el procedimiento por el que hubieren

optado y se suspenderá el otro. La determinación que se adopte se notificará

a la Comisión Agraria Mixta respectiva." (Bibl. 9.13) 

La superficie total de 18,425-11-58 Has. (dieciocho mil cuatrocientas 

veinticinco hectáreas, once áreas cincuenta y ocho centiáreas) fueron entrega· 

das mediante Resolución Presidencial de fecha 23 de mayo de 1972, expedida pa· 

ra formar 494 unidades Agrícolas de 20-00-00 Has. (veinte Hectáreas) cada una 

para beneficiar a 492 campesinos, la Unidad Agrícola para la Mujer,la Parcela 

Escolar, 178-11-95 Has. (ciento setenta y ocho hectáreas once áreas noventa y 

cinco centiáreas) para formar la Zona Urbana y el resto 8,336-99-63 Has (ocho 

mil trescientos sesenta y seis hectáreas noventa y nueve áreas sesenta y tres 

ceintiáreas) para efectuar explotaciones comunales. (Anexo S) 

'~1 La Ley Federal de Reforma Agraria fue expedida por el Presidente -

de la República Lic. Luis Echeverría Alvarez el día 22 de marzo de 1971 y e~

tró en vigor el día lo. de abril del mismo año. Esta Ley derogó al Código Agr! 

rlo del 31 de Diciembre de 1942, y reglamenta las disposiciones Agrarias del -

Artículo 27 Constitucional. 

Por todo lo anteriormente explicado podemos afirmar que la superficie 

en cuestión quedó dentro régimen de propiedad ejidal y por Jo tanto queda suj~ 

ta a ser sancionada, gozar de los beneficios y cumplir con las disposiciones -

de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

s.4.s DESCRIPCION GENERAL DE POBLADO: 

La Zona Urbana del poblado está enclavada en una superficie de 178-11-

95 Has. (ciento setenta y ocho hectáreas once áreas noventa y cinco centiáreas) 
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-----------------------------------------

y cuenta con 492 lotes de 2,500. m2 c/u. Cada lote corresponde a un eJl 

datario beneficiado, dentro del cual está la casa que consta de sala-comedor, 

cocina, baño y dos recámaras, constituida totalmente de material. El resto de 

la superficie es utilizado.con plantaciones de frutales (papaya, mango, aguac! 

te, chico, zapote), cítricos limón, naranja, etc.), hortalizas (rábanos, col 

etc), chiles, camotes, etc., e instalaciones para fa cría de aves y cerdo, cua 

dro No. ) , cuenta además con el área central donde están ubicados los servi

cios públicos, "el centro del pueblo", campos deportivos, cementerio y anexos, 

la parcela escolar *1 la unidad agrícola para la mujer *2 y la superficie pro

yecto de ampliación de zonas urbanas. (cuadro No. 6) 

*2 Al mencionar la parcela escolar y la unidad agrícola para la mujer, 

juzgamos conveniente hacer una breve descripción de su significado y de las 

funciones sociales y económicas que se persiguen con éstas dos unidades. 

De acuerdo con los Artículos 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Fed=.-

ra1 de Reforma Agraria, en todos los ejidos deberán señalarse 2 parcelas con -

una superficie igual a la unidad de dotación, para destinarla una como parcela 

escolar y otra como unidad para la mujer y deberán dedicarse a los siguientes 

fines y explotarse bajo las siguientes condiciones: 

5.4.B.a UNIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL PARA LA MUJER: Esta Unidad deberá 

tener una extensión superficial igual a la unidad de dotación (20-00-00 Has.) -

y quedar localizada en las mejores tierras del ejido colindando con ia zonél de 

urbanización y será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria y 

de industrias rurales explotadas colectivamente por todas las mujeres de la -

localidad que no aparezcan en la Resolución Presidencial o sea que no sean ejl 

datarios y ni mayores de 16 años. Podrán señalarse en esta área, los lugares -

para la instalación de una zahurda para cría y explotación de cerdos,ro que se 

explote en esa unidad, lotes para siembra de hortalizas, frutales y cultivos

de la región que sirven para su alimentación, granja, criadero de aves, lotes 

para producción de forrajes y granos para la alimentación del ganado, lugar P.! 

ra los locales donde deberán quedar las guarderías infantiles, costureros, mo

linos de nixtamal, etc. 
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Para la organización de estos trabajos deberá integrarse una directiva 

y fQrmular,un reglamento interno y para iniciar la explotación podrá solicitar 

se financiamiento a través del ejido. 

5.4.B.b PARCELA ESCOLAR: Esta superficie ocupará también una exte~ -

slón igual a la unidad de dotación (20-00-00 Has) y· quedará local izada en las 

mejores tierras del ejido y lo más cerca posible a la escuela del lugar. Esta 

parcela deberá destinarse a la investigación (pruebas de adaptación y obte~ -

ción de variedades propias para la región), enseñanza y prácticas agrícolas 

con el objeto de que el alumno aprenda los sistemas de. cultivo más modernos, y 

para la explotación de ganado adaptable a la región, por lo que deberá destl

narse una parte para la siembra de pastos. Los productos que se obtengan debe

rán destinarse preferentemente a satisfacer las necesidades de la escuela y e~ 

laborar con el ejido para alcanzar su desarrollo económico. 

Para su explotación y organización deberá Integrarse una directiva e

igualmente podrá solicitarse financiamiento a través del ejido. 

5.4.C CENSO GENERAL DE POBLAClON: 

Fami 1 i as; 360 

Hombres: 066 

Mujeres: 842 

TOTAL: 1,908 

O E S e R 1 P e 1 O N: 

5.4.C.a POBLACION DE ADULTOS MAYORES DE 50 AROS: 

a).- Hombres con fami 1 i a a su cargo: · 110 

b).- Hombres sin fami 1 ia a su cargo:· 12 

e).- Mujeres amas de casa: 81 

d).- Mujeres solteras: - ..... 
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5.4.C.b POBLACION DE ADULTOS DE 25 A~OS O MAS Y MENORES DE 50: 

a).- Hombres con familia a su cargo: .· ·168 

b).- Hombres sin faml lla a su cargo:· 32 
e).- Mujeres amas de casá: · . •142 

d).- Mujeres solteras: 6 

5.4.C.c POBLACION DE JOVENES DE 16 A~OS O MAS Y MENORES DE 25: 

a) . - Hombres con familia a su cargo: .. 73 

b) .- Hombres sin familfaasu cargo: 148 

e).- Mujeres amas de casa: 105 

d) .- Mujeres solteras: 68 

5.4.C.d POBLACION DE ADOLESCENTES DE 10 A~OS O MAS Y MENORES DE 16: 

a) . - Horrb res : 151 

b).- Mujeres: 127 

5.4.C.e POBLACION DE NI~OS DE 1 A~O O MAS Y MENORES DE 10: 

a).- Hombres: 322 

b) .- Mujeres: 264 

5.4.C.f POBLA~ION DE NI~OS MENORES DE 1 A~O: 

a) • - Hombres: 50 

b) • - Mujeres : 49 
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GRADO DE PREPARACION 

5.4.C.g POBLACION DE ADULTOS DE 25 AROS EN ADELP~TE QUE SABEN LEER Y 
ESCRIBIR: 

a) • - Hombres : 50 · 
b) .- Mujeres: · 190 _ _...;,=., __ _ 

5.4.C.h POBLACION DE JOVENES ENTRE 16 Y 25 AROS QUE SABEN LEER Y ES -
CRI Bl R: 

a).- Hombres: ·zoo -------
b) .- Mujeres : _ _..;.1:..50;.._ __ 

5.4.C.i POBLACION DE ADOLESCENTES ENTRE 10 Y 16 AROS QUE ESTAN EN LA 
ESCUELA: 

a).- Hombres: 66 ------
b).- Mujeres: 14 -------

5.4.C.J POBLACION DE ADOLESCENTES ENTRE 10 Y 16 AROS QUE NO ESTAN EN 
LA ESCUELA: 

a).- Hombres: 17 _ ___. __ _ 
b) • - Mujeres : 13 __ .;..:._ __ _ 

5.4.C.k POBLACION DE ADOLESCENTES ENTRE 10 y 16 AROS QUE NO ESTAN EN 
LA ESCUELA PERO QUE SI SABEN LEER Y ESCRIBIR: 

a) • - Hombres : __ .=,24..;.._ __ 

b) .- Mujeres: __ 2;;.;2;.._ __ 

5.4.C.1 POBLACION DE NIROS ENTRE 5 Y 10 AROS QUE ESTAN EN LA ESCUELA: 

a).- Hombres: _ _..;.1.::..38;;._ __ 

b) .- Mujeres:_--:,1.:.,:19~--
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S.4.C.m PODLACION DE NlflOS ENTRE S Y .10 AflOS QUE NO ESTAN EN LA ESCU§. 
LA: 

a) • - Hombres: · 120 · _.._;.;;.;... __ 
b) • - Mujeres : _. _...;8:.::3:_.._ 

S.4.C.n ANALFABETAS: 

a).- Hómbres: · 40 

b) • - Mujeres : · 130 
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HOMBRES 

MUJERES 

TOTALES 

HOMBRES 

MUJERES 

TOTALES 

R E S u M E N 

POBLACION DE 25 A~OS O MAS QUE DE ACUERDO A SU PREPARACION PUEDE SER UTILIZADO 

EN ACTIVIDADES 

ESPECIALES AUXILIARES MANO DE OBRA 

1 . . . .:: . . .1 . :: l- -- -130

- l 
130 70 130 

POBLACION OE 16 A~OS O MAS V MENORES DE 25 QUE DE ACUERDO A SU PREPARACION PUE 

DE SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES 

ESPECIALES AUXILIARES MANO DE OBRA 

F · :: · . 1 :: 1 ,. 1 
90 60 131 



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

POBtACION EN EDAD ESCOLAR QUE ASISTE A LA ESCUELA 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
r 204 1 133 

1 
337 4 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR QUE NO ASISTE A LA ESCUELA: 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
1 16! 1 . liS. 1 2~ 3 

POBLACION DE ANALFABETAS 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

1 

40 

. 1~ H 

130 J H _'

70
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guiente: 

s.4.D DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS: 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 
5.4.0.1 CARRETERA NUEVO CENTRO DE POBLACION EJIDAL ENTRONQUE CARRETE

RA ESCARCEGA-CHAMPOTON, 

C A R A C T E R 1 S T CA S: 

- Longitud 9.5 kms. 

- Ancho 6 m. 

5.4.D.2 ELECTRIFICACION TOTAL DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION EJIDAL: 

C A R A C T E R 1 S T 1 C A S: 

a).- Línea de introducción de 9 kms. con 34,500 volts. 

b).- Red de distribución de 250 kwas. con 286 postes. 

5.4.D.3 CENTRO DE SALUD TIPICO "C" QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTE -
RISTICAS: 

Construido en una superficie de 2,500 m2 
y consta de lo si 

a).- Consultorio. 

b).- 2 salas. 

e) • - 4 camas. 

d) .- Recibidor. 

e).- Quirófano. 

f) .- Cocina. 
g) .- Cuarto Médico. 

h) .- Terraza interior. 

i).- Servicios sanitarios. 

ATENCION MEDICA: 

a).- Un doctor 

b) .- Una enfermera. 

e).- Horario de 9-13 y 16-19 
d).- Medicinas. 
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5.4.0.4 AGUA POTABLE CON SERVICIOS INEOENTES: 

Presenta las siguientes características: 

a).- Profundidad del pozo 52 m. 

b).- Gasto 10 L.P.S. 

e).- Capacidad de la bomba 5 L.P.S. 

d).- Kms. de la tubería de la red de distribución 18,476 m. 

e).- Tipo de tubería: Asbesto-Cemento No. 7 y Fierro Galvani
zado de 6" x 3" y 2 1/2". 

5.4.0.5 ESCUELA QUE PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

a).-

b).-

e).-
d).-

e).-
f).-

g).-

h).-

i).-

4 edificios que completan 12 aulas. 

Servicios sanitarios. 

Pórtico. 

Dirección. 

Bodega. 

Cooperativa. 

Plaza Cívica. 

Andadores. 

Mobi liarlo rural total. 

Construcción "Estación Regiona.l B" a base de muros de 

bloques de block, pisos de mosaico, techos de vigueta y 

bovedltl a. 

Construida en una superficie de 5,364 m2• 

5.4.0.6 OFICINA DE TELEGRAFOS: 

Con las siguientes características: 

a).- 2 terrones para la comunicación tlpomotorola, una en el 
lugar y otra en la Ciudad de Champotón. 

b).- Comunicación por radio a Champotón y de ahí enlace ato
da la República incluso al extranjero. 

e).- Equipo de radio. 

5.4.0.7 OFICINA DE CORREOS. 
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5.4.D.8 SERVICIO DE RUTA PARA PASAJEROS LINEA CAMPECHE-CHAMPOTON-RE -
FORMA AGRARIA-ESCARCEGA. 

5.4.D.9 LOCAL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

5.4.D.10 CAMION CON CAP. DE 9 TON. PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS. 

5.4.D.11 LOCAL TIENDA CONASUPO Y 12 MAQUINA$ DE COSER PARA EL ESTABLE
CIMIENTO DE UN COSTURERO COMUNAL. 

5.4.D.12 EDIFICIO DEL INSTITUTO DE PROTECCION A LA INFANCIA DE CAMPE
CHE QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

' 
Construido en una superficie de 473 m2 , y consta de Jo si 

guiente: 

a).- Oficina para una Trabajadora Social. 

b) .- Dirección. 

e).- Pasillos. 

d) . - 4 a u 1 as. 

e).- Pel uquerra. 

f).- Sanitarios infantiles. 

g).- Sanitarios adultos. 

h).- Baños generales. 

i).- Pisos de mosaico. 

J).- Electrificación total. 

k).- Almacén. 

5.4.0.13 PARQUE INFANTIL, QUE CONSTA DE UN TOTAL DE 11 PI~ZAS. 

5.4.D.14 PROGRAMA NACIONAL DE DESMONTES: 

a).- Desmonte agrícola mecanizado. 

b).- Superficie autorizada 5,000-00-00 Has. 

A V A N C E: 

a).- 1,271-00-00 Has. terminadas totalmente. 

b).- 717-00-00 Has. terminadas parcialmente. 
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---------- ----- ---

- Desmonte a mano para_ ganadería. 

