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RESUMEN. 

La presente investigación se realizó en dos zonas 

agroecológicas la tropical subhúmeda y la templada subhúmeda en los 

estados de Michoacán, Colima y Jalisco para identificar la 

influencia de las políticas agrícolas en los sistemas de producción 

prevalecientes en estas dos zonas, así como describir los sist~mas 

de producción existentes. Para lo cual se tomó en cuenta la 

información de fuentes oficiales, SARH, INEGI, SRA y la carta de 

climas de México. 

Con ello se determinó los ejidos que estuvieran dentro de la 

zona climática deseada y el tamafio.de la muestra tomando cinco 

agricultores por ejido y así obtener el número de encuestas a 

realizar. 

La investigación se realizó de una manera directa en el ejido, 

visitandolos en sus domicilios, acompafiandolos a sus parcelas para 

así lograr una información completa y confiable. 

La información recabada se interpretó a base de porcentajes 

presentando en cuadros dichos valores de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario. 

En la región templada subhúmeda la producción agrícola, 

pecuaria y forestal conforman las actividades primarias de la 

economía, en el sector de la transformación está la madera y la 

resina, artesanías domésticas y la industria azucarera. 

Aquí la profundidad promedio del suelo va de 1 5 a 20cm, 

predomina un tipo de suelo arcilloso. Por lo que respecta a los 

factores climatológicos existen presencia de heladas en invierno, 

afectando los cultivos de ésta zona. 

Los principales cultivos son el maíz, cana de azúcar, tomate 
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de cáscara y algunos frutales como el aguacate y mango. 

En la región tropical subhÚmeda la principal actividad es la 

ganadería extensiva, en segundo lugar practican la agricultura, el 

aprovechamiento del bosque es de tipo familiar. 

Aquí la profundidad promedio del suelo es variada va de 15 a 

30 cm, predomina un tipo de suelo arenoso. Por lo que respecta a 

los factores climatológicos no afectan a los cultivos en ésta 

región. 

Los sistemas de producción encontrados en estas regiones son: 

a) Rosa-tumba-quema. 

b) Año y vez. 

e) Ganaderia extensiva. 

d) Sistema de producción forestal. 

V 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dada la situación en el campo, es necesario la búsqueda de 
nuevas políticas para el desarrollo rural. Para darle la debida 

atención es indispensable contar con estudios socioeconómicos, 
productivos y de manejo de los recursos naturales con que cuentan; 

para que este desarrollo tenga como objetivo principal mejorar las 

condiciones de vida en el medio rural, asegurando una buena 
producción sin degradar el medio ambiente y sin comprometer la 

potencialidad de desarrollo a futuro. 

·, 

No se puede hablar de un trato homogéneo para el campo, sino 

que cada región requiere de estrategias diferentes aunque, los 
objetivos generales sean los mismos, es por esto que en éste 

trabajo se presenta un estudio, que va de lo general a lo 
particular, dos regiones con diferentes condiciones agroecológicas 

con un estudio de caso. 

Se trata de obtener información para entender como están 

involucrados varios agentes en el desarrollo rural según la región 

ecológica; así como en que forma se desenvuelven e influyen entre 

sí y de esta forma obtener criterios para la planeación del 

desarrollo agropecuario, a fin de mejorar las condiciones 
productivas y económicas de los campesinos. 

1.1 Importancia y justificación 

La riqueza de la pobreza: 

"Nosotros los campesinos antes 
hacíamos todos los trabajos que 
hoy en día nos han robado las 
empresas". {campesino del ejido. 
El centinela mpio. de · 
Manzanillo, Col.). 

Lo que en un momento parecía que sería la solución a los 

problemas de producción en el campo, vino a traer el decaimiento 



productivo de las tierras por la pérdida de fertilidad lo que 

propició una dependencia total de utilización de fertilizantes 

químicos y demás tecnología que en un momento se pudo haber 

considerado absurda e inadecuada para algunas regiones. 

Al parecer durante este período hemos aprendido, que al campo 

no se le debe de dar el mismo trato que se le da a una fábrica, 

donde se puede implementar el trabajo en serie según las diferentes 

etapas que requiera el producto, ni al productor debe tratársele 

como una máquina, a la cual podemos programarla para trabajos bien 

delimitados, sin considerar su idiosincrasia y experiencias 

obtenidas durante años en su tierra. 

Sabdra citado por Alvarado (1994) Señala que, "La existencia 

de tierras ricas y fértiles ha reducido el apremio de la 

conservación de suelos, lo cual comienza a volverse patente y 

necesario subsanar; los fertilizantes y su disposición, sólo 

compensan a medias dicho deterioro". Esto lo comprobamos por las 

observaciones hechas en campo sobre el poco interés del ejidatario 

de devolverle al suelo lo que se le ha extraído por e·l monocultivo 

(maíz), es decir, utiliza fertilizantes químicos que son fácil de 

lixiviarse sin reconstituir el suelo. Sabiendo que existen 

prácticas favorables como son el uso de estiéLcoles, como abono que 

permite conservar por un mayor tiempo su fertilidad. La 

preocupación del campesino consiste Únicamente en la obtención de 

su próxima cosecha, sin importarle la pérdida de la fertilidad de 

su tierra. 

Alvarado (1994) Comenta: "Nuestra preocupación es fácilmente 

entendible, cuanto que aún los medios especializados de Estados 

Unidos vislumbran ya como preocupaciones que la base de recursos 

agrícolas ya no tengan capacidad para producir excedentes; que los 

avances tecnológicos quizá no compensarán la reducción . de la 

productividad; que los aumentos de precios relativos de insumas 

antes baratos alterarán gravemente la rentabilidad de las actuales 
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prácticas de producción, seguidas en ese país que combinadas con 
otros factores como la producción de monocultivos y los cambios de 
clima pueden hacer que la agricultura sea más vulnerable en el 

futuro". 

En las regiones que consideramos como templada subhúmeda y 
trópico subhúmedo, podemos encontrar dos factores que intervienen 
en la productividad: la tecnología avanzada y las tierras fértiles. 
Sin embargo, podemos también darnos cuenta que en muchas ocasiones 
donde la tecnología ha penetrado y se ha hecho mal uso de ella, la 
fertilidad de las tierras ha disminuido propicia~do que los altos 
rendimientos que al principio ofrecía este sistema, hoy en día muy 
difícilmente los alcancen aplicando dosis mayores a las que se 

aplicaban anteriormente. 

Así encontramos ejidos en donde hacen uso de tractores, 
herbicidas, fertilizantes químicos y demás recursos tecnológicos 
modernos, que hacen que las tierras alteren sus rendimientos en 
ton/ha. Sin embargo encontramos otros ejidos donde la penetración 
tecnológica es mínima haciendo apenas uso de fertilizantes 
químicos, pero igualando en muchas ocasiones la producción de los 
anteriores, siendo la única diferencia la mayor mano de obra 
utilizada en estos sistemas de cultivos "tecnológicamente pobres". 

Con lo anterior podemos entender que la tecnología tradicional 
no interviene directamente para favorecer. la productividad pero 
permite conservar las tierras fértiles, mientras que la tecnología 
avanzada además de haber proporcionado altos rendimientos también 

sobreexplotó los suelos creando una fuerte irremunerabilidad por 
las cantidades inabastesibles de agroquímicos que actualmente 
requieren los suelos. 
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1. 2 Objetivos. 

EL estudio pretende alcanzar los siguientes obj~tivos: 

1. Identificar los sistemas de producción de las regiones en 

estudio. 

2. Analizar la problemática socioeconómica y productiva de las 

regiones agroecológicas (templada subhúmeda y trópico subhúmedo). 

3. Sugerir algunas alternativas para tratar de coadyuvar en la 

solución de la problemática de los sistemas de producción 

identificados. 

1.3 Hipótesis. 

1. Los programas gubernamentales para el campo han propiciado: la 

dependencia de insumas externos, la intromisión y cambio de 

tecnología moderna por la tradicional y la implementación del 

monocultivo. 

2. La menor dependencia de insumas externos contribuye a disminuir 

la pobreza en una comunidad. 

3. La diversidad de cultivos contribuye a disminuir el riesgo en la 

economía de la familia campesina. 

4 
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2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1 Concepto de sistema. 

La palabra sistema esta abierta a una gran cantidad de 

interpretaciones y significados. 

De acuerdo con Wilson (1984), citado por Cobarruvias et al. 

1994. El uso de la palabra sistema esta íntimamente ligado a la 

solución de problemas en general. 

Spedding (1989) citado por Cobarruvias et al. 1994. Agrega que 

debido a la gran cantidad de objetos y sujetos pueden ser 

legítimamente llamados sistemas {una bicicleta, un coche, una vaca 

y los sistemas que lo componen podríamos agregar). Con lo anterior 

se puede concluir que cualquier cosa es un sistema. Pero si alguna 

utilidad puede tener este concepto, es el poder diferenciar entre 

lo que es y lo que no es un sistema. Por lo tanto, lo que 

finalmente lo define son sus propiedades, estas son las que mas 

importan y estas pueden ser resumidas en la frase "reacciona como 

un todo al estimular cualquiera de sus partes y tiene una función 

definida". 

Hasta aquí podemos distinguir dos características del concepto 

de sistema. 

1. Consiste en ligarla a la solución de problemas. 

2. Como un conjunto de objetos relacionados que sirven a una 

función, la cual se ve modificada o neutralizada por la sustracción 

o modificación de uno de sus elementos. Otra característica 

derivada de la anterior es que un sistema tiene la capacidad de 

comportarse independientemente. 

El enfoque de sistemas es una forma de concebir y resolver 
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problemas. Por lo que cualquier sistema para ser manipulado tiene 

que ser identificado y descrito en sus componentes, subsistemas y 

las relaciones que se establecen entre estos. El conocimiento 

previo entre los sistemas, estos pueden ser modificados mas o menos 

drásticamente mediante un proceso gradual buscando conservar la 

esencia de los mismos o bien reemplazarlos por sistemas nuevos. 

Una u otra alternativa se aplican según la capacidad de los 

sistemas para aceptar cambios. En resumen debemos primero entender 

como está hecho, como funcionan y cuales podrían ser las posibles 

consecuencias de modificar parte de su estructura o de su 

funcionamiento o de ambos. Con el objeto de generalizar su 

conocimiento sobre sistemas en específico, se requiere de la 

identificación inequívoca de grupos de unidades de producción como 

pertenecientes a una misma clase o sistema. 

Para concebir este objetivo se han puesto en práctica 

diferentes criterios: Uno, una concepción determinista y la otra 

con una base económica. 

La primera como un proceso natural en el que los elementos del 

medio natural son considerados como determinantes de la actividad 

productiva, mientras que la concepción económica ve a la 

agricultura como una actividad productiva de carácter social; el 

hombre usa y transforma al sistema a través del cultivo de la 

tierra. Bajo la segunda concepción los elementos naturales limitan 

la actividad pero no la definen. En la definición o identificación 

de los sistemas no solo es importante qué se produce, sino más 

importante aun es el cómo se produce. 

Según Moctezuma y Rosales (1992), explican que "los 

componentes de un sistema no son independientes en la medida que se 

determinan mutuamente". Para el estudio de un sistema recomiendan 

que deben elegirse límites y que presente aquello que se ha de 

estudiar, formas de organización o estructura, ya que ésta será -y 

no sus elementos- la que determinará en gran parte las propiedades 
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de un sistema. "Las propiedades de sus ele~entos y las propiedades 

de las estructuras corresponden a dos niveles de análisis 

diferentes. Son las propiedades estructurales del sistema las que 

determinan su estabilidad o inestabilidad con respecto a cierto 

tipo de perturbaciones. La inestabilidad está a su vez, asociada 

a los procesos de desestructuración y restructuración del sistema. 

Son estos procesos, y no la estructura misma, los que constituyen 

el objetivo fundamental del análisis. Se debe procurar estudiar la 

dinámica del sistema y no Únicamente su estado en un momento dado. 

"La cuestión central del análisis de los sistemas en el 

estudio de procesos. Los procesos describen los cambios que tienen 

lugar en el sistema. En una investigación concreta es conveniente 

distinguir entre niveles de procesos. Los p~ocesos de primer nivel 

se refieren a los cambios producidos en el medio físico, en los 

métodos de producción, en las condiciones de vida y en el sistema 

de relaciones socioeconómicas asociadas o modificaciones del 

sistema productivo en una región; los procesos de segundo nivel, 

por ejemplo en el sistema alimentario, se refieren al desarrollo de 

cultivos comerciales, introducción de agricultura y ganadería, 

instrumentación de industrias extractivas o manufactureras, que 

indujeron cambios significativos en el primer nivel; los procesos 

del tercer nivel son, por ejemplo, las políticas nacionales de 

desarrollo, las modificaciones del mercado internacional, el flujo 

de capitales, etc., que determinan los procesos del segundo nivel. 

"Todo sistema abierto está sometido a perturbaciones que 

pueden ser de muy diversas escalas; pueden ser de carácter exógeno 

(que se traducen en modificaciones de las condiciones de contorno) 

o de carácter endógeno (modificaciones de algunos de los parámetros 

que determinan las relaciones dentro del sistema). Todo sistema 

soporta cierta escala de perturbaciones, más allá de la cual el 

sistema se torna inestable y ocurre una disrupción de su 

estructura". 
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2.2 Sistema de producción. 

Un sistema de producción, en términos operativos, debe 

entenderse como la forma en que el productor organiza la 

utilización de sus recursos en función de sus objetivos Y 

necesidades, condicionado por factores externos de carácter 

socioeconómico y ecolÓgico: el productor y su familia, el predio 

y los medios de producción para trabajarlo, constituyen los 

componentes básicos de cualquier sistema de producción. 

Se le llama funcionamiento de un sistema de producción al 

proceso de intercambio de energía, productos e informaciones entre 

este y su entorno, a través del tiempo. 

Por Último entendemos como dinámica-del sistema, la evolución 

del funcionamiento del mismo y de su estructura en relación al 

logro de los objetivos del productor y los cambios ocurridos en su 

entorno. 

Para LÓpez (1991), citado por Cobarruvias et al. 1994. Señala 

que la definición o identificación de sistemas no solo es 

importante qué se produce, si no más importante aún el cómo se 

produce. 

Brossier citado por Germain (1993), comenta que sistemas de 

producción es relativo a la manera. de conducir una unidad de 

producción. Es decir, este concepto se relaciona con la manera de 

cultivar una parcela, se define por la naturaleza de los cultivos 

y su sucesión, pero el manejo de una parcela se razona en función 

de los medios disponibles -superficie, equipos, mano de obra, 

insumes- de objetivos de producción y de riesgos aceptados. 

Gastellu Marc mencionado por Cobarruvias (1994), dice que es 

una combinación de producciones -vegetales y animales- asociadas 

a medios técnicos y desarrollada en el marco de una unidad familiar 

en zonas diferentes, con fines económicos. 
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Algunas de las más fuertes controversias actuales, con 

respecto al funcionamiento de los sistemas de producción, radica en 

la eficacia del minufundio. Mientras el gobierno se ha dado a la 

tarea de desacreditar a esta forma de producción, algunos 

estudiosos de la materia la han elogiado como es el caso de Calva 

( 1993), que explica que el minufundio es altamente rentable Y 

productivo cuando este está basado en la diversificación de 

cultivos. Explica además que la improductividad del minifundio no 

radica en el tamaño de la parcela sino en la tecnología aplicada y 

en el uso intensivo de los recursos. 

2.3 Estrategias de producción. 

En las regiones existen diferentes tipos de productores 

agrícolas. Cada uno·de estos cultivan la tierra con objetivos, 

recursos y limitaciones propias de cada grupo familiar que no 

siempre son los mismos por lo que la estrategia de producción esta 

fincado en los criterios de decisión que asumen los productores en 

la resolución de los problemas productivos de sus explotaciones a 

partir de las restricciones que tienen para abordarlos. Los 

factores antes mencionados la mayoría son incontrolables para el 

productor, sin embargo, debe tomar decisiones cotidianamente. Por 

tanto, la toma de decisiones se ve condicionada por: a) elementos 

biológicos y físicos; b) Tecnología disponible de acuerdo a la 

situación económica de la unidad familiar. Pero se debe considerar 

que a un nivel superior, consideraciones políticas jurídicas y de 

organización también influye en la toma de decisiones. Así, las 

necesidades y objeti vqs; sus recursos y limitaciones son el 

elemento que el productor evalúa al decidir que hacer en su predio, 

que priorizar, cuanto gastar en insumas o cuanto trabajo dedicar a 

cada cultivo, de lo cual depende la subsistencia de su familia. 

