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I N T R O D U e e I O N 

El ritmo acelerado con que la población aumenta (3.6% N~
cional) (2.8% América Latina} y cuya fuente primaria de obte~ 
ción de alimentos y de otros satisfactores es la agricultura en 
todos sus aspectos, ha originado una preocupación de los gobier
nos, para un mejor uso de los recursos suelo y agua y una distri 
bución equitativa de los mismos. 

El suelo y el agua son los recursos naturales básicos cuya 
conservación es ineludible y mediante la adecuada combinación de 
ellos en el espacio y en el tiempo, se establecerán los límites 
superiores de la capacidad de sostenimiento de una población cr~ 
ciente. Es así como el estudio de estos recursos ha pasado a oc~ 
par un lugar primordial entre las disciplinas de la técnica con
temporánea para que, con el análisis y cuantía de ambos dentro -
de los marcos climáticos, se determine a que se deben destinar -
y como deben ser manejados para su conservación y mayor producti 
vi dad. 

El manejo adecuado de estos recursos proveyendo al agricul 
tor de conocimientos y técnicas adecuadas de explotación que le 
permita adaptar sus cultivos a las limitaciones naturales prQ 
pias de cada región, proporcionará para la misma incrementos se~ 
sible·~en la productividad con los consecuentes aumentos en el
niveljde vida de la población regional. 

Las prácticas agrícolas se han constituido en factores li
mitantes de la productividad de los suelos, y en donde la produ~ 
ción del cultivo depende en gran parte de su ejecución. 

Son pocas las investigaciones en donde realmente se hayan 
evaluado las respuestas del suelo a prácticas como: a} Prepar~

ción de suelos, b) Aplicación de Abonos Químicos, Orgánicos o --
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algún otro mejorador, e) Sistemas de siembra, d) Control de pla
gas, e} Control de enfermedades, f) Labores culturales. Así como 
conocer el papel que juega en la producción los créditos y los -
siniestros. 

En Nochistlán, Zacatecas el cultivo de mayor importancia -
lo constituye el maíz, sin embargo se practica una agricultura -
de subsistencia, en áreas de riego está tomando gran importancia 
el cultivo del chile de árbol {Capsicum frutescens) con resulta~ 

dos económicos favorables. El cultivo del haba (Vicia fava l.) -
fue un cultivo de importanc.ia económica sin embargo fue desapar~ 
ciendo hasta reducirse a 471 has. aproximadamente en el munici
pio, sin que hasta la fecha existan explicaciones científicas de 
los factores que influyeron para reducir su cultivo. 

El objeto del presente trabajo es el de hacer una evalu~
ción de las respuestas· del suelo a las diferentes prácticas agrf 
colas efectuadas en el cultivo de Maíz, chile de árbol y haba en 
el municipio de Nochistlán, Zac. y mediante sus resultados impl~ 
mentar con bases firmes programas de investigación y de produ~
ción agr'ícola. 

2 



11. ESTUDIO DE LAS PRACTICAS AGRICOLAS 

2.1. Antecedentes. 

la utilización de la encuesta por muestreo para obtener 
cierta información, ha tomado gran auge en los últimos años en -
diferentes actividades del hombre. como el comercio. la política 
etc. las ventajas que esta herramienta estádística tiene. la han 
hecho ocupar un primer lugar como medio de obtener información -
pronta y bastante precisa. lo que permite al hombre dirigir sus 
actividades con menos incertidumbre. 

En México carecemos de información valiosa en muchos re~
glones de importancia para el desarrollo económico del país. ya 
que los métodos tradicionales de obtención de información son 
anacrónicos y presentan grandes desventajas en su uso, lo que ha 
ce que dicha información sea inaccesible o extemporánea. 

En la producción agropecuaria la información que se tiene 
es a través de los Censos Nacionales que cada 10 años se reali
zan. o bien, .por estimaciones empíricas por un "procedimiento de 
juicio" que hacen personas conocedoras que viven las diferentes 
áreas de la producción. Existen también algunas estimaciones re~ 
lizadas por instituciones bancarias oficiales. que usan ciertos 
indicadores para hacer predicciones a corto y a largo plazo. 

Se han realizado algunos estudios usando el muestreo prob~ 
bilístico para obtener información en la producción agrícola n~
cional. El primero de éstos fue realizado por Rojas {1952) cita
do por Díaz (1967). Este último. en su trabajo sobre una encues
ta agropecuaria por muestreo en el Estado de Jalisco, hace una -
amplia revisión y análisis de los diferentes trabajos de encues.
tas por muestreo que se han realizado en México para obtener in
formación sobre la agricultura. 
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Se han realizado trabajos con muestreo probabilístico don
de se ha podido calcular una muestra mucho menor que la pobl~ -
cíón. Gómez (1970), en su estudio descriptivo de la ganadería en 
Jalisco, obtuvo información de una encuesta realizada en 1966- -
1967, para evaluar los efectos posibles de diversas técnicas a -
través de la divulgación de nuevas prácticas en el progreso eco
nómico y social de las comunidades agrícolas. 

2.2. Descripción del Area de Estudio. 

2.2.1. Localización y Generalidades. 

El área de estudio lo constituye el municipio de Nochistlán 
localizado en el Estado de Zacatecas. Situado entre 20°12.4' y-
21°46' de latitud norte y en,tre los 102°44.2' y 103°02' de longj_ 
tud oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al norte con el Es
tado de Aguascalientes al Sur con Vahualica, Jal. al este con el 
Mpio. de San Pedro Apulco, Zac. al oeste con los Mpios. de Ap~
zol y Juchipila, Zac. Su altitud máxima es de 2,550 m S.N.M. (3 
km. al oeste del rancho El Jq.ral de la Sierra) y mínima de 1,800 
M. S.N.M. (Rancho el Molino) 

Cuenta con una área de 1,703.23 Km 2 que equivalen a 
170.323 Has. y una población de 35,914 habitantes, dando una de~ 
sidad de población de 4.74 habitantes por Km2. 

Se encuentran dentro del Mpio. 164 poblados distribuidos -
de la siguiente manera {Cuadro 1). 
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Cuadro l. Distribución de los 164 poblados en el Mpio. de 
Nochistlán, Zac. en función del número de habi
tantes. 

No. de Habitantes No. de Poblados 

1 - 50 80 
50 - lOO 18 

100 - 500 61 
500 - 1,000 2 

1,000 - 5,000 2 

5,000 - 10,000 o 
Mayor de 10,000 1 

23,414 personas se encuentran localizadas en 163 poblados 
eminentemente rurales representando el 65.2% del total de la po
blación, distribuidos en 4,788 viviendas dando un coeficiente de 
3.94 personas por vivienda y que cuentan con los servicios seña
lados en el cuadro 2. El resto de la población (12,500) se e~ 
cuentran en el poblado de Nochtstlán ·que representan el 34.8%. 

2.2.2. Antecedentes Geológicos. 

La superficie del Estado de Zacatecas se encuentra asenta
do sobre dos grandes formaciones geológicas: La primera de estas 
formaciones se localiza en el Noroeste de Nochistlán y pertenece 
al cenosoico superior elástico, con formaciones de rocas de ori
gen aluvial lacustre y volcánicas erosionadas, existiendo ta~ 
bién caliza, yeso, turba y diatomeas. 

La segunda formación se presenta al sur y sureste de Zaca
tecas y pertenece a la zona de estudio, corresponde al cenosoico 
medio volcánico (Formación de la Zona volcánica transmexicana), 
ésta se encuentra constituida por derrames de lavas, brechas y
tobas de composición variable y de basalto arreolita, con predo-
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CUADRO No. 2 SERVICIOS EXISTENTES EN EL MPIO. DE NOCHISTLAN, ZAC. (CARTA DE USO DEL SUELO) 

No. HA- ~BASTECIMIE!i AL MACE- OISTRIBU DRENAJE SALUD MUNICIPAL EDUCACION CORRIENTE COMUN ICAC IQ. 
POBLACION BIT ANTES O DE AGUA. ~~~MIEN- CION - PUBLICA ELECTRICA NES 

NOCH!STLAN 1~,500 Rfo Casa Tuberfa Hospi Restro Pre-Prima- Por lfnea Correo 
tal- Cementerio ria (2) - Telégrafo 

( 2) Primaria - Teléfono 
Clfn 1 ca (4). Secun 

gari a. Pre: 
aratoria 

LAS ANIMAS 2,700 Pozo Tracci6n Cementerio Primaria Por 1 fnea Telégrafo animal. 
Humano ( 1) Correo 

EL ALAMO 16 Rfo Humano 

LA HACIEN- 26 Manantial Humano OITA 

EL LLANI- 18 Bordo Humano TO 

LA LABOR 366 Rfo y Pozo A ni mal Cernen te ri o Primaria -
Humano Hasta 5o. 

Ano ( 1) 

LOS JABA- 48 Rfo Humano LI ES 

Llano 330 Bordo Animal Cementerio Primaria ' Grande Humano ' ( 1) 4o. - ' 
1 Año - ---__________j 
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EL MOLINO 616 Manantial An 1 mal Cementerio Primaria Por Hnea Correo Humano 

EL SAUC!- so Río Humano LLO 

RANCHO 35 Rfo Humano VIEJO 

LAS HUER- 344 Manantial ·Humano Primaria Correo TAS ( 2) (1) So. Afio 

LAS TRO- Manantial Anima 1 Primaria 
JES 222 (2) Río Humano ( 1) 3o. Año 

JESUS 114 Río Humano MARIA 

CAPELLA- 283 Manantial Humano Cementerio Primaria 
NIA (3) 3o. Afio. 

JAPOTICA 39 Rfo Humano 

LOS SANDQ. Manantial 
Cementerio Primaria 

138 (3) R,o y Humano ( 1) 4o. VALES Presa Año 
' 

EL MIRTO 12 Mana ti al Humano 

SN. AGUS-
TIN. 39 Río Humano 
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EL RODEO 14 Rfo Humano 

PASO DE Primaría 
OROZCO 113 Rfo Humano Cementerio 3o. Afio. 

LA HUERTA 19 Manantial Animal 
Humano 

CERRO 8 Manan ti al · Humano PELON 

LOS GON- 194 Manantial Animal Primaria 
ZALEZ {4) Humano 3o. Ano. 

BARRANCA 293 Manantial Animal· Cementerio Primaria 
DE MORENO Rfo Humano 3o. Año. 

LA MESA 6 

GABRIEL 484 Rfo y Pres Humano Cementerio Primaria Correo LOPEZ 

LAS DELI- 72 Rfo Animal 
CIAS Humano 

LA JOYA 32 Bordo Humano 

EL PORVE- 48 Bordo Humano NIR 
' ' ---·-----
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VELADORES 150 Manantial Humano Primaria 
3o. A~o. 

MOCTEZUMA 150 Bordo Animal Primaria 
Humano 3o. Ailo. 

TOYAHUA - 380 Pozo Humano Primaria DE ARRIBA 

TOYAHUA - 438 Río y Pozo Humano Cementerio P ri ina ria DE ABAJO Por 1 ínea Ca rreo 

EL INFIEB_ 
NITO 25 Río Humano 

LAS CAÑA- 42 Bordo Animal 
DAS Humano 

' 

PIEDRA 318 Bordo y Animal 
1 PARADA Manantial Humano Primaria 

(2) 

LAS LAJI- 12 Manantial Humano TAS 

PLAN DEL 44 Manantial Humano SAUZ 

RANCHO 73 Mana ti al Humano VIEJO 

LAS AHU- 374 Manantial Animal 
JAS Humano Primaria 

-- -- --·---~------
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MONTE DE 360 Rfo y Pozo Animal Primaria YAÑEZ Humano 

LA BARRA.tl. 
CA 6 Río Humano 

LA JABONf 409 Presa Animal Cementerio Primaria RA Humano 

EL TESCA- 12 Manan ti al Humano LAME 

EL TUICHE 176 Río Humano Primaria 

STA. RITA 279 Manantial Humano Primaria Canal 

PORVENIR 
DEL NORTE 123 Manantial Humano Primaria 

RINCON DE 165 Manantial Humano Primaria TORRES 

EL JAB UEY 372 Bordo Animal Primaria . Humano 

BARRANCA 
LAS AMAR!- 210 Manan ti a 1 Humano Primaria 

! LLAS 

RINCON DE ' 

AGUA YO 115 Manantial Humano Primaria 1 
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LA COFRA- 126 OlA Río Humano Primaria 

LA VILLI- 674 Manantial TA Tanque Tubeda Primaria 

PRESA DEL 198 Manantial Humano Primaria 
GOBIERNO 

TOCANESCO 26 RÍO Humano 

LA VIRGEN 138 Manantial Humano Primaria 

MESA DE - 40 Manantial Humano LA LAGUNA 

LA SIENE-
GUITA 14 7 Manantial Humano Primaria 

EL SITIO 424 Manantial Humano Cementerio Primaria 

MESA DE 76 Manan ti a 1 Animal 
FRIAS y Bordo Humano 

LA RINCO- 114 Manantial Animal 
NADA Humano 

PIEDRAS - Manantial Animal 
COLORADAS 168 y Río Humano 

' EL AGUAC~ Manantial 

1 
TE 156 y Río Humano Primaria 

------~----- ------ ---- '-----~ -----
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CERRO 205 Manantial Animal Primaria 
GRANDE Humano 

BARRANCA 14 Río Humano LAS ROCAS 

CAPULIN DE 174 Manan ti a 1 Animal Primaria 
ARRIBA y Rfo Humano 

CAPULIN DE 429 Manantial Animal Cementerio Primaria 
ABAJO Humano 

EL CAPULI!i 246 Rfo Humano Primaria 
CITO 

BARRANCA Manantial Animal 
DEL JOCO-

lo u E 
76 y Rfo Humano 

PLAN DEL 
PALO 110 R1o Humano Primaria 

PALO HE- Animal 
RRADO 126 Manantial Humano Primaria 

LA CUCHI-
LLA 90 Rfo Humano Primaria 

RANCHO lB Rfo Humano VIEJO 

PILA 23 Río Humano 
HONDA 
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JUAREZ 245 Manantial Humano Cernen te ri o Primaria 

EL GUA- 140 Rfo Humano Primaria 
MUCHIL 

PRIMERO 250 Rfo Humano Primaria DE MAYO 

STO. DO- 306 Río Humano Primaria MINGO 

TLACHI - 1842 Río Humano Cementerio Primaria Corre o CHILA-

HUISCOLCO 215 Río Humano Primaria 

STA. GER- 330 Río Humano Primaria 
TRUDIS 

LA CHAME- 70 Río Humano LA 

MONTE DE 309 Río Humano Primaria 
DURAN ES 

RINCON DE 25 Manantial Animal 
AGUA YO Humano 

LA CIENE- 220 Manantial Humano Primaria 
GA 

-- --- -------- ----~-------- ---·------ --·-- --- ----- ¡____ 
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R IN CON DE 24 Manantial Humano DIEGO 

MESA DE LA 178 Manantial Humano Primaria 
PROVIDENCIJ' 

LA NOCHE 28 Río Humano BUENA 

EL SALI- 36 Río ·Humano TRE 

LA BAJADA 117 Río y Bor. Humano 
do -

LA PALMA 149 Río Humano Primaria 

MAL PASO 36 Río Humano 

LAS AMAR1_ 78 Río Animal 
LLAS Humano 

MESA DEL 12 Río Animal 
O COTE Humano 

SN. ROQUE 39 Manantial Humano 

LA LOBERA 12 Río Humano 
--------~ - ---
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MR~S~&SuE 50 Rfo Humano 

LAS CRUCES 63 Rfo Humano 

STA. TERf 150 Manantial Humano Primaria 
SA 

MESA 18 Manan t 1 a 1 Humano 
GRAN DE 

LA LAGU- 6 Rfo Humano NITA 

EL SALTO 35 Río Humano 

EL LLANO 5 Río Humano 

LA HACIE!!_ 8 Manan ti al Humano OITA 

LOS LLANl 48 Río y Bor- Humano TOS do 

LLANO DE 
STA. ISA· 23 Manantial Humano 
BEL 

TIA POLA 15 Manantial Humano 

STO. 00- -
MINGO 150 Manantial Humano Primaria 
------ ---~ -------~ L---..---~-- --- -- ------ ---- ---- ------
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EL SOMBRE 69 Manantial Humano RETILLO -

LA PRESI- 62 Manantial Humano TA 

LOS MAGUf 
VES 25 Manantial Humano 

MESA DE -
Bordo Animal 

Primaría LA MAGDA- 154 Humano LENA 

LOS ALMA- 7 Manantial Humano CIGOS 

LA PALMI- 81 Manan ti a 1 Humano TA 

RINCON 17 Manan ti a 1 Humano VE ROE 

EL AGUA 39 Río Humano BLANCA 

SN. MIGUE 250 Río Humano Primada 

EL SOLLA- 35 Río Humano TE 

LAS GA- 12 Rfo Humano LLINAS 

RANCHO 7 Río Humano NUEVO 
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LAS MONAS 38 Manan ti al Huma no 

BAJIO 25 Manantial Humano ' 
' PARDO ' 

1 

EL CARDO 17 Rfo Humano 
1 

EL SAUCI- 43 Manantial Humano Primaria 
LLO 

STA. TER[ 22 Rto Humano SA 

EL RE FU- 7 Río Humano GIO 

LA TARGEA 71 Rfo Humano 
1 

LA MARGA- 32 Manantial Huma no 
-, 

RITA y Río 

EL CARRI- 15 Manantial Humano SAL 

EL OJO DE 150 Manan ti a 1 Humano AGUA 

LOS LIRIOS 33 Manantial Humano 

EL PAISTE 15 Manantial Humano 

17 



El SAUZ 57 Rfo Humano 

LA UVA 175 Rfo Humano 

EL POCHO- 150 Rfo Humano Primaria 
TE 

EL MONO 17 Río Humano 

LA JOYA 12 R1o Humano 

LOS 5 OJOS 21 Man.anti al Humano DE AGUA 

LOS CARDOS 306 Manantial Humano Primaria 

EL CHIQUI 
HUI TILLO- 7 Manantial Huma no 

LOS PARA- 30 Manantial Humano JES 

LLANO DEL 12 Manantial Humano ROSAL 

EL TERRE-
RO 15 Manantial Humano 

LA SOLEDAE 29 Manantial Humano 

---- ----
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LOS SAUCOS 36 Manantial Humano 

El CALABQ 
so S€ Río Humano 

LAS PALMl 
TAS 315 Manantial Humano Primaria 

El OJO DE 10 Rfo Humano AGUA 

LOS SABI- 110 Río Humano Primaria NOS 

SOLLA TES 65 Manantial Humano 

-
El ASTI- 36 Manantial Humano LLERO 

LOS MAGUE- 201 Río Humano ¡ 
VES 1 

-1 
El DERRUM- 35 Manantial Humano BADE RO 

LA GLORIA 20 Manantial Humano 

LOS BANCOS 13 Manantial Humano 

EL CERRI- 6 Manantial Humano ro 
-~----- ---- ----·---- -----
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LA JOYA 3 Manantial Humano 

OJO DE 
AGUA DE LA 42 Manantial Humano 
LATA 

LOS CARBO- 9 Rto Humano N EROS 

LA LLONE-
RA 17 Rfo Human·o 

SALSIPUE- 12 Rfo Humano DES 
1 

BAJIO 4 Rfo Humano PARDO 
¡ 

LOS BAN- 9 Manantial Humano i 
cos 

1 

LA MESA 12 Bordo Humano 

OJO DE 
AGUA EL S~ 160 Rfo Humano Pl'imari a 

' BINO 1 

1 

PALITO DE 1 

1 

LA VIRGEN 12 Rfo Humano 1 

: 

LA CUAR- Manat1a1 
TILLA 138 y Rfo Primaria 

¡ 

EL JA- 65 Rto y bordo Humano i 
¡GUEY 
1 

--- --- -- ~- ----~ 
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minancia de andesita en la parte inferior y reolita en la parte 
superior, por lo antes mencionado se puede concluir que la zona 
de Nochistlán, Zac. está constituida geológicamente por rocas 
volcánicas terciarias. 