- Superficie autorizada 7,000-00-00 Has. 

AVANCE 

a).- 2,886-50-00 Has. 

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIO. 

5.4.0.15 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA: La Agencia de Agricul

tura y Ganadería en el Estado desde el inicio de la explotación agrícola con -

los cultivos de arroz y maíz ha prestado asistencia técnica a través del servl 

clo de extensión agrícola. 

Participó en la forestación de la zona urbana principalmente con plan

tas de ornato e injero de frutales. 

Estácolaborando con una trabajadora social para la atención del costu

rero comunal y un Ingeniero Agrónomo para prestar asistencia técnica. 

Participó además en coordinación con la Secretaría de Recursos Hldráull 

cos en la perforación del pozo para el servicio de agua potable. 

5.4.D.16 BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL, S.A. DE C.V.: El Banco Na

cional de Crédito Ejidal, S.A. de C.V., a prestado servicios a este Nuevo Cen

tro de Población Ejidal desde los inicios de su fundación, cuando se pudo dis

poner de superficies desmontadas para la explotación agrícola. 

Estos servicios consistieron primeramente en los trabajos de organiza

ción de una sociedad local de crédito ejidal de responsabilidad Ilimitada y 

posteriormente otorgando loscrédltos necesarios para explotar las mencionadas 

superficies con cultivos de arroz y maíz, ambos en terrenos mecanizados y en -

condiciones de temporal. 

Los créditos se han otorgado en las siguientes condiciones: 
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e R E D 1 T o S o T o R G A D o S 

CICLO 
CULTIVO Y SUPERFICIE CREDITO R E e u p E R A e 1 o N 

CARACTER 1ST 1 CA SEMBRADA OPERADO EFECTIVO SEGURO T O T A L SALDO 

1972 MAIZ TMF MEC. 302-00-00 71,031.90 59,781.90 11,250.00 71,031.90 

ARROZ TMF. MEC. 720-00-00 1,015,249.89 1,015,249.89 ',015,249.89 

1973 MAIZ TMF. MEC. 118-50-00 104,656.57 104,656.57 104,656.57 

ARROZ TMF MEC. 538-50-00 990,727.16 990,727.16 990,727.16 

T o T A L 1,679-00-00 2,181,665.52 2,170,415.44 11,250.00 2,181,665.52 



5.4.D.17 ASEGURADORA 14ACIONAL AGRICOLA Y GANADERA, S. A. 

Esta Institución desde el primer ciclo de explotación agrícola con cultivos finan
ciados a prestado servicios al Nuevo Centro de Población Ejidal, mediante el aseguramiento 
de las superficies sembradas. Es de hacerse notar que lo ha hecho con especiales considera 
clones por las condiciones económicas que operaron en el inicio de las actividades. -

Los servicios prestados has"ta el momento se resumen en el siguiente cuadro. 

SUPERFICIES ASEGURADAS. 

CULTIVO SUPERFICIE MONTO DEL TOTAL y 
CARACTERISTICAS ASEGURADA SEGURO INDEMNIZADO CICLO 

1972 ARROZ TMF 720-00-00 49,248.10 205,996.00 

MAIZ TMF . 312-00-00 16,308.00 38,262.84 

SEMILLA 272-00-00 4,080.00 MAIZ MONTA A. 1973 

MAIZ TMF 118-50-00 6,399.00 

ARROZ TMF. 538-50-00 47,495.70 

T O T A L E S 1 '961-00-00 123,530.80 244,258.84 



--------- -----

5.4.D.18 SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS. 

A.- Programa para el establecimiento de unidades de riego. 

ETAPAS ANUALES. 

14 Unidades de riego a 4 años. 

c/unldad - - - - 40-00-00 Has. 

AVANCE 

Dos pozos perforados, con gastos de 110 Lt./seg. 

Dos pozos pendientes de aforar. 

14 Kms de un dren principal. 

Esta Secretaría ha prestado toda la colaboración necesaria para acele

rar estos trabajos y se considera que para el ciclo de invierno de 1975 podrán 

real izarse las primeras pruebas de operación de riego. 

S.4.E. ORGANIZACION INTERNA: La máxima autoridad del Nuevo Centro de 

Población Ejidal lo es la reunión de todos los ejidatarios beneficiados denomi 

nada Asamblea General. 

5.4.E.1 AUTORIDADES EJIDALES: Las autoridades del Nuevo Centro de P~

blaclón Ejidal lo constituyen el Comisario Ejidal, formado por 3 propietarios 

y 3 suplentes, y el Consejo de Vigilancia formado por 3 propietarios y 3 s~ -

plentes, mismos que durarán 3 años en su gestión. 

Estas autoridades fueron nombradas el día 30 de diciembre de 1972 y 

terminarán sus funciones el día 30 de diciembre de 1975. 

Sus funciones principales son: Hacer que ~e cumplan los acuerdos de la 

Asamblea General y velar por la integridad y seguridad del Nuevo Centro de Po

blación Ejidal. 
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5.4.E.2 AUXILIARES: Con el propósito de ampliar las actividades, fu~

ron nombrados Secretarios Auxiliares del Comlsarlado Ejldal, que están supervl 

sados por el mismo y con nombramientos de acuerdo a las funciones que se les -

han encomendado, duran en su cargo un año con prioridad a ser reelectos y son 

los siguientes: 

nes: 

SECRETARIO AUXILIAR DE CREDITO. 

Cuyas funciones son las siguientes: 

El Secretario Auxiliar de Crédito desempeñará las siguientes funclo 

a).- Gestionar el crédito y el seguro en favor del ejido. 

b).- En coordinación con el tesorero del Comisarfado Ejldal, obtener
el dinero de las minlstraciones. 

e).- VIgilar la correcta distribución y apl lcaclón del crédito. 

d).- VIgilar que el Comisariado Ejidal haga el pago del crédito en la 
época y forma convenida. 

SECRETARIO AUXILIAR DE COMERCIALIZACION. 

Cuyas funciones son las siguientes: 

El Secretario Auxiliar de Comercialización desempeñará las siguientes 

funciones: 

a).- Real Izar la venta masiva de los productores. 

b).- Realizar la adquisición masiva de los lnsumos y artfculos de con
sumo necesario. 

e).- Gestionar la Instalación de tiendas CONASUPO buscando que los ejl 
datarlos puedan pagar en especie con el producto de su cosecha, ~ 
y/o se les proporcione crédito. 

SECRETARIO AUXILIAR DE RIEGO. 

Cuyas funciones son las siguientes: 
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El Secretario Auxiliar de Riego es el encargado de promover, impulsar 

y vigilar el empleo de Jos sistemas de riego adecuado para el ejido, sus fun

clones principales son: 

a).- Representar al ejido ante el Comité Directivo del Distrito de Ri! 
go correspondiente y, presidir· la Junt·a de Aguas. 

b).- Dirigir la limpieza periódica de Jos canales alimentadores de las 
áreas de cultivo. 

e).- Vigilar que la distribución y uso de agua se rP.alice conforme a
la programación de riego. 

d) .-Gestionar ante el Cómité Directivo del Distritó de Riego corres -
pendiente, la construcción y reparación de las obras de irrig~
ción requerida por el ejido. 

SECRETARIO AUXILIAR DE TRANSPORTE. 

Cuyas funciones son las siguientes: 

El Secretario Auxiliar de Transporte, presidirá el Comité de Admini~

tración de las unidades de transporte propiedad del Nuevo Centro de Población 

Ejidal y desempeñará las siguientes funciones: 

a).- Vigilar el correcto manejo y aprovechamiento de Jasunidades. 

b).- Llevar un libro de registro de todo el movimiento de las unidades. 

e).~ Informar mensualmente en las Asambleas Generales Ordinarias de 
las Actividades realizadas. 

SECRETARIO AUXILIAR DE ACCION SOCIAL. 

Cuyas funciones son las siguientes: 

El Secretario Auxiliar de Acción Social es el encargado de promover,

organizar y vigilar la celebración de actos cívicos culturales y deportivos, -

sus principales funciones son: 

a).- Presidir la Comisión de festejos del poblado. 
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b).- Promover la celebración de competencias deportivas y la Integre-
ción de equipos deportivos. -

e).- Coadyuvar con las Autoridades competentes en ia construcción de
obras públ leas. 

d).- Organizar la celebración de actos cívicos que conmemoren anlvers! 
rios de trascendencia agraria. 

e).- Colaborar en las campañas contra el alcohol lsmo y la toxfcomanfa 
y, en general en todas las que se emprendan para el desarrollo de 
la comunidad. 

f).- Dirigir los trabajos en cosas de beneficio colectivo. 

AUTORIDAD MUNICIPAL. 

El Nuevo Centro de Población Ejidal está situado dentro de la jurlsdl~ 

éión política del Municipio de Champotón y tiene sus Autoridades Municipales -

Integradas por un Presi~ente y un Secretario. 

SOCIEDAD LOCAL DE CREDITO EJIDAL DE R.l. 

Actualmente existe una Sociedad Local de Crédito Ejldal, que fue cons

tltufda a promoción del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., y e~ 

tá Integrada por la totalidad de campesinos {492) y tiene ya dos clélos compl! 

tos de operación,. fue creada con el principio de que "Una sociedad local de 

crédito es un organismo auxiliar de crédito, Integrado por una agrupación for

mada por un número mayor de 10 auténticos agricultores, cuyo propósito es fo -

mentar el mejoramiento económico y el progreso social de sus miembros, y cu -

yos principios descansan en el hecho de que el hombre en general y el campesi

no en particular, siempre han tenido necesidad de agruparse con el objeto de -

reunir sus esfuerzos en el ámbito socioeconómico, a fin de obtener mayores be

neficios en aquellas actividades que en forma Individual no podrían alcanzar". 

{Man. 2 de Org. Ej id. Blbl. 9.6) • 

De acuerdo a la organización Interna de una sociedad local de crédito 

Ejldal de Responsabilidad 11 Imitada la directiva está formada por una "comisión 

de .administración" Integrada por un presidente {socio Delegado), Secretario, -

Tesorero y dos vocales; y la "Junta de Vigilancia" Integrada por un preside!!_-
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te, secretario y un vocal. Estos son los encargados-responsables de la adminis 

tración y buen uso de los créditos otorgados al N.C.P.E. 

5.4.E.a COMITE ADMINISTRADOR DEL CAMION DEL EJIDO: Con la finalidad de 

normar y controlar las actividades originadas con el funcionamiento de esa unl 

dad se formó un comité integrado por un Presidente, ·un Secretario y un Tesore

ro, y sus principales funciones son llevar un registro general de movimiento, 

buscar la manera de que siempre esté trabajando y responder por su seguridad. 

De estas actividades el comité tiene Asambleas Generales Ordinarias. 

5.4.E.b COMITE ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: Este comi

té está integrado por un Presidente, Un Secretario y un Vocal-Tesorero y tiene 

como función principal velar por el correcto funcionamiento de la bomba y red 

de agua potable, ajustándose a los horarios y recabar las cuotas correspondie~ 

tes a los usuarios. 

5.4.E.c COSTURERO COMUNAL: Con la finalidad de lograr un mejor apróv~ 

chamiento de las máquinas donadas se creó un costurero comunal que actualmente 

está formado por 16 señoritas que reciben clases de costura y bordado por par

te de una trabajadora social dependiente de la Secretaría de Educación Públi -

ca. 

5.4.E.d EQUIPOS DEPORTIVOS: La población joven se ha organizado para 

la formación de Equipos Deportivos asesorados por un promotor cívico-deportivo 

dependiente de la Dirección de Promoción Agraria y Servicios Sociales del De

partamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y cuentan con equipos de Béi~

bol, Basket-bol, Voly-·Bol y Futbol. Estando a cargo del Secretario Auxil ior de 

Acción Social la Organización de Torneos. 

5.4-E.e Existen además algunos grupos que practican música y danza, -

que por Jo general amenizan las festividades que er. algunas ocasiones se cele

bran. 

5.4.E.f REGLAMENTO INTERNO: Todas las actividades que hemos señalado, 

en general el aspecto social, y económico del Nuevo Centro de Población Ejidal 
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están regidos, aparte de la Ley Federal de Reforma Agraria, por un Reglamento 

Interno aprobado en Asamblea General de Ejldatarlos y que consta de 9 capft~

los y encierra 75 artículos. En el se señalan los derechos y obligaciones que 

tienen todos los miembros, la organización para la producción en el campo y 

las sanciones a que se harán acreedores quienes violen el citado reglamento. 

5.5. CONDICIONES ECONOMICAS ACTUALES. 

S.S.A CONDICIONES DE EXPLOTACION AGRICOLA: Para poder hacer un anáii

sls general de las condiciones económicas del Nuevo Centro de Población Ejldal 

es necesario retroceder hasta el inicio de su fundación. Cuando arribaron los 

campesinos al lugar donde construlrfan su pueblo preclsamtnt~ por tratarse de 

personas de escasos recursos, su siauación económica no era buena. Al Iniciar 

los crabajos, su única fuente de ingresos lo c~nst!tuían una "ayuda económicá" 

consistiendo en $15.00 diarios, con los cuales tenían que subsistir, y enviar 

"un poco" a sus fami 1 ias. Simultáneamente con los trabajos de construcción se 

fueron efectuando las labores de desmonte mecanizado.(destronque y deshenrrai

ce) para abrir tierras al cultivo. El programa nacional de desmontes, creado

para efectuar estos trabajos como obra de infraestructura pues vendría a bene

ficiar a un gran sector de la población, autorizó inicialmente para el Nuevo -

Centro de .Población Ejidal 5,000-00-00 Has. (cinco mil hectáreas) de desmonte 

mecanizado para trabajos agrfcolas y 7,000-00-00 Has. (siete mil hectáreas) de 

desmonte a mano para establecer praderas y posteriormente explotarlos con gan~ 

dería. 