En definitiva se trata de analizar que hace el productor y como lo 

hace. 

Las estrategias de producción han sido estudiadas 

recientemente por la Comisión Económica Para América Latina y el 
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Caribe CEPAL) y la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH) en 1990, mediante un análisis socioeconómico, 

donde se observó cómo subsisten los productores menos competitivos 

y como utilizan los excedentes los grupos mas productivos. Se 

identificaron cuatro grupos de productores del sector social, en 

función a la forma en que enfrentan el riesgo: así tenemos que-el 

primer grupo denominado "comerciales" enfrenta el riesgo económico 

mediante una estrategia productiva comercial, que no necesariamente 

se ajusta a la lÓgica empresarial, sino, a las ventajas que obtiene 

de sus vínculos con el sistema institucional. El segundo grupo 

llamado "diversificados" , cuya lógica económica es el equilibrio 

entre el mercado y el autoconsumo, usando como estrategia de ajuste 

la diversificación de sus cultivos, disminuyendo así el riesgo de 

pérdidas agrícolas totales y facilitando el acceso al mercado 

mediante la aplicación de la oferta, aunque su producción agrícola 

no sea de gran volumen, ni consiste en cultivos de alto valor. El 

tercer grupo caracterizado como de "autoconsumo humano" han tendido 

a generalizarse al resto del sector social. 

Su estrategia productiva preserva una plataforma importante de 

autoconsumo de maíz, complementando con ingresos extraparcelarios. 

El cuarto tipo lo constituye el grupo de "autoconsumo productivo", 

estos fincan su estrategia en producir insumas en actividades 

fundamentalmente ganaderas, de las cuales se extrae la mayor parte 

de su ingreso monetario. 

2.4 Agroecología. 

2.4.1 Concepto de agroecología. 

Glessman (1994) comenta, la agroecología como area de 

estudio, es la aplicación de los principios ecológicos al diseño y 

manejo de los sistemas agrícolas~ abarca también las relaciones 

entre los componentes complejos de estos sistemas, incluyendo 

aspectos biológicos, agronómicos, económicos y sociales. De esta 
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manera el concepto de agroecología comprende un enfoque en que la 

agricultura se convierte en una actividad que se lleva a cabo con 

alta responsabilidad en el manejo de los recursos naturales y un 

amplio conocimiento de las relaciones que guarda el ecosistema con 

el hombre, la inclusión de elementos energéticos que aumenten su 

productividad se decide en la medida que no lo degrade. 

2.4.2 Climas de México. 
Según García (1983) "los climas varían, en el territorio 

nacional, de muy secos a muy hÚmedos y de muy cálido a muy fríos¡ 

en el sistema empleado las diferentes condiciones climáticas se 

describen por una combinación de letras y símbolos. 

Están representados los sigu~entes grupos de climas: 

A Climas cálidos húmedos y subhúmedos. 

A(C) Climas semicálidos húmedos y subhÚmedos del grupo A. 

(A)C Climas semicálidos húmedos y subhÚmedos del grupo C. 

B Climas secos. 

e Climas templados húmedos y subhúmedos. 

Cb' Climas semi fríos húmedos y subhÚmedos, 

largo. 

Ce Climas semi fríos hÚmedos y subhÚmedos, 

corto. 

E(T)H 

E(F)H 

Climas fríos de altura. 

Climas muy fríos de altura. 

Climas húmedos: 

con verano 

con verano 

fresco 

fresco 

"Son aquellos en que la cantidad de lluvias anual es 

suficiente para mantener el terreno húmedo durante el año. 

Estos "se localizan en lado del golfo de México al sur del paralelo 

21° 30' N sobre las pendientes montañosas y llanura costera que se 

encuentran directamente expuestas a los vientos húmedos del mar, 

asociados con los alisios, los nortes y los ciclones tropicales¡ 

en estas áreas las precipitaciones pluviales son superiores a los 

2,000 mm anuales. 
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Climas subhúmedos: 

"Los climas subhÚmedos son aquellos en que la cantidad de 

lluvia no es suficiente para mantener el terreno hÚmedo durante 

todo el año, por lo que se presenta una estación seca bien 

definida. 

"Por su temperatura los climas subhúmedos pueden ser cálidos, 

semicálidos, templados o semifríos. 

"Los climas subhúmedos se localizan del lado del golfo de 

México sobre la sierra madre oriental entre los paralelos 21°30' y 

26° N. en donde pertenecen a los semicálidos y los templados; en 

la llanura costera del golfo que comprende el norte de Veracruz, 

oriente de San Luis Potosí y sur de Tamaulipas son cálidos 

subh~medos, así como en una cuña que penetra de norte ~ sur en la 

región de Papantla y Poza Rica,Ver; también en otra cuña en el 

mismo estado que abarca parte de la llanura costera del paralelo 

170 30'N al 200 N. 

"Los climas subhúmedos abarcan, asimismo, la parte sur de la 

altiplanicie Mexicana, que es la región más poblada del país, y en 

la que se han desarrollado grandes ciudades. 

Climas secos: 

"Los climas secos o áridos son aquellos en los que la 

evaporación excede a la precipitación. 

"Las áreas que presentan estos climas carecen de corrientes de 

agua permanente. 

"Debido a la localización de la República Mexicana respecto a 

la zona subtropical de alta presión y a la orientación general de 

sus principales sierras, hay grande áreas que quedan aisladas de 

la influencia directa de los océanos vecinos, así existen, 

especialmente en la mitad boreal del país, amplias regiones de 

clima seco. 
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"Los climas muy secos se localizan en la parte norte de la 

Altiplanicie Mexicana a altitudes menores de 1500 m; en la porción 

de la llanura costera del Pacífico situada al norte del paralelo 

25° N y en ·las zonas litorales de la península de Baja California, 

exceptuando el extremo noroeste. 

"Los climas semisecos se encuentran bordeando a los muy secos 

en la parte norte de la Altiplanicie: declives montañosos de 

Chihuahua y Durango, sierras de Zacatecas, y casi todos los estados 

de San Luis Potosí y Coahuila, así como en los declives de la 

Sierra Madre Occidental que se elevan de la llanura costera del Mar 

de Cortés en los estados de Sonora y Sinaloa¡ en las montañas de 

la Baja California y en la porción norte de la llanura costera del 

golfo de México, en donde abarcan ~a porción boreal de los estados 

de Tamaulipas y Nuevo León; se extienden, además, en las áreas 

interiores del centro y sur del país, que se encuentran menos 

expuestas a la acción de los vientos húmedos del mar, como sucede 

en alguna porciones de la parte sur de la Altiplanicie en 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Norte del D. F. 

y en regiones de la parte más baja de la cuenca del Balsas, así 

como en las cuencas altas de ríos que surcan profundamente la 

región de la Mixteca, y en los valles de Oaxaca; hay también, una 

pequeña franja de clima semiseco en el extremo noroeste de la 

península de Yucatán. 

Climas fríos: 

"La característica común de los climas fríos en México es 

registrar una temperatura media anual inferior a 5° C. Estos 

climas se localizan en la cima de las altas montañas, a altitudes 

superiores a 4,000 m. 

2.4.3 Principales regiones ecológicas de México. 

Toledo, et al. (1989), para estudiar las zonas ecológicas 

realizó un trabajo de ubicación basándose en las cartas de 

vegetación y clima del Atlas Nacional de Medio FÍsico (Detenal, SPP 
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1981), mediante la unión de áreas geográficas que presentan los 

tipos de vegetación y clima que define cada zona. 

Se optó por dividir al país en zonas ecolÓgicas de manera 

semejante a lo adoptado por otros estudios (De Alba 1978; Peréz

Gil 1985 y sobre todo SEDUE, 1984) y para tal efecto se utilizó 

como herramienta fundamental la división de áreas en que se 

distribuyen los principales tipos de vegetación. Se partió de la 

premisa de que la vegetación constituye el resultado del conjunto 

de las condiciones ambientales; es decir representa su expresión 

sintética y por ello los límites de sus áreas geográficas pueden 

ser consideradas discontinuidades ecológicas reales y objetivas 

(Toledo, et al. 1985). La categoría de zona ecológica se define 

como aquella porción terrestre en donde se enc~entra un conjunto de 

tipos de vegetación con afinidades climáticas similares. 

El resultados de estos criterios es la distribución de cinco 

grandes zonas ecolÓgicas, cada una de las cuales agrupa a un 

conjunto de tipos de vegetación. Estas son: la zona tropical 

cálido-húmeda, la tropical cálido-subhúmeda, templada-húmeda, 

templada subhúmeda y la zona árida semiárida. 

2.4.3.1 La región tropical hÚmeda. 

Se caracteriza por sus altas y constantes precipitaciones, 

temperaturas altas. Se ubica en aquellas áreas en las que llueve 

anualmente entre 2000 y 5000 mm. Aunque la precipitación mensual 

varía, nunca es menor a los 60 mm. El período más seco es entre 

Marzo y Mayo, mientras que las lluvias más abundantes se presentan 

de Junio a Septiembre. Las temperaturas medias anuales no 

descienden de los 18 grados centígrados y en general son de 25 a 30 

grados, con un promedio anual de 21 grados. Estas características 

corresponden al tipo de clima cálidos húmedos, Af y Am (García 

1973). Se localiza por debajo de los 20 grados de latitud norte y 

en altitudes que van de los O a los 600 metros sobre el nivel del 

mar. 
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Salvo algunas excepciones, los tipos de vegetación que se 

establecen en estas zonas son las selvas altas perennifolias y las 

selvas medianas subperennifolias, principalmente. En el estado de 

Tabasco, además se encuentran importantes superficies con pantanos 

y con vegetación hidrófita. 

2.4.3.2 La región tropical subhúmeda. 
Se localiza en las .partes bajas de medianas elevaciones, 

que constituyen la transición entre las regiones tropicales húmedas 

y las áridas, principalmente en el sur y occidente del país, aunque 

incluye también el norte de la península de Yucatán y porciones de 

la planicie costera del Golfo, en el centro y norte de Veracruz y 

sur de Tamaulipas. El clima que lo caracteriza es el cálido 

subhÚmedo, con precipitac~ones entre los 600 y 1500 mm y 

temperaturas por lo común superiores a los 20 grados centígrados en 

promedio anual. Si bien es una zona libre de heladas, presenta una 

época seca considerable, que va de los 5 a los 9 meses. Todo esto 

hace que la vegetación este constituida principalmente por selvas 

de gran diversidad pero de poca o mediana altura, cuyos árboles en 

mas de un 50%, pierden sus hojas durante la época crítica sin agua. 

La mayor parte de la superficie, alrededor de un 75%, esta 

constituida por terrenos de topografía escarpada, en donde dominan 

las fuertes pendientes. Los valles y áreas con regular 

inclinación, son pequeñas y dispersas: el resto son valles de 

mayor importancia y porciones de ambas planicies costeras. Se 

distingue por su geomorfología particularmente en la península de 

Yucatán, que además de los valles cercanos a Mérida, presenta 

regiones que a pesar de ser áreas planas, tienen un suelo muy poco 

desarrollado y frecuentemente rocoso y pedregoso, por lo que tienen 

mas bien ciertas semejanzas con los de las Zonas abruptas. 

Dentro del patrón general que su régimen climático le 

confiere se presentan en esta zona cambios ambientales de una parte 

a otra, lo que le hace ser relativamente heterogénea y permite 

hacer una regionalización en su interior. En función de la 
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intensidad de la precipitación, del manejo del agua para crear 

áreas de riego y de la variación en su topografía, se puede dividir 

esta zona en cuatro subzonas, a saber: 1) los terrenos de riego, 

2) el temporal en las planicies y lomerios, 3) los terrenos 

escarpados en las áreas relativamente más húmedas (selvas medianas 

Subcaducifolias) y 4) las tierras abruptas en las regiones con 

menor precipitación (selvas bajas caducifolias). 

2.4.3.3 La región templada húmeda. 

Es la zona que ocupa menor extensión en el territorio 

nacional, pero se le ha dado esta categoría por que desde el punto 

de vista ecológico tiene características propias que no comparte 

con otra y porque, desde la perspectiva económica, representa una 

zona muy importante para el país. Al mismo tiempo juega un papel 

de gran importancia para la región tropical húmeda y tropical 

subhúmeda dada su ubicación en el ciclo hidrológico constituye el 

paso obligado de sus aguas que se producen en las partes altas de 

la región templada subhúmeda y que viajan hacia los trópicos. 

Debido a que se sitúa en una zona climática que combina 

temperaturas que descienden mas que las tropicales, pero con 

humedades mayores que las zonas templadas de los bosques de 

coníferas, la vegetación que se desarrolla en ellas es típicamente 

de transición. 

Los climas característicos son los del tipo A(C) y (A)C 

"semicálidos", considerados intermedios entre climas cálidos y 

templados (García 1964). Tienen temperatura anual entre 18 y 22 

grados centígrados. 

Las precipitaciones pluviales oscilan entre 1000 y 1,500 

mm y se ubican generalmente entre 800 y 2700 metros sobre el nivel 

del mar. 

Son características de esta zona los bosques mesófilos con 
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elementos florísticos, tanto de zonas templadas como de tropicales. 

Generalmente, el estrato arbóreo tiene especies afines a las 

boreales, mientras que los arbustos y hierbas a las neotropicales. 

Asimismo destaca por su gran cantidad de epífitas. Podría decirse 

que es una área relativamente bien conservada en el país. 

Se trata de una región en donde la altitud es decisiva; 

se ubica en las partes bajas de las cadenas montañosas. Es por 

esto que ocupa áreas bastante restringidas, aunque horizontalmente 

extendidas, encontrándose desde San Luis Potosí hasta Chiapas, 

tanto en la vertiente del Golfo como en el Pacífico. 

2.4.3.4 Región templad~ subhÚmeda. 

Gómez Pompa (1985) generaliza al comentar sobre las 

regiones templada, aludiendo que estas se localizan en áreas 

montañosas teniendo por lo general arriba de los 500 mm. de 

precipitación, siendo la temperatura en el mes mas frío menor a los 

18° c. 

Estas zonas están sometidas 

establecimiento de grandes poblaciones, 

por lo regular al 

por el clima agradable 

trayendo como consecuencia una sobre explotación de los recursos 

naturales, y la_contaminación de algunos elementos vitales para la 

supervivencia animal y vegetal. 

Aunque Gómez Pompa (1985), sólo dice, que es aquí donde 

nacen todos los ríos, y por ello las zonas que proporcionan de agua 

a las demás; Toledo et al. (1989), se encarga de hacer algunas 

subdivisiones en la zona templada, asegurando que es en la zona 

templada hÚmeda donde se generan las principales fuentes de agua, 

y la subhúmeda la principal captadora y aprovechadora de ésta. 

Quizá alguna de las limitantes que tiene la región húmeda 

para su completo aprovechamiento del vital líquido, sea que la 
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mayor parte de su superficie, esté compuesta por terrenos 

accidentados; mientras que las regiones que continúan a más bajas 

altitudes, como son la templada subhúmeda y la trópico subhúmedo, 

donde se dan algunas planicies lo que las hace mas efectivas en el 

uso de este recurso natural. 

Por otro lado Toledo et al. (1989), continua diciendo con 

respecto a la zona templada subhúmeda que "esta se encuentra en 

México sobre las principales cadenas montañosas en donde los 

bosques de pino y/o encino permiten identificarla con facilidad. 

Comprende la sierra madre oriental, occidental, de Chiapas, así 

como el eje volcánico, las montañas de oaxaca y el macizo central 

de Chiapas, además de múltiples serranías de menor importancia. El 

clima que le caracteriza es el templado subhúmedo (Cw), con 

temperaturas medias anuales entre 10 y 20° centígrados y 

precipitaciones anuales que varían entre 800 y 1500 mm, 

distribuidos por lo común en un período de 6 a 7 meses. Un factor 

climático en la zona es la presencia de heladas en la época fría de 

todos los años". 

"La zona se caracteriza por un paisaje formado de sierras 

volcánicas (más de cincuenta conos) constituidas por bosque de 

pino-encino, pequeñas áreas de oyamel y otras especies menos 

importantes. Hay llanuras aluviales (valles intermontados) 

formadas principalmente por suelo de tipo andosol con la 

particularidad de retener los fosfatos naturales que originan el 

principal problema de fertilidad de los suelos de la región ... 