2.2.3. Rasgos Fisiográficos. 
2.2.3.1. Orografía e Hidrografía. 

El paisaje está dominado por la sierra de Nochistlán, nom
bre que recibe la sierra de Zacatecas al penetrar en el propio -
Estado con dirección suroeste y continuando hacia el noroeste, y 

siendo ésta una prolongación de la sierra Madre Occidental. Es
de interés mencionar también que más o menos 15 Km. en rlirección 
noreste de la cabecera municipal se encuentra el volcán denomin~ 

do el Cerro de San Miguel, con una altitud de 2,500 m. S.N.M. 

La hidrografía de esta zona está constituida principalmen
te por el río Huiscuilco, cuyo cauce atraviesa el Municipio en -
dirección suroeste, atravezando la ranchería de Toyahua Zac. con 
el nombre de la propia ranchería, cambiando de dirección al sur, 
y penetra al Estado de Jalisco con el nombre de río Ipalco para 
desembocar en el río Verde. 

Es alimentado por gran número de arroyos que nacen en la -
sierra de Nochistlán, siendo los más importantes el arroyo La 
Tortuga, Tocanexco, La Virgen,-El Agua Negra, Las Amarillas, Las 
Colaciones y el Tuiche, también dentro de la hidrografía podemos 
considerar algunas pequeñas presas, vasos de almacenamiento y 

bordos, siendo la más importante la presa "Las Tuzas" que se en
cuentra a 3 Km. al noreste de la cabecera Municipal. 

2.2.4. Clima 

El Municipio de Nochistlán, Zacatecas, de acuerdo con la -
clasificación de Koppen modificada por Enriqueta Garcia está ca-
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racterizado por su clima cuya fórmula es: 
(A} C (Wo) Wa (e) 

y su interpretación es la siguiente: 

Semicllido con temperatura media ~nual mayor de l8°C. y la 
del mes más frfo menos de l8°C, con lluvias en verano, y alcanza 
una precipitación media anual entre 6ÓO y 700 mm. 

Verano cálido con temperatura media del mes más caliente -
mayor de 22°C, con oscilac•6n de temperatura extremosa. 
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2.2.5. Suelos. 

En México como en la mayor parte del mundo, se realizan 
continuamente levantamientos del suelo con diferentes propósitos, 
debido a que este tipo ofrece una excelente información sobre la 
distribución y propiedades de los suelos de una zona dada. 

Los levantamientos de suelos han sido divididos en detall~ 

dos y semidetallados, de reconocimiento; de acuerdo al graro de 
precisión en la definición de los suelos y a la exactitud de sus 
linderos que es mayor en el primero y muy pequeño en los segu~
dos. Los levantamientos detallados sirven para dar recomendacio
nes a nivel parcelario y su cartografía se realiza exclusivamen
te en el campo, con un alto costo. Los semidetallados y de reco
nocimiento tienen como finalidad ofrecer una idea muy general de 
los suelos de una zona dada y su cartografía se efectúa por m~
dio de interpretación de fotografías aéreas, con un mfnimo de 
trabajo, de campo y de costo. 

Para el reconocimiento y descripción de los suelos en el -
Municipio de Nochistlán, Zac., se utilizó corno apoyo cartográfi
co la clasificación FAO/UNESCO. Modificada por cetenal (Comisión 
de Estudios de Territorio Nacional) ya que con esta importante
comisión se unifican los criterios de clasificación de suelos en 
la República Mexicana, y que regirá por lo menos los próximos 20 
años. Utilizando las cartas topográficas y edafológicas F-13-0-27 
y F-13-D-37, de la Comisión de Estudios de Territorio Nacional -
para realizar el reconocimiento de las unidades de suelos descri 
tos por la propia Comisión, en la zona de estudios obteniendo 7 
tipos de perfiles, correspondiendo uno por cada unidad de suelo, 
y reportado por CETENAL en las cartas mencionadas. 

A continuación se describen las unidades de suelos report~ 
das con su respectivo análisis físico y químico de los perfiles 
descritos. 
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2.2.5.1. Unidad Litosol. 

Son suelos limitados en profundidad por un estrato duro 
continuo y coherente dentro de los 10 cm. superficiales. 

Esta unidad alcanza una extensión de 13.467 Has. y son su~ 

los sin ningún aprovechamiento agrícola por sus características 
anteriormente descritas, además son muy susceptibles a la erQ 
sión. 

En la parte norte del Municipio esta unidad tiene un hori
zonte A obscuro de 20 cm. de profundidad, pero con una fase gra
bosa que impide totalmente el uso de maquinaria agrícola siendo 
recomendable para estos suelos a la vida silvestre. 

2.2.5.2. Unidad Planosol. 

Suelos con horizonte A delgado con escasa materia orgánica 
y cuya característica es tener un horizonte Albico de color bla~ 
coque descansa sobre un estrato de lenta permeabilidad, en este 
caso tepetate o arcilla pesada, este estrato se encuentra a di
ferentes profundidades pero nunca a más de 100 cm. esta unidad -
tiene una superficie de 12,846 Has. Su uso está restringido a 
una agricultura moderada. 

2.2.5.3. Unidad Regosol. 

Son suelos formados de material suelto pero sin ser alu 
vial resiente, son generalmente delgados y susceptibles a la erQ 
sión, en el Municipio se encuentra asociado a otras unidades, g~ 
neralmente con castaño zemcálcicos, y descansan sobre lechos ro
cosos a escasos 50 cm. de la superficie. Cubren una área de 
5,102 ~as. 
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2.2.5.4. Unidad Luvisol 

Son suelos con un horizonte A, escaso en mataria orgánica 
con más de 20 cm. de profundidad, y un horizonte B arcilloso prQ 
fundo. De color rojo intenso y de fertilidad moderada. Ocupa un 
área de 10,432.5 Has. 

2.2.5.5. Unidad Xerosol. 

Estos suelos son característicos de las zonas áridas y se
miáridas, tienen un horizonte A, escaso en materia orgánica m~
nor de 20 cm. de profundidad, con un horizonte B argílico sobre 
un horizonte C profundo más de 50 cm. de grueso café pálido. Cu
bre una extensión de 3,010 has. 

2.2.5.6. Unidad Fluvisol. 

Suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes 
con horizontes A menor de 20 cm. de profundidad, y escaso conte
nido de materia órgánica, son muy variables en fertilidad. Los -
cultivos en estos suelos fértiles dependen más del clima que de 
las características del suelo. Hacen las zonas agrícolas propia
mente dichas en este municipio,_ ocupan una área de 819 has. 

2.2.5.7. Unidad Vertisol. 

Son suelos de textura arcillosa pesada que presentan agri~ 
tamiento cuando secos. Son difíciles para trabajarse pero buenos 
para una gran variedad de cultivos dependiendo claro está de un 
adecuado suministro de agua. En esta región se encuentran asoci~ 
dos a otras unidades o se encuentran sepultados por otras unida
des. Ocupan una superficie de 1,308.79 has. 

2.2.5.8. Unidad Cambisol. 

Suelos con horizonte B alterado por lo menos a 25 cm. aba-
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jo de la superficie del suelo color claro, carece de materia or
gánica. Con Horizonte A de color claro y escaso en materia órga
nica. Agrícolamente cprovechables para cultivos regionales, con 
una producción agrícola moderada según fertilización. Ocu~a una 
gran exten~ión esta unidad, 44,935.44 has. 

2.2.5.9. Unidad Phaeozem. 

Suelos con horizonte A arcilloso, ricos en materia orgáni
ca de color obscuro y un horizonte B arcilloso de fertilidad mo
derada. En esta zona se encuentra limitado en profundidad por 
una fase lítica (rocosa) a más de 50 cm. de profundidad y menos 
de 200 cm. Son de fertilidad moderada .. Su distribución es la más 
grande ya que ocupa 78,403.28 has •. 
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CUADRO No. 3 

• REPORTE E DA F 0 L 0 8 1 e 0 : DEL SUELO CAIIBISOL 

: .A~~~~UDD~g~~ELO .. mcr~~~A_~~ifA_L':-~PooF·OR~~ r TE~f'E~rÜRA ii!~~~=~~~-~-~ ~IÍ=-~AJJ -f~~'i}..~=~;;~~;;=.~=~~=----~ 
e CLASIFICACION DI!L SUILO.LAII!ISOL E~I~ ~.f~CI'IDa.) EDAD _MAQ\JilA__ _____ --------------------- EROSION !I!P~I~- ~1\.MlNAR LEVE EN UN_I\_REA DEL ~0~--- 1 
• UBICA O ION ZO M aosur ae Ta4~~~rlf-~~~~~iif- RELIEVE __ ~_AR~JL.- ---------- _ ___. PEDII[9081DAD Y O AFLORAMilNTOS 1 

-e NA.TERIAL ~~de Omzco Mp!n de A>- NODO DE FORNACION_RESIDUAL -------·---- ROCOSOS~------------ 1 

~~LANURA chlstl~~-· _Za~~ z¡•¡o'_N y )02161_,~)!_~TIE 5_% __ . _-- _ .. __ .• !J~,P~IIJ~·-~M.~~-_1'./ISJIZAL NATURAL_ __d 
: --- !+-::'= CO OR ¡TEXTUR.af-----------C O _!1 S T 

1 
T ~ 1

r C<M90ooE!iCIE-IREACCIONLJIITE DE DRENAJE OTRAS ¡__~ERF_JL_fHS ·if;N CN.ISECO NUNEDO¡ ____ ESTRU~~~~SIVIDAJ)l~~rc~f~PCI'tlllrlDE ~k~TO_i'-~~--¡H__OR':~~l~ "!'_jii~T!_!!NO 0~-~E~Y_ACI(.tiE 
: . 1 1 1 : : 1 1 ¡ . i 1 1 1 
1 1 ! ' ' l 1 ' 1 
· ; Bloques sub- i ! 

1 
1 1 1 

1 
1 i 1 

1~JI5 g'Jl31~) 1
angulares fl 1 

• i Fina y - ! ! ! 1 
· A O..Zl ~narl:fObscuro. Franco lnos fue~ :-1 Nula , Nula Dura 1Frfable ,abundan-IAbundante, 1 Nula J C~~ro y 1 6.1¡ O!'llnado 

lloso 1 )mente deS!!, - , 1 te ! 

1

. l ano 

.. · 

11 

! . irrollados. ; l : ~~ l J 

1

1 

o o ' 1 . 1 1 i 1 • 1 . 
(1.5YR5/4)(5YR3/4) !Bloques slb- i Lfge- · iFina y -1 1Pie - 1 

1 

' !café ro Franco ¡angulares fl 1 1 ra,..n! 'abundan- Abundanteldras - 1 

1

.21-52 ;café ,Jiso :'iArcllloso¡nos fuert~:", Fuerte '¡Fuerte !te diFrtable /te. :angul~ Nula C~~ro y 7.11 
~ ¡obscuro mente desª- - , : ra. : .

1 

res e!¡ ano ¡ 1 
! 1 · ~rrollados : 1 1casas l 1 ! 

1 
1 o 1 ' ' 
1 ' ' 

; d5YRS/4)(SYR314) : 1 1 : ! 
! Café Café - Franco ,Bloques sub-' PiedraS \ 1 

'bri- 'obscuro Arcilloso 1angulares f1 Fina Y - 1 Angula..:. : : 
C 152-83 1 lla!!. nos moderadi Fuerte L1gera Blan- Friable ·~~ndan- res fr~ Nula C~~ro Y iB.4~ 

J 

' J ¡ te ~~{~.:~~ _' da ' · cuentes ano l 
' 1 \ ' ) 1 

j ¡ 1 
; : : Roce: extrac1 va ~---0 t_~ _ L J _ t 1 1 _\ __ ¡_ .. l ____ L ___ _ L __ j~~-__; ---. - --~--- --~ - ----- . - ·-- - ------~------------------------- l 

1 
l 

OBSERVA e 1 O N E S.-su superficie es 44,935.44 has, suelos aptos para cultivos regionales. 
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~ . CUADRO No. 4 

·-~=~0-RTE ANALITICO: 
·- ·----------e . ~- A T O S A N A L ~~- ~ O S DE L P O Z O ~~ 

i== TEXTU-RA - COL O R % -~--TcicT INTERCAMIIIABLES ,..q/IOOv "• ~~ P ANA LISIS PERFIL % •.c. % CI.ASIFICAC EIS:TRICA MATERIA CARIQiO¡ moq. ¡;l'I.NQOIII IEXTR.liiiU! 
ESPECIALES IMQu.A UMO NIEHA TEX'IIIAL SECO HUNEOO -bot/.. piáiliiéA:ORGoWC0,/100 9 N O K Co Mt llE -8 ' PP M 

1 ¡--. 1 1 

¡ 1 ¡ . 
1 . : 1 ' 

0-21 22 34 34 e 110YR5/4 7.SYRJ/2 < 2 1.2 0.1 ¡s.o o.3 0.9 1 3.9 1.3 100 0.7 

• 1 
1 

21-52 34 36 30 ~r 7.5YR5/4 SYR3-3 < 2 0.2 0.1 8.5 0.8 1.5 4.6 !.8 100 0.5 

52-83 44 30 36 Mr 7 .5YR6/4 7 .S,VR4/4 < 2 0.2 0.1 8.8 !.O 1.3 4.6 1.3 lOO 

1 

1 

1 
1 

i ¡ 
. .1 ~ 

~~eooso.V•c•o•••' 
--
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CUADRO No, 5 

• REPORTE EDAFOL091 CO: 

A TITUO 1850 IISNM PRECIPITACION MEDIA ANUAL 700 * 1 TEMPERATURA MEDIA ANUAL 19•c •e J CLIMA ¡• TIPO DE SUELO · • 6EOFORNA DRENAJE EXTERNO 

e CLASIFICAC~~~~E'<f,~fd.~VERTIS~L ~Elt~ ~FA~~E~CO,~TE!J ~D . i'\1\DURA • EIIOSIOM HIDRICA LAMINAS L~VE EH lll ABEA DEL 20~ 
~. UBlCACION _c&ls __ n, _:~ ~~~~]l="¡; :nc:p]•==a~ g ÉLIEVE eLAHQ • PEORE60SIDAD Y O AFLORAMIE.NTOS 
le MATERIAL PARENTAL ROCA IGI'IEA EXTRUCIVA BASICA e NODO DE FOR"f~ION RESIDUAL RODOSOS NULOS 
J ¡ FISIOSIIAFIA _ LLANURA • PEMDIE NTE t e USO DEL S UE O AGRICULTURA DE TEMPORAL 

~ PROFIII COLOR C O N S .T t: o N 
PERFIL DIOAD SECO HUNEDO TEXTURA • RfACCION LNITE DE ~ DRENAJE I!_~IIAS ·TES . ~N CM. ESTRUQTURA AIIIESIVIDICI PI.A!TI:IlADJSE CD HUMEOO f'(FQ!IIIW DE RA1CES LETO H CL HQIJZIJI'I'ES PH INTERNO OBSERVACI~ 

1 

10YR4/l Bloques sub· 
1 (lOYR!;' )iris angulares ff ' Fina y Claro y Escasa!D!n 
An 0-10 Gr1s Obscuro; Franco nos ~roderadi Nula ·Nula Blanda Friable abundan u Frecuente Nula plano 6.9 -te drena:- : 

1 1 ITIP'1te desa :- do 
rrollados-

1 

1 

rOYR41l)J Bloques sub· 
Claro y ( OYRS/ )iris angulares fl Fina y Frecuente 

A¡?. 10-60 Gris Obscuro¡Arcilloso nos fuert~ :- Fuerte Fuerte Dura Ffnné moderada Nula plano 7.8 
mente desa -

; ! rroll ados- • 

1 ~ 1 

1 i 

i j L J. 
-

o 8 8 E R VA e 1 o N E s.- Con una superficie de !.308. 79 Ha •• buenos para una di versldad de cultivos. 
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CUADRO No. 6 

.REPORTE ANALITICO: 

1 • . .. ~ A T O 8 A N A L 1 T 1 C O S D E L P O Z O N• 1 

p 
PERFIL EX11IH.I! 