El desmonte mecanizado incluye la preparación del suelo {barbecho, ras 

treo y nivelación del ciclo p.v. 1972-1972, efectuamos la Inspección de la "ca 

ma de siembra" encontrando que había 1417 Has. (un mil cuatrocientas diecisie

te hectáreas) desmontadas de las cuales solamente 720-00-00 Has.(seteclentas -

veinte hectáreas) estaban en buenas condiciones, con algunos problemas de dre

naje y aptas por la slembra.de arroz; 302-00-00 Has. (trescientas dos hect,! 

reas) calificadas "semi-mecanizadas" para la siembra de mafz y el resto en pé

simas condiciones con deficiencias de desmonte, preparación y nivelación del -

suelo por lo que no se pudieron sembrar. 
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Con esta superficie se iniciaron los trabajos agrfcolas, con Jos cult! 

vos de arroz y marz, con financiamiento del Banco Nacional de Crédito Ejidal -

S. A. de C. V. y por tratarse de un pueblo en formación operó en condiciones -

especiales y con muchas condiciones ya que los campesinos pasaban una precaria 

situación económica. 

Esta explotación arrojó los siguientes resultados: 
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5.5.A.a PRIMER CICLO DE EXPLOTACION. 

CICLO CULTIVO Y HAS. RENDIMIENTO COSTOS DE V. P. UTILIDAD CARACTERISTICAS SEMBRADAS CULTIVO 

1972 ARROZ TMF MEC. 720 1,296 Ton. $ 1,015,249.89 $ 1,994,000 $ 928,750.11 

MAIZ TMF MEC. 302 302 Ton. 71,031.90 283,880 212,849.00 

T O T A L E S 1022 $ 1 • 086.281 • 70 $ 2,277,880 $ 1 • 141 • 599. 11 

UTILIDAD UNITARIA= 492 CAMPESINOS$ 1•141 •599 •11 = $ 2,320.33 
492 

NOTAS: La columna que indica costos de cultivo, corresponde al crédito operado, de ninguna manera al 
costo real. 
En este ciclo se tuvo un rendimiento medio de 1,800 kgs./ha. de arroz considerado bajo; pero 
se debió a que cuando el arroz alcanzó su plena madurez y dió "punto" para ser cosechado·, no 
pudieron entrar las trilladoras por el mal estado del camino (12 kms. desde la zona urbana) y 
gran parte de grano se perdió por cafda de la planta. 
El rendimiento del ~urz fue bajo porque una parte sufrió siniestro por ataque de plagas e - -
inundación. • 
El crédito recibido para el cultivo de mafz lo pagaron con la utilidad del arroz y lo comer
cial izaron 1 ibremente. 



5.5.A.b SEGUNDO CICLO DE EXPLOTACION: Con la experiencia adquirida en 

el primer ciclo se pudo operar en mejores condiciones a pesar de haber sembra

do menos superficie, pero debido a los siguientes factores: 

a).- Hubo algunas partes en el terreno para siembra de arroz, que el 

ciclo pasado no dieron buen "piso" para la cosecha, y esa parte -

se acordó dejarla para lo último en la preparación. Igualmente !a 

superficie para maíz, una parte se inundó y ya los campesinos no 

quisieron sembrarla. 

b).- Por falta de maquinaria, y tener que atender a otros ejidos el 

Banco no terminó de preparar toda la superficie para la siembra. 

e).- Porque el Programa Nacional de Desmontes no avanzó nada para este 

ciclo, en cuanto a desmonte agrícola mecanizado. 

d).- Se hicieron las gestiones necesarias para la construccion del ca

mino de acceso a los terrenos de cultivo. 
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SEGUNDO CICLO DE EXPLOTACION 

CICLO CULTIVO y HAS. 
CARACTERISTICAS SEMBRADAS RENDIMIENTO 

COSTOS DE 
CULTIVO V. P. UTILIDAD 

1973 ARROZ TMF MEC. 

MAIZ TMF MEC. 

T O T A L E S 

538-5o-oo 1901 Tons. $ 1,406,402.49 $ 3,916,844.26 $ 2,456,441.77 

118-5o-oo 219.225 " 104,656.57 206,071.76 101,414.93 

657-00-00 $ 1,511,059.06 $ 4,122,915.76 $ 2,557,856.70 

UTILIDAD UNITARIA= 492 CAMPESINOS$ 2•557 •856 ·7° = $5,198.91 
492 

NOTAS: En este ciclo se tuvo un rendimiento medio de 3.5 ton./Has. de Arroz, ya se pudo sacar la to
talidad de la cosecha. 
El primer ciclo el arroz tuvo un valor de $1,650.00 ton. Incluyendo su Industrialización y co 
mercial ización efectuada por el Banco y este ciclo ascendió el valor a $2,006.00 tonelada. -
El cultivo del maíz ahora se desarrolló en mejores condiciones y se tuvo un rendimiento medio 
de 1.9 ton/Ha. 



Aparte de la superficie señalada en los cuadros y que corresponde a 

cultivos mecanizados-financiados, real izan cultivos de maíz "a estaca" por su 

propia cuenta y eso les ayuda en su economía, ya que están 1 imitados a estos -

dos cultivos y de temporal solamente. 

En la actualidad existe una gran deficiencia de 11durmlentes 11 para vía 

del ferrocarril, según Jo ha ·manifestado la Compañía Ferrocarriles Nacionales 

de México y ésta a promovido la explotación de maderas duras corrientes tropi

cales (ya que en el Estado de Campeche existen en gran cantidad) para la fabrl 

cación de los mencionados durmientes y este Nuevo Centro de Población Ejidal -

está incluido en el programa. 

Para realizar una mejor explotación de este renglón se ha instalado un 

aserradero que en breve empezará a funcionar y aparte de sacar para la venta -

el durmiente ya aserrado se aprovechará (el aserradero) para el mejor uso de -

toda la madera en general; esto naturalmente ayudará para mejorar la economía 

del Jugar. 

5.5.A.c SITUACION DE LA TECNOLOGIA: Actualmente los cultivos practic! 

dos han estado bajo la dirección de los técnicos del Banco Nacional de Crédito 

Ejldal S. A. de C. V. con la supervisión del Servicio de Extensión Agrícola en 

el Estado. 

5.5.8 CAPITALES EXISTENTES: El hecho de tratarse de un pueblo de re

ciente creación y las pocas utilidades que han obtenido en los 2 ciclos de ex

plotación, no Jos ha permitido formar algún capital de reserva o edquisición -

de maquinaria, estando sujetos hasta el momento al crédito que les otorga el -

Banco poniendo en garantía su propia cosecha. 

5.5.C M E R CAD O S: La comercialización de Jos productos obtenl-

dos en los terrenos financiados por el Banco, se hace a través del mismo, pri

meramente se entrega el producto en garantía del crédito recibido y una vez 

que se hacen las deducciones correspondientes se entrega al ejldatario en efe~ 

tivo el valor del restante. 
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Después d~ hechas estas operaciones, el Banco mediante dos mol !nos 

que tiene funcionando en la Entidad, procede a la Industrial izaclón y post~

rlormente a la comercialización del arroz lo que hace que su precio sea elev~ 

do, entregando posteriormente al ejidatario la diferencia correspondiente; es 

to naturalmente ha sido muy aceptado por los campesinos arroceros. 

El resto de productos que obtienen de las siembras "1 ibres" (sin cré

dito) lo comercial izan 1 ibremente y lo utilizan para consumo famil lar. 

5.5.0 CONDICIONES DE EXPLOTACION GANADERA: Dentro del plan nacional 

de desmontes como obra de Infraestructura se tiene una superficie de - -- -

2,886-50-00 ha. (dos mil ochocientas ochenta y seis hect,teas cincuenta ¡reas 

cero centiáreas) desmontadas a mano en los terrenos de agostadero para conve~ 

tlrlas en praderas, de tal manera que la actividad ganadera en est~ Nuevo Cen 

tro de Población Ejidal está apenas en su primera fase. 
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C A P 1 T U L O VI 

DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO. 



El Nuevo Centro de Población Ejldal es una comun(¿ad de nueva creación 

que ha surgido con todo el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal de ahí la 

razón por la que cuente con todos los servicios públicos Indispensables para

una comunidad rural. 

No podía ser menos, ya que todo esto ha sido construido con la mano de 

obra de un grupo de campesinos que no les importó dejar su "tierra" y tempera.!_ 

mente sus familias con tal de fincarse un futuro. 

Cualquier programa de desarrollo que se aprobará para esta comunidad

pensamos que tiene grandes posibilidades de éxito puesto que cuenta con buena 

comunicación disponibilidad de mano de obra y sobre todo sus habitantes di~ 

puestos a emprender cualquier empresa que los ayude a la superación y desarro

llo integral. 

La agricultura es un factor de suma Importancia para la economía de es 

ta comunidad pues constituye su principal ocupación y fuente de in~resos. 

6.1 POSIBILIDADES DE DESARROLLO AGRICOLA. 

6.1.A CONDICIONES ECOLOGICAS: Analizando los aspectos físicos inte~

nos y externos del suelo y el medio ambiente, se puede decir que las condicio

nes ecológicas se presentan propicias para: el desarrollo de una agricultura dl 

versificada, basada princip~lmente en cultivos de el ima tropical y semitropl

cal, entre los que se pueden citar: frutales, maíz, frijol, arroz, sorgo y al

gunas especies hortícolas. 

Durante los meses de junio a septiembre se presentan las máximas prec.!_ 

pitaciones, ocasionando inundación en las partes más bajas de los suelos de la 

Serie Ak'alché gris Champotón, debido al mal drenaje interno y superficial. E~ 

tos suelos pueden ser aprovechados para el cultivo del arroz y mediante siste

mas de manejo adecuados, se puede pensar en una explotación agrícola de riego; 

ante todo, se debe tratar de elevar cada vez más el nivel de educación agríco

la del campesino, ya que por desconocimiento de las técnicas modernas, éste no 

puede mejorar su producción ni tampoco aumentar sus utilidades y, por ende, 
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existirán problemas para cubrir su crédito. 

Suelos:- Los suelos profundos (Ak'alché), que se encuentran formando

planadas de mayor o menor extensión son susceptibles a la inundación por su es 

casa penneabil idad; que ''trae como consecuencia cambios físicos y químicos de 

consideración (disminución del pH cuando se trata de suelos alcalinos y el au

mento de éste en caso de ser ácidos); además, presentan signos de anaerobiosis 

en la parte más profunda del perfil, como se puede notar claramente por la pr~ 

sencia del fenómeno de gleyzación. Son aprovechables en su mayor parte para el 

cultivo del arroz, por ser esta gramínea la que más se adapta a estas condicio 

nes de excesiva humedad. 

La serie Pus-lu'um Champotón, que son suelos delgados con topografía -

irregular y exceisva permeabilidad, son aptos para el establecimiento de pastl 

zale• y árboles frutales. 

Para asegurar el buen funcionamiento de la explotación agrícola en es• 

ta comunidad es necesario aprovechar la sensibilización que ya existe entre 

ellos para organizarse pues pudimos apreciar que cuentan con un reglamento y

una serie de organismos internos encaminados todos a su mejor funcionamiento -

Interno, además se cuenta con elementos de mediana preparación que se les pue

de utilizar bien en labores de dirección y organizativas. Si todo esto lo per

feccionamos, le damos asesoría permanente y lo combinamos con los servicios de 

extensión agrícola tendremos indudablemente buenos resultados en el programa -

que más adelante se propondrá. 

Son muy necesarios s 1 os servicios de extensión ag rí co 1 a para enseñar! e 

a 1 campesino 1 as técnicas ~-más avanzadas y convenientes para aumentar sus ren

dimientos. En la actualidad, los habitantes de esta comunidad, básicamente de~ 

conocen estas técnicas a pesar de que el Banco al otorgar el crédito lo hace -

proporcionando maquinaria, semilla mejorada, "ordena" la siembra en la época -

adecuada, proporciona fertilizantes, recomienda labores culturales y "ordena" 

la mejor época de cosecha en los cultivos habilitados de arroz y maíz, todo és 

to sin lugar a dudas asegura buenos rendimientos, pero también asegura la rec~ 

peración del crédito que el banco proporcionó. 
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Con este razonamiento de ninguna manera queremos expresar que se trate 

de un mal sistema seguido por el Banco; aún los mismos campesinos siempre_ han 

manifestado su conformidad para con esta Institución ya que Inclusive ha esta

do colaborando, mediante la otorgaclón de sus créditos, a lograr uno de los ob 

jetlvos del Extensionista, la superación ce la familia campesina. Pero, de - -

acuerdo con los principios de Extensión debemos capacitar al campesino para m~ 

jorar su producción y no planificar el cultivo en un escritorio y después ir -

a ordenar que es lo que se debe hacer. 

Es muy Importante tomar muy en cuenta tos aspectos de capacitación y -

organización del campesino. Estamos convencidos de que con la coordinación en

tre todas las dependencias que prestan servicio al campo y empleando los méto

dos de Extensión Agrícola podemos lograr este objetivo. 

Las condiciones económicas actuales no podemos considerarlas satisfac

torias, puésto que en el ciclo pasado se operó con 657-00-00 Has. (seiscientos 

cincuenta y siete hectáreas) mecanizadas y con cultivos explotados mediante 

técnicas agrícolas aceptables, pero si recordamos que son 492 campesinos ésto 

nos refleja que cada uno aprovechó 01-34-00 Has. (una hectárea treinta y cu~

tro áreas cero centiáreas) y como puede apreciarse ningún campesino puede vl

vir con esta superficie. Las demás explotaciones que efectúan con siembras a -

"Estaca", lo hacen en forma incosteable ya que no obtienen ninguna ut!l !dad si 

tomamos en cuenta las horas-trabajo (jornales) y le asignamos un valor. 

Con todas estas observaciones estamos en condiciones de elaborar un 

programa de desarrollo agrícola, encaminado a obtener mejores resultados. 

6.2 POSIBILIDADES DE DESARROLLO GANADERO: La ganadería constituye una 

fase muy importante en el desarrollo de una comunidad, pues está demostrando -

que mediante une práctica adecuada, cuando se cuenta con las condiciones natu

rales necesarias para el caso, se obtienen grandes utilidades. 

Como ya lo mencionamos al hablar de este renglón es una práctica que -

apenas se Inicia y que ya cuenta con 2,886-50-00 Has. (dos mil ochocientas el~ 

cuenta y seis hectáreas cincuenta áreas cero centiáreas) de terreno desmontado 
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para convertirlos en praderas artificiales. 