"En esta zona los suelos son considerados más propicios 

para el desarrollo de una agricultura diversificada. 

"Por su clima semifrío subhúmedo y templado subhÚmedo, la 

presencia frecuente de heladas y bajas temperaturas ... "la zona 

presenta un alto y mediano índice de condiciones adversas para la 

actividad agropecuaria, a pesar de contar con regímenes 
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considerables de precipitaciones en verano. Carabias (1993). 

2.4.3.5 La región árida y semiárida. 

La zona árida y semiárida de México puede quedar definida 

por la cantidad de precipitación pluvial anual (García, 1973), por 

el número de meses secos (Martínez y Maldonado, 1974), por los 

índices de evapotranspiración potencial de las plantas (Contreras

Arias, 1955) o, aún más por la distribución geográfica de la flora 

y de la vegetación (Miranda, 1955). En el primero y segundo casos, 

los niveles de aridez o sequía medidos por la cantidad de lluvia 

anual permiten separar las porciones áridas (con menos de 400 mm de 

precipitación al año y de 8-12 meses secos) de los semiáridos (con 

precipitaciones entre 400 y 700 mm anuales y de 6-8 meses seco~), 

distinción que coincide con los climas Bs y Bw de Koppen 

modificados y adaptados a México por García (1973). 

Basado en los requerimientos de las plantas y suelo, 

expresados por los Índices de evapotranspiración potencial, 

Contreras-Arias ( 1955) logró distinguir las porciones áridas y 

semiáridas del país y establecer su extensión y limites aproximados 

según dicho autor, las porciones áridas son aquellos espacios donde 

no es posible realizar la agricultura sin riego y los semiáridas 

donde la mitad de la cosecha tiende a perderse. En todos los casos 

de la superficie del país definida por condiciones de aridez y 

semiáridez oscila entre el 40 y SO% del total del territorio. 

No obstante que la zona árida y semiárida de México 

conforma una entidad ecolÓgica delimitada y definida, ésta no 

constituye una unidad completamente homogénea. Por el contrario, 

esta sujeta a ser subregionalizada con base en criterios como los 

factores climáticos, la distribución geográfica de las plantas o 

las formas de la vida de los vegetales. Así por ejemplo es bien 

sabido que las porciones mas secas del país se ubican en la porción 

noroccidental (Sonora y península de Baja California), en lo que se 
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ha insistido en llamar el "desierto sonorense" en tanto que en el 

área del altiplano norte y central (también llamado desierto 

Chihuahuense) presenta valores intermedios, y la porción norte de 

la planicie costera del Golfo tiene Índice de mayor humedad. 

En términos generales la zona árida y semiárida de México 

se ha utilizado de cuatro maneras diferentes: (1) para una 

agricultura de riego de corte moderno ahí donde las condiciones 

topográficas e hidrológicas lo permiten, (2) para una agricultura 

de temporal de muchos riesgo, dada la incertidumbre climática que 

prevalece en estas zonas; ( 3) para la extracción de especies 

vegetales de importancia para materias primas para uso industrial 

(candelilla, lechuguilla, guayule, jojoba, palma samandoca, etc.), 

y (4) fundamentaLmente para una ganadería extensiva, especializada 

y dirigida a la exportación (Toledo, et al. 1985; (Ezcurra y 

Montaña, 1986) . 

2.5 Tipología de productores agrícolas de los ejidos y comunidades 

de México. 

2.5.1 Marco Conceptual. 

Toda tipología de productores agrícolas aspira, como regla 

general, a enriquecer el conocimiento de la estructura agraria 

nacional en vigor. 

La presente investigación comparte este propósito, aun 

cuando su objetivo central sea partir de aquellos rasgos de las 

unidades de producción ejidales y comunales que permitan presumir 

respuestas diferentes a los riesgos, a las señales del mercado y a 

las políticas públicas. 1 

1 En el resto del trabajo los términos ejido y ejidatario 
comprenderán también a las comunidades y comuneros agrícolas 
considerados en la encuesta. Además, cuando se haga referencia al 
"total de los productores", se estará considerando el total del 
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irracionales desde una perspectiva empresarial, como el hecho de 

que se produzca con p~rdidas (si acaso se imputaran valores de 
mercado a la mano de obra o la tierra), o se paguen rentas o 

precios por arriba del mercado, o no se asuman actividades de mayor 

riesgo pero que cuentan con perspectivas más favorables en t~rminos 

de ingresos. 

El resultado final del ejercicio de diseñar una tipología de 

ejidatarios en el Último decenio del siglo veinte no se limita de 

antemano, pues, a un reconocimiento de lÓgicas o vocaciones 

preestablecidas de las unidades productivas como núcleos 

esencialmente campesino-familiares o esencialmente capitalista

empresariales. Si esos factores estructurales existen, interesa 

ante todo cómo han variado o se haR adaptado los ejidatarios frente 

a los riesgos reales o inminentes. Esto conduce cada vez más -si 

los datos lo permiten- a observar cómo subsisten menos competitivos 

y cómo utilizan los excedentes los grupos mas productivos, desde 

una perspectiva que incorpora, pero que a esta altura requiere 

desbordar, la producción y los ingresos exclusivamente originados 

en la parcela cultivada. 

2.5.2 Metodología. 

En este tema se trata de explicar cada una de la variables 

seleccionadas, su importancia relativa y el criterio manejado para 

su análisis. Además de manera general, se señala la metodología 

estadística seguida para la formación de los tipos de productores. 

Se aplicaron dos t~cnicas estadísticas. Por una parte, en 

análisis factorial que permitió vincular aquellas variables mas 

correlacionadas entre si, combinadas como factores, cada una de las 

cuales son independientes y maximizan el porcentaje de la varianza 

total. La otra t~cnica empleada fue el análisis de "clusters" o 

conglomerados que agrupa las observaciones (productores) tomando en 

cuenta los histogramas y estadísticas correspondientes para cada 

factor y cada Índice de los distintos "clusters" obtenidos. Esta 
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los productores rentables y los no rentables. En la determinación 

empírica que sustenta este enfoque, como lo ilustra el estudio 

publicado por el Centro de Investigaciones Agrarias (COA) en 1974 

basándose en el Censo de 1960, 2se empleó el valor de la producción 

como aproximación empírica para agrupar ejidatarios, concibiendo 

las diferencias entre las unidades agropecuarias como 

fundamentalmente cuantitativas y asociadas al tamaño de los ejidos. 

El enfoque que respalda la doble racionalidad se aprecia, en 

cambio, cuando la actividad productiva se encara a partir de las 

modalidades de reproducción: una, la reproducción básica de las 

condiciones de vida y trabajo de la familias campesinas; y otra, 

la reproducción del capital de las unidades productivas 

empresariales. 

La primera modalidad constituye la expresión de una 

racionalidad campesina. Su concepción se sustenta en la visión de 

una economía estacionaria que produce satisfactores, y de una 

tendencia al autoempleo de mano de obra que convierte a la 

agricultura campesina en un circuito cerrado o semicerrado del alto 

autoconsumo y de trabajo de origen casi exclusivamente familiar. 

La segunda modalidad expresa la lógica de una racionalidad 

empresarial que produce casi exclusivamente para el mercado y que 

utiliza mayoritariamente mano de obra asalariada. 

Ese enfoque sobre un doble lógica o racionalidad, campesina 

por un lado y empresarial por el otro, determina que la 

organización de la producción o las formas de producción se vean 

como opuestas y no comparables, vale decir, se trata de una 

tipología dualista, más allá de los grupos y tipos de productores 

que pueden distinguirse en su seno. 

ciertos comportamientos campesinos 

De ahí, por ejemplo, 

sean considerados 

que 

como 

2 Centro de Investigaciones Agrarias (COA), Estructura Agraria 
y Desarrollo Agrícola de México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 
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irracionales desde una perspectiva empresarial, como el hecho de 

que se produzca con pérdidas (si acaso se imputaran valores de 

mercado a la mano de obra o la tierra), o se paguen rentas o 

precios por arriba del mercado, o no se asuman actividades de mayor 

riesgo pero que cuentan con perspectivas más favorables en términos 

de ingresos. 

El resultado final del ejercicio de diseñar una tipología de 

ejidatarios en el último decenio del siglo veinte no se limita de 

antemano, pues, a un reconocimiento de lógicas o vocaciones 

preestablecidas de las unidades productivas como núcleos 

esencialmente campesino-familiares o esencialmente capitalista

empresariales. Si esos factores estructurales existen, interesa 

ante todo cómo han variado o se han adaptado los ejidatarios frente 

a los riesgos reales o inminentes. Esto conduce cada vez más -si 

los datos lo permiten- a observar cómo subsisten menos competitivos 

y cómo utilizan los excedentes los grupos mas productivos, desde 

una perspectiva que incorpora, pero que a esta altura requiere 

desbordar, la producción y los ingresos exclusivamente originados 

en la parcela cultivada. 

2.5.2 Metodología. 

En este tema se trata de explicar cada una de la variables 

seleccionadas, su importancia relativa y el criterio manejado para 

su análisis. Además de manera general, se señala la metodología 

estadística seguida para la formación de los tipos de productores. 

Se aplicaron dos técnicas estadísticas. Por una parte, en 

análisis factorial que permitió vincular aquellas variables mas 

correlacionadas entre si, combinadas como factores, cada una de las 

cuales son independientes y maximizan el porcentaje de la varianza 

total. La otra técnica empleada fue el análisis de "clusters" o 

conglomerados que agrupa las observaciones (productores) tomando en 

cuenta los histogramas y estadísticas correspondientes para cada 

factor y cada Índice de los distintos "clusters" obtenidos. Esta 
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técnica posibilita conjuntar observaciones en un espacio 

multidimensional (tridimensional en el caso de esta tipología), 

segGn el numero de factores o variables determinadas definidas. 

Los agrupamientos se efectGan procurando incrementar al máximo 

posible la varianza entre conglomerados y minimizando la varianza 

en el interior de cada uno de ellos. 

El punto de partida consistió en la selección de las 

variables mas relevantes y significativas para la identificación de 

conjuntos de productores. Las variables consti tu ti vas de los 

mGltiples factores seleccionados que probaron explicar el 81.3% de 

la varianza entre observaciones fueron las relativas a la 

productividad, destino de la producción y grado de diversificación 

productiva, de las cuales las dos ultimas son las que dan su 

originalidad a esta investigación. 6 

a) Productividad. 

Para este análisis se consideraron dos indicadores o variables 

combinadas. Por un lado, el rendimiento fÍsico (toneladas por 

hectárea} y, por el otro, la productividad económica bruta 

(ingresos brutos generados por hectárea} . 7 Cuando se estimó 

conveniente, se empleo el método de homogeneizar las calidades de 

la tierra sobre la base de un equivalente temporal nacional (ETN}, 

actualizando el aplicado por la CEPAL en el trabajo ya citado. 

6 Debido a problemas en la información de origen de la 
encuesta no se tomo en cuenta la variable contratación parcelaria 
y extraparcelaria de la mano de obra, que hubiera dado mayores 
elementos de juicio para diferenciar grupos de productores. Algunas 
informaciones cobre el régimen de mano de obra a nivel muy global 
se utiliza también en este trabajo como estadística complementaria. 

7 La mejor manera de analizar las productividad de las 
diferentes unidades productivas en este caso es la rentabilidad de 
cada cultivo. Sin embargo , la encuesta base de la tipología no 
permite estimar los costos de producción por lo que resulta 
imposible intentar un cálculo de rentabilidad. 
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En cuanto al rendimiento, el objetivo es comparar, tanto a 

nivel distrital como nacional, los resultados físicos de la 

totalidad de las actividades agrícolas. 

Para ello, ese índice de rendimiento ponderado se obtiene 

dividiendo el rendimiento obtenido para cada uno de los cultivos 

existentes en las unidades productivas por su respectivo 

rendimiento a escala nacional. Posteriormente se ponderó cada 

coeficiente de acuerdo con la superficie sembrada en cada cultivo. 

El resultado de la sumatoria de dichos índices ponderados 

expresa el rendimiento global obtenido, que es inferior o superior 

al rendimiento nacional, ya sea que el porcentaje este por debajo 

o por encima del 100%. Este Índice refleja el nivel tecnológico de 

los productores así como el tamaño y la calidad de la tierra. 

De manera similar, se analiza el índice que mide el valor 

bruto de la producción por hectárea de las unidades productivas 

respecto al promedio nacional. Para simplificar este manejo 

estadístico de esta variable, el valor bruto de la producción por 

hectárea (que incluye tanto la producción vendida como consumida), 

se divide entre el valor bruto de la producción por hectárea del 

promedio nacional. Esta variable depende en gran medida tanto de 

los rendimientos físicos como de la estructura de los cultivos de 

las unidades productivas, a la que se asocian elementos vinculados 

al grado de capitalización. En este caso no es posible asimilar el 

coeficiente con rentabilidad obtenida, pero constituye un elemento 

que permite determinar la contribución en el valor de la producción 

nacional. 

En suma, el factor productividad que combina indicadores de 

rendimiento en términos físicos y de productividad económica (en 

términos brutos de la producción), incluye elementos que sintetizan 

la influencia del tamaño y calidad de tierra, la tecnología, la 

estructura de cultivos y la capitalización de las unidades 

25 



productivas. 

b} Destino de la producción. 

Este factor posibilita determinar el grado de vinculación de 

los ejidatarios con el mercado de productos agropecuarios. AsÍ, se 

definieron tres variables que proporcionan un conocimiento sobre 

dicho tópico. 

La primera variable establece el porcentaje de la producción 

vendida (ponderada para cada cultivo} con respecto al total 

producido. En definitiva, expresa el coeficiente de la producción 

comercializada y, por diferencia, el Índice de la producción 

autoconsumida. En este caso el coeficiente 1 , indica que la 

totalidad de la producción se destina al mercado. 

Las dos variables restantes profundizan en el análisis del 

destino de la producción no comercializada o de autoconsumo. En 

ese sentido, una de las variables pondera el valor del autoconsumo 

productivo (reserva de productos como insumes agrícolas y 

pecuarios, o comercialización posterior} con respecto al valor del 

autoconsumo; mientras que la otra variable realiza esa ponderación 

del valor del autoconsumo productivo, pero con relación al valor 

bruto de producción total. 

Resumiendo, el análisis de este factor proporciona elementos 

sobre la lÓgica productiva y de consumo de los productores, ya que 

mide su inserción comercial en el mercado, informa sobre los 

niveles de autoconsumo humano en una estrategia defensiva, o 

cuantifica el destino y significado económico del autoconsumo 

productivo como una especie de prolongación de su actividad 

agrícola o pecuaria a futuro. 

e) Diversificación productiva. 

El estudio de este factor considera los métodos y conceptos 

empleados en el trabajo de Secretaria de Agricultura y Recursos 
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Hidráulicos (SARH)-Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) 

en 1992. En lo fundamental, pretende medir el grado de 

especialización o diversificación agrícola, según el número de 

cultivos que desarrollan los productores de los ej idos en sus 

respectivas parcelas. 

Dos variables constituyen este factor. La primera de ellas 

muestra a nivel de la superficie dedicada a cada cultivo el lugar 

que las unidades productivas tienen en una escala que comienza 

identificando una especialización total en un Único producto; que 

alcanza un nivel mas alto cuando hay un cultivo predominante ( que 

abarca del 50 al 75% del área trabajada; que llega a un índice 

mas elevado allí donde existen dos cultivos que ocupan la mayor 

parte de la superficie sembrada y que obtiene los·rangos mayores de 

la escala cuando hay tres o mas cultivos principales, es decir 

identifica productores claramente diversificados. 

Esta clasificación además de los fundamentos agroecológicos 

que justifican las estrategias de especialización o diversificación 

productiva, informa sobre el grado de sensibilidad o vulnerabilidad 

que los ejidatarios agrícolas presentan ante las políticas 

agrícolas globales o por cultivo, y las respuestas que han 

desarrollado en esas circunstancias. 

La segunda variable trata de añadir a las consideraciones 

anteriores, la importancia económica de los cultivos realizados, y 

no solo evaluar su incidencia en términos de superficie sembrada. 