PPN 

16 38 1 45 lOYR6/2 I!OYR4/l 62 0.9 1 0.5 8.3 1 0.7 l. O 7.9 1.8 100 23.7 

64 16 1 20 R l0YR5/2 llOYR4/l 62 0.8 1 0.5 I33C8 1 2.0 2.9 26.5 6.3 100 o. 7 

• OBSERVACIONES: 
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CUADRO No. 7 

1 

• REPORTE IDAFOLOGICO: 

L ALTITUD 1900 IISNN 1 PRICIPITACION MEDIA ANUAL 700 ... 1 TEMPERATURA MEDIA ANUAL ¡g•c •e 1 CLIMA 
~·TIPO DE 8U!LO 1 ~ SEOFOitMA Dllf:NAJE EXTERNO 
ecLASIFICAJW'i¿~ft~Pn•xEM L.~Vlcw~~ftsc~~q E~D JOVEN • _a ER081.0N EOL!CA LEVE EN lJl AREA DE 90% 1· UIICACIO • 1 ' 5 ' ~m']~d n ' RELIEVE El aNO e PEDIIE008111AD Y O AFLORAMIENTOS 
e MATERIAL PARENTAL ALUV!OH a MODO DE FOIIJIACION ~!DUAL R000801 NINGUNO 

1 a FISIOSIIAFIA SAJIO • PENDIENTE ~ 2 ~ e USO Dll. 8 Ut:LO AGRI CUL TUPA TEMPORAL 

~ FIIOF\.N CO .OR CONSTIT CON · · 
PERFIL IIIDAD SECO iiUMEDO TEXTURA • -IEACCIIN IMITE DE ~ 1 ~~olE O~.'!. AS · -TES · ~N Cll. ESTRUCTURAAIJIESIVIIWII'I.JSI'ICIWI¡so;co ,....,.oo¡PCPtaDAE lE RAICDLETO HCL H<RZc:M'EII PH INTERNO OBSERV~ 

1 
loques stb- ' 

Café Café - franco ar ~7gulares 11!. Fina y Claro y grid grlsi-- '!anos fuer- Fuerte Fuerte Duro riable Escasas Nula 7.0 Drenado 
AP 0-20 ceo= ceo-muy cOloso-

~emen te des.! Abundante plano 
ObSC]. obscuro rrollados. 
ro •. 

4~:'r .. loques sub- ligera Continuos 

1 
( .5YR5 ngulares ll1!. mente Fina y Muy Gradual y delgados 

621+ D-45 Café ~bscuro illoso - dfanos mode- Moderada r.bderada dura Friable f'lbundante escasas Nula plano horizonta- 7. Drenado 
adamente de les y ver-

sarrollados7 ti cales 

7 .5YR:¡i2 loques sub- ligera Zonales ¡,., 
\::.fé . ' Franco ngulares In!. ¡ mente Fina y delgados 

622t 45-!25 Café obscuro ~rc1ll oso i anos mode-~ Moderada Moderada dura Friable ~uhdante Nulas Nula horizonta 7.3 
1 rada~rente de les y ver 

J 1 

~arrollados:- 1 t1cales 

1 1 

08 SERVA ClONE a.- Con superficie de 78,403.27 Has., suscept1Dles al cultivo de Mah y Frijol. 
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CUADRO No. 8 

.REPORTE ANALITICO: 

1 1 • DATOS ANALITICOS DE L POZO N• 

TEXTURA c~-r--'c O L O R - % ~CICT llfrERCAIIBIABLES moq IIOOo ,.. p ANALISIS PERFIL ~ "4 % aASII'DC SECO HUNEDO ·== =~l=:=vf~~ N a 1C Ca lit ¡;·..;u EXlMIU! 
ESPECIALES UIIO MENA TEX'IUAL PPM 

1 

1 

1 1 
38 32 30 Mr {!OYR4/2 (IOYR3/2 62 1.2 0.7 38.5 0.3 1.4 29.1 5.1 50. 1 7.1 

1 1 

30 28 42 Mr (7.5YR5/ )(7,5YR3 2) 62 l. O 0.6 30.8 0.5 0.9 31.8 6.2 !00 1.5 

30 i 32 38 Mr 7.5YR5/ (7.5YR3.) 62 0.3 0.2 33.8 0.7 0.7 35.7 8.8 lOO 
1 

1 

' 1 1 

1 
1 

1 

1 
! L ...... ~ ....... ,~ ~-
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CUADRO No. 9 

i • REPORTE EDAFOL081 CO: 

ALTITUD !950 IISNII PRECIPITA~ MEDIA ANUAL 700 Mil TEMPI!RATURA MEDIA ANUAL 19•c •e L CLIMA 
,. TIPO OE S~t:LO · . A GEOfOIIMA DRENA~! EXTERNO 

1

• CLAS.,ICA~Mj N t~:SW~~f PLAHDSOL EIITRICO FAO lfiESCO CETI:N&) EMD MADURA e EROSION HIDRICA LAMINAR MODERADA EH UN 30% ~S' 

e UIIICACIDtf, iilt ' al .f:'l''•"· u;, a ij\10~Hac'l0lí".' srMY, -,bilf00REUEVE PLANO ~ PI!DRE80SIOAD Y O AfLORAIIIE.NTOS 
eiiATERIALa~M!Jt1M¡nte ROCA IGiiEA EXTRUC!VA BASICA e. NODO DE 'ORIIACION RESIDUAL ROOOSOS NINGlfiO -

1 i F SIOtJIUIA LLANURA e PENDII NTE 3 S e USO DEL SUELO MATORRAl <1' HN<RMF 

~ 
FIIOFUN _C_OI .o.R C O N S T e o N 

PlllfiL lliDAO SECO :~oo TEXTURA 
ESTRUCTURA ADtESIVIIWI PUIS'I'1CIWI 1 ucu nu-uu Pa'OSIIWI íi'iiMi&'mo-~~ION=~~ Pll ~~~ ~~~~RVACICIEI ~ Cll. 

OYR6/ ·: 
1 

Grls !OYR4/l Bloques sub-
i a fe so Gris ~~gulares .ti!. 

A 0-17 o bri Franco anos fuer- Nula ~u la Dur(ll, fable Abundante Escasas Nula Claro y 9 Escasamen 1 
lanti obscuro 

;~~~~~~S!¡ 
y fina plano · te drenad 

: 
1 :,. __ 

¡ ! 

10YR4/1 :%' · ~loques slb-
OYRB/ Gris angulares f1 Modera Fina y - Claro y 

1 

E 17-23 lanco ·obscuro f Franco os fuerte-: Fuerte Moderada damen- Fiable abundante Nulas Nula plano 7.2 "-•te des¡ - te du-

1 
rroll ados. ra 

1 

1 

1 
' 

Continuos 
¡ 

Gris Café ! ranular fin 
Muy Fina y delgados 

82t 23-56 cafew grisáseol Arel 11 a fuertemente - Nula Nula Dura Nulas Nula: horit:onte. 7.2 
soso obscuro 1 esarrollada Finne abu'ndante les y ver 
bri-- ! 

1 

ticales -
llan-
te ¡ 

Roca extruci va 
R 

1 

básica. 

o a 8 E R VA e 1 o N Es.- Con superficie de 12,846 Has., para uso agrfcola moderado. 
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CUADRO No. 10 

.REPORTE ANALITI CO: 
!-= 

• D ATO S 

PERI'IL 

1 40 1 42 1 110YR6/2110YR4/1 1 lB e 
1 1 1 

18 1 40 1 42 1 e /JOYRB/2 llOYR4/1 1 

50 18132 10YR6/2 llOYR4/2 

ANALITICOS O EL POZO ve• 
-~-~ % ¡ctcT INTERCAMBIA8L!S moq /IOOv "• p 

MATaiiA CNBN1 me t· SAT\IUICION EXTRIIIIILI 
puiiC"AjilMANCCVIOOv No IC Co 111 CE 11UES PPM 

1 : 

' 0.7 1 0.4 ¡6.3 1 

1 

62 0.9 1.! 5.3 1.3 
1 

100 0.9 
1 

1 0.4 1 0.2 16.0 1 
1 

1 1 o. 7 1 1 62 0.5 1 o. 7 3.9 lOO 0.2 

62 0.3 0.2 118.8 0.8 2.4 11.3 3.2 lOO 0.5 

ANA LISIS 
ESPECIALES 

J
' 1 

r···,~· __l_ 1 IL! L~•••••<•o••S,L~L- ____ ~-- _____;_ -----====--__j 
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CUADRO, No. 11 

• REPORTE EDAFOLOGICO: 
--~------ ------!. 

:ALTiTUD _i950=-~---i!!!iil--f.:~~ciPIT~c}!i'[~~~AAÑUA,t,__~7~Q-~-~---:~~ j I~~~ftÁTUR~-j!jDJ!..:~~-"--¡g;¿_:=.:._:-__ ~c--__ l :c~i_~~--=~-=~.::~_::·:===--===:=·-=r 
'e TIPO DE SUELO_~·-·------- e GEOFOIINA · DRENAJE EKTERNOESCASAMENU: DRENADO , 
:eCLAIIIFICAC~-~~~~L~Fl~j~~~iiR~COi-fh\lf."&~S~!DjEDAD -~URO-~---- ___________ __.EROSION_fi!DR_I_~-~~-R_LEVE EN __ ~ __ AREA~l._!l!J!___ j 
·e UIIICACION ~p1 ,~, och}W!fi'I!:Za"-~:'to~mts-..~·~ ~ELIEVE ______ P!,ANO ____________________ • pt¡DRE90SID4D Y O AFLOIIANif.NTOS 1 
¡e MATERIAL~ 9f{ll'b ---At~-------~ro -~~d_arn~__e '11000 OE FORNACION~J~-----·-·-------- ROOOSOS_.!U!!§!!NQ ______________ _ 

J_fiSIO~II~.!JA ... ~~~-c_[---=~-¡~=- -~~--.f~:!.~!JIE_NTE 2% __ ----= --=~=~=~U~D~-~JI~~~~~~~JEi!L_I~IlA .. QE_~_Ml'Q~=~ 
1 :IQI1.QN,"'l,~, ~~~---"'TEXTURA, C o __ !LS IT 1 T ~ ~<;amHWJEllbQ!·I,_;croNji.ÑiTEDE-TfEuc:uLAST-ioRENAJE OTRAS- ,_..,j 
;_ .. Pt:IIFI:__

1
'·TES · _N_~::;¡~oo¡.. _ .. ¡UT!'UCTURA ~E~IVIDAD;~~~ ¿,;AK.ES~LE_T_Q_f _H _c_L: __ _¡H_~~T1!$~~~~Ptt ¡ ~~~RNO O!'_S~R~I>Cl_:--=j 

café :!OYR3/3I Bloques stb·. ' ' 1 1 1 ' : • ' 

! amari· café 1 Fran 4ngulares me 1 Ligera- 1 ¡ 
'¡' A Q-18 ¡'llosoiobscuro 1 Areno~g 'dianas mode:'¡' Fuerte ,Moderada mente ·friable !,[inda Y_¡ Escasas 1 1 Nulá 1 Clalro Y 1 l.s l_deteradda· 

1 br! - ¡ radamente de dura lro.uun antt!! 1 t p ano ~ "! 

1 

'llanta ' sarrollados7. ¡ l 1 l ¡ rado. 

1 ¡ . : ' : 1 ! '¡ 1 
1 ' : 1 ' ' 
1 

1 . i . 1 i i 1 ! ! ! ¡ ' ¡ i 
1 1 j : 1 . 1 . 1 ¡· ' : 

!OYR6/4 , 1 ' 1 ! : 
1 . Caft! :10YR413 ~laques stb· : ¡ ¡' i 1 ¡· i 1 
j amar!: ¡angulares lf!. i , 1 ¡ _ \ ; Dfscontf- ¡ 

C Jl0-34 ·llosa. Café ~ Franco ldfos modert~-. Fuerte ¡ Ft.<erte Muy ~ Muy ' Ffna y 1_ Escasu Nula ' Claro y ¡nuos mod_! 1.2 
11 :brf -·obscuro· Arc111osodarrente desa . Dura · f.'1rme .Abundante.1 1 plano !radamente 1 · !nin-! ~ rrollados.- ) 1 , !gruesos - ¡ 

~te ¡ ¡ 
1 

¡ ;~:~;o~~: 

1 ¡ ¡ : !ticales -~ 1 

1 

! 
7.5YR4/4. 
' -7.5YR7/2 Ílloques stb

angulares fi : 
nos debflRn. ¡ 
te desarro -
)lados -

l
. ' 1 

i 1 i 1 

Fuerte Moderada Oura ¡Friable Ab:~!n{el Nulas Nula ~~ ¡·5 
1

: 

: 11 : ' 

1 ' 
• ' 1 1 1 

.,J..-- . .1_. -'-· i ·- .. ·L_-·,.:"J:.~-J ... _ ... --~~-~--~~~~~L-~J-~==~ 
oBSERVA e 1 o N E 8.- Con superficie de 819 Has. diversidad de uso agr!cola. 

i !Café l Gris 
' c12 134-125 'c;,::sc.'! 'rosbeo Franco 

1 ! 

=~···~-~--l •· -~j=··c ~·~ - _{, __ 
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CUADRO No. 12 

.REPORTE ANALITICO: 

1 1 • O ATO S ANALITICOS DEL POZO N• 
TEXTURA o-·,r~"c-o LO R ~~'T % ~:rCICT INTERCAIIIIAIILE8 IMq/IOOg "~ p ANA LISIS 

PERI"IL ~ •4 % C1.AS1F1Q1C ELRCrRICA . MATERIAl CAAIINl 11\0<I. EXt1UiaJ! 
ESPECIALES ~CILU I,IMO MENA T&Xn.IAL SEco HIIMEDO IUihü/.. fiiMICA CIII&VICO/IOOg N a IC Ca lit DE IIAIIES PPII 

1 

1 

i 
1 aJ~ 

16 26 58 Ma OYR6/4 !OYR3/2 62 0.2 0.1 1 4.0 0.2 o. 7 3.9 1.0 1 100 3.3 

34 28 38 Mr OYR6/4 !OYR4/3 62 0.1 0.06 7.8 0.2 4.4 7.9 2.7 lOO 0.5 

":J. Ma • 5YR7!2 7.5YR4/4 62 0.1 0.06 5.5 0.4 1.1 7.2 2.0 0.5 

1 

1 . 

1 ! 
_j ¡ 

,. O BsE .-.. -.1 ONU' 
.. -
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CUADRO No. 13 

• REPORTE EDAFOLOSICO: 
--· ------------------
7LT!ruD --iOOo_ · MsN~=r~~~~"'rAcJ~_.¡¡p¡,c~.~~_~~7~a-::-~ .... PEI4fiiíAiiRA:~ii~:~~.h- wc- ·c;.::-_:rJ<!J.MA ________________ --=J 
e TIPO DE SUElO-------· e GEOFOIINA DRENAJE EXTERNO BIEN DRENADO o 

.ClASIFICA~&\1, q'L,§¡j¡;!i.AV-sgLd~\l~¡q¡rlF~R~HfUt~ EDAD JOVEN ________ ____. EROSION.J!lDRICA LAMINAR LEVE EN UN AREA DEL 70% 1 
e U81CACIONSA.-i>.e4r0-Apulcc Za¿ 21~11-11-y . .J~45-W-ap.rox.1máii0Ant8.ELIEVE_~_l_Plllt_Q___ ____ . ' ---------e PEDREGOSIDAD Y O AFLORAMIE.NTOS 1 
e MATERIAL PARENTAL_AilfNl.SC.L ... ----·------- 14000 DE FORNACION~ALUV~~L_____ ROOOSOS NINGli'IO : 
:.Jl.EJ810.6J!Mlf!.~SE~---·----- . -· ·--· -·· ______ __.__~!;!tl!t~!!!.L-8_~---·-- .e. uso DEL SUEl'O •. MArO.Bl!ALSJJBlliERMUJ.ASI!LNAlURA 
------¡~TtE>Ró?T-c~oR.:_-~u-;J- - coli:::::S nT 1 T . 

:___~E~-F IL rT_E: -'f~,J~~~¡HUNEOO ...... ¡Es:rRUCTU1AI»>E~IYIDAO¡~s~ _ 

i ¡ , 
1
10VR3/l 1 1 

: lOYR411 Bloques slb- 1 1 
1 8 · G i .·6 . Franco - angulares fi :' 1 Fi 

' A ¡0-1 r s rls muy arctllo- nos fuerte :-1 fuer~ iModerada Oure. Firme na Y 
! 1 obscuroobscuro so areno mente desi _ 1 1 escasa 

' so -rrollados7 · 1 

! o o i 1 1 
B (IOYR4/j) : i 2t (IOYRJ/1) i 1 1 

1 ~ 1 o 1 1 o 

loques stb-
1 

l Grava / i , 
1 Gris J\rcilloso angulares m~ ¡, Fina medf! Difusa e 1 1 1 Guijarros sub-. 

8 1a-48 Gris !m¡zy obs arenoso dianas. fuer- ~1 Fuerte ¡derada ~Dura Fiable escas~ Frecue!l- na ... Nula irregular !7.4 ,redondeados e! 
2+ 1 Obscu- 'curo - ,temente des!_ 1 es stban. , ·casos 

l
o. ro . · ·rro 11 a dos. gular 

1
1 · 

: 1 • 1 

! 10YR4/2· ! 1 1 lo : 

1 IOYR6/3 Café Bloques sub- : : 1 Zonales - 1 
1 251 Caf4: gr1s:iseo Franco angulC~,res fi! :81 , 1 F 1¡ 'delgadas- 1 Concreciones 

C 

1

!
4
8-l pa11do ·Obscuro arcilloso nos débillll!Ji: '¡ ligera ! L1g•ra d:n- ! Fiable lab~~~~te Nulas 1 .hor1zonta- ' Caco

3 
(Blancos) 

1 arenoso ,te desarro - 1 ! l ' 1 !les Y ver- ff f · 
· llados - 1 ' 1 jtfcales nos y recue.!!: 

1 

1 1 1 tes. · 
1 i : o o : • j==~~-~i= L l .o.~ J -0 _,L,=c •-*'" ~• l ,J_ 1 ~-;~' ____ l __ -=~~-==-•-- 1 =.LJ ~ 

i O B S E R VA C 1 O N E S.- Con superficie de 3,010 nas., susceptibles a pastizales ' 
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CUADRO No. 14 

.REPORTE ANALIT 1 CO: 
c...=c_. -

1 • D ATO S ANALITICOS DEL POZO N• 

1' TE X T U-R A - -- C O L O R ~" r% 1ciCT INTERCAIIIIIAIILEI moq /IOOg "· p ANALISIS 
PERFIL % •.e, % ~ SECO HIINEDCi El.ECTRICA =~;CNlffOHO, mtq. EX11UI8U! . 