Por las condiciones de clima y de suelo podemos pensar que mediante el 

empleo de pastos como pangola (digitaria decumbens), guinea (panicum máximum) 

alemán (echinocloa polystanchia) y rodex (ehlohs gayana) manejados mediante 

una adecuada rotación evitando el sobrepastoreo, podemos obtener buenos resul· 

tados en la explotación ganadera en la especialidad de carne, con las razas 

cebú y cruza cebú-suizo, que son las que más se adaptan al trópico. El cebú es 

una raza que en esta región arroja buenos beneficios; es muy rústica, resiste 

la sequía anual prolongada y las enfermedades transmitidas por la garrapata 

(anaplasmosis y plroplasmosis);además tiene buena capacidad para producir car· 

ne económicamente con menos Inversiones dentro del clima tropical. 
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Después de haber realizado el estudio completo de las condiciones de

este N.C.P.E. y de acuerdo con el diagnóstico del mismo estamos en condiciones 

de planificar un programa de desarrollo agropecuario, que incluya una selec 

ción de cultivos a practicar con la superficie de explotación de cada uno, es

pecificaciones técnicas, costos, requerimientos, financiamiento, etc. 

7.1 Agrícola. 

7.1.A Selección de Cultivos. 

7.1.A.1.- ARROZ TMF MEC. (Arroz de temporal con semilla mejorada, con ferti-

lizante y mecanizado). 

7.1.A.2.- MAIZ TMF MEC. 

7.1.A.3.- FRIJOL TMF MEC. 

7.1.A.4.- SORGO TMF MEC. 

7.1.8 DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CALENDARIO DE ACTIVIDA

DES Y COSTOS DE CADA CULTIVO. 

7.1.8.1.- ARROZ (ORYZA SATIVA) 

TECNICA DEL CULTIVO. 

PREPARACION DE SUELOS: 

1~: Después de la cosecha anterior para aprovechar las condiciones 

óptimas de humedad contenidas en el suelo y facilitar su manejo o laboreo. 

2DESVARE: Con chapeadora mecánica para triturar la paja del arroz e -

incorporarla al suelo, para aumentar el contenido de materia orgánica del te -

rreno y para facilitar su manejo, así como una medida de sanidad. 

38AR8ECHO: Un paso unifonne de arado a una profundidad de 20 cm. 
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4RASTREO: Necesarios de 1 a 2 pasos de rastra. 

5NtVELACION: 

Siembra. 
6EPOCA: Del 20 de mayo al 20 de julio a reserva de la apar.lclón de las 

lluvias. 

7METODO: A Chorrillo. 

8vARIEDAO: Iguala 70.- Es la variedad que ha demostrado mejor rendl 

miento y adaptabilidad en este lugar. 

9DENSIDAD DE SIEMBRA: 120 Kg. por Ha. 

1°FERTILIZACION, SIEMBRA Y TAPA: La fertilización se lleva a cabo al 

mismo tiempo que se real Iza la siembra y se tapan semilla y fertll lzante me 

dlante un paso ligero de grava de discos. 

11 FORMULA, DOSIS Y TRATAMIENTO: Mientras se elabora una fórmula adecua

·da de fertll lzaclón, se recomienda la fórmula 18-46-00 en dosis de 200 Kg. de 

nitrógeno y 80 kg. fósforo asimilables por Ha., respectivamente. 

12DESINFECCION DEL SUELO: Esta práctica es de vital Importancia y técnl 

camente necesaria como una medida de sanidad, ya que tiene por objeto sanear -

el .suelo de plagas y enfermedades mediante la Incorporación de insecticidas es 

peclales al mismo, preferentemente al real Izarse 1~ siembra. 

13 1NSECTICIDAS RECOMENDADOS: Para la desinfección del suelo: Aldrín 5%, 

Clurdano iO~ y Terracur iü%, en dosis de 20 a 4o Kg. del primero, 15 a 20 Kg. 

del segundo y 20 a 40 Kg. del tercero, por Ha., respectivamente! Eficaces para 

el control de insectos que atacan el follaje en estado de larva o gusanos y 

otros que al estado larvario atacan el sistema radicular de los cultivos. 

14coNTROL QUIMICO DE MALEZAS: Esta práctica conviene realizarse oportu

namente, a fin de evitar que las malas hierbas compitan con el cultivo durante 
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los primeros 40 días de nacido que es su período más critico. Generalmente se 

recomienda que esta operación se lleve a cabo de los 12 a 15 días de nacido el 

arroz, considerando que al cabo de ese tiempo las malezas han alcanzado una al 

tura media de 5 a 10 cms. con 2 a 3 hojas pequeñas, estado en el cual se pu~

den eliminar eficientemente. 

lSPROBLEMA TIPO DE'MALEZAS: En la Zona del problema tipo de malezas, 

además de algunas especies de hierbas de hoja ancha, lo constituye un tipo de 

zacate anual conocido con el nombre común de Canchin (Echinocloa crusgalli), -

el cual se le considera de importancia económica por su característica altamen 

te invasiva. 

16HERB!CIDAS Y DOSIS RECOMENDADAS: Para el control de algunas cypér~ • 

ceas, gramas y básicamente para el Canchín, se recomienda el Stam LV-10 y para 

las hierbas de hoja ancha, el 2, 4-D 6 Amina, ambos herbicidas de contacto y -

de uso post-emergente y también pre-emergente el segundo, en dosis de 5 a 10 -

Lt. del primero y 1 1, del segundo en 50 Lts. de agua por Ha. si la aplicación 

es con avión y, de 150 a 200 lts. si se usan aspersoras de mochila. Al 1 levar

se a cabo esta práctica, el terreno debe estar en excelentes condiciones de hu 

medad y suspender la aplicación de herbicidas si se ven posibilidades de llu

via por lo menos de 2 a 3 horas antes de que se presente. 

!?GUSANOS CORTADORES Y DEFOLLADORES: Entre los que se encuentra el gus~ 
no soldado atacan seriamente a las plántulas poco después de la emergencia, 

principalmente en las siembras tempranas de mayo y principios de junio. Aún 

cuando estas especies son polífagas, pueden causar serias pérdidas de arroz. -

Las larvas no son selectivas en su ataque.y muchas pueden alimentarse de plan

tas enteras obligando al agricultor a resembrar cuando el ataque es temprano. 

Algunas especies cortan el tallo cerca del suelo y otras se alimentan también 

de las hojas, por Jo tanto la planta entera puede ser completamente destruida. 

Generalmente, las larvas son de hábitos nocturnos, pasan el día escondidas en 

el suelo o bajo el follaje del arroz y otras plantas silvestres, para salir de 

noche a destruir los cultivos. 

Prácticas culturales: Tales .como destrucción y quema de soca y tocones 



Inmediatamente después de la cosecha para reducir la población invernante, e ~ 

Impedir el desarrollo de zacates silvestres dentro y alrededor de los arróza -

les, ayuda grandemente a mantener baja la población de estos insectos. Cuando 

el uso de productos químicos sea necesario se sugiere aplicar los insecticidas 

lo más pronto posible, de esta forma el control será más efectivo. 

El barrenador del tallo o palomilla blanca causa daños también en la

zona. SI el ataque se produce durante el estado vegetativo de la planta, el b~ 

rrenador puede provocar que muera antes de producir espigas. Cuando el ataque 

es tardío, se forman espigas blancas, erectas y la mayor parte de los granos -

quedan vacíos. Siguiendo prácticas culturales adecuadas, como son la destruc -

ción y quema de los residuos de la cosecha, se logra mantener una población 

que no llega a causar pérdidas económicas. 

La Chinche café empieza su desarrollo generalmente en zacates sl.lves -

tres y emigran a los arrozales casi al tiempo de la floración en los que pueden 

ocasionar serias pérdidas. Las chinches chupan el contenido del grano en desa

rrollo causando su completa destrucción o manchándolo reduciendo su calidad mo 

linera. La chinche es de color café con manchas amarillas en el dorso. Los hue 

vecillos tienen forma de barril y son puestos en hileras paralelas sobre las

hojas, los tallos o aún sobre las panojas. Las ninfas emergen a los pocos días 

y pasan por cinco estadios hasta alcanzar el estado adulto. Tanto las ninfas ~ 

como los adultos se alimentan del grano en desarrollo, el cual puede ser ad~

más infectado por hongos que entran a través de la picadura de la chinche. 

Un método efectivo para mantener bajas las poblaciónes, es la destruc~ 

ción de las malezas que sirven de huéspedes alternantes de la chinche. Se ha -

observado también en la región, la presencia más o menos abundante de avlspl

tasque parasitan Jos huevecillos de las chinches. 

La chlncharrita puede llegar a constituirse en una plaga de mucha lm

portancia, ya que este Insecto es vector de la enfermedad vlrosa conocida como 

"hoja blanca" que puede transmitirla del zacate pinto y otras plantas sllve~

tres al arroz. Además las chlncharrltas producen daño ~!recto a las plantas de 

arroz chupando la savia a través de los tallos y las hojas reduciendo el amaco 
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llamiento y el vigor de la planta. Puede llegar a secarlas cuando la inciden

cia de los insectos es muy alta. 

La chincharrita es un insecto pequeño que mide de 2 a 3 milímetros de 

largo, de color café amarillento. Los adultos de ambos sexos pueden tener alas 

largas o cortas. Los huevecillos son puestos dentro de la vena central de las 

hojas de los que salen las ninfas en unos cuatos días. Las ninfas se congregan 

en la base de los tallos casi al nivel del suelo donde empiezan i~mediatamente 

a chupar la savia junto con los adultos. La población va aumentando considera

blemente conforme la planta se acerca a la madurez. Esta plaga tiene hábitos -

más bien sedentarios, pero el viento y el agua ayudan a su dispersión. 

En ocasiones el guasno saltarín y algunas plagas del suelo causan se -

rios daños en el arroz poco después de la emergencia. Se sugiere iniciar el 

control de estos insectos cuando se noten los primeros daños haciendo las apll 

caciones en forma local izada. 

Las tijerillas ocupan un lugar sin mucha importancia como plaga del 

arroz. El daño es causado a los estambres que el insecto troza cuando las glu~ 

mas se abren. A pesar de su abundante presencia en la época de floración no se 

ha observado que cause daños de consideración debido a que al abrirse los glu

mas la fecundación ya se realizó. 

lBINSECTICIUAS RECOMENDADOS: Para el combate del gusano cortador (Agro-· 

tis malefidia), que es la plaga más importante de la zona, por los daños tan

severos que ocasiona al cultivo del arroz y el gusano soldado (Spodoptera spp) 

cuyos daños son de poca consideración, se recomienda: Dipterex 80%, Toxafeno -

67% y Fol idol 50%, en dosis de 1 a 1.5 Kg. 1 a 2 Lt. y la 1.5 Lt. por Ha., res 

pectivamente, en una a dos aplicaciones según el grado de infestación. 

l9ENFERMEDADES, PREVENCION Y CONTROL: La mancha café de las hojas del -

arroz, es la única enfermedad fungosa de importancia econ&nica en la zona, fa

vorecida por la humedad excesiva del suelo, altas temperaturas, alta dosis de 

siembra y fertilizantes nitrogenados, originada por dos hongos; Helminthosp2_

rium oryzae y Pericularla Oryzae, identificados principal~~nte por la aparl -

ción de pequeñas manchas cafés en las hojas, vainas y tallos, el primero, y el 
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segundo, por manchas alargadas de color café en el borde de las hojas y en el 

centro de las mismas, provocando la deformación de los granos y el avanamlento 

de las panojas, respectivamente, cuando el ataque es severo. 

Como medidas de prevención, se recomienda la incorporación de la paja 

del arroz, uso de variedades resistentes, baja dósis de siembra y de fertili

zantes nitrogenados, y para su control químico, el uso del funglclda conocido 

con el nombre comercial de Gy-Cop 53%, apl !cado a fines de Julio y a prlncl

pios del mes de agosto en dosis de.l L. en 100 de agua por Ha., agregando co

mo adherente 250 gm. de detergente por cada 100 Lt. de solución. SI el grado 

de infestación es muy fuerte, se recomienda una aplicación más en dosis de 

0.5 Lt. por Ha. 

f O S E C H A. 

20 EPOCA: A partir de la segunda quincena de Octubre y durante el mes de 

noviembre, época en la cual el cultivo ha llegado a su completa madurez, mani

festando por el color dorado caracterfstlco de las espigas. 

21 METODO: Mecánica y manual; con trilladora cuando las condiciones de -

humedad del terreno lo permiten, en caso contrario, en forma manual. 

22 LIMPIA Y ENVASADO: Si la recolección de la producción se realiza a m~ 
no, se recomienda que una vez que se seque el grano y se haya secado hasta lo

grar el grado de humedad con el por ciento requerido, se el imlnen todas las im 

purezas al envasar, a fin de evitar en lo posible los castigos que aplican por 

no estar completamente 1 lmplo el arroz. 

23coMERCIALIZACION: En la Zona ho hay problema para la venta de la pro

ducción de arroz, ya que además de pagarse al precio oficial, existe la benefi 

el adora de arroz ej ida l. (Anexo 7) 
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CALENDARIO DE /'CTfv!QADES Y COSTOS PARA B..cu!Jivo DE ARi?oz'tfv1Fr lt!Ec 

COSTO ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV O lC 
!.:EREPARACION de TERRENC 

e~ DF.SVARE S roo.oo: 
BARBECHO 200.00' '1 l 

. 1 

RASTRE_Q_(2) 320.00 t~ 
NIVEl ACION 190.00 ..J 

12:- S 1 E M B R A 
SEMILLA ~80.00 
FERTILIZANTE Y APL 37000 l -""' 

-~ 

ALDRIN Y APL. 180.00 
SIEMBRA Y TAPA 230.00 L ::1 

3~ABORES CULJ"URALE S - .• 

HERBICIDAS Y APL. 545.00 
INSECTICIDA Y APL. 140.00 l 
FUN GICIOAS Y APL. 145.00 o 

.. 
FERTILIZANTEYAP L. 650.00 - .J.. 

4~ C O S ECHA 
TRILLA 320.00 .,. 
ACARREO 40.00 
IMPREVISTOS. 100.00 

~- -------

S 4,010.00 

RENDIMIENTO PROVABLE 3.5 TON.NÜTA; EL VALOR DELA TONELADA CORRESPONDE 
VALOR DELA TONELADA $.1,650.00 A.L PRECIO POR TON. A OUE SE RECIBE AL 
VALOR DE LA PRODUCCION 5,775-00 ENTREGAR EL PRODUCTO, POSTERIORMENTE 
COSTOS 4,010.00 AL EFECTUARSE LA INOUSTRIALIZACION Y 
UTILIDAD . 1,765.00 COME.RClALIZACION AUf.{ENTA EL VALOR 

APROXIMADAMENTE $40000 TON. POR LO 
TANTO AUMENTA LA UTILIDAD. 
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7.t.A.2.- M A 1 Z. (ZEA MAYZ). 