Esta segunda variable busca, por lo tanto, mostrar la influencia 

del grado de diversificación con respecto al valor generado por 

cultivo. La interpretación de los índices es idéntica en términos 

del valor, que la dada por la variable anterior en términos de 

superficie. 

d) Variables complementarias. 

Conjuntamente con las variables que se presentan como las 
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categorías determinantes de los tipos de ejidatarios, se han 

analizado otras variables que profundizan o ya están contenidas en 

la capacidad explicativa de las primeras. Son atributos o factores 

complementarios que brindan información adicional sobre las 

características de los grupos definidos. Si estos atributos fueran 

plenamente coherentes con los resultados de la tipología 

propiamente dicha, servirían para reforzar la homogeneidad interior 

de cada grupo y la heterogeneidad frente a los restantes. En caso 

contrario su incorporación relativiza la uniformidad interna y la 

heterogeneidad externa antes aludidas. 

Estos atributos o variables complementarias han tomado en 

cuenta incluso, la introducción de los aspectos ligados al tamaño 

y la calidad de la tierras, a la tecnDlogía (uso de maquinaria y 

semillas), a los grados y objetivos centrales de la organización de 

los ejidatarios, al acceso y la estructura del crédito y al empleo 

de mano de obra familiar y asalariada. 

Merece reiterarse que si bien estas variables-atributos se 

manejan como un complemento de las variables definitorias de la 

tipología, ello no significa que entre ambas no haya relaciones de 

causalidad o determinaciones mutuas. Lo fundamental es considerar 

que las variables definí torias de la tipología representan en 

última instancia, una síntesis o expresión simplificada de diversas 

variables, entre la cuales cabe situar aquellas que actúan como 

atributos o complementos analíticos. 

2.5.3 Grupo de productores comerciales. 

Se ha denominado productores comerciales a aquellos que 

enfocan la gran mayoría de su producción al mercado. Este grupo 

comprende a 368,000 ejidatarios (15.1% del total), que cultivan 2.5 

millones de hectáreas, el 19.5% de la superficie del sector social. 

Este grupo de productores es mayormente especializado en 

cuanto al cultivo de las parcelas, pero presenta una relativa 
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diversificación como grupo. Casi tres cuartas partes del total del 

valor de su producción se concentra en cinco clases de productos. 
Los industriales8, el maíz, frijol, las hortalizas y los frutales. 

Los productos industriales representan el 24% del valor total de su 

producción (encabezados por la caña de azúcar, el café, el tabaco, 

el maguey y el henequén), seguidos por el maíz con el 18%, el 

frijol, las hortalizas y los frutales con una participación cada 

uno del 10% en el nivel de la producción. En su mayoría, estos 

productos se encontraron enmarcados, en el llenado de la encuesta 

en una política de precios administrados, con la excepción de las 

frutas, legumbres y algunos de los industriales. 

Este grupo de ejidatarios es el más organizado. El 63% de 

los ejidatarios que lo constituyen aseguró pertenecer a alguna 

organización. El tipo de figura asocia ti va por la que más se 

inclinan son las uniones de ejidos (40%), las cooperativas (40%) y 

las uniones de crédito (13%). 

Al revisar su ubicación, se revela que el 53.1% de estos 

productores se encuentra en siete estados, por orden de 

importancia: Veracruz, México, Jalisco, Sinaloa, Puebla, Chiapas 

y Guanajuato. 

2.5.4 Grupo de productores diversificados. 

Este grupo esta integrado por 848, 000 productores (35% del 

sector social) que sembraron 6 millones de hectáreas en el aRo 

agrícola considerado (42%de la superficie total). Su estrategia se 

basa en relativa diversificación productiva, posibilitada, en buena 

medida, por una dotación de tierras promedialmente elevada a nivel 

de ejidos. 

8 Se consideran industriales los productos agrícolas que 
sirven como insumas de procesos productivos posteriores en especial 
manofactureros. 
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Este tipo de diversificación practicada consiste en el 

cultivo de dos productos que ocupan la mayor parte de la 

superficie, aunque ninguno de ellos supera el 50%, en tanto que la 

porción menor se incluyen uno a dos cultivos más. De esta manera, 

la lógica productiva consiste en diluir el riesgo por la vía de la 

diversificación, así como utilizar el autoconsumo como amortiguador 

de los vaivenes del mercado. 

Este grupo presenta muy escaso nivel de tecnificación. Sólo 

el 43% tiene acceso a los tractores, en tanto que ese coeficiente 

es relativamente bajo en camiones. En ambos casos, la gran mayoría 

de esa maquinaria y equipo es rentada. La encuesta revela 65% de 

estos productores practican esa contratación. 

El 56% aseguró pertenecer a alguna organización. Las 

figuras asociativas por las que mostraron mayores preferencias 

fueron a las uniones de ejidos, a las que declararon pertenecer el 

67%. 

Corresponde señalar que estos pr9ductores se concentran en 

los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz y, en general, en los 

estados del Centro y pacífico Sur. 

2.5.5 Grupo de productores de autoconsumo humano. 

En numerosos estudios sobre el ejido se considera a es el 

grupo como el prototipo del sector social, al que suelen hacer 

extensivas sus características: maiceros, altos niveles de 

autoconsumo, casi nula la inclinación hacia el mercado propiciada 

por su bajo índice de rendimiento, atribuido a su condición de 

minifundistas temporaleros con escasísima capitalización y alto 

empleo de mano de obra familiar. Sin embargo, aunque el grupo es 

el más numeroso del sector social, esa características no 

corresponden en términos generales al resto del sector. 

Las precarias condiciones de funpionamiento de estas 
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unidades productivas se ven agraviadas por un bajo nivel 

tecnológico. Por una parte, el 81 . 6% se provee de semillas 

propias, lo cual se agrega el escaso empleo de semillas mejoradas. 

Por otra parte, se observa un estrecho acceso a tractores, camiones 

y camionetas, rentados en 73%, 84% y 50% de los casos, 

respectivamente. Cabe expresar que el reducido tamaño de las 

parcelas acentúa problemas de escala en cuanto al acceso a 

maquinaria. 

La mano de obra proviene mayoritariamente del núcleo 

familiar. No obstante, es de presumir que existen ingresos 

extraagrícolas de miembros de la familia emigran o que son 

sustituidos por asalariados en determinadas tareas y épocas del 

año. También tray que tomar en cuenta aquellos mecanismos de 

organización y de ayuda informales que apoyan las tareas agrícolas 

a nivel comunitario de ese tipo de productores. Alrededor de una 

cuarta parte de los ejidatarios afirmó haber contratado mano de 

obra. 

El círculo de pobreza en que se desenvuelven los productores 

de este tipo y sus familias, se refuerza por la falta de 

organización y de apoyos gubernamentales continuos. Menos de la 

mitad manifestó pertenecer a alguna organización (45.9% del total), 

siendo las Sociedades de Solidaridad Social y las Unidades 

Agrícolas de la Mujer. 

Este tipo de productores se concentran en los estados de 

Oaxaca, México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Chiapas e Hidalgo. 

2.5.6 Grupo de productores de autoconsumo productivo. 

El grupo esta conformado por 224,000 hectáreas (ambas 

representan el 9% del sector social). La característica 

articulante es el hecho de enfocar su producción al autoconsumo y, 

en especial, al de carácter productivo. Efectivamente, del total 

volumen que generan, sólo el 11% es canalizado al mercado, mientras 
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que el 89% restante se reparte entre un 63% con miras al proceso 

productivo y un 26% con destino al autoconsumo humano. 

Estos ejidatarios desarrollan una estrategia productiva muy 

peculiar, ya que la producción se destina primordialmente como 

insumo de actividades no agrícolas. El valor de la producción 

agrícola no se el reflejo de los ingresos totales, que provienen de 

la ganadería y de otras actividades no agrícolas (forestales, de 

recolección, etc)¡ su índice, que es de 0.37% respecto del valor 

por hectárea a nivel nacional, brinda una imagen subvaluada de sus 

ingresos agropecuarios. 

Con estos elementos de juicio, se puede afirmar que estos 

• productores desarrollan la ganadería como actividad final, la 

agrícola como subsidiaria de aquélla. Así, la encuesta registra 

que la proporción de productores de este grupo con acceso a bordos 

y a baños garrapaticidas es del orden del 57% y 90%, 

respectivamente, coeficiente que superan los pro"!edios de los 

restantes ejidatarios. En cuanto a instalaciones como establos, 

mezcladoras de alimentos para consumo animal y naves para cerdos y 

aves, la relación resulta, también, más alta para este tipo de 

productores. 

La circunstancia de que estos productores enfoquen su 

actividad hacia la ganadería, se hace patente también el régimen de 

mano de obra utilizada. Estos recurren proporcionalmente a menos 

mano de obra pagada (solo 21% contrata esta modalidad, frente al 

25% del sector social). 

Unicamente la mitad de los productores de este conglomerado 

declaró pertenecer a alguna organización relacionada con sus 

actividades como agricultor. El 40% tiene preferencia por formar 

uniones de ejidos. 

En términos de ubicación de estos productores, el 52% de 
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ellos se encuentra en siete entidades. De acuerdo con su 

importancia relativa, en primer lugar figura el Estado de México 

(con 10% del total}; enseguida, con un 8% cada uno se hallan los 

estados de Michoacán, Chihuahua y Veracruz, con el 7% del total 

Jalisco, 6% Oaxaca y 5% Durango (Gordillo et al. 1990}. 

2.6 Políticas gubernamentales. 

2.6.1 Tecnificación y tenencia de la tierra. 

Una de las actividades que el gobierno ha querido llevar a 

cabo y que hasta la fecha ha sido un problema sin solución, es la 

introducción de capitales y tecnología al campo por medio de la 

burguesía, que es el único estrato social con posibilidad de 

hacerlo por tener en·sus manos los recursos necesarios. 

Durante los años de 1970 a 1973, el estado había encontrado 

en la mediana burguesía agraria, un apoyo para tener el control de 

las comunidades campesinas y por otro lado buscaba la alianza con 

grupos agrocomerciales y agroindustriales, sin tener absoluto 

éxito. 

Para buscar la reanimación en la base campesina y poder 

llevar a cabo este proyecto se buscó la atracción con dos grandes 

medidas: la colectivización ejidal y el reparto de tierras. Con 

esto la de por sí incipiente alianza con los fuertes poseedores del 

capital campesino, se ve fracturada por completo; puesto que 

afectaban los intéreses de los grandes arrendatarios de tierras 

ejidales y a la burguesía agraria terrateniente. 

Por el año de 1975, los movimientos campesinos resurgen 

fuertemente en la toma de grandes terrenos, afectando a 

latifundistas y grandes agricultores los que, al no tener otra 

alternativa, deciden irse a~ paro de labores agrícolas el primero 

de diciembre de este mismo año, fecha que coincide con un descenso 

histórico de la producción agrícola en México, trayendo consigo la 
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necesidad por primera ocasión, de importar grandes cantidades de 

trigo y maíz para cubrir las necesidades del país. 

82) 1 

En el sexenio que le corresponde 

este decide dar marcha atrás a 

a LÓpez Portillo (1976-

la entrega de terrenos 

latifundistas para reparto a ejidatarios, colocando a dos 

exsecretarios de la Reforma Agraria en condiciones de no volver a 

"meter las cuatro" con este tipo de políticas (Augusto Gómez 

Villanueva, enviado a la embajada de México en Roma y Félix Barra 

García encarcelado por fraude) (Bartra 1982). 

Como consecuencia al campo le sobrevino una fuerte 

disminución en la inversión de capital de empresarios privados. 

Estas distorsiones y restricciones impuestos a la actividad 

redujo la rentabilidad y aumentó la incertidumbre. Así como 

también la inversión pública que pasó de 2.4% del PIB del sector en 

1980, a sólo 3.2% en 1988 (SARH 1990). 

"Es ya largo y altamente ideologizado el debate sobre cuánto 

se ha frenado el crecimiento económico en el sector agropecuario en 

México, debido a que no existían condiciones que dieran seguridad 

a los poseedores de la tierra, tanto privada como ej ida l. La 

seguridad en la tenencia de la tierra, ciertamente, un factor 

importante como incentivo de los productores para invertir en el 

predio e incrementar la productividad del mismo"·(calva 1993). 

Hasta la fecha nuestro gobierno ha asumido qué el reparto de 

tierras a campesinos, ha traído una baja inversión de capital y 

como consecuencia la no rentabilidad y pobreza del campo, Para 

esto, en el pasado sexenio .encabezado por Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), vuelve a retomar el problema y con astucia se promueve 

una reforma al artículo 27 constitucional, haciendo alusión en su 

programa nacional para el campo (SARH 1990) que "el reducido tamaño 

de algunas parcelas, tanto de pequeña propiedad como ejidales,hace 
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que la inversión sea poco rentable, pues difícilmente se logran las 

economías de escala necesaria". Además agrega que la inseguridad 

en la tenencia de la tierra provocan bajos niveles de inversión en 

todas las formas. 

En contraposición, Toledo en su artículo aparecido en el 

periódico "La Jornada" (Toledo 1994) desenmascara todo un 

latifundismo escondido dentro de la nueva ley agraria y defendido 

por ella misma al mencionar que: 

1. "Si bien los tamaños de la pequeña propiedad agrícola se 

mantuvieron iguales que en la anterior legislación, en la nueva ley 

estos presentan un pequeñísimo detalle: se aplican no a nivel 

nacional sino que son válidos a la escala de entidad federativa. 

En otras palabras, si antes un agricultor de riego no podía poseer 

en todo el país más que digamos 300 ha de plátano, hoy se vale ser 

propietario de 300 ha en cada ·uno de los estados de la república, 

esto es hasta 9,600 ha". 

2. "Si lo anterior fallara, existe otro camino para aumentar la 

propiedad. Resulta que se vale multiplicar por un Índice 

(genialmente inventado) la propiedad real, de tal forma que si 

algún agricultor cultiva maíz, plátano, soya y digamos agaves en 

casi 400 ha e.stas se convierten por el "índice mágico" en solo 

71.62 ha". 

3. "La nueva ley mantiene sin cambio alguno, lo que ya se había 

colocado en la legislación de principios de siglo; la pequeña 

propiedad ganadera. En efecto se define de nuevo el límite de esta 

propiedad como la superficie requerida para alimentar hasta 500 

cabezas de ganado mayor (o su equivalente menor). Cada pequeña 

propiedad ganadera resulta entonces de multiplicar por 500, el 

coeficiente de agostadero que es un valor determinado por la SARH. 

Como los coeficientes oscilan desde una ha en el trópico húmedo 

hasta 25 en las zonas áridas del norte, un sacrificado "pequeño 
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ganadero" puede poseer de 500 a 12,500 ha". 

4. "Para que los nue"vos latifundistas no se vean limitados a la 

actividad agropecuaria, la flamante y moderna nueva ley agraria 

creó la figura de "pequeña propiedad forestal" con solamente 800 ha 

por propietario". 

5. "Y ya en el límite de la ensoñación latifundaria, se crea ahora 

si una forma bien establecida para el desarrollo del capitalismo 

salvaje: las propiedades de las sociedades mercantiles definidas 

como el equivalente a 25 veces la pequeña propiedad. Ello da como 

resultado propiedades forestales de 20,00Ó ha, agrícolas de hasta 

60,000 ha, y ganaderas de hasta 12,500 cabezas de ganado mayor que 

en los estados del norte darán lugar a propiedades de entre 87,500 

(las menores) y 312,500 ha". 

Además en este mismo artículo, contradice también la postura 

del gobierno al decir que el minifundismo es antiproductivo, ya que 

el autor no conoce argumentos científicos que prueben esto. Más 

sin embargo menciona que Calva ( 1993) demostró tomando algunos 

datos de una investigación realizada por Montañez y Warman a 

mediado de los ochentas que, "en igualdad de condiciones ecológicas 

(agroclimáticas) y tecnológicas no existen diferencias aparentes de 

productividad entre las pequeñas medianas y grandes explotaciones". 

Este mismo autor· pero en diferente texto (Calva 1993) 

menciona que en realidad la diferencia en la productividad no la 

hace el tamaño de tierras, sino más bien los sistemas de producción 

que empleen los campesinos, aludiendo como ejemplo el uso 

diversificado de los recursos naturales. 

2.6.2 Propuestas de solución a los problemas del campo de algunos 

investigadores. 