ESPECIALES iMCru..A .__ - T~L -hool• A'CIIGWCO,/IOOg He 1C Ce 111 11! BASES PPN 
1 

1 
1 

34 !O 56 MRa IOYR4/! ' 10YR3fl ! 0.4 0.5 114.5 
¡ 

i 62 0.9 1.1 14.6 3.1 l 0.9 

36 lO 54 MRa !OYR4/l 10YR3/1 62 0.4 0.2 17.8 1.2 1.2 17.9 3.7 0.7 

22 16 62 MRa OYR6/3 !OYR4/2 62 0.1 0.06 10.9 1.0 1.5 21.8 2.2 

1 

1 

1 

1 

L 
! .............. , 

j _4 
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CUADRO No. 15 

• REPORTE EDAf'OLOIICO: 

_&Tit'UD 2250 llllltt I'IIECIPITACIOII Nl!lliA AIIUAL 00 ... ti!NPRIIATIIM MEDIA ANUAL 19'C •e 1 CLIIIA (M e (Wol Wa c. 
• TIPO· OE IUILO a UOJ'OitliiA DRI!NA.II ltXTIIIIIO CLASE 4 BIEN PRENADO 
.CLAIII"ICACION Olít¡~UFLOlUV!SOL tROTAICO {FAO/UNESCO,CETEN*) IMD JOVEN __.lltOIION HIDR!CA LAMmAR LEVE EN UN .AREA DEL 90% 
e U"CACIOIIÉO mt. A/ e Km. ~O de 1a carretera Nochistl"n -Tl.h!Wfl!l'ly1 P~Q e Pnlti!80111)AO Y,O AI'LOIIAMII!NTOS 
eiiATUIAL PAIIOTAL ·BASALTO 

: :::.I!':T~Oit~C?' RESipU&, ltOOOIOI N ING!.ItO 
1 i FtiiiOIItAI'IA SIERRA DE NOCHISTLAN e UIO DIL llii:LO AGRICULTURA TEMPORAL PERMANENTE ANUA~ 

' <XII .Oit O N S 'T . e o .. 
~·l'n. TIE• ~. BECO IUIIDO TEXTURA 

II:STIUIOTUIIA AIIHUIVI...., !• 
•ISCCIOII LMTE 111! mm& Pll ~=~~ 1':,111fE't~vACIOIIEII ~~~-~ t.ETO HCL . 

~lO<¡ues sub· 

A 0·38 Café Café Franco 
~ngul ares fl 

L fgera Mcy }'iable 1\bundante Claro y Moderada-
ros. fuerte " Li.geras. Abuntian~ No No No €.1 rrente dre obScuro 
¡rente desi • dwras ffrtatren 

.;e~ plono 
e nado 

rollados~ 

1 

5YR373 loques slb-
1\b~dante ~R4!4 tafé Franco ngulares fi Mcy Abundan- Gradual 

B¡ 3S-64 Café \"'jfso ~remos o os fuerte = Foerte Fuerte 
dlll"• fr.1able: f1natJE1! tes No No No 6.2 

ojiso obscttro roente des!- te . y o1ano 
rollados. 

toques angg 
1 

ontfnuos 
Café Cafá ares finos Muy scasa y delgados • 

82+ 64-125 ojiso rojiso rcil1oso uerte~rente Fuerte Fu~rte dur~ Friable in amente N-ulas No No ~ori zonta-mar f .. obscuro esarroll a .. les y ver-
loso os· - ti cales 

R 
Basal-
to 

o 1 a E R YA e 1 o N E s.-Con superficie de 10,432.5 Has.' de uso agrfcola y ganadero. 
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CUADRO No. 16 