TECNICA DE CULTIVO. 

PREPARACION DEL TERRENO: 

1BARBECHO: 

2RASTREO: Es necesario efe~tuar dos pasos de rastra de discos para de~ 
baratar los terrones, haciendo que el segundo paso de la rastra cruce al prlm.:_ 

ro. 

3NIVELACION: 

~VARIEDADES: Por su alta capacidad de rendimiento y adaptación las va

riedades mejoradas: H-508 Enano, H-509 Enano, VS-450 (Coste~o Cul!acán), H-503 

y H-507. 

SDENSIDAD DE SIEMBRA: 20 Kgs. de semilla por Ha. 

6EPOCA DE SIEMBRA: De temporal, del 20 de mayo al 30 de junto. 

7METODOS DE SIEMBRA: Los rendimientos de marz varTan de acuerdo con la 

población de plantas en el terreno, en suelos arables se sugiere surcar con una 

separación de 92 cms. depositando de 3 a 4 semillas cada 50 cm. para aclarar-. 

posteriormente, dejando dos plantas por mata. Si se dispone de sembradora tos 

granos deben colocarse a 25 cm. de d 1 stanc i a, con 1 o cua 1 se obt 1 ene una pob 1 ~ 

cfón óptima de 30 mil plantas por hectárea aproximadamente. 

La profundidad de la semilla debe ser de 4 a 5 cm. en suelo seco, y de 

5 a 7 cm. en húmedo, pues profundidades mayores afectan la germinación de la -

planta. 

8FERTILIZACION: La aplicación del tratamiento 18-46-00 en 200 Kgs/Ha. 

es recomendable, máxime si son de temporal con buen precipitación, o de riego. 
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9LABORES CULTURALES: Sirven para la prevención y combate de malas hie! 

bas. 

Plagas:- Desde la siembra, el maíz se ve atacado por pájaros y roed~

res que pueden ocasionar bajas en la población cuando la semilla recién sembra 

da se deja sin protección en lugares donde abundan ~stos animales. El_ uso de -

cebos envenenados ha dado buenos resultados en ambos casos. 

Poco después de la emergencia de las plantitas éstas son atacadas por 

grillos, chapulines, gallina ciega, gusanos de alambre y gusanos trazadores de 

varias especies. Tanto las gallinas ciegas como los gusanos de alambre viven

en el suelo y se alimentan de las raíces de la planta, la cual llega a morir

si el daño ocasionado es muy serio; sin embargo, no llegan a general izarse. 

Los gusanos trazadores dañan los tallos de las plantas recien energidas causa~ 

do la muerte de éstas. Se puede detectar su presencia mediante la observación 

de este año y al gusano se le puede reconocer porque al tocarlos se enroscan, 

por lo que también se les llama "rosquillas". En ataques tardíos, se alimentan 

de brotes tiernos y de follaje al igual que los grillos y chapulines. Para el 

combate de plagas del suelo en aquellas áreas mecanizadas o factibles de meca

nizar se recomienda que en la preparación del suelo, se voltee éste y se deje 

expuesto por lo menos una semana antes de continuar las labores. 

El objeto de esta práctica es exponer las larvas y pupas a un medio a~ 

biente no propicio para su desarrollo, obteniéndose una reducción de las pobl~ 

cienes de estos insectos. 

Cuando las poblaciones de estas plagas sean muy altas, se recomienda -

la aplicación de insecticidas granulados incorporándolos al suelo mediante las 

mismas labores de preparación del suelo. En áreas no mecanizadas o que no son 

factibles de mecanizar es conveniente el empleo de cebos envenenados. 

El gusano cogollero, se presenta también a los pocos días después de

la emergencia. Esta plaga es la que más daños causa en el maíz y es la más im 

portante por su amplia distribución en la Península. Las larvas se alimentan-
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de las hojas tiernas o cogollos y llegan a destruir la plant!ta cuando el ata

que es grave y se inicia poco después de la nacencia; cuando el ataque es tar

dío, el desarrollo de la planta se retarda, pero debido al vigor que a alcanza 

do, la planta puede tolerar el daño del gusano cogóllero. 

El gusano cogollero es la larva de una palomilla (mariposa cuya mayor 

actividad la realiza por las noches) de color café claro que mide aproximad~

mente 4 cms, de punta a punta. Al caer la noche empieza a depositar grupos o -

masas de huevectllos en el envés (cara posterior de las hojas) o en el cogollo 

del maíz. Los huevecillos son blancos y redondos en un principio y se.tornan

después de un tinte rosado. Los grupos o masas de huevecillos estan cubiertos 

por una especie de peluza muy fina que son las escamas de las hembras. Los hue 

vecillos eclosionan en unos cuantos días y las pequeñas larvas que salen empl~ 

zan Inmediatamente a al !mentarse del follaje, descarnando sin lograr atravesar 

todo el tejido, a medida que se van dirigiendo hacia el cogollo en el cual se 

establecen. Otras emigran a plantas cercanas. Cuando teminanr su desarrollo, -

las larvas llegan a medir hasta 4 cms. de largo, son de un color café verdoso 

con franjas longitudinales amarillas sobre el dorso y al llegar a este estado, 

se dejan caer al suelo donde se cierran para formar sus crisálidas de las cua

les saldrán los adultos que empezarán a depositar huevecillos ~uevamente. 

Observaciones preliminares efectuadas han mostrado que la mayor prese~ 

cla del gusano cogollero ocurre en los meses de mayo y noviembre, aunque se e~ 

cuentra presente durante todo el año, debido a que tiene varias hospederas que 

incluyen hierbas y zacates silvestres, que se convierten en permanentes focos 

de Infestación. 

Para un control más efectivo debe eliminarse las malezas-principalmen

te los zacates silvestres cercanos a superficies que vayan a sembrar con maíz

para el imlnar los focos de Infestación inicial. Cuando se utilizan productos

químicos para su combate, se recomienda la apl icaclón de Insecticidas granula· 

dos que llegan facllmente hasta el fondo del cogollo donde se encuentran las

larvas. 

Por Investigaciones efectuadas se han determinado que tres apl icaéi~-
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nes de productos recomendados son necesarios, dentro de los primeros 40 días • 

después de la nacencia. Como las aplicaciones oportunas evitan el daño, la prl 

mera aplicación debe hacerse 10 días después de la germinación, y las otras 2, 

a intervalos de 15 días. 

Los insecticidas que han demostrado ser eficientes para el control de 

esta plaga son: Sevin 2.5% y Dipterex 4%, a dosis de 10 Kg./ha., ambos de for· 

mulación granulada. 

Las aplicaciones pueden hacerse con frascos perforados en su tapa, em

pleándolos a manera de saleros en extensiones pequeñas. En áreas más grandes -

pueden emplearse botes perforados en su base, los cuales pueden ser asegurados· 

en el extremo de una estaca, de tal manera que la persona que lo aplique pueda 

llevar al mismo tiempo dos botes (uno en cada mano) cubriendo en esta forma 

dos hileras en cada viaje que realicen en el terreno. En ambos casos deberá 

procurarse que el insecticida sea dirigido exclusivamente al cogollo de las 

plantas, ya que es ahí donde se alimenta esta plaga. Se a observado que bajo· 

condiciones de temporal- cuando las lluvias son fuertes y constantes- las p~

blaciones de gusano cogollero tienden a batirse, pudiéndose en estos casos re

ducir el número de aplicaciones disminuyendo así Jos costos de cultivo. 

Varias especies chincharritas atacan la planta de maíz chupando la sa

via a través de la hoja. Sin embargo, chincharritas del género Dalbulús revis

ten especial importancia por ser vectores del agente causal de la enfermedad -

conocida como "achaparramiento" del maíz. 

Se ha observado una alta incidenci.a en siembras de agosto y septiembre 

El insecto puede reconocerse cuando al mover las plantas se desplazan mediante 

rápidos saltos, además de que su cabeza presenta la forma de una pala. Son pe

queños insectos de color amarillento y con dos manchas negras sobre la cabeza. 

Para reducir las poblaciones de esta plaga deben evitarse siembras tardías y -

sujetarse a las fechas de siembra recomendadas para la región. 

El gusano barrenador del tallo ataca a las plantas de maíz barrenando. 

el tallo y pudiendo en ocasiones llegar a causar el "acame" de la planta; sin 
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embargo, ataca y no ocastona pérdldac; de consideración. Durante la maduración 

de las mazorcas se presenta el gusano elotero, localizándose en el último ter~ 

clo de la mazorca donde se alimenta de los granos en formación; sin embargo,~ 

tanto en el caso del gusano barrenador como en el del gusano elotero no se re

comienda el empleo de insecticidas por no ser práctica y económica su aplic~ ~ 

ción. En esta etapa las mazorcas también son dañadas por pájaros, pero la 1~ ~ 

bor del "doblado" que tradicionalmente se sigue en la región con el objeto de 

acelerar el secado del grano y facilitar la cosecha, es recomendable a fin de 

proteger las mazorcas dei ataque de pájaros. 

En esta etapa también se inicia la infestación por plagas de granos·al 

macenados como son el picuao, gorgojos y palomillas. Para reducir al máximo la 

Infestación de estas plagas debe evitarse que el maíz permanezca por mucho 

tiempo en el campo, efectuándose la cosecha en el momento más indicado. 

10ENFERMEDADES: Carecen de importancia económica en esta región, empero 

las manchas fungosas en las hojas, producidas por Helminthosporlum máydis y~ 

turcicum, así como las manchas producidas por Physopela se observan con fr~ .~ 

cuencia. También se observan pudriciones causadas por el hongo Fusari~monolf 

~en las puntas de las mazorcas. El "achaparramiento11 es característico en 

las siembras de otoRo y es causado por mlcoplasma y transmitido por chicharrf~ 

tas. 

11 COSECHA: Debe cosecharse tan pronto maduren las mazorcas con el obje

to de reducir las pérdidas por el ataque de gorgojos y picudos, pudriciones de 

la mazorca y daños de roedores. Las mazorcas se pueden colectar a mano o con -

cosechadoras mecánicas, que a la vez hacen el desgrane. 

El grano debe tener menos del 15% de humedad antes de ser encostalado 

y almacenado, lo cual se logra cosechando cuando las mazorcas se hayan secado 

bien en el campo o mediante una máquina secadora. (Anexo 8) 
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CALE~;A;;í;~~~C~TIV!DADES Y COSTOS PARA EL CULTIVO DE M.:~uz~TMFjJEc 

COSTO ENE. FEB ~AR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGQ S_fP, O_CT. NOV. 'olC. 
k_PRJ;P~RAQQN!I.!! SUELQ_ 

~- -----+ _MBBECHO $ 2oo.oo 1 

RASTREO ( 2) 320.00 1 '] 

NIVELACION 190.00 ~ ~~] 

-
2,. S 1 E M 6.E A._ 

~SEM ILL,h 100.00 
r-EER'Ili.J.Z.A~TE_)' Ae!.... 422..00 f 
r---4l...Q__Rlf'>l2:5% . .Y.. .. A.eJ............ 180.00 ¡ 

-\ SIEMB.fUL eo.oo 
~-

~_BORES CLJLJ'UR.L\LES 
~.H.~.8.BI C IDA 'r' _A.P ~ Z5.:W-ºt-- [' 

.. 
i 

Lf.s..C.ARDAS oAPORQtJES_ 250.QOL ~~J-
LIMPIA 40.00\ . -~ 1 

.. ~ 1 

1 NSECTICltHLtiP!....._ 115.00
1 

' .. ~.1 
1 

f-.- ---~-
4:-COSECHA 
t--00 B LA - 120.00 t.'""! 

P 1 z e A 1.5.Q..90 ..L.l] 
DESGRANE Y ACARF't~ r_oo.oo' 
1 MPREVI S Tú S __ JOO.OO 

i 
,______ --

S 2;Er24.00 
RENDIMIENTO PROVABLE 2. 5 TON. 
VALOR POR TON. $J.500.00 
VALOR DE LA PRODUCCION 3,750.00 
COSTO S 2/3 24.0 O 
UTI!..JDAO 1.126.00 



7.1.A.3.- F R 1 J O L. SOYA. (GLYCINE MAX) 

TECNICA DEL CULTIVO. 

PREPARACION DE SUELOS. 

1 BARBECHO 
2RASTREO 
3NiVELACION 

4VARIEDAD RECOMENDADA: Trop!cana. 

5EPOCA DE SIEMBRA: 15 de Junio - 15 de Jul !o. 

6METODO: Se recomienda sembrar a chorr!llo en surcos separados a 72 o-

92 cms. en terreno mecanizado. 

?DENSIDAD: 60 Kgs. de semilla por Hectárea. 

8 rNOCULACION: Es recomendable Inocular la semflla con bacterias especf~ 
flcas; las que podemos encontrar en el mercado local son N!tragln y pagador. 

9FERTILIZACION: Se recomienda fertll Izar con 200 Kgs. de la fórmula- -

18-46-00. 

10LABORES CULTURALES: Es recomendable mantener el cultivo libre de male

zas durante los 30-40 días Iniciales. Cuando las malezas dominantes sean los -

zacates anuales se recomienda aplicar 1.5 Lt. de Gramoxone por Ha., antes de

sembrar, cuando la maleza tenga de 2 a 6 cms. de altura. Cuando se trate de al 

gunas cyperaceas, stam LV-10 en dosis de 5-10 Lts. por ha. cuando se use Gramo 

xone y la maleza vuelva a aparecer, como no tiene poder residual debe contro

larse a base de maquinaria o chapees. 