Las acciones propuestas en este apartado son retomadas de 

Lori Ano Thrupp (Leff et al. 1993): 
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a) Invertir el enfoque de la transferencia de tecnología de 

arriba abajo; 
b) Dejar de imponer modelos científicos y principios 

reduccionistas; 
e) Prevenir la homogeneización de las prácticas locales; 

d) Respetar plenamente las ideas, razonamientos, capacidades 

innovadoras, necesidades y aspiraciones de la población local; 

e) Estimular la diversificación de las actividades y 

f) Dar a la población el control sobre los procesos para la 

solución de los problemas, teniendo como meta el desarrollo 

sustentable y equitativo. Las acciones siguientes son retomadas de 

Macera o. y almeida R. (Leff et al. 1990). 

g) Es necesario estudiar el marco especifico de cada país o• 

región, entender su dinámica y características propias, para poder 

discernir el tipo de tecnología adecuada a cada caso; 

h) Los proyectos de adaptación de tecnologías tienen que 

partir de un estudio amplio en las necesidades locales, 

caracterizar su diversidad y entender los problemas técnicos en su 

contexto social, económico y político. En esta línea es importante 

desarrollar un estudio de carácter multidisciplinario. 

i) Es importante realizar un esfuerzo para superar formas de 

análisis tradicionales, que imponen muchas veces una camisa de 

fuerza a los fenómenos en estudio y desarrollar nuevas metodologías 

diseñadas especialmente para adecuarlas a las nuevas perspectivas 

de la investigación; 

j) Hay que abandonar la línea usual en donde la población 

aparece como mero receptor de los estudios o de las tecnologías. 

Solo una dinámica de trabajo participativa permitirá una 

apropiación real de los dispositivos por parte de la población y un 

aumento en las posibilidades de autogestión tecnológica". 
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Arroyo (1991) propone al respecto: 

"rescatar y fortalecer el sector social del campo mexicano a 

partir de concebir al ejido y a la comunidad como la base 

fundamental del desarrollo rural. Esto implica restituir la 

propiedad social su carácter de unidad de producción integral, 

cuyos objetivos consisten en lograr un medio de vida adecuado de la 

población campesina, producir los alimentos que requiere el país y 

crear el espacio natural para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos del campesinado. 

- "respetar la madurez y la autonomía del movimiento campesino y 

sus organizaciones, lo que implica reconocer el surgimiento de 

nuevos actores y de una nueva situación política en el país y su 

regiÓn, donde la corporativización y los mecanismos tradicionales 

de control y subordinación del campesinado son un obstáculo para el 

desarrollo rural. 

- "Establecer una amplia reforma de las normas e instituciónes que 

rigen la vida rural, cuyo fin sea potenciar la participación de los 

productores en los aparatos del estado a partir de la 

descentralización de funciones y la injerencia de los productores 

en el diseño de políticas y en la implantación y fiscalización de 

los programas de desarrollo rural, que a la vez permita frena 

burocratismo y la corrupción que prevalece en el aparato estatal 

responsable de atender al sector". 

Otra de las propuestas es un proyecto ganadero citado de la 

cuarta reunión científico y forestal y agropecuaria de maquinaria 

y tecnología (1991). 

La característica general en la producción de bovinos en 

pastoreo es el rápido crecimiento de los animales durante la época 

de lluvias y el cese de este o pérdida de peso en la época de 

sequía. Todo esto aunado que los esquilmos agrícolas contienen 

menos del 6% de proteínas y los forrajes son la fuente mas barata 
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de nutrimientos se trata de optimizar al máximo su uso por lo que 

se tienen que instrumentar técnicas como el riego, fertilización, 

pastos con ciclo de producción mas largos, etc. Sin embargo, el 

valor nutricional no se modifica sustancialmente, por lo que se 

tiene que recurrir a otras técnicas que complementen las 

deficiencias del forraje, siendo la suplementación la mas 

recomendable. 

Con la base anterior, la necesidad de suplementar surge 

porque el productor esta consciente de que hay un desequilibrio 

entre lo que el animal consume y sus requerimientos, lo cual impide· 

que el animal exprese todo su potencial, de hecho, hay cuatro 

situaciones que expresan ese desequilibrio: 

1. Baja capacidad de producción de la pradera, 

animal Óptima; los animales consumen menos 

caminar demasiado. 

aun con la carga 

porque deben de 

2. La capacidad de producción es óptima pero la· carga animal es 

excesiva; 

animales. 

el menor consumo se debe a la competencia entre los 

3. La capacidad de producción es alta y la carga animal es Óptima; 

en este caso es posible que los factores propios del forraje 

(estado de madurez, digestibilidad o contenido de nutrientes) estén 

limitando su consumo. / 

4. La capacidad de producción es alta y la carga animal es óptima 

y los pastos están tiernos¡ en este caso es posible que la 

condición fisiológica del animal (edad, tamaño, capacidad 

gastrointestinal) o de producción (gestación, lactancia, engorda) 

limiten su consumo. 

Se puede observar que las necesidades de suplementación 

pueden ser diferentes cuantitativas (2 y 4), cualitativas (3) o 

39 



ambas (1) por lo que antes de suplementar es necesario establecer 

cuales nutrimientos y cual es el costo (beneficio-costo) de 

implementar esta practica. 

Los suplementos que se pueden ofrecer a los animales en 
Proteicos, Energ~ticas, pastoreo se clasifican en 4 grupos: 

Minerales, Vitaminicos, sin embargo se usaran los que sean 

necesarios para obtener el nivel de producción deseada. 

2.7 Demandas campesinas. 

2.7.1 Metodologia 
El análisis comprendió el seguimiento de seis diarios de 

circulación nacional9: Economista, Exc~lsioL, Financiero, Jornada, 

Nacional y Universal. Las principales demandas, conflictos y 

planteamientos de los actores del campo se presentan en dos 

secciones: gráficos 10 y estadisticos. 

Se muestra de forma desglosada (por regiones y estados), la 

presencia de las organizaciones del campo, las demandas que estas 

plantean a las diversas instancias de gobierno (federal, estatal, 

municipal.) asi como los conflictos más importantes que subsisten 

en el agro mexicano. 

La información recabada corresponde a primeras planas, 

páginas interiores y secciones especiales (i.e., sección "Estados" 

del Universal). Para su análisis se dividiÓ a ~sta en tres rubros 

generales: 

Conflictos campesinos. 

9 Para dicho seguimiento se revisó la carpeta de información 
semanal El campo al Dia de la Subsecretaria de Organización y 
Desarrollo Agrario, elaborada por Verónica Guti~rrez. 

10 La elaboración de los anexos gráficos estuvo a cargo de 
Verónica Guti~rrez y Yadira Solis. 
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Instituciones. 
Organizaciones campesinas. 11 

La clasificación y los contenidos de cada rubro son los siguientes: 

1. Conflictos campesinos: 

- Créditos: 

financiamiento. 

crédito barato, cartera vencida, problemas de 

etc. 

Justicia: demandas judiciales, por fraudes, presos políticos, 

Subsidios o apoyos: incluye pronasol y procampo. 
Comercial: comercialización, precios competencia desleal. 

Siniestros. 

Indemnizaciones. 

Ecológicos. 

Electorales. 
Inconformes frente a la legislación: protestas contra el 

artículo 27 constitucional, TLC, reformas, etc. plantean sus 

demandas. Se toma el criterio de incluir a Conasupo dentro de 

Secofi y a Banrural en SHCP. 

Tenencia: invasiones de tierra, peticiones, restituciones, 

rezago, etc. 

2. Instituciones: 
Se incluyen las diversas instituciones federales, estatales y 

municipales, ante las cuales los actores del campo plantean sus 

demandas. Se toma el criterio de incluir a Conasupo dentro de 

Secofi y a Banrural en SHCP. 

3. Organizaciones del campo: 
Las diferentes organización (centrales, regionales, locales, no 

corporativas) se clasifican en grupos atendiendo a sus 

11 Se tomó como base el documento Análisis de la Demanda 
Campesina, Subsecretaria de Organización y Desarrollo Agrario, Mayo 
1994. Mismo que abarca el período Enero-Septiembre. 
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características, organización y actividad: 

Grupo 1 . 
-Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

- Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Urbanas y Campesinas 

(CODUC). 
-Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). 

Grupo 2. 

-Confederación Agrarista Mexicana (CAM). 

-Confederación Campesina Independiente (CCI). 

Confederación Campesina Cardenista (CCC). 

• Grupo 3. 
-Confederación Nacional Campesina (CNC). 

-Unión Ganadera Obrera, Campesina y Popular (UGOCP). 

- Unión Ganadera de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA). 

-Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO). 

Grupo 4. 
-Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR). 

-Confederación Nacional Ganadera (CNG). 

Grupo 5. 

- Antorcha Campesina. 

-Unión Campesina Democrática (UCD). 

-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). 

-Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). 

-Frente Democrático Campesino (FDC). 

-Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI). 

Grupo 6. 
-Consejo de Organismos Agrarios (COA). 

-Consejo Agrario Permanente (CAP). 
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No Corporativas: 

-Consejo Nacional Agropecuario (CNA). 
- Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 

(CAADES). 

Otras: 
-Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI). 

-Central Estatal de Organizaciones IndÍgenas y Campesinas (CEOIC). 

- El Barzón. 

- 500 Años. 

- Movimiento de los 400 Pueblos. 

-Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleros (CNOC). 

Organización de pueblos Emiliano Zapata (OPEZ). 

- Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Estado de 

Oaxaca ( COICO) . 

En el renglón de conflictos campesinos se consideró el 

número de demandas a nivel nacional, y en el ámbito regional se 

observó el comportamiento de la demanda por su tipo y la entidad. 

Para el rubro "Instituciones", se prestó atención a las cinco más 

importantes, y a nivel regional, también se consideró el tipo de 

demanda y la entidad. 

Por último, en la segunda parte del trabajo, a fin de 

presentar la información de forma desglosada, se ·dividió el 

territorio nacional en seis regiones: 

Pacífico Sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca. 

- Pacífico Norte: BCN, BCS, Sinaloa, Sonora. 

Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Zacatecas. 

- Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit. 

- Golfo: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. 

- Centro: Aguas Calientes, D.F., Guanajuato, Hidalgo, México, 

Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. 
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En base a la metodología señalada se desarrollÓ el análisis 

de la información del campo, misma que se presenta a continuación 

en las dos secciones ya referidas al comienzo del trabajo, en este 

documento se presenta únicamente OCCIDENTE cómo zo~a de interés. 

2.7.1 .1 Análisis de la demanda campesina período enero-noviembre de 

1993. 
Conflicto campesino. 

Occidente. 
Los estados que concentran la demanda agregada regional son 

Jalisco y Michoacán con 86%. En el caso de jalisco destaca la 

demanda por créditos la cual alcanza el 8.3% del total nacional 

aquella referida tenencia y comercial con el 2.4% y 2.8% 

respectivamente. En Michocán el tema dominante es justicia con 

5. 3%, seguido de subsidios con 4. 8% y tenencia con 2. 4%. Para 

Colima la demanda de subsidios ocupa el primer sitio, representando 

el 1.9% del total nacional, como se aprecia en la fig. No. 1. 

CUADRO 1 DEMANDA POR TIPO DE CONFLICTO ENERO-NOVIEMBRE 1993. 
ESTADOCRED.JUST.TEN.SUBS.COMERC.SINIES.LABOR.INDEM.ECOL.SANIT.ELECT.I.LEYTOTAL 

COLIMA 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 8 

MICH. 3 7 3 5 0 3 1 0 2 0 26 

JALISCO 16 2 3 3 O 2 O 2 O 31 
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Instituciones. 

Occidente. 
_La mayor presión contra el Gob. del Edo. se presento en 

Michoacán con 4.46%. La demanda dirigida a la SHCP. se Úbico en 

Jalisco con 12.76% y Michoacán con 2.12%. Por su lado Colima mostro 

una demanda homogenea en los rubros de Gob. del Edo. con 0.8, SHCP. 

1 .0%, SARH 2.5%, y SRA 1 .76%, como se observa en la fig. No. 2. 

CUADRO 2 DEMANDAS POR INSTITUCION ENERO-NOVIEMBRE 1993. 
EDOS G. EDO SHCP SARH G. FEO SRA PGR G. MPAL C. PRIV B. COM SEDES. SECOFI PEMEX PA TOT. 

COLIMA 1 1 2 O 1 1 O O O O O O O 6 

MICH. 5 2 3 2 1 4 O O 1 O 0 O 0 22 

JAL. O 12 3 3 0 O 5 0 O 2 O 27 

Organización. 

Occidente. 
El grupo otras tuvo también gran presencia en los estados de 

ésta zona, en Michoacán contó con 20 declaraciones frente a 11 del 

grupo ejidatarios y el grupo 5 tuvo 7 declaraciones, mientras que 

en Jalisco el grupo otras tuvo 15 declaraciones, ejidatarios 12 y 

el grupo, 3 declaraciones (UCD). Colima por su parte contó con 4 

declaraciones en el grupo otras, 3 en el de ejidatarios y 1 en el 

grupo 5 (UCD), como se puede ver en la fig. No 3. (Rodriguez, 

1993). 

CUADRO 3 CENTRALES CAMPESINAS ENERO-NOVIEMBRE 1993. 

ESTADO EJIDAT. GRUP1 GRUP2 GRUP3 GRUP4 GRUP5 GRUP6 OTRAS TOTAL 

COLIMA 3 o o o o o 4 8 

MICH. 11 o 1 o 6 o 20 39 

JAL. 12 o o o o 3 o 15 30 
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2.7.1 .2 Análisis de la demanda campesina período enero-septiembre 

1994. 

Conflictos campesinos. 

Occidente. 

Los estados que concentran la demanda agregada regional son 

Jalisco y Michoacán con 66.7%. En el caso de Jalisco destaca la 

demanda por créditos, la cual alcanza el 5 % del total nacional y 

aquella referida a tenencia con 1 . 7%. En Michoacán, el tema 

dominante es justicia 2.6 % seguido de subsidios 2.3 % y tenencia 

1 . 7 %. Para Colima la demanda en el renglón créditos ocupa el 

primer si ti o, representando 2. 2 % del total nacional, como se 

aprecia en la fig. No. 4. 

CUADRO 4 DEMANDA POR TIPO DE CONFLICTO (ENE.3-SEP.11) 

ESTADO.CRED.JUST.TENENC.SUBS.COMERC.SINIES.LABOR.INDEM.ECOL.ELECT.INLEY.TOTAL 
COLIMA 4 O O 2 0 0 O O O O O 6 
MICH. 3 9 5 5 O O 0 1 O 0 0 23 
JALISCO 9 4 6 1 0 0 O 1 0 O O 21 

Instituciones. 

Occidente. 

La mayor presión contra el gobierno federal se presentó en 

Jalisco 3. 2%. La demanda dirigida a la SHCP se ubicó en Colima 2. 3 

% y Jalisco 5. 8%. Por su lado, Michoacán mostró un demanda 

homogénea en los rubros gobierno del estado 1.4%, SARH 2.9% y 

gobierno federal 2.4%, como se aprecia en la fig. No. 5. 

CUADRO 5 DEMANDAS POR INSTITUCION (ENERO 3-SEPTIEMBRE 11) 
EDOS G.EDO SHCP SARH G.FED SRA PGR G.MPAL C.PRIV B.COM SEDES.SECOFI PEMEX PA TOT. 
JAL. O 5 O 3 4 O 0 O 2 1 0 0 O 15 
MICH. 3 2 3 3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 18 

. COL. 1 2 O O O O O O 1 1 0 O O 5 
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Organización. 

Occidente. 
El grupo ej idatarios tuvo también gran presencia en los 

estados de esta zona. En Jalisco contó con tres declaraciones 

frente a dos del grupo cinco (UCD), dominó en Michocán, en Colima 

no hubo presencia de ninguna organización (Rodriguez, 1994). 

CUADRO 6 CENTRALES CAMPESINAS (ENERO 3-SEPTIEMBRE 11) 

-------------------------------------------------------------------
CENTRAL EJID. GP01 GP02 GP03 GP04 GP05 GP06 NOCORP. OTRAS TOTAL 
-------------------------------------------------------------------
JALISCO 3 o o o 2 o 8 

COLIMA o o o o o o o o o o 

MICH. 2 o o o o o 2 6 

-------------------------------------------------------------------
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Fisiografía de la región templada subhÚmeda. 