.REPORTE ANALITI C 0: 
~-=-~-~~~-~----~-~~~- ~ 

• DATOS ANALITICOS DEL P O Z O N• -----1 F;. 
62 

T 1! X T U R A ~-~~ 
~~~~~~~~-~~~ 

' 1 

24 1 40 36 1 1 1 C ~ • 5YR4/4I7. 5YR3/2 

~ f%-JcicT 11 NTERCAIIIIIA8LU ._ /IOOg 1 'l'o 1 P 
- .. ERIAICNIIDID1 "'"'1· 8ATIIIACIOH EXYMILE 
rAICIIGNICO¡'fOOg N• 1 k 1 Ca· 1 lllct: BAilES PPM 

1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i o.3 1 0.2 Í8.3 1 o.s !.8 8.6 5.6 i 100 ! o.1 

38 22 40 Mr YR4{6 5YR3/3 62 0.1 0.06 112.51 0.3 1.1 1 7.9 2.2 750 0.5 

62 1 0.1 
1 

l.\ 4.6 3.8 750 

ANA LISIS 
ESPECIALES 

0.06 115.5 1 0.5 

1 

1 

1 5YR4f6 l 5YR3/3 1 
48 24 1 2

8 
1 R 1 i 

1 

1 

... L .. t-.LJ- 1 _L, l1 JJ~ ,~, J1~l~~~~=-~ -~~ 1 

.. ~43---------==~~~ 
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DI8TRIIUCION DI! 8UI!L08 

EN EL MUNICIPIO DE 

' .... ZACATECAJ NOCHIIT-.. 

FUENTES• 
CETENAL 
PLAN LERMA 

FORMO• SUS MUNOZ AGUAYO ING. J.JE 

LA CUARTilLA 

L.A liLORIA 

lA BARRANCA 

Of JOCOOUE .A ((.\\u A 

~ 

- 1 
/ 0'-" 1 
/( /' 

1 
.¡, 
1 

f 
1 
~ 
1 

i 
1 

1 
1 

i 
1 

.¡ 
1 
~ 

1 
f 

1 
f. 

1 
~ 

\~ 

wo 



SIMBOLOGIA 

UNIO.tDe:S 01: IUtLO 

(3 G4MBISOL I!UTRICO P'AII!S LUUTAN~!S 

OrEPHATE I!:NTRf 'o Y loo ca.s PROF. g \llfRTISOL 'P!L!GO -

o TEPE:TAt! A M!.NOS DE !50 CMS PROF. g OHAEOZ!~ LUVICO , 

o LECHOS ROCOS I!HTRI! 10 y SO CMS PROF. 8 Pt.ANOSOL !UTRICO 

[Z;j I"LUVISOL " ' "' ' o LE~HOS ROCOS ENTRE eo y 100 CMS PROI", 

D PEDR!GOSIDA.D !N LA SUPERP'ICII! OU! 8 XI!ROSOL LUVJCO IMPIDE !LUSO D! MAQ. AGRICOL.I.. 

~ LJJVISOL CROM•CO 

UCALA 1 1•50 000 



2.2.6. Tipos de Vegetación. 

2.2.6.1. Selva Baja Caducifolia {Sitio Ace 181). 

Las principales especies que caracterizan a este tipo de -
vegetación son: 

a).- Deseables: Zacate banderilla {Bouteloua curtipéndula), 
navajita filiforme {Bouteloua filiformis), navajita -
de una {Bouteloua iniflora), y navajita ramosa {Bout~ 

loua racemosa). 

b).- Menos deseables: Arroz del monte {Echinochloa col~ 
num), zacate mezquita {Hilaria belangeri), zacate te~ 
pranero {Setaria macrostachya), zacate cerdoso {Seta
ria geniculata), falsa gram-a {Cathestecum rectum), Z!_ 

cate pata de gallo {Cynodon dactylon), zacate amor C.Q. 

lorado {Eragrostis trichodes), Zacate loberto {Lyc~
ros phleoides), zacate peinetea {Microchloa Kunthii), 
zacate pelillo {Muhlenbergia repens), zacate cola de 
zorra (Muhlenbergia rígida, paspalum distichum), tri
dente peludo {Tridens pilosus), zacate rodador (Arfs
tida ternipes) y zacate tres barbas_{Arístida wrigh
tii). 

e).- Indeseables: Zacates anuales: papelillos {Bursera- -
spp), palo mulato {Zanthoxylum fagara), gatuño (Mimo
sa monasistra), tepame {Acacia pennatula), grangel 
{Punchosia palmeri), papache {Randia watsonj), huiza
che tepamo (Acacia cochliacantha), siete colores {La~ 
tana camara), huizache {Acacia tortuosa), bara dulce 
(Eynsenhardtia polystachya), jarilla (Dodonaea visco
sa) {Pithecellobium leptophylum), pino {Pinus spp),
encinos (Quercus spp.) 

45 



La producción de forraje de este sitio se calculó en - - -
1,216 Kg. de materia seca (M. S.) por Ha. por año en condiciones 
buenas. 

El coeficiente de agostadero en condiciones favorables fue 
de 4.05 ha. por unidad animal (U. A.} al año, aproximadamente. 

2.2.6.2. Selva Baja Cadwcifolia (Sitio Ace 182). 

Las principales especies que caracterizan a este sitio son 
las ya mencionadas en la descripción del sitio Ace 181. 

El coeficiente de agostadero en condiciones buenas fue de 
4.92 Has./U. A. 

2.2.6.3. Bosque Aciculiesclerofilo (Sitio Bjf 182) 

Las principales especies que caracterizan a este sitio son: 
pinus (pinus spp.), (Quercus spp. y Junfperos spp.). 

a).- Deseables: navajita filiforme (Bouteloua filiformis), 
navajita roja (Bouteloua rot~rockii) y navajita vellu
do (Bouteloua hirsuta). 

b).- Menos deseables: Zacate pelillo (MuhlenQergia repens}, 
zacate de montaña (Muhlenbergia monticola}, zacate r~ 
dador (Arístida ternipes,) zacate tres barbas rizado 
(Muhlenbergia weightii), zacate lobero (Lycuros phleoi 
des}, zacate tigrillo (Piptochaetium fimbriatum), za
cate enroscado (Bouteloua simplex), zacate digitado -
(Elyonuros trpsacoides), cola de zorra (Muhlenbergia 
rígida}, zacate liendre (Muhlenbergia minutissima) y 
el arbusto (Eysenhardtia polystachya). 
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e).- Indeseables: Son las gramíneas y herbaceas anuales, -
encinos (Quercus spp.) enebris (juníperos spp.), man
zanilla (Arctostaphylos pungens), gatuña (Acacia gre
ggii), sotol (Dasylirium cedrosanum), jarilla (DodQ.
naea viscosa), roble (Quercus macrophulla) y madroño 
(Arbutus xalapensis). 

La producción de forraje de este sitio se calculó en 221 -
Kg. de M. S./Ha. en años de precipitación pluvial normal en con
dición buena. 

El coeficiente de agostadero en condición buena es de- - -
25.64 Has./U.A. al año aproximadamente. 

2.2.6.4. Bosque Latifoliado Esclerofilo Caducifolia 
(Sitio Bfe 181). 

Las principales especies que caracterizan a esta comunidad 
vegetal son: (Quercus obtusata), (Quercus rugosa), (Quercus m.!!_
crophylla), y además se encuentran individuos aislados de pinos 
(Pinus lumholtzii), (Madroño Arbustos xalapensis), palo dulce 
(Eynsenhardtia polysthachya), tepame (Acacia pennatula) cabello 
de ángel (Calliandra eriphyllya), huizache (Acacia farneciana), 
nopal (Opuntia spp.), jarilla (Baccharis serratifolia), con un
estrato herbaceo, zacate gusano (Setaria geniculata), grano n~
gro (Hilaria cenchroides), zacate lobero (Lycuros phleoides), 
(Arístida adscencionis), (Arístida divaricata), (muhlenbergia rf 
gida), Zacate panizo (Pánicum so.), y zacate cabeza de burro-
(Paspalum sp.). 

La producción de forraje en este sitio se calculó en 432 -
Kg. de M. S. por Ha. en años de precipitación pluvial normal en 
condición buena. 

El coeficiente de agostadero en condición buena es de 11.40 
Ha./U.A. aproximadamente. 47 



2.2.6.5. Pastizal Mediano Abierto (Sitio Cb 181) 

Las principales especies que caracterizan a esta comunidad 
vegetal son: 

a).- Deseables: navajita azul (Bouteloua gracilis), navaji 
ta rizomatosa (Bouteloua radicosa), navajita velluda 
(Bouteloua hirsuta) y navajita filiforme (Bouteloua -
fil i fo rm i s) • 

b).- Menos deseables: zacate pelillo (Muhlenbergia repens), 
zacate cola de zorra (Muhlenbergia rigida), zacate me~ 
quite (Hilarta belangeri}, zacate peineta (Microchloa 
kinthii), zacate palmeado (Digitaria sanguinales), z~ 
cate pata de gallo (Cynodon dactylón), zacate 1 obero 
(Lycuros phleoides), tridente pelu~o (Tridens pilosus) 
zacate rodador (Aristida ternipes), zacate tres barbas 
rizado (Aristida Wrightii), zacate amor (Fragrostis
trichodes), (Sprobolus spp.) (Paspalum distichum), 
(Agrostis spp.) 

e).- Indeseables: zacates anuales y herbáceas, encino 
(Quercus spp.), pino (Pinus spp.), nopales (Opuntia
spp.), (Acacia spp.) (Burcera spp.), jarilla (Dodona
ea viscosa) y gatuño (Mimosa monasistra). 

La producción de forraje en este sitio se calculó en 
709 Kg. de M. S. por Ha. en años de precipitación pluvial normal 
en condición buena. 

El coeficiente de agostadero en condición buena es de 6.94 
Ha. por U.A. al año aproximadamente. 
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2.2.6.6. Pastizal Mediano Arbosufrutescente (Sitio -
Cb ( D) 183) . 

Las principales especies que caracterizan a esta comunidad 
vegetal son: 

a).- Deseables: navajita azul (Bouteloua gracilis), zacate 
banderillas (Bouteloua cutipéndula), zacate gigante -
(Leptochloa dubia), zacate rizado (Panicum hallii), -
navajita velluda (Bouteloua hirsuta), navajita fili
forme (Bouteloua filiformis) y zacate búfalo (Buchloe 
dactyloides). 

b).- Menos deseables: zacate pelillo (Muhlenbergia repens) 
zacate cola de zorra (Muhlenbergia rígida), zacate 
mezquite (Hilaría belangeri), zacate peineta (Microch 
loa kunthii), zacate escorpión (Cyclostachya scorpiol 
des), zacate pata de gallo (Cynodon dactylon), zacate 
lobero (Lycuros phleoides), navajita china (Bouteloua 
breviseta), zacate rodador (Aristida ternipes), zaca
te amor (Eragrostis trichodes), navajita roja (Boute
loua rothrockii), popotillo azucarado (Andropogon - -
saccharoides), popotillo plateado (Andropogon spp.), 
zacate tigrillo (Puptochaetium fimbriatum). 

e).- Indeseables: Zacate pata de gallo (Chloris virgata), 
huizache (Acacia tortuosa), encinos (Quercus spp.),
pinos (Pinus spp.), cortadillo (Nolina berlandieri), 
tatalencho (Selloa glutinosa), cola de zorra (Bri~ke

llia spinulosa), rosa castilla (Cowaina mexicana), m-ª
guey ancho (Agave potatorum), suelda (Budleia seo~ 
pioides), nopales (0puntia spp.), oreja de ratón (Col 
denia greggii), picante (Cassia Wislizeni), sotol (D-ª. 
sylirion cedrosanum) mezquite (Prosopis julifrora). 
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La producci6n de forraje de este sitio, se calculó en 277 

Kg. de M. S. por Ha. en años de precipitación pluvial normal en 

condición buena. 

El coeficiente de agostadero en condición buena fue de - -

12.01 Ha/U. A. al año aproximadamente: 
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Cuadro No. 17 Caracterfsticas Topogr&ficas y Climatol6gicas de lo~ 

Sitios de Verificaci6n Vegetativa en el Mpio. de No-

chistlán, Zac. 

Altura 

Sitio Topografía sobre Pendiente Clase Clima Preci pi taci 6n Temperatura 
nivel % m.m. oc 

del mar 

ACe 181 Lomerfos 1000-1800 3-35 Ondulados C&l ido Ari do 600-700 22-24 
Quebrados BS

1 
(h) 

Cerriles 

Cb 181 Lomeríos Ba 1700-2000 3-25 Suavemente Semi cálido 650-750 18-22 
jos y suaves Ondulados A Ce {W

0
) 

Bfe 181 Lomerfos ba 1800-2550 5-28 Cerriles Templado 800-881 18.5-19.4 
jos y suaves Ondulados Subhúmedo 

Suavemente e (Wo) 
Ondulados 

Bfj 183 Escarpas de 2000-2500 5-20 Suavemente .Templado 700 15-18 
Sierra Ondulados Sub húmedo 

e (W
0

) 

Bfj 182 Mesetas 1600-2100 9-30 Quebrados Templado 570-730 16-18 
Laderas Cerriles Subhúmedo 

e (W
0

) 

Cb (o) 183 Irregular 2000-2550 2-30 Nivel Templado 330-450 13.5-17.4 
Mesetas Casi a ni- Arido 
Valles tVel BS 1K 
Lome ríos Ondulados 

Quebrados 
Cerriles 
--
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2.3. Metodología de la Encuesta. 

2.3.1. Diseño del Muestreo. 

El método por medio del cual se obtuvo la información fue 
el de una encuesta di recta, usando el muestreo probabilístico 
con estratificación. 

2.3.1.1. Delimitación del Marco de Muestreo. 

El marco de muestreo lo constituyeron todas las personas -
dedicadas a la agricultura en el municipio de Nochistlán, Zac. 

2.3.1.2. Diseño de la Muestra. 

Después de analizar la informac~ón disponible y conociendo 
los sistemas de producción agrfcola en el Municipio se optó por 
usar el muestreo estratificado probabilístico con el objeto de -
obtener la información requerida y con el menor número de obser
vaciones o elementos de muestra, llegar a resultados que tengan 
una probabilidad de error aceptable. 

Se estratificó la agricultura por cultivos: 

1).- Maíz 
2).- Frijol intercalado 
3).- Haba 
4).- Chile de árbol 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó como .... 
variable el número aproximado de hectáreas por explotación. 

La fórmula utilizada para la obtención del tamaño de mues
tra fue: 
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n = 

n = 1 

n Tamaño de la muestra 
N Total de hect§reas cultivables 
Nh No. de hectáreas del estrato h. 
s2h Estimador de la varianza del estrato h. 

Para repartir el número de elementos de la muestra dentro 
de los estratos se usó la fórmula: 

Nh = n Nh 
N 

o sea que se hizo una distribución proporcional. 

2.3.2. Diseño del Cuestionario. 

El cuestionario fue diseí'iado para obtener información s.Q_
bre la situación actual y los efectos del uso de las prácticas -
agrícolas en la producción agrícola en Nochistlán, Zac. Se form~ 

laron las preguntas que se creyó darían la información requerida 
y se arreglaron en uh cuestionario de encuesta, aprovechando la 
experiencia que, sobre metodología de este tipo de trabajos, ti~ 
nen en el Departamento de Suelos de la Escuela de Agricultura de 
la Universidad de Guadalajara. 

El cuestionario utilizado consta de 79 preguntas agrupadas 
en ocho secciones que son: preparación de suelos, siembra, fertl 
lización, labores culturales, plagas, enfermedades, créditos y
rendimientos. 
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2.3.3. Trabajo de Campo. 

Este se realizó visitando a los agricultores de cada una -. 
de las comunidades que formaron la muestra. En esta visita se ~ 
corrían las parcelas, se inspeccionaban los cultivos y se obt~
nía la información que el cuestionario requería. Se hicieron an~ 
taciones adicionales sobre peculiaridades de las siembras, que -
podían ser de interés para la mayor comprensión de los result! -
dos finales. 

El trabajo de campo se inició, el 15 de marzo de 1975 y se 
concluyó el 15 de enero de·1976, con una duración de 10 meses. -
No es posible determinar días efectivos de trabajo. Durante este 
período se efectuaron 500 entre~istas por una sola persona para 
obtener la información de las diferentes variables estudiadas. 

El tiempo por entrevista fue muy variado ya que la inspec
ción de las parcelas varió por su extensión y por el interés de 
agricultores por conocer nuevas tecnologías aplicables a su sis
tema de producción. 

Para el trabajo se empleó un vehículo con el cual se lleg6 
a algunas comunidades, y muchos de los lugares visitados se 11•
gaban a caballo o a píe. 

2.4. Resultados de la encuesta. 

2.4.1. Preparación de suelos. 

la preparación de los suelos está relacionado directamente 
con la mayor producción agrícola. 

En el cuadro 1 se observa el No. y % de hectáreas que son 
preparadas para la siembra. En el cultivo del maíz se prepararon 
24,795 has. que representan el 78.9%, las no preparadas fueron-
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6,331 has. (21.1%) para el mismo cultivo. 

CUADRO No. y % de Has. que son preparadas para la 
No. 18 siembra en el Mpio. de Nochistlán, Zac. 

Estimaciones para 1976 

Si No 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 24,795 78.9 6,331 21.1 
CHILE 315 100 o o 
HABA o o 471 100 

Las labores de preparación ejecutadas las constituyen en -
• 

primer lugar el barbecho con 18,596 Has. (75%) otras labores no 
especificadas con 5,678 Has. (22.9%) y la cruza con 2,479 Has. -
(1%) sin embargo la nivelación rastreo y subsuelo representan en 
tre las tres labores el 1.1% con 940.3 Has. 

CUADRO 
No. 19 

No. y % de Has. en que se efectúan labores de preparación de suelos 
en Nochistlán, Zac. 

Estimaciones para 1976. 

CULTIVO SUBSUELO BARBECHO RASTREO CRUZA NH8~A~ OTROS 
No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 74.3 .3 18596 75 123 .5 2479 1 743 .3 5678 22.9 
CHILE 25 8 139 44 114 36 38 12 o o o o 
HABA o o o o o o o o o o o o 

De las 24,795 Has. preparadas para el cultivo de maíz, se -
usó maquinaria agrícola en 14,704 has. (59.3%) y no se usó en - -
10,090 has. ( 40. 7%) . 
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CUADRO No. y % de has. en que se usa maquinaria agrícola 
No. 20 para la preparación de los suelos en Nochistlán, 

Zac. Estimaciones para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 14.704 59.3 10,090 40.7 

CHILE 315 100 o o 
HABA o o 4 71 100 

En el cuadro 4 se presentan datos sobre las condiciones SQ 

bre las cuales se usó la maquinaria agrícola, arrojando 12,1165 
Has. (82.4%) donde fue usada maquinaria y en 2,587.5 Has. (17.6%) 
fue maquinaria propia la que se usó. 

CUADRO 21 

CULTIVO 

MAIZ 

CHILE 

HABA 

PROPIA 

No. 

2587.5 

115 

o 

% 

17.6 

3.6 

o 

MAQUILADA 

No. 

12.116.5 

200 

o 

% 

82.4. 

64 

o 

No. 

o 
o 
o 

OTRA 

% 

o 

o 

o 

Los factores que influyeron para que 6.331 Has. no hayan -
sido preparadas para la siembra fueron en orden de importancia -
1 os si g u i en tes . 

A).- Porque enfrían los suelos 1 '114 Has. (17.6 %) 
8).- Porque producen sin preparar 2,754 Has. (43.5 %) 
C).- Falta de tiempo 1,373 Has. (21. 7 %) 

y otros en menor %. 
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CUADRO 
No. 22 

CULTIVO 

MAIZ 

CHILE 

HABA 

No. y% y factores que infl4Yen para que no se preparen 1 os s ue 1 os 
para la sierrbra en Nochistlán', Zac. 

Estimaciones para 1976 

A B e o 

No. % No. % No. % No. 

1,Ü4 17.6 1,373 21.7 2754 43.5 545 

o o o o o o o 
o o o o 471 100 o 

A Porque se enfrían los suelos. 
B Falta de tiempo 
C Porque producen sin preparar 
O Porque se preparó en el cultivo anterior 
E Otras (falta de $) 

E 

% No. % 

8.6 545 8.6 

o o o 
o o o 

Anali~ando los factores que influyeron para que no se hayan 
preparado los suelos fueron en orden descendente los siguientes -
en los cultivos analizados: 

3).- 54% (5,440 Has.) porque lo hacen mejor con animales. 

1).- 13.5% (1,362 Has,) porque no hay maquinaria cerca del 
predio. 

4).- 19.2 (1,937 Has.) porque no tienen dinero para adqui
rir el servicio. 

5).- 8% (807 Has.) porque no se pueden preparar con maqui
naria. 

2).- 5.3% (535 Has.) porque es muy cara la maquila. 
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CUADRO No. 23 
1 2 3 4 5 

CULTIVO 
No. % No. % No. % No. % No. % 

f.'AIZ 1362 13.5 535 5.3 54.49 54 1937 19.2 807 8 

CHILE o o o o o o o o o o 
HABA o o o o 282 60 94 20 o o 

Los mejoradores del suelo juegan un papel importante en la 
producción agrícola, en la superficie en que se aplicó mejorador 
al suelo fue de 13,508 Has. (43.4 %) y donde· no se aplicó fue de 
17,617.3 Has. (56.6 %) en el cultivo del maíz. En el cultivo del 
chile los porcentajes anteriores mostraron las mismas tendencias 
36% (115 Has.) donde si se aplicó y ·200 Has. (64 %) donde no 
fue aplicado el mejorador. 

CUADRO No. 24 
SI NO 

CULTIVO 
No. % No. % 

MAIZ 13,508.7 43.4 17,617.3 56.6 

CHILE 115 36 200 64 

HABA o o o o 

Los mejoradores del suelo usados principalment~ fueron or
g~nicos, ocupando el estiªrcol el 9~ % con 12,428 Has. este mejQ 
rador alcanza este porcentaje ya que en el sistema de producción 
usado la mayor parte de agricultores cuentan con animales para
el consumo de leche. Los otros tipos de mejoradores estudiados -