11 PLAGAS Y SU CONTROL: Entre las más Importantes; según el tipo de daño 

que ocasionan, se encuentran las doradillas, (Diabrotica spp Cerotoma raficor-
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nis, Acalymma Vittata etc) y cocay (Diphlauloca aul ica-ol iver). El daño lo oc~ 

sionan al alimentarse de las hojas produciendo pequeños orificios que ~umentan 

hasta que el follaje queda casi completamente destruido. Para su control se r~ 

comienda hacer una aplicación a los 12 días después de haber emergido las pla~ 

titas, y una segunda aplicación, en los casos en que sea necesario al momento 

de la floración. Los insecticidas recomendables son: Sevin 80% polvo humect~

ble 1.5 Kg/ha. o paratión metí! ice 50% líquido emulsificable 1 Lt./ha. La mos

quita blanca y las chincharritas se presentan casi siempre cuando el clima es 

seco y las temperaturas altas. Su ataque se encuentra localizado principalmen

te en las hojas y provocan el daño al succionar la savia de las plantas. Amar~ 

llamiento, enrollamiento y caída de lashojas son los síntomas principales de 

las plantas afectadas, que por lo mismo detienen su crecimiento, y por cons~

cuencia disminuye se rendimiento. El combate de la mosquita (Trialcurodes sp.) 

si se encuentran de 3 a 5 insectos en plantas jóvenes o de· 5 a 10 en plantas -

grandes. Varias especies de gusanos cortadores (Agrotis ssp) y el falso medl

dor (Trichoplusia ni (Hiibner) pueden provocar la defoliación total de la pla~ 

ta si no son controlados oportunamente. Se pueden combatir con Dipterex 80% 

1.5 1ts./Ha. y Lannate 90% 45 gramos/Ha. respectivamente. 

12 ENFERMEDADES: Las enfermedades que puede presentar este cultivo son el 

mosaico moteado y el mosaico rugoso ambos causados por virus; para prevenirlo 

se recomienda el uso de semillas mejoradas. 

13coSECHA: En las siembras de temporal se puede cosechar después de que 

la planta tire sus hojas y de acuerde a la época de siembra y su ciclo vegeta

tivo del 30 de septiembre al 30 de octubre. Se recomienda efectuar la cosecha 

en las primeras horas del día, para evitar. la pérdida de semilla por desgrene. 

(Anexo 9) 
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-· ·--· ·-· .. ··- --- -~-- ··-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FRIJOL SOYA TfvJF MEC. 

1.- PREPARACIONdeiSUE!J ~ cosrr: ENE. FE B. MAR.!_::~~ M AY. 

BAReECHO S ¡2_PQ.OC [ : 

rB.A~TREO Y CRUZ A 24_0.0C 
,_~IVELACION 150.00 

SUIQUEO 60.00 

~~MBRA 

SEMILLA ~20.00 
1 NOCULANTE 30.00 
FERT. Y APLICACION 400.00 
SIEMBRA 70.00 

~_?RES CULTURALES 
CULTIVO( BENEFICIO) 70.00 
INSECTICIDA 85.00 
DESHIERBE 50.0( 
FUNGICI DAS 50.00 

HERBICIDA YAPLICACJOI 005.00 

14.- C O S E C .H A 
CORTE 100.00 
TRILLA lVAREO) 200.00 
ACARREO SQOO 
1 MPREVISTOS 100.00 

--

RENDIMIENTO 
VALOR DE LA 
VALOR DE LA 
COSTOS 
UTILIDAD 

$ 21}80.00 

PROVABLE: 2 TON. 
TON. S 3,000.00 
PROD. 6,000.00 

2,480.00 
3,520.00 

l l 

~ . 
j 

u un JUL. AGO SEP. oct Nov. DIC. 

....... , . 

r -~ 

r_ 
l . 

E: ] 

~-·)lo 

- L__ 



7.l.A.4 S O R G O. (SOR~HUM VULGARE) 

TECNICA DEL CULTIVO. 

SORGO PARA GRANO. 

1PREPARACION DEL TERRENO: El barbecho, rastreo y nivelación, se debe· 

hacer en forma idéntica que para Maíz. 

2VARIEDAD: Tardías NK-310, Asgrow Doble TX, Purepecha e INIA Chichime

ca; su ciclo vegetativo es de aproximadamente 120 días. 

Intermedias: INIA Olmeca, INIA Tepehua, INIA Otomí, Asgrow Dorado, - -

NK-265, Cobesa Acco R-1093, Asgrow Amak R-12, NK-Savanna, Dekalb D-50 A; su ci 

clo vegetativo es de aproximadamente 110 días. 

PrecoGes: Acco Pawnee, INIA-Náhuatl, NK-222, INIA Otomí y NK-125, su

ciclo vegetativo es de aproximadamente 90 días. 

3DENSIDAD DE SIEMBRA: Use de 8 a 10 kilos de semilla por hectárea, - -

cuando ésta tenga una germinación de 90% como mínimo. 

4EPOCA DE SIEMBRA: De temporal, del lo. al 15 de agosto, y de riego 

durante enero. 

5METODO DE SIEMBRA: En surcos a 75 cms. para variedades de ciclo i~ 
termedio y tardío, y para variedades preco_ces, en surcos separados a 60 cms. -

Se debe sembrar a chorrillo en suelos arables, a mano, o preferentemente con -

máquina sembradora. 

En suelos no arables se sugieren hacer las siembras a espeque con sem

brador, efectuando hileras a 92 cms. y depositando 5o 6 semillas por golpe, -

cada 25 cms. 
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6FERTILIZACION: Igual que para.el matz. 

7LABORES CULTURALES: Igual que para el maíz. 

8PLAGAS: Debido al auge que ha tenido esta reglón en el aspecto Indus

trial ·y ganadero en los últimos años, el cultivo del sorgo ha tomado lncremen~ 

to y ha sido aceptado por parte del agricultor. Durante el período vegetativo 

la planta es atacada por los mismos insectos que se presentan en el maíz, y su 

control se efectua en la misma forma. Plagas del suelo y varias especies de g~ 

sanos trazadores atacan las plantitas recién emer.gidas. Posteriormente, el gu

sano cogollero puede causar serios daños, aunque se ha observado que el ataque 

no es tan grave como en el caso del maíz. Por esta razón, una sola aplicación 

de Sevín 2.5% o Dipterex 4% de formulación granulada, a dosis de 10 Kg/ha y 

aplicados en la forma en que se describió para Maíz, puede controlar efectiva

mente al gusano cogollero en este cultivo. El pulgón del cogollo es un insecto 

más bien pequeño de color verde oscuro, que además del sorgo, ataca también a 

cultivos como cebada, avena, centeno, maíz y otras gramíneas. El at~que se in

tensifica a las 3 o 4 semanas después de la emergencia, observándose grandes -

colonias de pulgones cubriendo las hojas, las vainas de las hojas, e Inclusive 

las inflorescencias cuando el ataque es tardío. Las hojas se deforman y se ma~ 

chan, el desarrollo de las partes nuevas se detiene produciéndose un avanamie~ 

to de los granos. Además, el pulgón del cogollo puede transmitir varias enfer

medades virosas, tales como la mancha de la hoja del maíz, mosaico de la caña 

de azúcar, enanismo amarillo de la cebolla y el virus del enanismo ama~lllo de 

lo.s cereales. Se ha observado que laspoblaciones de Rhopalosiphum maidis au -

mentan considerablemente a fines d~ agosto y mediados de septiembre, aunque se 

puede presentar en cualquier época del año. Químicamente esta plaga puede con

trolarse fácilmente con varios Insecticidas probados que han sido eficientes, 

tales como, Paratlón metí! ico 50% LE, a dosis de 1 lt/ha. y cuya eficiencia se 

manifiesta a las 48 horas después de la aplicación. 

Otros insecticidas que han mostrado ser eficientes son el Supracld 40 

E, en dosis de 1 lt/ha; Metasystox 50%, en dosis de 0.5 lt/ha; y Malatión 1000 

E, en dosis de 1 lt/ha, aunque se ha observado que estos últimos actúan más 

lentamente. El Plrimor 50% PH ha demostrado también ser eficiente. Bajo condl-
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clones de temporal se ha visto que las lluvias tienden a abatir las poblaci~

nes de este insecto por su efecto de "lavado". Esto tiende a reducir los cos -

tos de cultivo mediante la eliminación del combate químico. 

la mosquita del sorgo es la plaga más común y destructiva del sorgo en 

todas las regiones donde se siembra este cultivo. El daño es causado por las + 
larvas que se alimentan del ovario, impidiendo la formación del grano y dando 

origen a panojas completamente avanadas cuando la Infestación es alta, lo CYal 

ocasiona pérdidas considerables, y plantíos enteros se pueden perder si la mos 

quita no es controlada a tiempo. 

los períodos de intensa actividad de la mosquita están controlados por 

las condiciones el imáticas del lugar, principalmente temperatura y humedad, En 

el área se ha observado una mayor incidencia de población durante. la época de 

temporal, cuando la temperatura aumenta considerablemente. 

El control de la mosquita por medio de prácticas culturales requiere -

de un extenso conocimiento de las interrelaciones ecológicas del lugar. Como -

las poblaciones de mosquita comienzan a Incrementarse poco a poco con el lnl

cio de las lluvias y altas temperaturas, es aconsejable el empleo de varieda-

des precoces de tal forma que la época de floración (que es el momento en que 

se inicia la infestación) no coincida con las altas poblaciones de mosquitas -

provenientes de pastos silvestres como e! Johnson y Sudári. 

Es recomendable que en las áreas sorgueras de la región se siembren v~ 

riedades precoces y de floración uniforme. El empleo de variedades uniformes -

que florean al mismo tiempo ayuda a reduci.r el daño. Otras prácticas cultur~

les de control Incluyendo la destrucción de los residuos de la cosecha y pre

vienen el desarrollo del zacate Johnson y otras hospederas de la mosquita, de~ 

tro o cerca de los cultivos del sorgo, sobre todo antes de que éste entre en -

floración. 

El uso de insecticidas para controlar poblaciones altas de mosquitas -

parece ser el método más efectivo de que se dispone actualmente para reducir -

el daño. Es necesario efectuar dos aplicaciones, la primera al generalizarse- ,/ 
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la floraci6n y la segunda a los 3 o 4 dTas despu~s de la~prlmera. Los Pnsectl

cldas que han demostrado ser eficientes son el Diaz!n6n 25% PH, a dosis de - -

1 kg/ha., y el Gusatfón metflfco 25% LE, a dosis de 1 lt/ha, las apl fcacfones 

deben dirigirse exclusivamente a las panojas. 

9ENFERMEDADES: En las hojas se observan manchas fungosas, pústulas de. 

soya, y manchas de origen bacteriano. 

10cosECHA~ Debe cosecharse ai flnai de ia ~poca de iiuvias, pudi~ndose 
hacer también en forma mecanizada, parcial o totalmente. En el primer caso, 

las panojas pueden ser cortadas a mano y desgranadas en trilladoras, y en el ~ 

segundo, cortadas y desgranadas mediante cosechadoras. Debe tener menos del 

14% de humedad para proceder a almacenarse y encostalarse. (Bibl. 9.4, 9.5 y -

~.15). (Anexo 10) 
1 . 1 ' 
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CALENDARIUDcACI iViOADt:.S Y 1.,...QS tOS r~ArtA EL L-vL/ 100 DeL 30nGOANHtr~~/J~¡::t. 

1.· PREPARACIONdeSUELOS COSTO ENE FEB 
BARBECHO :> 200.00 
RASTREO 320.00 
NIVEL ACION 190.00 

12.-S 1 E B R A 
SEMILLA 105.00 
FERTILIZANTE Y APL 1450.00 

ALORIN 25% Y APL. !SO.OQ 
SIEMBRA 50.00 

t5":"LABORES CULTURALES 
HERBICIDA Y AP~ 257.00 
CULTIVO CBENEFI.C_IO) 70fJO 
INSECTICIDAY A~ lOO. OC 
DESHIERBE 70.00 
PAJAREO 5QOO 

4:-CO S ECHA 
TRILLA 2oo.oo 
ACARREO 50.0CJ 
1M PREVISTOS 100.00 

S 2,392.00 

RENDIMIENTO PROVABL E 
VALOR DE LA TON. 
VALOR DELA PRODUCCION 
COSTOS 

3 TON. 
1,000.00 
3,00QOO 
2,392.00 

UTILIDADES 608.00 

MAR ABR ~~Jj,Yl;~ AGCl SEP. OCT. NOV. DIC. 
~--__ _.___j 

[ .l-~-·-1 

J 
t 

r l 
lt _.... 

t 
_J 

[ -~ 

,.· '·--~ 

NOTA. EN ESTE CULTIVO LOS COSTOS 
PUEDEN SER MENORES,CUAIIIDO SE 
OPERECON PERDIDAS O POCA UTILIDAD 
ELIMINANDO LABORES COMO: DOBLA Y 
NlVELACION SI LA.S CONDICIONES DEL 
TERRENO LD PERMITEN, IGUALMENTE UNA 
DOSIS MENOR DE FERTILIZANTE. 



7.1.C USO PROYECTADO DEL SUELO. 

].1.C.a Superficie: Habiendo terminado la selección de los cultivos

con que puede funcionar este proyecto es necesario especificar la cantidad de 

hectáreas con que se explotará cada uno de ellos. 

Esta determinación, se hará primeramente de acuerdo a la cantidad de -

terreno apto y disponible para cada cultivo y tomando en consideración aqu~ 

iios que por ser más remunerativos_y contar con mercado seguro ofrecen mayor

garantía. 

SUPERFICIE PROYECTADA PARA 

" " " 
" " " 
11 11 11 

7.1.C.b Plano.- Ubicación. 

(Anexos 11 y 12) 

CULTIVO DE ARROZ 2,500-00-00 Has. 

" " MAIZ 1,000-~0-00 Has. 
11 11 FRIJOL 1,000-00-00 Has. 
11 11 SORGO soo-oo-oo Has. 

T O T A L : 5,000-00-00 Has. 
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7.1.0 REQUERIMIENTOS: 

7.1.D.a SUPERFICIE DESMONTADA-MECANIZADA.- 5,000-00-00 Has. 

a).- Disponible 

b}.- Faltante 

1,271-00-00 Has. 

3. 729-00-00 11 

La superficie que falta por desmpntar puede incluirse en el Programa -

Nacional de Desmontes como obra de infraestructura. 

7.1.D.b MAQUINARIA AGRICOLA. 

NECESIDADES DE MAQUINARIA AGRICOLA: De acuerdo con encuestas realiz~

das en Unidades Agrícolas donde existen superflcie3 mecanizadas y en casas co

merciales que venden maquinaria agrícola pudimos efectuar las siguientes dedu~ 

clones para determinar aproximadamente las necesidades de maquinaria para este 

proyecto. 

Un tractor de 72 H.P. BARBECHA una hectárea de terreno desmontado en 1 
horas. 