3.1 .1 Ejido San Marcos. 

a) Ubicación: El ejido "San Marcos" se encuentra en la 

región situada entre la ciudad de Uruapan y la población de 

Taretán. Al norte colinda con el ejido "El Tahuejo", al sur con el 

ejido "El Sabino" al este con el ejido "San Francisco Uruapan" Y al 

oeste con el ejido "Rancho Seco", ver figura 7. Su ubicación 

geográfica corresponde a las siguientes coordenadas: 190 22' 

latitud norte y 102
0 

02' longitud oeste (INEGI,1980). 

b) Extensión: Este ejido se conforma de una superficie de 

923 ha. (encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

e) Clima: El clima prevaleciente en este ejido esta 

catalogado como templado subhúmedo según García (1980). 

d) Topografía: Este ejido está constituido por un terreno 

accidentado donde su pendiente alcanza hasta un 40% (INEGI,1980). 

e) Vegetación: La vegetación natural existente consiste en 

bosque de pino y en pequeñas porciones de pastizal inducido, 

entendiendo por esto el pasto que surgP. espontáneamente al ser 

eliminada la vegetación original. Esto puede ser consecuencia de 

un desmonte, de un sobrepastoreo o de un incendio (INEGI,1980). 

f) Suelo: El tipo es arcillo-arenoso, teniendo como 

características principales estar constituido de cerriles 

pedregosos y contener óxidos férricos y alumínicos lo que significa 

que son ácidos por el constante deslave pluvial (INEGI,1980). 
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g) Hidrología: En cuestión hidrológica el ejido está 

constituido con arroyos, el río "Patacuas" y un acueducto que pasa 

por el pueblo, localizándose el ejido a una altitud de 1000 a los 

1250 msnm (INEGI,1980). 

h) Erosión: Los grados de erosión en el ejido San Marcos se 

consideran altos al observarse careabas encontradas por lo regular 

en lugares desforestados (INEGI,1980). 

3.1 .2 Ejido Los Ates. 

a) Ubicación: Este ejido se localiza sobre la carretera 
desviación a Uruapan, 

ubicación ~eográfica 

43' longitud oeste 

Ario de Rosales - La Huacana, justo en la 

como· se aprecia en la figura 7. Su 

corresponde: 190 13'latitud norte y 101 0 

(INEGI, 1980). 

b) Extensión: El ejido cuenta con una superficie de 600 ha 

(encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

e) Clima: El clima de este ejido esta considerada según la 

cartografía de INEGI (1980) dentro de la templada subhúmeda. 

d) Topografía: Las parcelas de este ejido son desde planas 

hasta con un 20% de pendiente (INEGI,1980). 

e} Vegetación: Este ejido aunque esta dentro de la zona 

pinera, hoy en día se encuentra casi en su totalidad desforestado 

·causa de la agricultura intensiva. Existen todavía algunos pinares 

en manchones y predominando la arbustiva (INEGI,1980). 

f) Suelo: El tipo de tierra va desde la "charanda" que 

consiste en un terreno deslavado y tepetatoso que no es bueno para 

la agricultura; el otro tipo de terreno es el "potzol" el cual por 

contener arcillas y mostrar una textura manejable se le considera 
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apto para las labores agrícolas. El uso actual del suelo es de 

agricultura de temporal {INEGI,1980). 

g) Hidrología: El ejido cuenta con arroyos que solo tienen 

agua durante la temporada de lluvias y bordos suficientes para 

mantener sus animales durante la temporada de sequías {INEGI,1980). 

h) Erosión: Los suelos de este ejido se pueden considerar 

altamente degradados por la utilización de tecnología no adecuada 

en los cultivos. Se observan grandes extensiones de charanda por 

deslaves y además suelos sobreexplotados y acidificados por la alta 

utilización de agroquímicos (INEGI,1980). 

3.1.3 Ejido Mesa del Manzanillo. 

a) Ubicación: Este ejido se encuentra en la región situada 

entre Ario de Rosales y Tacámbaro. Colindando al norte con el 

Tepamal, al sur con el Chupadero, al este con Pablo Cuin y al oeste 

con Tzatzio,como 

corresponde:190 

{INEGI, 1980). 

se observa en la figura 7. Su ubicación geográfica 

12'latitud norte y 101 0 43' longitud oeste 

b) Extensión: Este ejido esta compuesto por 461.80 ha. de 

superficie total{encuesta ejidal,S.R.A. 1994). 

e) Clima: El clima esta considerado según cartografía de 

INEGI {1980), como templado subhÚmedo. 

d) Topografía: En este ejido se cuentan con parcelas 

ubicadas en lomeríos con pendientes de hasta el 20% {INEGI,1980). 

e) Vegetación: También cuentan con bosque de pino. No 

cuentan con fuentes hidrológicas pero poseen grandes extensiones de 

tierras de húmedad dedicándolas a la agricultura de temporal 

{INEGI, 1980). 
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f) Suelos: Los suelos de este ejido están considerados 

dentro de la calidad arcillo arenosa (INEGI,1980). 

g) Hidrología: Existen ríos aledaños al ejido los cuales 

proveen de agua a la población y con arroyos que solo llevan agua 

en tiempos de aguas (INEGI,1980). 

h) Erosión: La erosión hídrica es la que mas afecta a los 

suelos de este ejido por la razón de que son algo arenoso y poseer 

altas pendientes localizándose profundas careabas solo en los 

lomeríos (INEGI,1980). 
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3.2 Aspectos socioeconómicos de la región templada subhúmeda. 

3.2.1 Ejido San Marcos. 

Este ejido fue dotado el primero de enero de 1939 con una 

superficie total de 923 ha y pertenecientes a 67 ejidatarios, 

perteneciendo al uso común alrededor de 300 ha. 

El ejido actualmente tiene una escuela primaria y jardín de 

niños, comunicándose con la ciudad de Uruapan y la población de 

Taretán por medio de terracería, la población no cuenta con 

servicios pÚblicos en buen estado pues carecen de agua potable y 

alcantarillado y la electrificación es deficiente. 

Dentro del pueblo solo se encuentra un pequeño comercio de 

abarrotes. 

La mayoría de campesinos compensan su economía con el 

trabajo que ejercen en la ciudad de Uruapan (encuesta ej id al, 

S.R.A. 1994). 

3.2.2 Ejido Los Ates. 

La dotación de este ejido fue el 6 de septiembre de 1938 con 

una superficie total de 600 ha y 65 ejidatarios teniendo para el 

uso común un total de 160 ha. 

La población dentro del ejido se llama "Los Tumines" y la 

facilidad de acceso que tienen por estar a orillas de carretera 

pavimentada le da la seguridad de tener más acceso a tener una 

mejor economía y actualizar su tecnología. 

Dentro del ejido se pueden apreciar carreteras con 

empedradas, escuela primaria y jardín de niños en buen estado, 

servicios públicos en buen estado y alrededor de 5 tiendas de 

abarrotes (encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

3.2.3 Ejido Mesa del Manzanillo. 

Este ejido se fundó el 11 de enero de 1936 con 461.80 ha de 

donde corresponden 230 al uso común y con un total de 23 

beneficiarios. 
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En el ejido no se observan ningún negocio y con servicios 

públicos deficientes excepto la electrificación; con respecto a 

planteles escolares cuenta con una escuela primaria y un jardín de 

niños (encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

3.3 Fisiografía de la región tropical subhúmeda. 

3.3.1 Ejido Puentecillas. 

a) Ubicación: El ejido se encuentra sobre la carretera que 

va de Tomatlán a LLano Grande, a una distancia aproximada de 25 

kilómetros de la ciudad de Tomatlán, como se aprecia en la figura 

8. Su ubicación geográfica se localiza a 190 57' latitud norte y 

1050 -16' longitud oeste (INEGI,1980). 

b) Extensión: Tiene una superficie total de 

(encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

348 ha 

e) Clima: El clima que lo caracteriza es cálido hÚmedo, con 

precipitaciones entre 600 y 1 500 mm y temperaturas por lo común 

superiores a los 20 grados centígrados en promedio anual 

(INEGI,1980). 

d) Topografía: La mayor parte esta constituida por terrenos 

de topografía escarpada, en donde dominan las fuertes pendientes 

(INEGI,1980). 

e) Vegetación: La vegetación esta constituida por selvas de 

gran diversidad pero de poca altura caracterizada como selva baja 

subcaducifolia (INEGI, 1980). 

f) Suelos: Estos presentan una coloración que va de blanco 

a obscuro, con una textura arenosa se puede considerar como un 

suelo poco desarrollado (INEGI,1980). 
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g) Hidrología: Cuentan con arroyos que únicamente llevan 

agua durante la temporada de lluvias, no existe ríos que pudieran 

abastecer la suficiente agua para la agricultura de riego 

(INEGI,1980). 

h) Erosión: Estos suelos presenta un grado alto de erosión 

hídrica por el sistema de roza-tumba-quema que se utiliza en la 
región y por permanecer un período relativamente largo sin cubierta 

vegetal (INEGI,1980). 

3.3.2 Ejido Los Terreros. 

a) Ubicación: Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de 

Tomatlán por camino de terracerí~ a Llano Grande, ver figura 8. Su 

ubicación geográfica se localiza a los 200 00' latitud norte y 1050 

17' longitud oeste (INEGI,1980). 

a) Extensión: Cuenta con una superficie actual de 8 731 ha 

de las cuales 3 956 son de agostadero y uso común y 956 con 

pastizales (encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

b) Clima: Se caracteriza por ser cálido húmedo, con 

precipitaciones que van de 600 y 1 500 mm y temperaturas superiores 

a los 20 grados centígrados en promedio anual (INEGI,1980). 

e) Topografía: Presenta una topografía de lomeríos con 

fuertes elevaciones (INEGI,1980). 

d) Vegetación: Pertenece a una selva mediana subcaducifolia, 

cuyos árboles en mas de un 50%, pierden sus hojas durante la época 

critica sin agua (INEGI,1980). 

e) Suelos: En esta región existen suelos poco desarrollados 

con textura arenosa con una coloración obscura (INEGI,1980). 
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f) Hidrología: En esta región se tiene un río de gran caudal 

(INEGI,1980). 

g) Erosión: Debido a su topografía de fuertes pendientes se 

presenta un alto grado de erosión hÍdrica, además por el sistema de 

roza-tumba-quema que utilizan en las partes altas (INEGI,1980). 

3.3.3 Ejido Manuel Avila Camacho. 

a) Ubicación: Se localiza sobre la carretera pavimentada que 

va de Manzanillo a Minatitlán, desviándose en el poblado denominado 

la Portezuela por carretera de terracería a unos 7 km. de éste 

poblado. Las ciudad más cercana de importancia es Manzanillo, como 

se puede apreciar en la figura 8. Su ubicación geográfica 

corresponde: 190 14' latitud norte y 1040 25' longitud oeste 

(INEGI, 1980). 

b) Extensión: Tiene una superficie total de 1 170 ha. de las 

cuales 167 son de uso común (encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 

e) Clima: En esta región se caracteriza por ser una zona 

libre de heladas, por lo que su clima se denomina como cálido 

húmedo, con temperaturas por en encima de los 20 grados centígrados 

en promedio anual (INEGI, 1980). 

d) Topografía: Presenta una zona con terrenos de fuertes 

pendientes la mayor parte de su superficie (INEGI, 1980). 

e) Vegetación: La cubierta vegetal se caracteriza por selva 

mediana subcaducifolia (INEGI, 1980). 

f) Suelos: Se caracterizan por ser de textura arenosa con un 

coloración que va de color blanco a una color obscuro ( INEGI, 

1980). 
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g) Hidrología: En este ejido no se tienen ríos cercanos a 

sus parcelas, solo cuentan con arroyos que solo en temporada de 

lluvias tienen agua por lo que no son aprovechados (INEGI, 1980). 

h) Erosión: Estos suelos presentan un alto grado de erosión 

hÍdrica (por los constantes deslaves por las corrientes de agua), 

además, por utilizar el sistema de rosa-tumba-quema (INEGI, 1980). 

3.3.4 Ejido El Centinela. 

a) Ubicación: Se encuentra ubicado en una depresión cerca 

del rió Cihuatlán que divide los estados de Jalisco y Colima, a 

este se puede llegar por camino pavimentado por la carretera que va 

de Manzanillo a Cihuatlán, haciendo una desviación en el poblado de 

el Chavarín para continuar con 2 Km de terracería aproximadamente. 

Los poblados mas cercano son Cihuatlán Jalisco en la parte Norte y 

Manzanillo en la parte suroeste, como se observa en la figura 8. Su 

ubicación geográfica corresponde:19° 12' latitud y 104° 32' 

longitud oeste (INEGI, 1980). 

b) Extensión: Tiene una superficie actual de 323 ha. de las 

cuales 29 son de pastizal y 23 de uso com6n (encuesta ejidal, 

S.R.A. 1994). 

e) Clima: Se caracteriza por ser cálido h6medo, con 

precipitaciones que entre 600 y 1 500 mm y temperaturas por lo 

com6n superiores a los 20 grados centígrados en promedio anual 

(INEGI, 1980). 

d) Topografía: Este ejido se localiza en una depresión cerca 

del mar, por lo que es una zona plana (INEGI, 1980). 

e) Vegetación: Es una zona libre de heladas, presenta una 

~poca corta de secas. Toda esto hace que su vegetación este 
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constituida por una selva mediana con gran diversidad ( INEGI, 

1980). 

f) Suelos: Los suelos de este ejido presentan un alto grado 

de salinidad debido a que se encuentran cerca del mar, por lo que 

son arenosos, con una coloración que va de banco a obscuro (INEGI, 

1980). 

g) Hidrología: Presenta un problema fuerte de inundación 

por el desborde del río Cihuatlán lo cual trae problemas de exceso 

de agua en los cultivos, además de inundar la zona urbana (INEGI, 

1980). 

h) Erosió~: Los suelos de las parcelas de cultivo presenta 

graves problemas por erosiones hídrica, salinidad y asolvamiento 

debido a su inundación que sufre cada año (INEGI, 1980). 
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3.4 Aspectos socioeconómicos de la región tropical subhúmeda. 

3.4.1 Ejido Puentecillas. 

Fue dotado el día 8 del mes de Diciembre de 1968, 

actualmente tiene 83 beneficiarios, con una superficie total de 1 

348 hectáreas. 

En aspecto social se pueden observar el asentamiento humano 

en la parte baja de los lomeríos, las casas en su mayoría son de 

ladrillo, algunas con techos de concreto otras con palapa dentro de 

las cuales se observa que tienen lo indispensable, en su mayoría 

cuentan con luz eléctrica pública, agua potable en un 50 %, tienen 

tienda CONASUPO, salón para actos,- transporte 2 veces al día del 

ejido a la cabecera municipal, canchas deportivas, en su mayoría 

cuentan con un corral o patio donde tienen algunos árboles como 

aguacates, mangos, huamuchiles, granados, limones, etc. tienen una 

pequeña troje donde almacenan el maíz que van a utilizar durante el 

año, también guardan las sillas para las bestias y los aperos de 

labranza, en las calles se observan camionetas de procedencia 

extranjera. La principal actividad es la agropecuaria (encuesta 

ejidal, S.R.A. 1994). 

3.4.2 Ejido El Centinela. 

Fue dotado el 5 de Noviembre de 1965, con una superficie 

actual de 323 hectáreas, de las cuales 29 son de pastizal y 23 de 

uso común; el total de beneficiarios son 30 personas. 

En el aspecto social cuentan con alumbrado público, 

transporte a la cabecera municipal, canchas deportivas, la mayoría 

de sus habitantes viven en otro poblado en tiempo de lluvias ya que 

este se inunda gran parte de zona urbana, además de desbordarse el 

río Cihuatlán (encuesta ejidal, S.R.A. 1994). 
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3.4.3 Ejido Manuel Avila Camacho. 

Dotado el 15 de Diciembre de 1944, el número actual de 

beneficiarios es de 33 los cuales tienen un superficie total de 1 

170 hectáreas, de las cuales 167 son de uso común. 

En el aspecto social cuentan con luz eléctrica en las casas 

y en las calles, agua potable, caminos de terracería para llegar a 

la cabecera municipal, escuela primaria as1 como tienda conasupo, 

salón para actos, canchas deportivas, en las calles se puede 

apreciar la ausencia de jÓvenes. 