ocupan el B %. 
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CUADRO 25 No. %y tipo de mejoradores aplicados al suelo. 
Estimaci~nes para 1976. 

CYLTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 12428 92 o o 540.3 4 270 2 o o 270 2 o o o o o o 

CHILE 115 100 o o o o o o o o o o o o o o o o 
HABA o o o o o o o' o o o o o o o o o o o 

En el mes en que se aplica el mejorador al suelo es abril en el cual durante 
ese mes se aplica mejorador a 12,616 Has. (93.4%) y en el mes de mayo 891 
Has. (6.6 %). 
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CUADRO 26 

MAIZ 

CHILE 

HABA 

Epoca en que se aplicó el mejorador y cantidad. 

ABRIL 
No. 

12.616 

Estimaciones para 1976 

% 

93.4 

No. 

891 

MAYO 
% 

6.6 

2.4.2. Siembra 

Analizando el número de agricultores y superficie en donde 
se usan semillas mejoradas se encontró que en el 100 % de la su
perficie analizado 31,126 Has. para el cultivo del maíz no se 
usan, de igual forma para los otros culti.vos aunque algunos agrj_ 
cultores han hecho uso de semillas mejoradas éstas han sido sem
bradas en suelos sus¿eptibles a riego. 

CUADRO 27 No. y % de Has. cultivadas en que se usan semj_ 
11 as mejoradas. Estimaciones para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ o o 31,126 100 

CHILE o o o 100 

HABA o o 471 100 

61 



Las razones por las cuales no se ha hecho uso de las semillas mejoradas para el caso de 
mafz son las siguientes: 

1).- 47.5% 14,784 Has. porque no las conocen. 
2).- 33.6% 10,458.3 Has. porque no las consiguen. 
3).- 15.5 % 4,825.5 Has. porque son muy caras. 

y otros aspectos que representan el 3.4 % 

En el caso de chile de árbol y haba, la raz6n principal por la que no se usan sencillos m~ 
joradores es 100 % porque no los conocen. 

CUADRO 28 No., %y razones por las que no se usan semillas mejoradas en el Municipio de 
Nochistlán, Zac. Estimaciones para 1976. 

Porque no Porque son Porque no las Porque no 1 e Otras las conocen muy caras. consiguen han dado res. 

No. % No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 14784.8 47.5 4824.5 155 10458.3 33.6 1058 3.4 o o 

CHILE 315 100 o o o o o o o o 

HABA 4 71 100 o o o o o o o o 
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Se analizaron algunas características de la siembra para -
los tres cultivos estudiados entre estas fueron distancia entre 
surcos de maíz, chile y haba fueron en promedio: 75.21, 71.36, -
80.66 cm. respectivamente, para distancia entre surcos arrojó: -
35.25, 45.27 y 3g cm. y para densidad de siembra fueron 12.65, -
1.777 y 55.4 Kg/Ha. 

CUADRO 29 

CULTIVO 

MAIZ 
CHILE 
HABA 

2 .4. 3. 

No. y % de Has. en las que se siembra con las si 
guientes medidas. Estimaciones para 1976. 

DISTANCIA ENTRE DISTANCIA ENTRE DENSIDAD DE 
SURCOS PLANTAS SIEMBRA 

cm. cm. Kg. 

75.21 35.25 12.65 
71.36 45.27 1.777 
80.66 39 55.4 

Fertilización. 

El uso de los fertilizantes químicos ha venido de menos a 
más en el Mpio. de Nochistlán, Zac., en la actulidad se usan fer 
tilizantes para 30,410 Has. (97.7 %) en el cultivo del maíz y s~ 

lamente ne 716 Has. (2.3 %) no se usa. Para el cultivo de chile 
se usa fertilizante en toda la superficie sembrada sin embargo -
para el cultivo del haba no se usan los fertilizantes. 

CUADRO 30 No. y % de Has. en que se usan fertilizantes. Es ti 
maciones para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 30 '410 97.7 716 2.3 
CHILE 315 100 o o 
HABA o o 471 100 
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Las técnicas de aplicación de fertilizantes han sido poco 
difundidas ésto confirma nuestros resultados ya que en Nochi~ -
tlán en 31,126 Has. no se aplica fertilizante en la siembra, lo 
mismo para el chile de árbol no se usan fertilizantes en el almácigo. 

CUADRO 31 

CULTIVO 

MAIZ 
CHILE 
HABA 

No. y % de Has. en que se aplican fertilizantes 
en la siembra. Estimaciones para 1976. 

No. 

o 
o 
o 

SI 

o 
o 
o 

No. 

31. 126 
315 
471 

NO 

% 

100 
100 
100 

Las aplicaciones del fertilizante son principalmente en la 
escarda 93.1% en 28.336 Has. en el cultivo de maíz, en la segu~ 
da escarda se aplican fertilizantes en 2,323.5 Has. que represe~ 

ta e 1 8 %. 

Los principales product'os usados son: 

El Sulfato de Amonio en 21,326 Has. (43.5 %) Super Fosfato 
de calcio Simple 40.5 %, Nitrato de Amonio 8.5% en 2,408 Has., 
La Urea y el Super Fosfato de Calcio Triple son usados principal 
mente en el cultivo de chile en 14 y 14 % respectivamente. 

CUADRO 32 No. y % de Has. en que se aplicó fertilizantes 
en 1 a escarda. Es ti maci ón para 19 76. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 28,336 9 3. 1 2,073 6.9 

CHILE 315 100 O. o 

HABA o o 471 100 
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CUADRO 33 No.,% y productos usados en la escarda. 
Estimación para 1976. 

CULTIVO S04NH 3 N03NH 3 UREA S. 

No. % No. % No.' % No. 

S. 

ESCUELA DE AGRICUlTURA 
BIBLIOTECA 

S.T. A. O. 

% No. % No. % 

MAIZ 12326 43.5 2408.5 8.5 141 .5 40 .5 1983 .7 o o 
CHILE 112 35 44 14 44 14 88 24 22 .7 o o 
HABA o o o o o o o o o o o o 

CUADRO 34 No. y % de Has. en que se aplican fertilizantes en 
la 2a. escarda. Estimació~ para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 2,323.5 8.2 26,012.5 91.8 
CHILE 315 100 o o 
HABA o o 471 100 

Los fertilizantes usados en la segunda escarda en el cultivo de 
maíz son: 

Nitrato de amonio 
Sulfato de Amonio 
Super Simple 

Para el cultivo de chiles se usan: 

75 % (1,742 Has.) 
12.5 % (290.5 Has.) 
12 . 5 % ( 2 9 O. 5 Has • ) 

Sulfato de Amonio 35 
Nitrato de Amonio 14 

% 112 Has. 
% 44 Has. 

Urea 14 % 44 Has. 
y Super Fosfato de Calcio Triple 24 % 88 Has. 
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CUADRO 35 No., % y productos usados en la 2a. escarda. 
Estimación para 1976. 

CULTIVO S04NH 3 N03NH 3 UREA S. S. S. T. A. O. OTRO 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 290.5 12.5 1742 75 o o 290 12.5 o o o o o o 
CHILE 112 35 44 14 44 14 88 24 22.7 o o o o o 
HABA o o o o o o o o o o o o o o 

Los agricultores de Nochistlán han tenido poco acceso al -
conocimiento sobre el uso de tecnologías aplicables en la agrj_ -
cultura ya que el gobierno Municipal y Estatal en ningún mamen to 
han sabido interpretar los buenos deseos y 1 a política que sobre 
desarrollo agrícola ha emprendido el Gobierno Federal, por esta 
razón en Nochistlán como en muchos Mpios. del Estado de Zacat~
cas el agricultor se ve orientado por el comerciante que le recQ 
mienda el fertilizante a aplicar según el producto que éste ven
da, lo que se menciona queda comprobado en el cuadro 19 y 20 ya 
que el 100% de los agricultores usan los fertilizantes sin saber 
preparar las fórmulas más eficientes desde el punto de vista eco
nómico. 

CUADRO 36 No. y % de Has. en donde se usan fórmulas de fer 
tilizantes preparadas. Es ti maci ón para 19 76. 

SI NO 
CULTIVO No. % No. % 

MAIZ o o 30,410 100 

CHILE o o 315 100 

HABA o o o o 
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CUADRO 37 No. y% de Has. en don de se usan y se mezclan 1 as 
fórmulas. Estimación para 1976. 

SI NO 
CULTIVO No. % No. % 

MAIZ 30 '410 lOO o o 
CHILE 315 100 o o 
HABA o o o o 

En la superficie en la que no es usado el fertilizante, no 
es realmente porque no se tenga el conocimiento sobre esas tecno 
logias sino porque realmente el agricultor no tiene dinero para 
adquirirlos. 

CUADRO 38 No. % y razones por 1 as cuales no se usan fertilizan 
tes. Estimación para 1976. 

NO TIENE DI PORQUE NO PORQUE ES SE VUELA 
CULTIVO N E RO PARA :- LO CONSI-- CARO. LA PLAN-

COMPRAR GUE A TIEMPO TA 

No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 716 100 o o o o o o 

CHILE o o o o o o o o 

HABA o o o o o o 471 100 

2.4.4. labores Culturales. 

La escarda es una de las prácticas agrícolas que se hace -
con mayor frecuencia por parte de los agricultores en Nochistlán, 
en muy pocas ocasiones dejan de hacer esta práctica una de las -
posibles razones que puede influir para que no se efectúe son 
las inundaciones, sin embargo raramente se presentan en el Muni
cipio. 
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CUADRO 39 No. y % de Has. en donde se dá 1 a primera es ca r-
da. Estimación para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 31, 12 6 100 o o 
CHILE 315 100 o o 
HABA 471 100 o o 

la segunda escarda también se hace en una forma regular en 
la mayor parte de la superficie cultivada, únicamente en 3,361 -
Has. {10.8) no se hace, la razón principal por la cual no se da 
es porque el temporal sea cargado, existiendo en este caso exce
dentes de humedad, siendo prácticamente imposible entrar a la 
parcela con animales o maquinaria. 

CUADRO 40 No. y % de Has. en que se da la segunda escarda. 
Estimación para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 27,674 89.2 3,361 10.8 
CHILE 315 100 o o 
HABA 471 100 o o 
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CUADRO 41 No., % de Has. y razorres por las que no se da la se 
gunda escarda. Estimación para 1976. 

PORQUE NO PORQUE EL PORQUE NO 
CULTIVO ES NECESA TEMPORAL CONSIGUE OTRA RI O. ES CARGA- MAQUIN~ -

DO. RIA. 

No. % No. % No. % No. S 

MAIZ o o 3. 361 lOO o o o o 
CHILE o o o o o o o o 
HABA o o o o o o o o 

Las malas hierbas regularmente son controladas en una for
ma manual en un 88 % en una superficie de 27,390 Has. Unicamente 
se usa maquinaria para su control en 2,739 Has. que representa
un 10%. 

CUADRO 42 No. % y método de control de malas hierbas. 
Estimación para 1976. 

CULTIVO DESHIERBE CON MAQU.!_ CON HERBI OTRO A MANO NARIA CIDAS 

No. % No. % No. % No. S 

MAIZ 2 7,390 88 2. 7 39 10 622 2 o o 
CHILE 310 98.5 o o 15 1.5 o o 
HABA 471 lOO o o o o o o 

2. 4. 5. Plagas. 

En un 82 % 1 os cultivos se ven afectados por el ataque de 
plagas en una superficie de 25,523 Has., en 5,602 Has. que es un 
18% no se presentan plagas con consecuencias desfavorables en el 
cultivo de maíz, sin embargo en el cultivo de chile y haba en el 
100% de la superficie sembrada se presentan pl~gas ocasionando -
pérdidas cuantiosas. 
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CUADRO 43 No. y % de Has. en donde se presentan plagas. 
Es ti maci ón para 19 76. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 25,52 3 82 5,602 18 
CHILE 315 100 o o 
HABA 471 100 o o 

Las plagas se presentan en el follaje en 13,695 Has. (44%) 
en el suelo 9,969 Has. (32 %) y en el fruto en 7,470 Has. (24%) 
para el cultivo de maíz. 

En el cultivo de chile de árbol en el follaje es donde se 
presentan las plagas con mayor frecuencia, 43 % en el fruto y en 
el suelo en un 26 %, en el cultivo del haba las plagas han cons
tituido un factor de importancia ya que han sido causantes de la 
disminución de la superficie cultivable, en un 70% se presentan 
plagas en el suelo, 20 % en el follaje y 10 % en fruto. 

CUADRO 44 

CULTIVO 

MAIZ 
CHILE 
HABA 

N o. , 

No. 

9,969 
82 

330 

% y lugar donde se presentan 
Estimación para 1976. 

SUELO FOLLAJE 

% No. % 

32 13,695 44 
26 136 43 
70 94 20 

1 as plagas. 

FRUTO 

No. % 

7470 24 

98 31 
41 10 

Regularmente las plagas en el cultivo del maíz no son con
troladas ya que en el 99 % de la superficie cultivada no se con
trola. 

En el cultivo del chile se controla en una superficie de -
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17 Has. que significa el 20% y .en el 80 %no se controlan, para 
el cultivo del haba definitivamente no se controlan por-falta de 
conocimientos sobre formas del control. 

CUADRO 45 No. y % de Has. en donde se combaten las plagas del 
suelo. Estimación para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 312 1 30,814 99 
CHILE 17 20 65 80 
HABA o o 330 100 

Al analizar las razones por las cuales no se controlan las 
plagas en el suelo encontramos que en el 80 % de la superficie -
no se combaten porque no saben como combatirlas, y en el 16 % 
porque no tienen dinero para comprar los productos químicos re -
comendables. 

CUADRO 46 No., % de Has. y razones por las que no se combaten 
las plagas del suelo. Estimación para 1976. 

PORQUE NO PORQUE NO PORQUE NO NO HAY -
CULTIVO SABE COMO ES COSTEA TIENEN $ NEC. DE 

COMBATIRLAS BLE PARA INSEC. COM. 

No. % No. % N o. % No. % 

MAIZ 24,651 80 12 32 4 4930 16 o o 

CHILE 65 100 o o o o o o 

HABA 330 100 o o o o o o 
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Las plagas que con mayor frecuencia se presentan en el fo

llaje del maíz son en el 24% de la superficie el gusano cogoll~ 

ro, la conchuela en el frijol intercalado en 24 %. Pulgón 20 %, 

chicharrita 12 % y otro tipo el 4 %. 

CUADRO 47 

CULTIVO 

GUSANO CO 
GOLLERO 

No. % 

No., % de Has. y plagas que se 'J)resentan en el 
follaje. Estimación para 1976. 

PULGON CH I CHARRI CON CHUELA 
TA 

MINADOR M. BLCA. 

No. % No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 7,470 24 6,225 20 3,735 12 8,092 26 4,357 14 1,245 4 

CHILE 

HABA o o 94 100 o o o o o o o o 

Las plagas del follaje en un 94% de la superficie no son 

combatidas y únicamente en un 6 % se combaten para el cultivo 

del maíz, par.a el cultivo del chile se combaten en un 54% y no 

se combaten un 46 %, sin embargo en el cultivo del haba definiti 

vamente no son combatidas. 

CUADRO 48 No. y % de Has. que combaten plagas del follaje. 
Estimación para 1976. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 821 6 12 '32 5 94 

CHILE 74 54 62 46 

HABA o o 94 100 

La razón principal por la cual no son combatidas las pl-ª. 

gas del follaje es en un 6% porque no saben como combatirlas. 



CUADRO 49 

CULTIVO 

MAIZ 
CHILE 
HABA 

No.,% y razones por las que no se combaten las pla
gas del follaje. Estimación para 1976. 

PORQUE NO SA 
BEN COMO CON 
BATI RLAS. 

No. 

7518 
62 

94 

% 

61 
100 
100 

NO ES COS
TEABLE. 

No. 

35 74 

o 
o 

% 

29 

o 
o 

PORQUE NO 
TENIA DIN. 
PARA INS. 

No. 

1109 

o 
o 

% 

9 

o 
o 

NO HAY -
NECESIDAD 
DE COM. 

No. 

o 
o 
o 

% 

o 
o 
o 

Las plagas del fruto son combatidas en un 40 % únicamente 
en el cultiva de 1 chile de árbol ya que en el maíz y haba no se 
combate. 

CUADRO 50 

CULTIVO 

MAIZ 

CHILE 

HABA 

No. y % de Has. donde se combaten las plagas del fru 
to. Estimación para 1976. 

No. 

o 
55 

o 

SI 

% 

o 
40-

0 

No. 

7,460 

81 

47 

NO 

% 

100 

60 

100 

Las razones que presentan los agricultores por las cuales 
no combaten las plagas del fruto en el cultivo de chile y haba
son porque no saben como combatirlas, únicamente argumentan en -
un 60% que no es costeable combatirlas en el cultivo de maíz. 
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CUADRO 51 No. y % de Has. donde se combaten las plagas del fru 

to. Estimación para 1976. 

NO SABE COM- NO ES CO~ - PORQUE NO PORQUE NO 
BATI RLAS HABLE TI EN E $ - HAY NECE-

CULTIVO PARA COMB. SI DAD DE 
COMB. 

No. % No. % No. % No. % 
MAIZ 2313 39 4482 60 o o 74 1 
CHILE 81 100 o o o o o o 
HABA 47 100 o o o o o o 

2.4.6. Crédito. 

El crédito ha sido uno de los factores que han influido p~ 

ra que la agricultura en Nochistlán siga estancada pues únicame~ 

te la Banca Oficial ha dado crédito en 155 Has. representando é_! 

to el (.5 %) de la superficie cultivada y únicamente lo ha pr.Q_

porcionado para la adquisición de fertilizantes con muchos pr.Q_

blemas por cierto, la Banca Privada participa en 1%, créditos

particulares el 28.5 %y el financiamiento por los propios agri

cultores representa el 70% de la superficie (21,788 Has.) para 

el cultivo de mafz. En el cultivo de chile de árbol participa en 

el financiamiento la Banca Privada y particulares en 18 y 28.9 % 

re s p e e ti va me n t e de la superficie cultivada. 

CUADRO 52 No. y % de Has. en que se otorgan créditos. Es tima-
ción para 1976. 

BANCA OFI BANCA PRI V. PARTICULARES ELLOS MISMOS 
CULTIVO CIAL 

No. % No. % No. % No. % 

MAIZ 155 • 5 311 1 8870 28.5 21788 70 

CHILE o o 57 18 28.9 73 o o 
HABA· o o o o o o 471 100 
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2.4.7. Rendimientos. 

En el total de la superficie cultivada de maíz se present-ª
ron siniestros aunque no fueron causas de pérdidas totales. 

CUADRO 53 No. y % de Has. siniestradas. Estimación para 19 76. 

SI NO 
CULTIVO 

No. % No. % 

MAIZ 31,126 100 o o 
CHILE 
HABA 471 100 o o 

Los siniestros que se presentaron con mayor frecuencia fue 
ron: Sequía en un 81 %, heladas en 13% e inundaciones en un 6%. 

CUADRO 54 No. y% de Has. afectadas por siniestros. Estimación 
para 1976. 

IN UN DAC lON.ES SEQUIA HELADA 
CULTIVO No. % No. % No. % 

MAIZ 186 7 6 25,212 81 4,406 13 
CHILE 2 35 50 2 36 50 o o 
HABA 157 50 158 50 o o 

Los rendimientos fueron obtenidos a través de un muestreo 
por parcela, arrojándonos la siguiente información. 

1).- En el cultivo de maíz de 800-100 Kg/Ha. 
2).- Chile de árbol 800 Kg/Ha. en seco 
3).- Haba 600 Kg/Ha. 
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CUADRO 55 

MAIZ 

CHILE 

HABA 

Rendimientos esperados en los cultivos de maíz 
chile y haba. Estimación para 1976. 

800 a 1000 Kg/Ha. 

800 Kg/Ha. 

600 Kg/Ha. 
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CALENDARIO DE LABORES PARA EL CULTIVO DE : 
MAIZ, FRI.JOL, HABA , CULTIVOS INTERCALADOS 

EN EL MPIO. DE NOCHISTLAN Z AC • GRAFICA N •. 6 · 

ACTIVIDAD • 

P. SUELOS • 

SUBSUELO 

BARBECHO • 

RASTREO • 

CRUZA • 

NIVELACION 

SIEMBRA 

FERTILIZACIONES. 

1• FERTILIZACION 



CALENDARIO DI LAIORII 'ARA EL CULTIVO DEL CHILE 
IN EL MPIO. DE NOCHIITLAN Z A C . GRAFICA Ne. 7 

ACTIVIDAD 

PREPAI'IACION DE TUI'IE NO 
PAI'IA ALMACIIO • 

PI'IIPAI'IACION DE ALMACIGO 
Y DESINFECCION • 

SIEMIII'IA DEL ALMACIIO • 

MANEJO Y PI'IOTECCION 
CONTI'IA HELAD AS 

IIAI'IIECHO 

e" u z A 

1'1 A S T 1'1 A 

TI'IANSPLANTE 

1° f' E 1'1 T 1 L 1 Z A C 1 O N 

1" I"II'ITILIZACION 

LAIOI'III CULTUI'IALU 

COMIATI DE I"LAIAI 
Y HINf'II'IMIDADII. 

"1 ... o. 
COSECHA 



CUADRO No. 56 

NOMBRE 
VULGAR CIENTIFICO 

PULGA 
SALTONA 

PULGON 

GUSANOS 
CORTADO 
RES. -

EPITRIX spp. 

My zus pe rs i 
cae sholer-

Agrotis spp. 
P ROTOPARSE, 
spp. 

PRINCIPALES PLAGAS Y SU CONTROL EN EL CULTIVO 
DEL CHILE EN EL MPIO. DE NOCHISTLAN, ZAC. 

SINTOMAS Y DAÑOS 