Un tractor de Igual caballaje y rastra de 18 discos rastrea una hectá

rea en 2horas. 

Un tractor de las mismas características "CRUZA" una hectárea en .!.:2,.-
hora. 

Un tractor de las mismas características~ una Ha. en 1 hora. 

DISTRIBUCION DE JORNALES (1 Jornada= 8 horas) 

5 a.; m. @ 8 a.m. ,,. 
9 a.m. ~ 14 hrs .. (1 a. Jor) 

15 p.m. G 19 p.m. Cena 20 p.m. e 24 hrs.= (2a. Jor) 

2 TURNOS 

2 TRACTORISTAS. 
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2 Jornadas diarias de 8 Hrs. c/u = 16 Hrs. a 1 DTa-Trabajo. 

En un día se barbechan 16 = 5.3 Has. 
3 

1 DIA 5.3 Has. 
X DIAS 5,000 Has. 

X = 944 OlAS. 

1.- MAQUINARIA PARA BARBECHO (consTderando las epccas de preparacrón
de suelos). 

10 DE DIC.--------------A---------~----15 DE FEB. = 65 DIAS. 

lo. DE MAR.--------------11 --------------30 DE ABR. = 60 11 

lo. DE ABR.--------------11--------------30 DE MAY. = 60 11 

lo. DE MAY.--------------11 --------------30 DE JUN. = 60 11 

245 OlAS. 

1 Tractor hace el barbecho en 944 Días. 

2 11 11 11 11 11 472 11 

3 11 11 11 11 11 314.6 Días. 

4 11 11 11 11 11 236 Días. 

4 TRACTORES. 

2.- MAQUINARIA PARA RASTREO. 

En un día se rastrean 16 = 8 Has. T 

1 DIA 8 Has. 
X DI AS _____ 5,000 Has. 

X = 625 DIAS. 

15 de Dlc.------------A------------30 de Feb. = 75 Días. 

15 de Mar.------------11 ------------10 de May. "' 55 11 

15 de Abr.------------"------------10 de Jun. = 55 " 
15 de May.------------"------------15 de Jul.= 60 11 

245 Días-Trabajo. 
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2 

3 

Tractor hace el rastreo en 625 Días. 
11 " 11 

11 11 11 

11 11 

11 11 

312.5 Días. 

208.3 Días. 

2l6 TRACTORES. 

3.- MAQUINARIA PARA EFECTUAR CRUZA (de acuerdo con las especificaci~

nes debemos realizar cruza en Arroz, Maíz y Frijol.) 

En un día cruzamos 16 
1:5 10.6 Has. 

DIA. ______ 10.6 Has. 

X OlAS 4,500 Has. 

La cruza se efectúa al terreno rastreado tendremos también 245 OlAS
TRABAJO 

Tractor hace la cruza en 424.5 OlAS. 

2 11 
11 " " " 212.2 OlAS. 

1. 7 TRACTORES. 

4.- .MAQUINARIA PARA NIVELACION. 

En un día nivelamos 1: = 16 Has. 

DIA. 16 Has. 
X OlAS ______ 5,000 Has. 

X 312.5 

lo. Ene.------------A------------15 de Mar. 75 Días. 
lo. Abr.------------A------------20 de May. 50 11 

20 Abr.------------A------------15 de Jun. 55 11 

lo. Jun.------------A------------30 de Jul. 60 días. 

240 Días. 
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Tractor hace la nivelación en 312.$ Dfas. 

2 " 11 11 " 11 156.2 11 

1.6 TRACTORES. 

Total de maquinaria necesaria. tomando en consideración que las labo:

res son casi simultáneamente con intervalos de pocos dTas. 

- 4 Tractores 

2 - 2.6 Tractores 

3.- 1.7 Tractores 

4 - 1 .6 Tractores 

9.9 = 1 O TRACTORES. 

(Ahexo 13) 
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_NECESIDAD DE MAQUINARIA PARA LA PREPARAICION DE 
SUELOS 
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DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION DE TIEMPO PARA LAS EPOCAS DE PREPARACION DE 

SUELOS OBSERVAMOS QlJE SE NECESITA MAQUINARIA AGRICOLA EN FORMA ININTERRUM.E!! 
DA DEL MES DE DICIEMBRE A JULIO.CON. LABORES CASI SIMULTANEA$; 



C.- MANO DE OBRA: De acuerdo con el análisis practicado al censo que

recabamos nos dimos cuenta que no habrá problema en este renglón pues existe -

disponibilidad de mano de obra para las diversas actividades. 

7.1.0.e ASISTENCIA TECNICA: Para el buen funcionamiento del programa 

deben brindarse toda la asistencia técnica necesariax en todos los aspectos, -

capacitando principalmente al campesino utilizando los métodos de Extensión 

Agrícola. Podríamos pensar en establecer una parcela demostrativa de métodos y 

resultados~ donde se indrcarta inici~1mente las t~cnfcas para 'preparaci6n de -

suelos, las mejores épocas de siembra y sistemas, fert!l ización, desinfección 

del suelo, control de plagas y enfermedades y cosechas. Esto nos sería de 

utilidad para demostrar el rendimiento de las variedades recomendadas y su 

adaptabilidad, inclusive una posterior diversificación de cultivos. Utilizando 

la extensión agrícola como una edu~ación extraescolar, se invit~rí~ a los inte 

grantes de la comunidad y de la región en general a presenciar las demostracio 

nes antes descritas con la final !dad de beneficiar a un sector más numeroso y 

adopten estos métodos y sistemas donde las condiciones sean similares. 

].l.D.f ORGANIZACION: Este aspecto lo consideramos de mucha importan

cia pues en donde existe buena organización está prácticamente asegurado el 

éxito. Ya lo hemos observado que esta comunidad tiene una serie de normas y or 

ganlsmos regidos por un Reglamento Interno, lo que debemos aprovechar y no des 

cuidar ya que si existe una sensibili2ación y hambiente de organización pod~

mos mejorar aún más ese aspecto. Todos los ejidatarlos son miembros de la so

cledad local de crédito ejidal y previniendo que una sola directiva, "La Comi

sión de Administración", no podría controlar a 492 campesinos optaron por sec

cionarse en grupos de trabajo y nombrar cada uno su representante, esto natu -

ralmente facilita las operaciones. 

]. 1. E FINANCIAMIENTO. 
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---··------- -- --------

7.1.E.a Crédito de Avío. 

A: R0R O Z 

Costo de cultivo por Ha. 

Has. progrmadasa - - - - -

$ 4,010.00 

2,500-00-00 

Crédito necesario=$ 10,025,000.00 

M A 1 Z 

Costo de cultivo por Ha. - $ 2,624.00 

Has. programadas ---- 1,000-00-00 

Crédito necesario = $ 2,624,ooo;oo 

S O R G O 

Costo de cultivo por Ha. - - - - - $ 2,392.00 

Has. programadas - - - - - 500-00-00 

Crédito necesario=$ 1'196,000.00 

FRIJOL 

Costo de cultivo por Ha. - - • $ 2,480.00 

Has. programadas ~ ~ • - - - - - - -1 ,000-00·00 

Crédito necesario= $ 2'480,000.00 

Total de Crédito de Avío necesario: 

7.1.E.b Crédito Refacclonario. 

Tractor de 72 H.P. -

Arado de 4 discos - - - • -

Rastra de 18 discos 

Niveladora - - - - -

Sembradora, fertilizadora y Fumigadora 
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$ 16'325,000.00 

• $ 98,000.00 

21,560.00 

18,000.00 

17,000.00 

6,845.00 



- $ 17,589.00 Desvarado ra 

Cu 1 t ivadora - - - - 8,395.00 

1 TRACTOR EQUIPADO CON TODO LOS IMPLEMENTOS =$'; 187,389.00 

10 TRACTORES =$1'873,890.00 

7.1.F RECUPERACIONES-AVIO 

A R RO Z 

Superficie programada -

Rend. Probable -

2,soo-oo~oo 

3.5 ton/Ha. 

8,750 ton. P.T. probable ---

precio tonelada - - - - - $ 1,650.00 

V. P. P.- - - - - -

Crédito solicitado --------------

U.P. - - - - - - - -

M A 1 Z 

Superficie programada -

Rend. probable ~ ~ ~ - - - - - - - - - - -

P. T. probable - - - - - -

$ 14'437,500.00 

10'025,000.00 

04'412,500.00 

1,000-00-00 

2.5 ton/ha. 

2,500 ton. 

precio tonelada - - - - - - - - - - - $ 1,500.00 

3'750,000.00 

2'62Ii,OOO.OO 

1'126,000.00 

V. P. P. - - - - - - - - - - - - - -
Crédito sol !citado ~ ~ ~ -

U.P. - - - - - - - - - - - - - - - -

S O R G O 

Superficie programada 

Rend. probable -

P.T. probable - -

Precio tonelada 

V.P.P.- - - - - - -

Crédito solicitado 

U. P. - - - - - - - -

- - $ 

500-00-00 

3 ton/ha. 

1,500 ton. 

1,000.00 

1'500,000.00 

1'196,000.00 

0'304,000.00 



FRIJOL 

Superficie programada - - - - - - - - - - - -

Rend. probable - - - - - - - - - - -

P. T. probable - - - - - - - - - - -

Precio tonelada - - - - - - - - - - - $ 

V. P . P. - - - - - - -

Crédito Solicitado - ·-------

U. P. - - - - - - - - - - - -

ESTADO·:GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

{Incluidos los 4 cultivos) 

1,000-00-00 

2 ton/ha. 

2,000 ton. 

3,000.00 

6'000,000.00 

2 1 480,000.00 

3'520,000.00 

VALOR DE PRODUCCION ESTIMADA (V. P.) - - -

COSTOS PROPORCIONALES (C. P.) - - - - - -

MARGEN (M) - - - - - - - - - - - - -

COSTOS FIJOS (C. F.) - - - - - -

- - - $ 25'687,500.00 

11'754,000.00 

13'933,500.00 

4'571,000.00 

UTILIDAD (u) - - - - - - - - - - - - - -

HECTAREAS TRABAJADAS ( H. T. ~ - - - -

7.1.6 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

M 13 933 500 mu = fk: = 5000 = $ 2,786.7/Ha. 

· e F 4 571 ooo Pex = ñil = 
27

g6_
7 

= 1640.32 Has. 

p = VP x Pex = 25,687,500 X 1640.32 = $ 8'427 144 00 
ey He 5000 ' · 

(Anexos 14 y 15) 
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9'362,500.00 
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TABLA DE 1 N Ji E R SIO N ES Y Af'ií!DR iiLAr.-¡uJVf!.S lk L CA ... bi ,o ¡¡,_; ~e~ÁNUó;;¡,¿l ya 

-- -¡ 
CAPITAL 

VENCIMIENTOS CA PITA t ABONO INTERESES M AS S A LOO AHORRO 
-- !_N T_f;~ ESE S 

31-0CT 1975 1,873.990.00 243,65C.70 2117540.70 500,000.00 1617540.70 

31·0CT.I976 1,6 17·540.70 21Q280.29 1 827. 820.9 9 500.000.00 1327.820.99 
-

31-0CT- 1977 13 27 820.99 172.616.72 !500437. 7! 500.000.00 1000437.71 

31-o e r- 1978 1000.437.71 130.056.90 1130494.61 500.000.00 630.494.61 

3l·OCT- 1979 630.494.6! 81.964.29 712.458.90 500.000.00 212.458.90 
-

31-0CT-1980 212.458.90 27.619.65 240.078.55 240.078 •. 55 0.00 

31-0CT-1981 

31-0C T -1982 

31-0 CT-1983 

31-0CT-1984 
L-------------~---------- ------------ -- -- - --

(A)CUOTA DE AMORTIZACION ANUAL $ 500.000.00 
( B )PERIODO MAXIMO DE AMORTIZACION DEL CREDITO: JO AAOS 
(C}TASA DE INTERES 13o/;.SOBRE SALDO INSOLUTOS 
( D) MONTO DEL CREDITO $ 1,873.890.00 
(E) APERTURA DEL CREDITO JBdaNOVIEMBRE d~ 1974. 

1 

1 

1 

! 

~ 



----------

7.2 GANA:>ERA. 

7.2.A PROGRAMA PARA EXPLOTACION GANADERA-PRODUCCION CARNE CON RAZA 

CEBU Y COMBINACION CEBU-SUIZO. 

La combinación de la ganadería con los cultivos, en forma de que la 

primera no sea·un mero esquilmo sino una rama formal, presenta grandes conve

nios. A la vez la agricultura de cultivos necesita que la ganaderfa se desarro 

lle, a fin de que aumente el consumo de sus producto$, srn contar que la gana-

dería abastece a los cultivos de val !osos abonos orgánicos. 

Para una explotación de la ganadería se hace necesario considerar ele

mentos tales como el relieve del suelo, la calidad y la cantidad de los pastos 

la existencia de forrajes y suficientes abrevaderos. Se necesita también una -

técnica moderna para la explotación de las especies, cruzamientos con razas f! 

nas, la vacunación y el tratamiento de las plagas y enfermedades que causan 

perjuicios a las explotaciones ganaderas. 

El presente estudio tiene como fin hacer notar la Importancia de ini -

ciar la explotación ganadera. 

1.- O B JET 1 V O S: 

Lograr un ingreso para las famll las campesinas dedicadas a la actlvl -

dad, que les permita mejorar sus niveles de vida. 

Sentar las bases de una ganaderfa tecnificada mediante la adecuación

de las explotaciones al medio en el cual se ubican. 

Promover el Ingreso y racional izaclón en el uso de tos recursos natára 

les. 

jMPORTANCIA DE LA GANADERIA: La ganadería tiene muy poca significación 

como una actividad productiva para los ejldatarlos, ya.que por tratarse de un 

ejido, de reciente formación no se había llevado a cabo, anteriormente el fo

mento de la ganadería en esta zona. Por medio de la atención necesaria e lncre 
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mento al ramo ganadero, se lograría elevar Jos niveles económicos de la pobla

ción rural, ya que sería una fuente efectiva de ingresos. 

ASPECTOS TECNICOS: La actividad ganadera se basa en el aprovechamiento 

de los pastizales que cubren la tierra y consiste en la cría de ganado bovino 

para el abasto de carne. 