Su principal actividad es la agrícola de temporal, en la 

época seca salen a trabajar a las ciudades mas cercanas (encuesta 

ejidal, S.R.A 1994). 

3.4.4 Ejido Los Terreros. 

Dotado a 187 beneficiarios, con una superficie actual de 8 

731 hectáreas, de las cuales 3 956 son de agostadero y uso común y 

956 con pastizales. 

En el aspecto social; cuentan con escuela primaria, tienda 

CONASUPO, transporte dos veces al día por lo menos del ejido a la 

cabecera municipal, en sus casas tienen luz eléctrica a base de una 

planta la que funciona a través de celdas fotoeléctricas, las 

cueles captan la luz solar y la convierten en energía eléctrica, en 

las calles se observar la ausencia de jÓvenes, ya que la mayoría se 

encuentra en el extranjero. 

La principal actividad es la agropecuaria y salen 

temporalmente al extranjero, principalmente a EE. UU. (encuesta 

ejidal, S.R.A. 1994). 

3.5 Métodos. 

3.5.1 Determinación del tamaño de muestra. 
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Para efectuar este trabajo hubo la necesidad, en primer 

lugar de hacer uso de la carta de climas del país, con escala de 

1:2500000 editada por sistemas de información geográfica S. A. y 

Proyecto y Ejecución Editorial S. A. de C. V.(1983). Esta carta 

utiliza el sistema de clasificación de climas de Koppen, con 

modificaciones de Enriqueta García (1983). Esto fue necesario para 

poder seleccionar los ejidos, que estuvieran dentro de la zona 

climática deseada, que en este caso fueron la templada subhúmeda y 

la tropical subhúmedo. También se utilizó cartografía editada por 

el INEGI (1980), especializadas en aspectos topográficos y uso 

actual del suelo, a escalas de 1:50000 y 1:1000000 respectivamente. 

3.5.2 Diseño de la encuesta. 

La encuesta ésta diseñada tratando de obtener la información 

sobre los procesos productivos agrícolas, pecuarios y forestales. 

La estructura contiene 14 capítulos y son los siguientes: 

I. Características ocupacionales y migratorias del jefe de familia. 

II. Características ocupacionales y migratorias de la familia del 

productor. 
III. Historia migratoria de la familia extendida 

IV. Características de la unidad de producción. 

V. Actividad agrícola. 

VI. Tecnología agrícola. 
VII. Maíz hoja de balance y costos de transacción. 

VIII. crédito y seguro. 

IX. Actividad agropecuaria. 

X. Actividad forestal. 

XI. Actividad de traspatio. 

XII. Mano de obra familiar. 

XIII. Maquinaria, equipo e instalaciones. 

XIV. Organización. 

3.5.3 Levantamiento de encuestas. 
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Para obtener información sobre aspectos netamente métricos, 

se obtuvo la información de la encuesta elaborada por la 

Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario, de la 

Secretaría Reforma Agraria, la cual tiene como fin específico, 

obtener datos para la elaboración del documento "tipología de 

productores". 

La encuesta se levantó directamente en el ejido y los datos 

fueron proporcionados por los propios ejidatarios¡ para obtener 

una información mas dinámica, se elaboró una guía de preguntas en 

el sentido de cómo, cuando y porque realiza sus actividades con el 

fin de obtener información de carácter cualitativo que nos ayude a 

entender su problemática. Esta guía se levantó haciendo una 

especie de pl~tica informal con los campesinos, visitándolos en sus 

domicilios, acompañándolos a sus labores para observar como 

ejecutan sus tareas. Se efectuaron dos visitas de este tipo a los 

ejidos, sirviendo la segunda para perfeccionar la toma de datos. 
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4. RESULTADOS 

Para la región templada subhúmeda se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

4.1. Características demográficas, ocupacionales y migratorias de 

la familia del productor en los ejidos San Marcos, Los Ates y Mesa 

del Manzanillo. 

Estas se presentan .en promedio por ejido el número de hijos 

por productor incluyendo a su esposa como se observa en el cuadro 

7. 

CUADRO 7 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA EN LOS EJIDOS SAN MARCOS, 

LOS ATES Y MESA DEL MANZANILLO. 

Ejido Hijos por Personas Hijos 

productor dependientes emigrados 

San marcos 6.60 7.0 0.0 

Los ates 3.40 2.2 0.6 

Mesa del 5.6 4.2 0.0 

manzanillo 

Estos resultados nos permiten observar cuanto necesita obtener 

de divisas el productor para solventar la manutención familiar. 
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En el ejido San Marcos ocurre que por productor se tiene 6.6 

hijos en promedio, mientras que las personas que dependen de el, 

aumenta a siete esto se da por cuestiones que la familia extendida 

vi ve en la misma casa y que la ciudad de Uruapan se encuentra 

cercana, los hijos deciden trabajar ahí antes que emigrar al 

extranjero. 

En el ejido Los Ates existe un 60% de hijos emigrados al 

extranjero por productor y en el ejido Mesa del Manzanillo los 

hijos son más conservadores, debido a que practican una emigración 

regional. 

4.2. Características de la unidad de producción. 

En este capitulo se aborda los promedios de la tierra que se 

tiene en propiedad, superficie de labor, terrenos de uso común, 

superficie de agostadero pastos u otros usos como se puede apreciar 

en los cuadros 8 y 9; los promedios de superficie en posesión, de 

labor y de agostadero o pastos, la cual se maneja en forma 

comunitaria. 
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San 

Los 

CUADRO 8 DOTACIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA EN LOS EJIDOS SAN 

MARCOS, LOS ATES Y MESA DEL MANZANILLO. 

Ejido DDotación por % de superficie 

productor cultivada 

marcos 8.80 78.40 

ates 10.20 80.39 

Mesa del manzanillo 7.40 57.40 

Con respecto a la información contenida en el cuadro 8, 

podemos observar que en el ejido San Marcos, los productores poseen 

un promedio de 8. 80 ha de esta sólo un 78.4% aprovechan en sus 

cultivos, el resto 21.6% del no es factible su aprovechamiento por 

su topografía accidentada. 

El ejido Los Ates presenta la mayor dotación por productor 

10.20% y el más alto porcentaje de aprovechamiento 80.39%. Esto se 

debe a que su terreno presenta una topógrafa menos accidentada y al 

hecho de tener sus caminos en buenas condiciones. 

Por último el ejido Mesa del Manzanillo presenta la menor 

dotación por productor y el más bajo porcentaje en la utilización 

de su superficie 57.4% este fenómeno se da porque predomina el 

sistema de producción año y vez. 
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En el cuadro 9 se puede apreciar que los ejidos San Marcos y 

Los Ates dedican su superficie a diversos cultivos mientras que en 

Mesa del Manzanillo la mayor parte la dedican al cultivo del maíz 

y una pequeña porción al frijol. 

CUADRO 9 PROMEDIO DE LA SUPERFICIE DE USO ACTUAL DEL SUELO 

POR PRODUCTOR EN HAS. 

Ejido Maíz Caña Mango Aguacat Tomate Frijo Agostad 

de e 1 ero 
o o 

azúca 

r 

San 2.40 3.30 1. 90 0.00 0.00 0.00 0.40 

Marcos 

Los 5.20 0.00 0.00 1 o 60 0.40 0.20 0.00 

Ates 

Mesa 4.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 

del M. 

En este rubro el ejido Mesa del Manzanillo no posee agostadero 

debido a que en su sistema "año y vez", utilizan la mitad de su 

dotación de tierras para los animales. 

Vale la pena destacar que el ejido los Ates presento un 20% de 
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ejidatarios que habían dejado de utilizar sus tierras. 

En el ejido Mesa del Manzanillo no se obtuvieron datos sobre 

el cultivo del aguacate debido a que las huertas no producían por 

ser jÓvenes. Mientras que el cultivo del frijol en Los Ates sufrió 

siniestros en este ciclo por lo cual tampoco se obtuvieron los 

datos correspondientes, esta información se concentra en el cuadro 

1 o. 

CUADRO 10 PROMEDIOS DE PRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES CULTIVOS 

EN TONELADAS/HAS. EN LOS"EJIDOS ESTUDIADOS DE 

LA REGIÓN TEMPLADA SUBHUMEDA. 

Cultivo San Marcos Los Ates Mesa del M. 

Maíz 1 . 14 1 . 13 0.95 

caña 93.60 0.00 0.00 

Mango 4.00 0.00 0.00 

Aguacate 0.00 1 . 60 0.00 

Tomate 0.00 5.00 0.00 

Frijol 0.00 0.00 0.00 
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4.3. Tecnología agrícola. 

En este apartado se pretende saber cual es el grado de 

mecanización que tiene el maíz en cada una de las labores desde la 

preparación del terreno hasta la postcosecha. 

El cultivo del maíz se toma en este apartado como el punto 

comparativo de mecanización, por ser el cultivo que se encuentra en 

las tres localidades estudiadas. 

Los resultados obtenidos en el ejido San Marcos se consignan 

en el cuadro 11, en el se observa que un 88% de sus actividades se 

realizada en forma manual; un 8% se practican con tracción animal 

y no utilizan maquinaria agrícola. 
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CUADRO 11 GRADO DE MECANIZACIÓN EN EL CULTIVO DEL MAÍZ EN EL 

EJIDO SAN MARCOS. 

Labores Manualmente Tracción Maquinaria No 

% animal % % realizada 

% 

Preparación 60 20 o 20 

del terreno 

Siembra 80 20 o o 

Deshierbe 100 o o o -

Aplic. de 100 o o o 

fert. 

Cosecha 100 o o o 

Así tenemos que el ejido Los Ates presenta un 43.3% de sus 

actividades llevadas acabo manualmente, un 23.3% se realizan con 

tracción animal y un 6.6% utilizan maquinaria. Estos resultados se 

presentan en el cuadro 12. 
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CUADRO 12 GRADO DE MECANIZACIÓN EN EL CULTIVO DEL MAÍZ EN EL 

EJIDO LOS ATES. 

Labores Manualmente Tracción Maquinaria No 

% animal % % realizada 

% 

Preparación o 40 40 20 

del terreno 

Siembra o 80 o 20 

Deshierbe 60 . 20 o 20 

Aplic. de 80 o o 20 

fertiliz. 

Cosecha 80 o o 20 

Poscosecha 40 o o 60 

En Mesa del Manzanillo los resultados se enlistan en el cuadro 

13 en el se observa un 64% de las labores son efectuadas 

manualmente y el otro 36% es ejecutado con tracción animal. 
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CUADRO 13 GRADO DE MECANIZACIÓN EN EL CULTIVO DEL MAÍZ EN EL 

EJIDO MESA DE MANZANILLO. 

Labores Manualmente Tracción Maquinaria No 

% animal % % realizada 

% 

Preparación o 100 o o 

del terreno 

Siembra 20 80 o o 

Deshierbe 100 o o o 

Aplic. de 100 o o o 

fertiliz. 

Cosecha 100 o o o 

Poscos.echa o o o 100 

Insumos agrícolas: 

El cuadro 14 presenta el nivel de utilización de insumos 

agrícolas, en donde podemos observar que el ejido San Marcos es el 

que utiliza en niveles más altos con un 70%, siguiéndole Los Ates 

con 40% y por Último Mesa del Manzanillo con 35%. 
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CUADRO 14 INSUMOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DEL MAÍZ EN 

ALGUNOS EJIDOS DE LA REGIÓN TEMPLADA 

SUBHUMEDA. 

In sumos San Marcos Los Ates Mesa del 

Semilla 40% 0% 0% 

mejorada 

Fert. quim. 100% 80% 100% 

Herb. quim. 100% 60% 20% 

Insect. quim. 40% 20%" 20% 

M. 

Vale la pena aclarar que en el ejido Los Ates se registró un 

20% de disminución en la siembra en el actual ciclo. 

4.4 Hoja de balance y costos de transacción del maíz. 

El maíz es uno de los cultivos principales dentro de la 

economía rural de esta región agroecológica, el comportamiento de 

este, en el mercado nacional en los Últimos años ha sido muy 

variante, esto se ve reflejado en gran medida por la actual 

situación de su economía. 
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Según los resultados del cuadro 15 en San Marcos se da una 

producción de 1.14 ton\ha y cada campesino produce en su predio un 

promedio de 2.64 toneladas de donde utiliza 1.17 toneladas para 

consumo humano, 1.03 para consumo animal y 0.40 ton. para venta sin 

tener necesidad de hacer compras durante el ciclo venidero. 

CUADRO 15 PROMEDIOS DE PRODUCCIÓN Y USO DEL MAÍZ EN 

TONELADAS. 

Concepto San Marcos Los Ates Mesa del 

Producción en - 1 . 1 4 1.13 0.95 

ton\ha 

Producción por 2.64 4.94 3.80 

ejidatario 

Consumo humano 1 . 1 7 1 . 32 1. 58 

por productor 

Consumo animal 1. 03 1 . 23 0.99 

por productor 

Ventas por 0.40 3.58 2. 1 o 

productor 

Compras por 0.00 0.20 0.00 

productor 
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El ejido los Ates tiene un promedio de producción de 1.13 

ton \ha y cada campesino produce un promedio 1 . 13 ton \ha Y cada 

productor produce un promedio de 4.94 ton\ha. mientras que en San 

Marcos utilizan para la venta el 15.15% aquí suelen vender hasta el 

72.47%, lo que provoca la necesidad de comprar 0.20% toneladas por 

productor. 

En Mesa del Manzanillo tienen una producción de 0.95 ton\ha 

produciendo cada ejidatario 3.80 toneladas promedio de maíz de esto 

venden el 55.26% esta necesidad de venta se origina por la falta de 

variabilidad productiva que prevalece, dándose la necesidad de 

adquirir otros productos del exterior. 

4.5 Crédito y seguro 

Actualmente los ejidos estudiados en esta región carecen en su 

totalidad de créditos y seguros argumentando que no hay créditos 

disponibles y en otro casos por tener cartera vencida y no disponer 

de garantías para respaldar el crédito. 

Con respecto a este tema se les preguntó a los ejidatarios a 

quien recurren en caso de presentarse siniestros en sus cultivos o 

en caso de tener altos gastos médicos. 
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En el ejido San Marcos se obtuvo que un 40% vende algunas 

pertenencias como herramientas, insumes y algunas cosas del hogar; 

otro 40% decide hacer uso de sus ahorros y el 20% restante vende 

algunos animales. 

Con respecto al ejido Los Ates, un 40% recurre a prestamos 

informales,otro 40% hace uso de sus ahorros y el 20% restante vende 

algunos articulas del hogar. 

Por último el ejido Mesa del Manzanillo resuelve el 100% a 

través de prestamos informales. 

4.6 Actividad pecuaria 

En el cuadro 16 se observa que el ejido Mesa del Manzanillo es 

el que posee más características de productor pecuario por tener 

un promedio de 14.40 reses por productor mientras que en san Marcos 

tienen 6.20 y en Los Ates solo 1.60 por ejidatario. 

Con respecto a la variabilidad de especies parece no haber 

diferencias considerables entre estos ejidos. 
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CUADRO 16 PROMEDIO DE ANIMALES POR PRODUCTOR. 

Animales San Marcos Los Ates Mesa del M. 

Reses 6.20 1.60 14.40 

Caballos 0.00 2.80 0.40 

Aves 6.00 31.20 5.40 

Cerdos 0.00 0.00 1. 20 

Bueyes 0.40 1 . 20 0.80 

Burros 0.40 o. 00- 0.00 

Machos 0.00 1. 00 0.00 

4.7 Mano de obra utilizada 

En este aspecto se manejan tres formas distintas de mano de 

obra utilizada en las labores que se requieren para el cultivo del 

maíz; la mano de obra pagada que por lo general lo llevan a cabo 

los ejidatarios con buenos recursos económicos; mano de obra 

familiar que representan a las familias más desposeídas y la mixta 

donde se conjugan estas dos últimas. 
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El cuadro 17 nos indica que en San Marcos solo un 4% de la 

mano de obra es pagada, un 64% es llevada acabo por miembros de la 

familia y un 32% es considerada como mixta. 

CUADRO 17 MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL EJIDO SAN MARCOS 

Labores Mano de obra Mano de obra Mano de obra 

pagada familiar mixta 

Preparación 0% 60% 40% 

del terreno 

Siembra 0% 100% 0% 

Deshierbe 0% 80% 20% 

Fertilización 0% 40% 60% 

Cosecha 20% 40% 40% 

Pos cosecha 0% 0% 0% 
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En cuadro 18 se observa que en los Ates un 4% es de mano de 

obra pagada, un 52% es mano de obra familiar, el 24% es mano de 

obra mixta y el 20% restante estaba sin laborar sus tierras. 