El dafio consiste en pequeños agujeritos 
redondeados e irregulares en hojas tieL 
nas, de tal manera.que al desarrollarse 
~n la hoja atacada se observan agujeros 
de 5 a 5 mm. de diámetro, como si las -
hojas hubieran sido dañadas por tiro de 
munici6n. Si el ataque del insecto se -
presenta a 40 6 50 dfas después del - -
transplante el dafio no tiene importa~
cia econ6mica. 

Pequeño insecto de cuerpo blanco que se 
alimenta de hojas tiernas, chupando la 
savia y ·ocasionando "enchinamientos" y 
a rrugami en tos de 1 as mis mas. 
Este insecto segrega mielecilla con la
cuál impregnan las hojas favoreciendo -
asf el desarrol.lo de fumaginas. 

El adulto es una mariposa color gris, -
café obscuró ~ n~gro. Las larvas son de 
color gris con manchas, y miden 2.5-4-
cm. de longitud. Cortan los tallos de -
las plantas tiernas al nivel del suelo 
total o parcialmente. Algunas especies 
comen durante la noche y durante el dfa 
se encuentran enterradas en el suelo, -
por lo que a veces se desconoce la cau
sa del daño. 
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FORMA DE COMBATIRSE 

Esta plaga puede combatirse mediante aplica 
cienes de Depterex 80 %, aplicando un - --:
Kg/Ha .. de cualquiera de estos d~s. También 
se puede combatir aplicando malation en do
sis de 2 ce. de insecticida por cada litro 
de agua. 

Cuando se observan de 10 a 15 pulgones por 
planta aplfquese cualquiera de los insecti
cidas siguiente: 
Tamar6n 600 un litro/ha.; Malation 1000 E 1 
litro/ha.; Metasystox 25%0.75 litro/ha.;
Folim.at 1000 1 litro/ha. 

Para combatirse se recomienda hacer asper
cienes en el follaje en 1 a tarde o muy .de -
mañana con Toxafeno 60% lfquido, a raz6n -
de 3-4 litros/ha. O bien con cebos envene -
nados muy de mañana o por la tarde pará que 
no se sequen y estén apetecibles para los -
gusanos. Los cebos se hacen a base de Dial
drin, Dipterex al 2% con 98% de Salvado · 
agregando a la pasta un poco de Melaza. 



VULGAR 

PICUDO 
DEL 
CHILE 

NOMBRE 
CIENTI FICO 

An thonomus 
Eugehii ca
no 

AHOGAMIEN Damping 
TO O SEC1i Off. 
DERA -

S IN TOMAS Y DAROS 

El picudo o barrenillo del chile, sus -
larvas destruyen el interior de los fru 
tos y originan que ~stos se caigan a v~ 
ces mucho antes de la maduraci6n. 
Como dafto secundario se presentan pudri 
ciones causadas por hongos que inutili~ 
zan completamente el fruto. 
Los adultos son·picudos, de color obscu 
ro y miden aproximadamente 2-3 mm. de~ 
longitud con 2 espinas en los fémures -
anteriores. Las hembras ponen sus hueve 
cillos en el ovario de las flores o bien 
di rectamente en el fruto. Al nacer las 
larvas penetran completamente al fruto 
y empiezan a alimentarse de las semi 
llas, en formaci6n. -

La enfermedad es ocasionada principal -
mente por hongos del suelo pertenecien
tes al g~nero: Fusarium phytopthora ph~ 
tium y rizoctonia, atacan en general a 
todas las plantitas de almAcigas. 
Como sfntomas principales, se observan 
al principio fallas en la poblaci6n de 
plantas en el almAcigo, reci~n sembra -
do, o un marchitamiento más r6pido de
las plantitas de brote reciente. 
Al extraer del suelo semillas germina -
das o plantitas marchitas, se observan 
la pudrici6n de las semillas, de los em 
briones y del cuello de las plantas, es 
decir presentando en esa zona un es -
trangulamieoto y la pudrici6n de los te 
jidos: se considera dos tipos de ahoga~ 
miento: Uno llamado pre-emergente, que 
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FORMA OE COMBATIRSE 

La aplicaci6n de los insecticidas debe ha -
cerse sobre los adultos antes de que las-
hembras ovipositen lo que obliga a hacer 
frecuentes tratamientos a intervalos de 10 
dfas o menos, cuando el ataque es intenso. 
Para su co.mbate qufmico se utiliza insecti
cidas Sevin 80 % 1.5 Kg/ha.; o bien Gusa 
tion M-25% 1.5 litros/ha. debe aspersarse 
cuando la planta empieza a florear. 

A) Desinfecci6n del suelo de los almácigos. 
B) Empleo de semilla sana y desinfectada 

con compuestos orgánicos mercuriales. 
C) Aplicaci6n de fungicidas, si es necesa

rio pueden utilizarse productos como !i
neb (300 gr. para cada 100 litros de - -
agua), o Captan (250 gr. para cada 100-
litros de agua). 

D) Riguroso control de la humedad del suelo. 



NOMBRE 
VULGAR CIENTIFICO 

MARCHI
TEZ 

Phytophtho 
ra CapsicT 
Leoni an. 

SINTOMAS Y DAÑOS 

es cuando la planta no llega a brotar y 
es el que ocasiona las fallas en la siem 
bra. El segundo tipo de ahogamiento es ~ 
el post-emergente en el que las plantas 
recién emergidas son afectadas. 

La enfermedad es ocasionada por el hongo 
phytophtora Capsici, puede considerarse 
como la m4s importante del cultivo del -
chile, bajo condiciones propicias para
el pat6geno, todas las plantas de un chi 
1 ar pueden ser muertas en menos de 15 ~ 
d1as. Los sfntomas, se pueden present~r 
en cualquier 6rgano de la planta. 
Sin embargo, el sfntoma más frecuente es 
la culminaci6n de la enfermedad consis -
ten te en un marchitamiento total de l'a
plantá. Este resulta por una lesi6n en
la base del tallo _que interrumpe el sumj_ 
nistro de agua de las rafees hacia el fo 
llaje. En frutos atacados se puede obser 
varen el exterior un área de apariencia 
acuosa y en su interior una abundancia -
de micelio del hongo de aspecto algodon~ 
so. 
En las hojas las infecciones generalmen
te ocurren en el ápice, donde se desarr~ 
lla ·una lesi6n que llega a tener forma -
romboideal, un color café claro y una 
consistencia coreasa. 
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FORMA DE COMBATIRSE 

A) Sembrar semilla sean previamente desinfes_ 
tada; hacer una desinfecci6n de .las plan 
titas con Agallol al tiempo del traspla~ 
te. 

B) Evitar el exceso de humedad en el terre
no. 

C) Eliminar inmediatamente todas las plan -
tas que principien a mostrar un marchTt~ 
miento general. 

D) Hacer aplicaciones de Manzate cubriendo 
lo mejor posible la plantita principal -
mente la base del tallo. Estas aplicaci~ 
nes deberán ser más frecuentes en el - -
tiempo 11 uvioso. 



NOMBRE 
VULGAR CIENTIFICO 

ANTRAC Colletotri-
NOSIS chum Capsi

ci. 

MANCHA 
FOLIAR 

Ce reos po ra 
Capsici. 

SINTOMAS Y DAÑOS 

La antracnosis del chile, la causa el hon 
go colletotrichum capsici. El dano se pr~ 
senta en forma de manchas circulares hun
didas, tanto en frutos maduros como en 
verdes. 
Llega a invernar las semillas para man -
charlas primero hasta causar su pudrici6n 
parcial o total. 
Los frutos presentan las manchas hundidas 
de. tamaño variable, desde muy pequeñas -
hasta cubrir todo el fruto. El hongo ata
ca indistintamente tanto fruto tierno co
mo maduro. 
La infecci6n y la desinfecci6n de la en-
fermedad es m§s r§pida cuando las tempera 
turas varfan de 26 a 32°C y haya nieblas: 
rocfos o lluvias. 

La mancha de la hoja del chile es ocasio
nada por el hongo Cercospora capsici, tam 
bién causa la pudrici6n de las plantas ~ 
tiernas de las ramas. Esta enfermedad es 
coman en la temporada de lluvtas. 
En las hojas se observan manchas casi re
dondas de 0.5 a 2.5 cm. de di6metro apro
ximadamente. Al principio se ven acuosas 
y después se presentan con m§rgenes de c2 
lor castano obscuro. Las hojas se amari -
llan y caen. El hongo se desarrolla en-el 
interior del pedúnculo de los frutos oca
sionando la pudrici6n de la punta del ta
llo. 
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FORMA DE COMBATIRSE 

El control de esta enfermedad se logra por 
medio de asperciones, empleando compuestos 
de cobre o Maneb. Es importante ir.iciar los 
tratamientos tan pronto se observen los pri 
meros brotes de la enfermedad. Tambi~n es ~ 
efectivo el Agrymicin 50. 

Para su control se recomiendan asperciones 
de compuestos de cobre (Cuprosol, cuprosi-
de, gy-cop, Sobra, etc. etc.) 
Se sugiere el uso de antibi6ticos, como el 
Agrimycin 500. 



VULGAR 

MANCHA 
BACTE
RIAL 

JICAMI
LLA DE 
LA RAIZ 

NOMBRE 
CIEN TI FI CO 

Xanthomonus 
Vers i ca tori a 

Me 1 oi dogy
nesppy
nacubbus -
spp. 

SINTOMAS Y DAÑOS 

La mancha bacteriana del chile es ocasionada 
por la bacteria Xanthomonus versicatoria. Es 
muy frecuente en la estación húmeda y se pre 
senta en forma de pequeftas manchas oscuras y 
escamosas que ttenen, a veces, el borde tras 
lucido estas lesiones con frecuencia sirven
de entrada a otros microorganismos secund~ -
rios. 
Las manchas aparecen en tallos y hojas tier
nas, asf como en peciolos. 

Cuando los chiles se cultivan en un suelo al 
tamente infestado por nem§todos muchas plan~ 
tas mueren debido a los daños ocasionados -
por la plaga, que facilita la entrada de hon 
gos del suelo y causa pudrición radiculares
Y la muerte de la planta. 
Los sfntomas consisten en achaparramientos y 
amarillamiento y muerte de la planta. Esta -
muere antes de que los frutos se desarrollen 
completamente. 
Si se arranca una planta cuando empieza a 
amarillarse, se observa en las rafees peque
ftos nódulos o agallas. Motivo por el cual 
los agricultores la conoces como jicamilla. 
Este es uno de los sfntomas que sirven para 
identificar dicha enfermedad. 
Los nemátodos que ocasionan daños en la plan 
ta del chile, meloidogyne spp y nacobbus spp 
tienen como hospedero el quelite y la verdo
laga. 
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FORMA DE COMBATIRSE 

Para su control, en vista de que la bacte
ria, puede ser acarreada por la semilla;-
(se recomienda usarse bicloruro de mercurio 
al 1/100 durante 5') también se re~omienda 
el tratamiento con ceresan, y las aspersio
nes de agrimycim-100. 

Las formas de control son mediante rotacio
nes de cultivo, pr4cticas culturales, trata 
mientos al suelo mediante sustancias qufmi~ 
cas como DOY EDB, sin embargo las aplicacio 
nes de nematicidad resultan costosos por eT 
alto precio de los productos, recientemente 
se ha informado de siembras intercaladas o 
en rotación con plantas del género Tagetes 
(por ejemplo cempoalxochitl) cuyas rafees -
secretan, substanc;ias tóxicas o repelentes 
a los nemátodos. 



NOMBRE 
VULGAR CJENTIFJCO 

Virosis 

Pudrici6n 

SINTOMAS Y DAROS 

Los virus que atacan las plantas de chile 
aún no han sido identificado. Los sfnto
mas mejor conocidos son manchas en las-h~ 
jas de color amarillo alternado de color 
verde intenso de las hojas, enfermedad co 
nocida con el nombre de "mosaico" y el e~ 
rrollamiento de la misma o "chino" hojas
deformes, demasiado angostas y puntiag~
das, con frecuencia son sfntomas del ata
que de virus. Algunas veces se presentan 
también manchas amarillentas en los fru-
tos. El virus que ataca a causa el mosai
co en pepino, provoca en el chile el aco~ 
tamiento de los entrenudos del tallo y las 
hojas crecen m&s de lo normal; de tal ma
nera que la planta toma un aspecto muy 
distinto al originario. 

Esta pudric16n es de origen fisiol6gico, 
es decir, debido a un desorden en el fun 
cionamiento de la planta, se presenta = 
cuando a un perfodo de abundante humedad 
que favorece el crecimiento rápido de la 
planta le sigue otro seco y caliente, en 
la mayor parte de los casos este desor -
den se manifiesta en las variedades de
fruto grande, La deformaci6n se presenta 
en los frutos a medio desarrollar, en -
forma de una mancha obscura en la planta; 
esta mancha se seca después, volviéndose 
apergaminada y de color claro. 
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FORMA DE COMBAT 1 RS E 

Como medida preventiva de control, deben 
combatirse los insectos, particularmente 
los pulgones (áfidos) porque suelen ser- -
trasmisores de virus de plantas enfermas a 
plantas sanas si se han manejado plantas de 
jitomates y se ha fumado, deben lavarse las 
manos antes de tocar la planta de chile. 

Como prevenci6n debe procurarse mantener la 
humedad del suelo tan uniforme como sea po
sible, regando con la frecuencia necesaria, 
sin exceso y sobre todo procurando que no -
falte agua cuando los frutos se estén desa
rrollando. 



CUADRO No. 57 

PLAGAS 

Gallina ciega 

Gusano de a 1 ambre 

Larva de diabr6tica 

Gusanos trozadores 
o Rosquillas 

Gusano cogollero 

INSECTICIDAS 
RE COMEN DADOS 

Heptacloro 2.5% 
Heptacloro 20 % 
Volaton 2.5 % 
Clordano 40 % 
Sevin 7.5 % 

Cebos envenenados 
10 a 20 Kgs. 

Dipterex 2.5 % 
Dipterex 80 % 
Sevin 5 % 
Lannate 90 % 
Sevin 80 % 
Nuvacron 2.5 % 
Nuvacron 60 % 
Azodrin 60 % 
Thiodan 35 % 
B ux 2 % 

PRINCIPALES PLAGAS, Y SU CONTROL E~ EL CULTIVO DE MAIZ 
PARA EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN, ZAC. 

DOSIS/Ha. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

DOSIS/Ha. 
POLVOS HU 
MECTABLE! 

DOSIS/Ha. 
GRANULADOS 

DOSIS/Ha. OBSERVACIONES 

75 Kgs. 

so Kgs. 

5O Kgs. 

Dipterex pH 80% 1.1/2 Kgs. 
+ 

Salvado de trigo 95 Kgs. 
+ 

Azúcar o melaza 2 Kgs. 

1.0 Kgs. 

1.5 Kgs. 

300 grs. 
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8 a 10 

10 Kgs. 

8 - 12 

10 Kgs. 

12 Kgs. 

LI QUI DOS 

4 Lts. 

1 Lt. 
1 L t. 
2. 5 L ts. 

Aplicar antes o al mo
mento de 1 a siembra, -
incorpor&ndolo al sue
lo. Es recomendable -
realizar barbechos o -
rastreos profundos en 
el perfodo invernal. 

Iniciar aplicaciones -
al boleo cuando se en
cuentren los primeros 
daños y realizarlas ,
por las tardes pues el 
insecto es de hábitos 
nocturnos 

La aplicaci6n debe di
rigirse al cogollo de 
las plantitas, antes -
que cumpla 45 dfas de 
emergida. El granulado 
puede aplicars• con un 
bote o frasco adaptado 
para funciones como sa 
lero. -



PLAGAS 

Gusano soldado 

Gusano medidor 

Gusano falso medidor 

Botijones 

Chapulines 
Chinche pequeña 

Picudo 

Di ab rót i cas 

Doradillas 

Maya tes 

Frail eci 11 o 

Gusanos barrenadores 
del tallo 

INSECTICIDAS 
RE COMEN DADOS 

DOSIS/Ha. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

Lannate 2 % 20 Kgs. 
Lannate 90 % 
Nuvacron 60 % 
Sevin 7.5%+P.Met 2% 20 Kgs. 
Sevin 80%+P.Met 50% 
Tamaron 600 
Cyolane 600 
Dipterex 3%+P.Met 2% 20 Kgs. 
Dipterex 80+P.Met 50% 

Diazinon 25 % 
Sevin 80 % 
Sevin 7.5 % 
Nuvacron 60 % 
Azodrin 60 % 
Parathion Met. 50% 
B.H.C. 19.5% 

B.H. C. 19.5% 
B.H.C. 3% 
Parathion Met. 50% 

lannate 90 % 
Di pterex 2. 5% 
Nuvacron 2. 5 % 
Nuvacron 60% 
Sevin 5 % 
Thiodan 35% 
Dipterex 80% 

20 Kgs • 

30 Kgs. 

DOSIS/Ha. 
POLVOS HU 
MECTABLES 

300 grs. 

1.0 K9s.+ 

1.0 Kgs. 

l. 5 Kgs. 

300 grs. 

1. O Kgs. 
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DOSIS/Ha. 
GRAN U LADOS 

12 Kgs. 
12 Kgs. 

12 Kgs. 

DOSIS/Ha. 
LIQUIDOS 

1 Lt. 

1/2 Lt. PM 
1 Lt. 
1.5 Lt. 

1/2 Lt. PM 

1. 5 L ts. 

1 L t. 
1 L t. 
1.5 Lts. 
2.0 Lts. 

1.5 Lts. 

1. 5 l ts. 

1 lt. 

2.5 lts. 

OBSERVACIONES 

Es con ve ni ente ob -
servar los zacates 
cercanos para detec 
tar oviposiciones ~ 
o adultos, para ahf 
empezar el control. 

Aplicar cuando se -
observen los adul -
tos. -

Aplicar cuando se -
observen los adul -
tos, en las espigas 
o jilotes que fre -
cuentan. -

Las aplicaciones de 
granulado o lfquido 
deben ir dirigidos 
a 1 a un i 6n de 1 as -
hojas con el tallo 
( 1 ugul a). 



PLAGAS 

Gusano elotero 

Pulgones de la hoja 
y la espiga 

Tri ps 

Chicharritas 

Mosquita blanca 

Araña roja 

r 

INSECTICIDAS 
RECOMEN DA DOS 

Dipterex 3% 
Se vi n 7. 5 % 

Metasys tox R- 50 
Folimat 100 
Thiodan 35 
Malathion 1000 E 
Phosdrin 24 
Perfekthion 
Tamaron 600 
Rogor 
Fultiona 
Parathion Met. 50 % 
N uvacron 60 
Azodri n 5 

Metasys tox R-5D 
Akar 338 
Ekatin 
An th ion 
Gusation etflico 500 
Supracid 40 
Azodrin 60 
Nuvacron 60 
Fulti on a 
Thiodan 35 

DOSIS/Ha. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

15 Kgs. 
15 Kgs. 

DOSIS/Ha. 
POLVOS HU 
MECTABLES 
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DOSIS/Ha. 
GRANULADOS 

DOSIS/Ha. 
LIQUI DOS 

1 L t. 
1 L t. 
2.5 Lts. 
l. 5 L ts. 
1 L t. 
1 Lt. 
1 L t. 
1 Lt. 
1 Lt. 
1.5 Lts. 
1 L t. 
1 L t. 

1 Lt. 
1 Lt. 
1 Lt. 
1 Lt. 
1 L t. 
1 L t. 
1 Lt. 
1 Lt. 
1 L t. 
l. 5 L ts. 

OBSERVACIONES 

Aplicar a su prese~ 
cia con espolvorea
dores dirigiendo el 
polvo a los pelos -
del jilote. 

En forma general 
puede usarse cual -
quier insecticida
sistémico, donde no 
se presente resis -
tencia a tales.-



PLAGAS 

Rata de 1 campo 

Tuza 

PLAGAS DEL GRANO 
Pájaros 

Roedores 

Gorgojos 

Palomillas 

Hongos 

Bacterias 

INSECTICIDAS 
RECOMENDADOS 

Fosfuro de Zinc 4 % 
J. & J. 
Warfarina 
Fumarina 
Cebos enveneriados 
a base de: 
Endrin 25 % 
Sulfato de tal'io 
Estricnina, etc. 

Bromuro de Metilo 
Pastillas: 
Delicia o Phostoxin 
Diferentes trampas, 
etc. 

DOS !S/ Ha. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

2 a 3 por agujero 

Lindano 1 :t 
Gorgojil 1 :t 

DOSIS/HA. 
POLVOS HU 
MECTABLE~ 

DOSIS/HA. 
GRANULADOS 

Graneril 1 :t 1 Kg/Ton. de grano 
Gorgolin 1 :t 
Malation 1 a 2 :t 
Sevin 5 % 
Pastillas Delicia 
Photoxin 6 pastillas/Ton. 
Bromuro de Met. producto 
18-25 grs./M3 de grano/ 
24 Hrs. de exposici6n 
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DOSIS/HA. 
LIQUIDOS 

OBSERVACIONES 

La dosis por Ha. de 
cada cebo, está en 
funci6n del mate 
ri al usado. -

Iniciar las aplica
ciones cuando se ob 
serve húmeda la tie 
rra que sacan de la 
madriguera. 



CUADRO No.' 58 

PLAGAS 

De 1 su e 1 o 
Gallina ciega 
Gusano de alambre 
Gusano de raf z 

Con cuela 

Dorad i 11 as 

Botijones 

Catarinitas 

Pulga saltona 

Gusano peludo 

Minador de la hoja 

Chicharri tas 

Mosquita blanca 

Tri ps 
A raña roja 
Pul genes 

RELACION DE LAS PRINCIPALES PLAGAS Y. SU CONTROL EN EL CULTIVO DE 
FRIJOL EN EL MPIO. DE NOCHISTLAN, ZAC. 

INSECTICIDAS 
RE COMEN DADOS 

P. Metfl ico 2% 
P. Metflico 50 % 
Sevin 7.5 % 
Sevin 80 % 
Di pte re x 3 % 
Dipterex 80 % 
Nuvacron 1.5% 
Nuvacron 60 % 
Thiodan 4 % 
Thiodan 35 % 

Di azyron 25 % 
Dipterex 80 % 
Perfektion 40 % 

Folimat 1000 
Malathion 1000 E 
Nuvacron 60 % 
Azodrin 60 ·% 
T ama ron 600 
Diaiinon 
Phos dri n 24 E 

DOSIS/HA. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

DOSIS/HA. 
POLVOS HU 
ME CTAB LES" 

IGUAL QUE EL MAIZ 

2 5 Kgs. 

20 Kgs • 

2 5 Kgs. 

2 5 Kgs. 

25 Kgs. 

Kg. 

Kg. 

1 Kg • 
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DOSIS/HA. 
GRANULADOS 

DOSIS/HA. 
LI QUI DOS 

1 L t. 

1 Lt. 

1.5 Lt. 

L t. 

L t. 

1 L t. 
1 L t. 
1 Lt. 
1 L t. 
.750Lts. 
1 L t. 
1 Lt. 

OBSERVACIONES 

Las aplicaciones de 