Los resultados de experiencias de manejo de pastizales realizadas en

otras zonas de características similares permiten afirmar que pueden lograrse 

incrementos significativos de producción de pasto. 

Costo aproximado para el establecimiento de praderas artificiales: 

COSTO POR HECTAREA: 

Desmonte a mano - - - - - - - - - -

Semilla de pasto Rodex $ 16.00 Kg. 

Siembra 6 personas a $ 25.00 c/u. 

Acarreo e imprevistos - - - - - -

- - - $ 350.00 

240.00 

150.00 

100.00 

$ 840.00 

El establecimiento de praderas artificiales es recomendable para i~ 

crementar la ganadería en la zona. 

SISTEMA DE EXPLOTACION: El sistema más recomendable es el sistema i~ 

tensivo con rotación de potreros, estos sistemas de explotación deberán de ir 

apoyados por un buen asesoramiento técnico para evitar problemas como: 

ble. 

Mal manejo de pastizales. 

Medicina preventiva deficiente. 

Prácticas inadecuadas de alimentación. 

Bajo control energético de los animales. 

Y así en esta forma lograr que este sistema sea lo más efectivo posl-
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INSTALACIONES NECESARIAS: 

a)~- CORRALES: Deben de construirse en terrenos permeables, con poco

declive, estos lugares deben de estar protegidos de los vientos -

dominantes de la reglón. 

El ganado bovino debe contar con un número variable de corrales -

según las necesidades, tomando en cuenta que la superficie reque

rida por unidad animai es de 8 mts. 

b).- COMEDEROS: Se construyen a lo largo de los corrales a ambos, lados 

con el objeto de que los animales tengan mayor superficie para·c~ 

mer. El espacio que se requiere es de 80 cms. para animales sin -

cuernos, y 1.10 mts. para los que tienen cuernos. 

e).- BEBEDEROS: Pueden ser construidos dentro y en el perímetro de los 

corrales, debiendo tener los animales fácil acceso a ellos. Las

dimensiones varfan con la cantidad de animales siendo suficientes 

de 2 a 3 metros 1 lneales por 75 cmts. de ancho y 40 de profundl

dad. 

d).- RASCADERO: Una de las principales plagas que afectan al ganado b~ 

vino son las moscas, para combatirlas se aprovecha la costumbre -

que tienen los animales de rascarse. Construyen¿o rascaderos para 

la aplicación de insecticidas. 

e).- SOMBREADEROS: El ganado obtendrá aumento de peso más rápido duran 

te el verano o si tiene acceso a lugares con sombra. 

f).- BA~OS: El uso de los baños ayuda a prevenir las enfermedades 

transmitidas por ectoparásitos. 

g).- BODEGA: Debe de estar localizada cerca de los corrales, ya que de 

ellas saldrá el al !mento preparado para distribuirlo en los anima 

les. 
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h).- SILOS: El almacenamiento de pastura, en silos evita los perJul -

cios que acarrea la época de sequía. 

i).- MAQUINARIA: La maquinaria que se utiliza es la siguiente: báscula 

mezcladora y molino. 

ALIMENTACION: La alimentación necesaria para el sostenimiento de una. 

explotación ganadera se obtiene de los pastizales y de los forrajes cultiv~ -

bies de la región. Cuando el período de sequía se presenta es necesario que se 

cuente con silos, los cuales pueden proporcionar el forraje suficiente para. 

que este proporcione los requerimientos nutritivos necesarios. 

PROBLEMAS ESTACIONALES: Los problemas que se presentan en los meses de 

septiembre, octubre·y noviembre debido a las inundaciones limitan.al máximo el 

aprovechamiento de Jos pastizales disminuyendo notablemente la producción y de 

bflitando al ganadero, facilitando la aparición de parásitos y enfermedades· in 

fecciosas exóticas en esta zona. 

PASTOS RECOMENDABLES: Los pastos recomendables para la zona son, pang~ 

la, (Digitoria decumbers) Guinea (Panicum maximun), Alemán (Echinocloa poly~

tanchia) y Rodex. 

MEJORAMIENTO GANADERO: 

a).- METODOS DE CRIA: Debe efectuarse control de gestación, parición y 

cuidados de la cría. 

b).- SANIDAD PECUARIA: Enfermedades infecciosas, parasitarios y caren

ciales, entre las enfermedades infecciosas comunes en la zona te

nemos: septicemia, hemorragica, carbón, sintomático, edema mal ig

no, tuberculosis, brucelosis en el ganado bovino las infecciones 

parasitarias más comunes son: en el ganado bovino, ectoparásitos 

internos más comunes se encuentran: fasclolalopatica, strongitoi

des sap. y coccidias. 
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Las enfermedades carenciales son provocadas principalmente por la fal

ta de calcio, fósforo y magnesio además, de los cansados por falta de vitaml

na A, O y E. 

EPOCA DE PRESENTACION: La época de presentación de las distintas enfer 

medades tanto parasitarias como infecciosas es variable dependiendo de la épo

ca estacional ya que es de suma importancia para el desarrollo de estos; la 

septisemia hemorrágica se presenta sobre todo en los meses de junio, julio, 

agosto presentándose después en diciembre y enero. Los parásitos se hacen evl· 

dentes en la época que hay menos pastura, por disminuir la cantidad y calidad 

de los al lmentos y bajar la resistencia de los animales. Las demás enfermada -

des como la tuberculosis y brucelosis son de curso crónico y no tienen época -

para presentarse. 

CALENDARIO DE VACUNACION. 

Cada 6 meses revacunar todo el ganado contra la septicemia hemorráglca 

edema mal lgno y carbón sintomático, cada año se revacuna contra el derrengue

en las zonas donde existe esta enfermedad. A las hembras de 3 meses de edad se 

vacunan contra la brucelosis una vez en toda la época de su vida. Anualmente -

se vacuna contra la carbonosa, un mes antes que se presente la época de lluvias 

se debe practicar la desparasltación gastro-Intestinal. 

COSTOS DE CERCOS. 

Kilómetro de cerco. 

a).- De 3 kilos de alambre de púas. 

10 rollos de alambre de 330 mts. a$ 125.00 c/u. 

10 Kgs. de grapas a $ 5.00 c/u. 

500 postes de tintes a $ 2.00 c/u. 

Excavación, al ímentaclón y apisonado de posterTa; 

12 jornales. 

Tendido, estirado y engrapado de alambre 8 jorn. 
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50.00 

1,000.00 

240.00 

160.00 

$ 2,700.00 



b).- De 4 hilos alambre de púas. 

13 rollos de alambre 330 mts. $ 125.00 c/u. 

13 Kgs. grapas $ 5.00 c/u. 

500 postes de tinte a $ 2.00 c/u. 

Excavación, al lmentación de postes y apisonado 

12 jornales. 

Tendido, estirado, engrapado de alambre· 10 jorn. 

CRIADERO DE GANAOO. 

Proyección de los ingresos según la forma de explotación. 

$ 1,625.00 

65.00 

1,000.00 

240.00 

200.00 

$ 3. i30.00 

Se ha tomado como base un lote de 100 vaquillas cargadas y 6 sement~

les. De acuerdo con las modalidades actuales.de operación el criadero o produ~ 

tor podría tener a lo largo de 6 años, como resultado de las ventas de anim~

les los ingresos que figuran en el cuadro l. Las posibilidades de realización 

de tales ventas surgen del desarrollo del otro escrito en el cuadro 2 y que se 

basa en el mantenimiento constante del número total de animales, que está, por 

otro lado, en relación con la capacidad de apacentamiento del predio. 

Los ingresos calculados sobre la base de los precios del ganado vigen

tes en la actualidad en el Estado de Campeche. 

Se ha supuesto que el criador no tiene gastos significativos del cuid~ 

do del ganado ni de realización de otras labores relacionadas con explotación. 
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CAP 1 TUL O VIII 

R E S U M E N • 



E 1 Nuevo Centro de Pob 1 ación Ej ida 1 "Ley Federa 1 de Reforma Agraria", 

ofrece, de acuerdo al estudio general real izado, grandes posibilidades para 

convertirlo en un modelo de desarrollo, pues sus condiciones naturales así nos 

1 o demuestran •. 

La clasificación del clima se hizo de acuerdo al segundo sistema del ~ 

Dr. C. W. Thornthwaite y se obtuvo la fórmula siguiente; c1 dA 1 a', que indl 

ca un el ima semi seco, con pequeño excedente de agua, cálido, con un régimen 

normal de calor. 

La temperatura media anual es de 25.7°C con una variación a través del 

año de 5.9•c, registrándose la más alta de 28.1°C en el mes de mayo y la más

baja de 22.2°C en el mes de diciembre. 

La precipitación media anual es de 1,133.0 mm. y se encuentra distrl

buida en 2 períodos; uno lluvioso durante el cual caen 973 mm., que representa 

el 85% de la precipitación total anual. Durante el período seco que comprende 

los meses de octubre a mayo, se precipitan 159.4 mm., que representan el ---

14.0790% de la precipitación anual. 

La ecología del lugar, es adecuada para el desarrollo de cultivos de

clima tropical y sub-tropical~ Contamos además con buena comunicación (Telégr~ 

fos, Correo y carretera), energía eléctrica y una serie de servicios que pueden 

coadyuvar a la realización del programa. 

Disponibilidad de mano de obra para todas las actividades de acuerdo

con el censo efectuado. 

Existe un marcado déficit de alimentos básicos y por lo tanto el mere~ 

do para los productos que se obtengan del Campo prácticamente está asegurado. 

El estudio realizado para detenninar los requerimientos de crédito de 

avío y refaccior.ario está~ basados en encuestas directas en el campo,diversas 

instituciones y dependencias lo que nos permitió conocer los COSTOS REALES de 

cada cultivo. 

1 
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De acuerdo con la recuperación del crédito calculado y la utll idad pr~ 

bable, podemos aprovechar la organización Interna en lo referente a "Fondo de 

reserva", (estipulado en uno de los artfculos del Reglamento Interno) prop~ -

niendo destinar cantidades para gastos de mantenimiento y conservación (revl

siones, reparaciones, combustible, etc.) de la maquinaria agrfcola y con el 

ahorro logrado pensar en el establecimiento de una Industria de tipo rural-eJi 

da!, que permita el aprovechamiento integral de la producción Agropecuaria. 

La explotación ganadera-producción-carne ofrece grandes posibii idades 

de éxito ya que la raza cebú ha demostrado gran adaptabilidad a las condiclo

nes el lmáticas y buen Tndice de conversión con los pastos que estamos prop~ -

nlendo. 

Cuando se tengan resultados que nos permitan hacer un análisis de la

funcionabil idad del proyecto podemos diversificar más la agricultura. 

Al poner en práctica los métodos de extensión agrfcola, lo hacemos con 

la finalidad de lograr el desarrollo no solamente del nuevo Centro de Pobla 

ción Ejldal sino de toda la zona, pues estamos proponelndo el establecimiento 

de una parcela demostrativa de métodos y resultados y con el principio de "en

se~anza extra-escolar" hacer detalladas explicaciones y demostraciones prácti

cas de las mejores épocas de preparación de suelos y su técnica, de las épocas 

y métodos de siembra, uso de variedades mejoradas que se adapten a la zona, d~ 

sinfección del suelo, dosis recomendab1es de Insecticida, fertilización, apli

cación y cual es la finalidad de fertilIzar e inocular algunas semillas, el -

control de plagas y enfermedades, recomendaciones para el uso de insecticidas, 

épocas de cosecha, etc. Posteriormente hacer una demostración de los resulta -

dos obtenidos. 

Esto nos permitirá beneficiar a toda la zona pues los métodos y siste

mas usados en la parcela demostrativa se podrán poner en práctica en donde las 

condiciones sean similares. 

El proyecto está encaminado esencialmente a una· explotación de - - - -

5,000-00-00 Has. con 4 cultivos y en condiciones de temporal, pero existe la -
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posibilidad de lograr un mayor aprovechamiento con la instalación de una uni

dad de riego; inclusive, como Jo mencionamos en el punto No. 4.0.18 del capí

tulo V, en la fracción correspondiente a "Disponlbil idad de servicios", la Se 

cretaría de Recursos Hidráúl ices está trabajando en la instalación de una Uni 

dad de Riego. 

Esto permitirá diversificar más la agricultura con cultivos de invier 

no, mejor aprovechamiento de la maquinaria agrícola y consecuentemente may~

res Ingresos que redundarán en lograr el mejoramiento de la comunidad. 

La organización en el campo es un factor determinante para lograr su 

pleno desarrollo. De ahí la importancia de no descuidar este aspecto. Por es

tudio real izado pudimos apreciar que en el Nuevo Centro de Población Ejidal -

existe la tendencia a constituirse en una comunidad totalmente organizada; 

así nos Jo demuestra el hecho de contar con una serie de organismos y princi

pios regidos por un Reglamento Interno. 

La Sociedad Local de Crédito Ejidal formada por 492 campesinos optó

por seccionarse en grupos de trabajo para lograr un mejor control de las acti 

vidades. 

Como puede observarse podemos aprovechar estas situación y afinar más 

esta organización para el buen funcionamiento del programa. 

Considerando como gran empresa la explotación de 5,000-00-00 Has. con 

4 cultivos, encontramos que alcanzará su punto de equilibrio cuando se traba

jen 1,640-32-00 Has. y se inviertan$ 8'42],144.00 

Es también absolutamente necesario contar con el apoyo del Gobierno -

del Estado y todas las Dependencias e instituciones que tienen relación direc 

ta con las actividades del campo. 
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de Yucatán", Muná, Yucatán, México 1973. 
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tudio gral. del estado de Campeche". Campeche, Camp. México 1962 

9.9 - Jiménez López J. Instructivo para la determinación del clima de 
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de agrología. México, O. F. 1970. 

9.10.- Macias Villada Mario. "Procedimientos de levantamientos agroló-

9 icos y estudios agroeconómicos'.' Editado en E.N.A. Chapingo, M§_ 

xico, 1961. 
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9.11.:- Mi randa Faustino. Estudios acerca de la vegetación. "Los Recur· 

sos Naturales del Sureste y su aprovechamiento". l.M.R.N.R. 11 

parte. Tomo 11, Capítulo VI, México, D. F. 1958. 
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Ese. de Agricultura, Zapopan, Jal ., México -no publicado-. 

9.13.- Poder Ejecutivo Federal y H. Congreso de la Unión. 11Ley Federal 
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1973. 
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