ben iniciarse al no 
tar los primeros di 
"os, o al observar
la presencia de los 
insectos menciona -
dos. -

Se inician la apli
caci6n al encontrar 
20 hojas minadas de 
cada 100 y repetí r 
el tratamiento a. 
los 15 días, si es 
necesario. 

Iniciar las aplica
ciones cuando se no 
te 1 a presencia de
las primeras mosqui 
tas, chicharritas o 
trips. Estos insec
tos adquieren impo~ 



PLAGAS 

Picudo del ejote 

PLAGAS DEL GRANO 

Roedores 

Gorgojos 

Palomillas 

Hongos 

Bacterias 

INSECTICIDAS 
RECOMENDADOS 

Metasystox 

Gusation Met. 25 % 
Sevin 80 % 
P. Metflico 50 % 
Nuvacron 
Diazinon 25% 

DOSIS/HA. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

Lindano 1 % 
Gorgojil 1 % 

DOSIS/HA. 
POLVOS HU 
MECTABLE~ 

1 Kg. 

DOSIS/HA. 
GRANULADOS 

Graneril 1 % 1 Kg./Ton. de grano 
Gorgol in 1 % 
Malathion 1 a 2 % 
Sevin 5 % 
Pastillas Delicia 6 Pastillas/Ton 

de producto. 
Photoxin 
Bromuro de Met. 
18-25 grs./M3 de grano 
24 hrs. de exposici6n 
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DOSIS/HA. 
LI QUI DOS 

1 L t. 

Lt. 

L t. 
L t. 
L t. 

OBSERVACIONES 

tancia por ser los 
principal es trans
misores de enferme 
dades virosas. -

Este insecto se 
presenta durante -
la floraci6n o for 
maci6n de vainas,
que es cuando -
debe atacarse por 
lo menos con 2 -
aplicaciones a in
terva-1 os de 10 - -
dfas. 



CUADRO No. 59 

E N F E R M E D A D E S F UN G I C I DA S 

Antracnosis 
Mancha angular 
Tizón 
Rhizoctonia del follaje 
Mo ha b 1 anca 

Chahuixtle 

RECOMENDADOS 

Manzate 8 % 
Man zate D 80 % 
Maneb 70 
Zineb 80 % 
Captan 7.5 % 
Captan 50 H 
daconil 2787 
Benlate 
Agri-mycin 500 
Derivados del 
cobre 

Azufre 92 % 
Azufre 9 7 % 
Zineb 80 % 

ENFERMEDADES FUNGOSAS, BACTERIOSAS Y VIROSAS 
EN EL CULTIVO DE FRIJOL Y SU CONTROL 

DOSIS/HA. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

20-30 Kgs. 

20-30 Kgs. 

500 grs. 

20-30 Kg. 

DOSIS/HA. 
POLVOS HU 
MECTABLES 

2 Kgs. 
2 Kgs. 
600 grs. 

l. O Kg. 
500 grs. 
250 grs. 
l. 5 Kg. 
2 Kgs. 

4 Kgs. 
600 grs. 

DOSIS/HA. 
Ll QUI DOS 

OBSERVACIONES 

Tales ~plicaciones deben reali -
zarse al observar los primeros
brotes de la enfermedad y repe -
tirse cada 7 a 12 dfas hasta con 
trol, o seguir aplicando si exis 
ten factores ambientales propi :
cios para el desarrollo de estos 
patógenos. 

Iniciar las aplicaciones al ob -
servar los primeros sfntomas y -
repetir cada 7 a 10 dfas hasta -
su control su prevención se deta 
lla en las próximas hojas. -

Independientemente de las anteriores, hay otro tipo de enfermedqdes que a·tacan al frijol como son: 

1.- Tizón del halo.- Bacteriosa (Pseudomonas phaseolicola) 
2.- Marchitez bacterial.- (Corinebacterium sp.) 
3.- Tizón bacterial.- (Xanthomonas phaseoli) 
4.- Mosaico común.- Virosa (Marmor phaseoulus No. 1) 
5.- Mosaico amarillo.- Virosa (Marmor phaseolus No. 2) 
6.- Arrugamiento o chino.- Virosa (No identificado). 

Nota.- Para prevenir estas enfermedades y las anteriores se sugiere seguir estas recomendaciones. 
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ENFERMEDADES FUN GI CI DAS 
RECOMEN DADOS 

Sembrar semilla sana. 

DOSIS/HA. 
POLVOS FOR 
MULADOS -

DOSIS/HA. 
POLVOS HU 
MECTABLES 

Desinfectar la semilla con Captan, Sperg6n o Phyg6n. 

Sembrar semilla de variedades resistentes. 

Sembrar en la época 6ptima para el cultivo. 

DOSIS/HA. 
LI QUI DOS 

Combatir los insectos, pues algunos de ellos son transmisores de Pat6genos. 

Limpiar el cultivo de malas hierbas. 

OBSERVACIONES 

Arrancar y quemar (de ser posible) las plantas enfermas, para evitar diseminar las infecciones, evitar 
encharcamiento del cultivo. 
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CUADRO No. 60 

ENFERMEDADES FUNGOSAS, BACTERIANAS Y VIROSAS EN EL CULTIVO 
DE MAIZ Y SU CONTROL 

ENFERMEDADES FUNGOSAS BACTERIOSAS Y VIROSAS 

1.- Ahogamiento o secaderas de plantitas j6venes.- (Fusarium, Phytium, Bizoctonia, etc.) 

2.- Royas o chahuiztles en las hojas.- (Puccinia sorghi, polysora, etc.) 

3.- Cenicillas o mildius.- (Selerophtora, maydis, macrospora, graminfcola, etc.) 

4.- Tiz6n y manchas en las hojas.- (Helminthosporium, septorias, curvularia, cercospora, etc.) 

5.- Virus del mosaico y achaparramiento del mafz.- (Virus no identif_icado). 

6.- Antracnosis foliar.- (Colletotrichum spp.) 

7.- Pudriciones del tallo por.- (Pythium, Macrophomina, Diplodia, Giberella, Fusarium, etc.) 

8.- Carbones de la espiga.- (Sphaceloteca ,reili ana). 

9.- Carb6n cubierto o Hitlacoche.- (Ustilago maydis) 

10.- Pudriciones de la mazorca.- (Bibberella, Phusalospora, Diplodia, Nigraspora). 

NOTA: De una manera general en las aplicaciones aéreas debe utilizarse 60 litros de agua por Ha. en los terrestres 
utilizar 400 litros de agua por Ha. 
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MODELO DE CUESTIONARIO USADO PARA LA EVALU~ 
CION DE LAS RESPUESTAS DEL SUELO A LAS PRAf 
TICAS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE NOCHIS -
TLAN, ZACATECAS. 

A).- DATOS GENERALES: 

ZONA ________________________________ ____ 

TIPO DE SUELO ________________________ __ 

MUNICIPIO ____________________________ ___ 

RANCHERIA ____________________________ ___ 

NOMBRE DEL PREDI O ____________________________ _ 

NOMBRE DEL AGRICULTOR --------------------
SUPERFICIE CULTIVADA --------------------
CULTIVO ANTERIOR ______________________ ___ 

CULTIVO ACTUAL _______________________ _ 

FECHA DE SIEMBRA -------------------------
B).- REPARACION DE SUELOS: 

1.- Prepara sus suelos para la siembra. 
1).- Si 

2).- No. (En caso de~ pase a 5) 

2.- Cuáles son las labores de preparación y 

en que mes las efectúa. 
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Subsuelo ____________________________ __ 
Barbecho ____________________________ __ 
Rastreo ____________________________ ___ 
Cruza ______________________________ ~ 
Nivelación __________________________ __ 

Otrós __________ -;----~~~-----------
Especi fique 

3.- Usa maquinaria para la preparación de 
sus suelos. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 6) 

4.- la maquinaria usada es: 
1).- Pro pi a 
2).- Maquilada 
3).- Otro (Especifique) 

5.- Por qué no prepara sus suelos pa.ra la
siembra. 
1).- Porque ~o enfrfan los suelos 
2).- Por falta de tiempo 
3).- Porque producen sin preparar. 
4).- Porque se preparó en el cultivo. 
5).- Otras (Especifique) 

6.- Por qué no usa maquinaria. agrfcola •. 
1).- Porque no hay cerca de su predio. 
2).- Porque es muy cara la maquila. 
3).- Porque lo hace mejor con animales. 
4).- Porque no tiene dinero para adquirir 

el servicio. 
5).- Otra (Especifique) 
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7.- Ha aplicado algunos mejoradores al suelo. 
1}.- Si 
2}.- No. (En caso de !!2_ pase a 11} 

8.- Qué tipo de mejorado res aplicó. 
1}.- Estiercol. 
2}.- Compos t. 
3}.- Basura. 
4} • - Abonos verdes 
5}.- Paja 
6}.- Residuos de cosecha 
7}.- Cal agrícola 
8}.- Y es o 
9}.- Otra (Especifique} 

9.- Qué cantidad de mejorador aplicó. 
__________ ,Kg/H a. 

10.- En qué época aplicó el mejorador. 

EFMAMJJASONO 

OBSERVACIONES. __________ _ 

C}.- SIEMBRA. 

11.- Usa semillas mejoradas en la siembra 
1}.- Si (En caso de Si pase a 13) 

2).- No 

12.- Por qué no usa semillas mejoradas en 
1 a siembra. 
1}.- Porque no las conoce 
2}.- Porque son muy caras 
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3).-

4).-
5).-

Porque 
Porque 
Otra 

no las consique 
no le han dado resultado. 
(Especifique) 

13.- Por qué usó semillas mejoradas. 
1).- Porque rinden más que los criollos 
2).- Porque se las recomendó un técnico 
3).- Porque a su vecino le dió buenos -

resultados. 
4).- Otra (Especifique) 

14.- Distancia entre surcos ______________ __ 

15.- Distancia entre plantas ______________ _ 

16.- Densidad de siembra Kg/ha. __________ __ 

OBSERVACIONES ____________________ ___ 

D).- FERTILIZACION. 

17.- Usa fertilizantes. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 32) 

18.- Aplica fertilizantes en la siembra. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 21) 
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19.- Qué producto aplicó en 1 a siembra. 
1).- Sulfato de amonio. 
2).- Nitrato de amonio. 
3).- Urea 
4).- Super simple 
5).- Super triple 
6).- Abono agónico 
7).- Otro (Es pe ci fique) 

20.- Qué can ti dad de fertilizante aplicó en 
1 a siembra 

21.- Aplica fertilizante en la escarda. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 24) 

22.- Qué fertilizante aplicó en la escarda 
1).- Sulfato de Amonio 
2).- ~ttrato de amonio 
3).- U re a 
4).- Super simple 
5).- Super triple 
6).- Abono orgánico 
7).- Otro (Especifique) 

23.- Qué cantidad de fertilizante aplicó en 
la escarda. 

24.- Aplica fertilizante en la 2a. escarda. 
1).- Si 

2).- No (En caso de No pase a 27) 

98 



25.- Qué fertilizan te aplicó en 1 a segunda 
escarda 
1).- Sulfato de amonio. 
2).- Nitrato de amonio. 
3).- Urea 
4).- Super simple 
5).- Super tri p 1 e 
6).- Abono orgánico 
7).- Otro (Especifique) 

26.- Qué cantidad de fertilizante aplicó en 
la segunda escarda 

27.- Aplica Fertilizante en banderilla. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 30) 

28.- Qué fertilizante aplicó en banderilla. 
1).- Sulfato de amonio. 
2).- Nitrato de amonio. 
3).- Urea 
4).- Otro (Especifique) 

29.- Qué cantidad de fertilizante aplicó en 
banderi 11 a. 

30.- Compra fórmulas preparadas. 
1).- Si 
2).- No 

99 



31.- Mezcla Ud. sus fórmulas 
1).- Si 

2).- No 

32.- Por qué no usa fertilizantes. 
1).- No tiene dinero para comprarlo 
2).- Porque no lo consigue ~ tiempo 
3).- Porque es caro 
4).- Otra {Especifique) 
OBSERVACIONES ________ _ 

E).- LABORES CULTURALES 

33.- Da la primera escarda. 
1).- Si 
2).- No 

34.- P1>·r qué no dá 1 a primera esca.rda: .• 
1).- Porque no es necesario 
2).- Porque el temporal es cargado. 
3).- Porque no se le presentan malas 

hierbas. 
4).- Otra (Especifique) 

35.- Da la segunda escarda. 
1).- Si 
2).- No 

36.- Por qué no dá la segunda escarda. 
1).- Porque no es necesario 
2).- Porque el temporal es cargado. 
3).- Porque no consigue maquinaria. 
4).- Otra (Especifique) 
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37.- Cómo combate las malas hierbas. 
1).- Deshierbe a mano. 
2).- Con maquinaria. 
3).- Con herbicidas 
4).- Otra (Especifique) 

38.- Tipo de aplicación de herbicidas. 
1).- Preemergente 
2).- Postemergente 

39.- Nombre del producto y dosis de aplicación 
PRODUCTO DOSIS 

F).- PlAGAS 

40.- Se presentan plagas en el cultivo. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 63) 

41.- En dónde se presentan 1 as plagas de 1 

cultivo 
1).- En el suelo 
2).- En el follaje 
3}.- En el fruto 

42.- Sabe identificar las plagas del suelo 
1}.- Si 
2).- No 

43.- Qué plagas del suelo se presentan. 
1).- Gallina ciega 
2).- larvas de alambre 
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3).- Gusano de alambre 
4).- Gus~no trazador 
5).- Otras (Especifique) 

44.- Cuándo atacan las plagas del suelo. 

45.- Combate las plagas del suelo. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 48) 

46.- Nombre del producto y dosis de aplicación 
PRODUCTO DOSIS 

47.- Epoca de aplicación. 

48.- Por qu~ no combate l~s plagas del suelo 
1).- Porque no sabe como combatirlas 
2).- Porque no es costeable 
3).- Porque no tenía dinero para insec

ticida. 
4).- Porque no hay necesidad de combatir 

1 as. 
5).- Otras (Especifique) 
OBSERVACIONES ______________________ __ 

49.- Sabe identificar las plagas del follaje 
1).- Si 
2).- No. 
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50.- Qué plagas del follaje se presentan. 
1).- Gusano cogollero 
2).- Gusano soldado 
3).- Gusano barrenador. 
4).- Picudo 
5).- pulg6n 
6).- Trips. 
7).- Chicha rri tas 
8).- Conchuela 
9).- Doradilla 

10).- Minador 
11).- Mosquita blanca 
12).- Otras {Especifique) 

51.- Cuándo atacan las plagas del follaje 

52.- Comba te las plagas del follaje 
¡).- Si 
2).- No {En caso de No pase a 55) 

53.- Nombre del producto y dosis de aplicación 
PRODUCTO DOSIS 

54.- Epoca de combate de las plagas del follaje 

55.- Por qué no combate las plagas del follaje. 
1).- Porque no sabe como combatirlas. 
2).- Porque no es costeable 
3).- Porque no tenía dinero para insecti

cidas. 
4).- Porque no hay necesidad de combatir-

1 as. 
5).- Otras {Especifique) 

103 



OBSERVACIONES ____________________ _ 

56.- Sabe identificar las plagas del fruto 
1).- S'i 

2}.- No 

57.- Qué plagas del fruto se presentan. 
1).- Gusano el otero 
2).- Diabrótica 
3).- Mosca Midge 
4).- Pulgón 
5).- Picudo del ejote 
6).- Otras (Especifique) 

58.- Cuándo atacan las plagas del fruto. 

59.- Combate las- plagas del fruto. 
1 }. - Si-

2).- No (En caso de No pase a 62) 

60.- Nombre del producto y dosis de aplicación 
PRODUCTO DOSIS 

61.- Epoca de combate de las plagas del fruto. 

62.- Por qué no comba te las plagas del fruto. 
1).- Porque no sabe combatirlas. 
2).- Porque no es costeable 
3).- Porque no tenia dinero para combatir 

1 as. 

4).- Porque no hay necesidad de combatir-
1 as. 
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5).- Otras (Especifique) 

ESCUELA DE AGRICULTURA 
BIBLIOTECA 

OBSERVACIONES _________ _ 

G).- ENFERMEDADES. 

63.- Se presentan enfermedades en el cultivo. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 71) 

64.- Sabe identificar las enfermedades del -
cultivo. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 65) 

65.- Qué enfermedades se presentan en el cul 
ti vo. 
1).- Chahuixtle 
2).- Hutlacoche o cuervo 
3).- Pudriciones 
4).- Cenicilla vellosa 
5) .- Tizón 
6).- Tizón 
7).- Antracnosis 
8).- Otras (Especifique) 

66.- Cuándo atacan las enfermedades a su cul 
ti vo. 

67.- Previene las enfermedades del cultivo. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 70) 
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68.- Nombre del producto y dosis de aplicación. 
PRODUCTO DOSIS 

69.- Epoca de aplicación del producto. 

70.- Por qué no previene las enfermedades. 
1).- Porque no sabe como prevenirlas 
2).- Porque no es costeable 
3).- Porque no tenía dinero para preve

nirlas. 
4).- Porque no hay necesidad de prev~

nirlas. 
5).- Otras (Especifique) 

H).- CREDITOS 

71.- Quién lo financea en cultivo. 
1).- Banca Oficial 
2).- Banca Privada 
3).- Particulares 
4).- Ud. mismo 
5).- Otra (Especificar) 

72.- Está conforme con 1 os créditos del Banco. 
1).- Si 
2).- No 

73.- Por qué no está conforme con los créditos 
de 1 Banco. 
1).- Porque no son oportunos 
2).- Porque no le dá lo que necesita. 
3).- Porque son muy altos los intereses. 
4).- Otros (Especifique) 
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I).- RENDIMIENTOS 

74.- Qué rendimientos esperó de su cultivo. 

1).- 1 Ton/Ha. 
2).- 2 Ton/Ha. 
3).- 3 Ton/Ha. 
4).- 4 Ton/Ha. 
5).- Más de· 4 Ton/Ha. 

75.- Hubo siniestros que disminuyeron los 
rendimientos. 
1).- Si 
2).- No (En caso de No pase a 77) 

76.- Qué clase de siniestro 
1).- Granizo 
2).- Ventarrones 
3) • - Heladas 
4).- Inundación 
5).- Sequía 

77.- En qué fecha va a levantar la cosecha. 

78.- Verificación de rendimientos 
Ton/Ha. 

79.- Domicilio del agricultor. 

OBSERVACIONES 
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111. liNEAS DE INVESTIGACION QUE SE RECOMIENDAN PARA 
DESARROLLAR UNA ALIANZA EN LA PRODUCCION AGRICO 
LA EN EL MPIO. DE NOCHISTLAN, ZACATECAS. 

A).- Estructura Agraria. 
B).- Recursos Naturales. 
C).- Insumas Agrícolas. 
D).- Condiciones Climatológicas. 

A).- Estructura Agraria. Dado que en el Mpio. únicamente -
se encuentran dos Ejidos (Noche Buena y Primero de Mayo) el res
to de la superficie está bajo el régimen de pequeña propiedad, -
en donde es muy variable la aplicación de algunas tecnologías p~ 
ra la producción, sin embargo es necesario conocer la capacidad 
de fuerza de trabajo, condiciones socjales y económicas en las -
distintas comunidades del Mpio. bajo los diferentes módulos de ~ 

producción agrícola, y así poder reorientar a otras actividades 
de la producción a la mano de obra que no tenga ocupación en la 
agricultura. 

B).- Recursos Naturales. En base a las cartas de CETENAL, 
en el presente estudio se presenta la mayor parte de recursos n~ 
turales del Mpio. sin embargo en el Recurso S~elo y Agua es nec~ 
sario que se emprendan programas de conservación y manejo, así -
como de captación de aguas a través de bordos, ·presas, etc. ya
que la topografía del Mpio. lo permite. 

C).- Insumas Agrícolas. En el presente estudio se puede o~ 
servar que la práctica del uso de f~rtilizantes no es desconoci
da en su totalidad, sin embargo es necesario formar un patronato 
que se encargue de estudiar el uso racional de los mismos con el 
objeto de que haya mayor eficiencia en su uso, Así como el de 
probar nuevas semillas mejoradas y evaluar la potencialidad pro
ductiva de los maíces criollos, buscar los mecanismos para ser -
sujetos de crédito, para poder adquirir oportunamente los ins~-
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mas agrícolas, y orientar a los productores en la comercializa

ción de sus productos, en todas estas actividades se debe de pe

dir la participación directa de las Instituciones Federales y E~ 
tatales del ramo (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli
cos) (SARH), Banco Nacional de Crédito Rural (BNCR), Productora 
Nacional de Semillas, CONASUPO, Guanos y Fertilizantes de Méxi -

co. 

D) .- Condiciones Climatológicas. El Mpio. cuenta conr una -
estación termopluviométrica incompleta la cual está ubicada den
tro de la ciudad, lo cual no muestra claramente que no es posi
ble obtener información confiable para cada una de las zonas de 
Nochistlán con respecto a el total de lluvias y su distribución, 
temperatura y su comportamiento, datos básicos que son neces!. 
rios para programación de los cultivos básicos de la zona, por -
lo antes mencionado se recomienda que se establesca una estación 
termopluviométrica en cada una de las siguientes comunidades: 

1).- Tlachichila. 
2) • -

3) . -

4) • -

5) • -

Nochistlán 

Pajo Orozco 
El Jaral 
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