CUADRO 18 MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL EJIDO LOS ATES. 

Labores Mano de obra Mano de obra Mano de obra 

pagada familiar mixta 

Preparación 20% 40% 20% 

del terreno -

Siembra 0% 60% 20% 

Deshierbe 0% 60% 20% 

Fertilización 0% 40% 40% 

Cosecha 0% 60% 20% 

Pos cosecha 0% 0% 0% 
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El ejido Mesa del Manzanillo considerado en el cuadro 19 

podemos ver que su mano de obra es 100% familiar. 

CUADRO 19 MANO DE OBRA OCUPADA EN EL EJIDO MESA DEL 

MANZANILLO. 

Labores Mano de Mano de Mano de No la 

obra pagada obra famil. obra mixta realizó 

Prep. del 0% 100% 0% 0% 

terreno 

o 

Siembra 0% 100% 0% 0% 

Deshierbe 0% 100% 0% 0% 

Fertiliza- 0% 100% 0% 0% 

ción 

Cosecha 0% 100% 0% 0% 

Poscosecha 0% 0% 0% 100% 

El jornal siendo considerado como el trabajo de día dedicado 

al cultivo del maíz, podemos discernir cuanto ha sido el tiempo 

dedicado de la familia a la labor. 
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Así a grandes rasgos el cuadro 20 nos muestra que el ejido 

Mesa del Manzanillo es el que mantiene el cultivo del maíz con un 

alto porcentaje de mano de obra familiar. 

CUADRO 20 PROMEDIO DE JORNALES FAMILIARES UTILIZADOS EN EL 

CULTIVO DEL MAÍZ. 

Labores San Marcos Los Ates Mesa del M. 

Preparación 11 . 33% 18.25% 49.20% 

del terreno 

. 
Siembra 17.20% 13.20% 22.40% 

Deshierbe 23.00% 25.00% 44.40% 

Fertilización 6.00% 9.5% 5.20% 

Cosecha 16.80% 25.25% 22.60% 

Pos cosecha 0.00% 6.00% 2.40% 
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4.8 Organización. 

En este apartado se pretendiÓ conocer el grado de organización 

que el productor tiene en el momento de la encuesta, 

independientemente de que esta organización es formal o informal. 

En el ejido San Marcos, se encuentran dos formas de 

organización que es el comite de solidaridad para producción 

agrícola la cual tiene como función conseguir los insumas de 

producción a menor costo y la segunda es la unión de cañeros, su 

fÚnción es el que juega un sindicato dentro del ingenio cañero. 

Actualmente ambas organizaciones los productores las encuentran 

inoperantes. 

En Mesa del Manzanillo existe otro comite de solidaridad pero 

este está enfocado solo para obras de beneficio social. Así mismo 

existe una organización llamada faena la cual consiste en la unión 

de los ejidatarios para hacer mejoras en el ejido posterias, 

alambrados o dar mantenimiento a los caminos saca- cosechas. 

En los Ates se da también la organización de faena para el 

mantenimiento de caminos. 

88 



4. 9 Características demográficas, ocupacionales y migratorias de la 

familia del productor en los ejidos Puentecillas, El Centinela, 

Manuel A. Camacho y Los Terreros de la región tropical subhÚmeda. 

Se presentan los promedios por ej idos de los hijos del 

productor incluyendo a su esposa como se observa en el cuadro 21 . 

CUADRO 21 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA. 

Ejido Hijos por Hijos que Migración 

productor. viven con el al extranjero. 
-

productor. 

Puentecillas 5.6 4.0 1. o 

El Centinela 5.4 3.8 0.6 

M. Avila 4.2 4.5 0.5 

Camacho 

Los Terreros 8. 1 5.8 2.0 

Como se observa en el ejido Los Terreros resultó tener un alto 

Índice de hijos que fue de 8.1, los que viven con el incluyendo a 

su esposa fue de 5.8 y una migración de 2.0 en promedio. 

Por otro lado el que más se le acerco fue el ejido 

Puentecillas con 5.6 en promedio de hijos, 4.0 los que viven con el 

jefe de la familia y 1.0 de los que migran. Los otros ejidos se 
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mantienen con promedios muy similares. 

4.10 Características de la unidad de producción 

En este capitulo se aborda los promedios de la tierra que se 

tiene en propiedad, superficie de labor, terrenos de uso común, 

superficie de agostadero pastos u otros usos; a continuación se 

presenta en el cuadro 22 los promedios de superficie en posesión, 

de labor y de agostadero o pastos. 

En el cuadro 22 se observa que-el ejido Los Terreros presenta 

en promedio 60.2 ha en posesión y 1 O. 2 es laborable y un alto 

promedio es de agostadero y pastos, en segundo lugar esta el ejido 

Manuel Avila Camacho con 32. 2 hectáreas en posesión y 8. 5 es 

laborable y 25.4 de agostadero y pastos; también se observa que el 

ejido el Centinela tiene 1 O. 6 hectáreas en promedio de tierra 

laborable y 2. 6 de agostadero y pastos¡ pero su superficie en 

posesión es 13.2 muy baja en comparación con los Terreros. 
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CUADRO 22 EL USO ACTUAL DEL SUELO . 

. 
Ejido Superficie Superficie Superficie 

en posesión laborable de pastos 

y 

agostadero 

El Centinela 13.2 10.6 2.6 

Puentecillas 21.6 6.8 14.8 

Manuel Avila Camacho 32.2 8.5 25.4 

Los Terreros 60.2 10.2 -50.2 

4.11 Actividades agrícolas, promedios de producción y tecnología 

utilizada en los ejidos estudiados. 

Estos resultados se presentan en los cuadros 23, 24, y 25 

donde se observan los promedios de producción, los grados de 

mecanización, la utilización de insumas, tecnología y los 

rendimientos. 
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CUADRO 23 PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y SUS RENDIMIENTOS. 

Ejido Superficie toneladas rendimiento 

Ha. sembrada Cosechadas en ton/ha. 

Manuel Avila 

Camacho 8.5 10.5 1. 2 

Los Terreros 7.4 5.9 0.7 

Puentecillas 10.6 8.8 0.8 

El Centinela - - -

-

El cultivo que se tomó como base fue el maíz por lo que se 

observa que el ejido que mayor rendimiento es Manuel Avila Camacho 

con 1.2 ton/ha, el segundo lugar lo tiene el ejido Puentecillas con 

0.8 ton/ha, el tercero es Los Terreros con 0.7 ton/ha, mientras que 

el ejido el Centinela no se obtuvieron datos porque no se sembró 

maíz en ese ciclo. 

92 



CUADRO 24 LA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL MAÍZ. 

Ejido Semilla Semilla Fertilizantes Pes ti-

mejorada criolla químicos cidas 

Puentecillas o 5 4 4 

Manuel Avila c. o 5 5 5 

Los Terreros o 5 3 2 

El centinela - - - -

En el cuadro 24 se puede observar que el ejido más tecnificado 

es el Manuel Avila Camacho ya que el total de los entrevistados (5) 

utilizan fertilizantes químicos y pesticidas para el control de 

plagas y enfermedades, el segundo lugar es para el ejido 

Puentecillas porque cuatro de cinco entrevistados utilizan 

fertilizantes químicos y pesticidas, mientras que los terreros tres 

utilizan fertilizantes y dos usan pesticidas, por último en el 

ejido el Centinela no aparecen datos porque tenía otros cultivos 

como chile, calabaza, plátano y cocotero; los que sembraron chile, 

calabaza y plátano utilizaron semilla mejorada, fertilizantes 

químicos y pesticidas mientras que el que tenía la plantación de 

cocotero utilizó semilla criolla y no utiliza fertilizantes ni 

pesticidas. 
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En lo que confiere a el grado de mecanización para los 

cultivos como en el capitulo anterior se analizó el maíz por ser el 

más representativo como se puede ver en los resultados obtenidos: 

Para el ejido Manuel Avila Camacho las labores como son: la 

preparación del terreno en el total de productores entrevistados 

utilizó tracción animal; para la siembra, lo mismo ocurrió para las 

labores de beneficio (deshierbes, escardas, ... etc.), para la 

aplicación de fertilizantes y agroquímicos y la cosecha la realizó 

manualmente. 

El ejido los Terreros se tiene que para la preparación del 

terreno el total de ejidatarios entrevistados utilizó maquinaria, 

en la siembra y las labores de beneficio las realizarán con 

tracción animal, mientras que para la aplicación de fertilizantes 

y agroquímicos y cosecha lo hicieron manualmente. 

En Puentecillas se obtuvo lo siguiente: en la preparación del 

terreno el total de productores entrevistados utilizÓ maquinaria, 

siembra y labores de beneficio con tracción animal, cosecha y 

aplicación de fertilizantes se hizo manualmente. 

En el Centinela el 20% de los encuestados sembraron chile, el 

10% calabaza, otro 10% plátano, y finalmente el 10 restante tenía 

plantado y cocotero; para la preparación del terreno los que 

sembraron chile y calabaza lo hicieron con maquinaria, mientras 
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que las labores de beneficio y siembra con tracción animal, la 

aplicación de agroquímicos y la cosecha, en forma manual¡ para los 

el que tienen cocotero no realizaron ninguna labor. 

4.12 Hoja de balance y costos de transacción de maíz. 

Para esto fue necesario la información de un año completo por 

lo que los resultados se consignan en el cuadro 25. 

CUADRO 25 CANTIDAD DE MAÍZ QUE GUARDAN LOS PRODUCTORES PARA 

CONSUMO HUMANO, ANIMAL U OTROS USOS. 

Ejido Promedio de Maíz en Toneladas 

Puentecillas 2.2 

Manuel Avila Camacho 1 . 8 

Los Terreros 3.8 

El Centinela 2.1 

En este cuadro se tiene que el ejido Los Terreros es el que 

más maíz tiene en inventario con 3.8 toneladas, en segundo lugar 

esta Puentecillas con 2.2 toneladas, en tercero se encuentra el 

Centinela con 2.1 toneladas aunque hay que señalar que para éste 

ejido fueron el total de las compras realizadas ya que no cultivó 

maíz, por último esta el Manuel Avila Camacho. 
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4.13 Crédito y seguro 

Se preguntó que hace en caso de algún siniestro Y se 

obtuvieron los resultados. 

En Puentecillas dos productores tenían crédito y ninguno tiene 

seguro; al preguntar que hace en caso de malas cosechas, altos 

gastos médicos, los cinco productores encuestados contestaron que 

recurrían a la venta de animales y a prestamos informales. 

En el ejido Centinela dos productores tenían crédito pero 

ninguno contaba con seguro y en caso de siniestro tres recurren a 

prestamos informales y dos utilizan sus ahorros. 

En el ejido Manuel Avila Camacho tres productores tenían 

crédito y ninguno contaba con seguro, en caso de siniestro todos 

los encuestados contestaron que recurren a prestamos informales. 

En el ejido Los Terreros ninguno de los encuestados tiene 

crédito ni seguro, los todos contestaron que en caso de siniestro 

recurren a la venta de animales. 
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4.14 Actividad pecuaria. 

Se preguntó sobre los animales de trabajo y otras especies 

como se puede apreciar en el cuadro 26. 

CUADRO 26 PROMEDIO DE ANIMALES CON QUE CUENTA EL PRODUCTOR. 

Ejido Animales Reses Aves Cerdos Chivos 

de 

trabajo 

Puentecillas 2.6 33.8 15.6 3.0 0.6 

Manuel Avila c. 1 . 7 13.0 12.5 1 . 2 2.5 

Los Terreros 4.6 59.6 33.0 3.8 4.8 

El Centinela 1 . 2 13.0 4.0 0.0 0.0 

Si se toma a las reses por su mayor valor en comparación con 

las demás especies se tiene que los Terreros ocupa el primer lugar; 

ya que tiene en promedio de 59.6 reses, 33.0 aves, 3.8 cerdos, y 

4.8 chivos, además 4.6 como animales de trabajo; en segundo término 

aparece Puentecillas con 33.8 reses, 15.6 aves, 3.0 cerdos y 0.6 

chivos, además de 2. 6 como animales de trabajo; Manuel Avila 

Camacho y el Centinela presentan datos similares. 
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4.15 Mano de obra. 

Se pregunto por la mano de obra pagada y la mano de obra 

familiar obteniéndose la siguiente información. 

Para el ejido Puentecillas resultó que las labores de 

preparación del terreno, cuatro fueron con mano de obra pagada, en 

la siembra dos y para las labores de beneficio, aplicación de 

agroquímicos y cosecha el total de productores utilizó mano de obra 

familiar. 

El ejido Centinela presentó para las labores de preparación, 

siembra, labores de beneficio, aplicación de agroquímicos y cosecha 

dos productores las realizaron con mano de obra pagada, mientras 

que el resto utilizó mano de obra familiar en las mismas labores. 

El ejido Manuel Avila Camacho obtuvo para la preparación del 

terreno, siembra, labores de beneficio, aplicación de agroquímicos 

y la cosecha lo siguiente cuatro utilizaron mano de obra pagada y 

solamente uno utilizo mano de obra familiar en las mismas labores 

mano de obra familiar. 

Los Terreros en las labores de preparación del terreno, 

siembra, labores de beneficio, aplicación de agroquímicos y cosecha 

dos utilizaron mano de obra pagada mientras que el resto de los 

productores en las mismas labores utilizo mano de obra familiar. 
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En el cuadro 27 se puede ver los jornales utilizados para el 

maíz. 

CUADRO 27 PROMEDIO DE JORNALES PARA MAÍZ EN LOS EJIDOS 

ESTUDIADOS EN LA REGION TROPICAL SUBHUMEDA. 

Ejido Prep. Siembra Escarda Aplic. Cosecha 

terreno Fert. 

Manuel Avila c. 18 o 7 8.2 9.5 8.7 25.7 

Los Terreros 21 o 2 9.4 6.0 5.0 22.2 

Puentecillas 11 o 2 7.2 5.8 3,8 17.4 

Centinela - - - - -

En este cuadro se tiene que el ejido Manuel Avila camacho y 

los Terreros con promedios de jornales muy similares, mientras que 

Puentecillas utiliza relativamente mas bajos, excepto en lo 

referente a escardas o labores de beneficio, el Centinela no 

registró datos para maíz sólo se registraron un total para chile de 

26 jornales y para plátano de 116 jornales. 
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4.16 Maquinaria, equipo e instalaciones. 

Se preguntó el tipo de propiedad y se obtuvo lo siguiente: 

En el ejido Puentecillas el 80% de la maquinaria (tractor) 

utilizada fue rentada y un 20% era propia, instalaciones no se 

utilizaron de ningún tipo. 

El ejido el Centinela de los tres productores que utilizaron 

maquinaria (tractor), uno fue rentada y dos de su propiedad. 

En ejido Manuel Avila Camacho dos productores utilizaron 

maquinaria rentada y el resto era propia, no utilizaron ningún tipo 

de instalaciones. 

4.17 Organización. 

Se preguntó el tipo y si es registrada o no, se obtuvo lo 

siguiente. 

En el ejido Puentecillas solamente uno pertenece a una 

Asociación Ganadera Local, los restantes a la Faena que es una 

forma de organización no formalizada. 

En el Centinela, uno pertenecía a el Comite de Solidaridad y 
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otro a la Asociación Agrícola Local, los restantes no pertenecen a 

ningún tipo de organización. 

En Manuel Avila Camacho ningún productor resulto pertenecer a 

algún tipo de organización. 

4.18 Descripción de los sistemas de la región templada subhúmeda. 

4.18.1 Ejido San Marcos. 

El cultivo del maíz. 

En épocas de calor extremo (abril y mayo), el 40% de los 

ejidatarios hace un desmonte de la hierba y arbustos que se 

desarrollaron durante los últimos cuatro meses en las parcelas, 

utilizando el machete como herramienta preferencial para esta 

labor. 

La siembra se lleva a efecto entre las fechas del 12 de 

junio al 1 O de julio que es cuando se presentan las primeras 

lluvias. Utilizando el azadón en esta tarea y en lugares con 

pendiente menor (que son pocos) se utiliza el tiro (arado con 

machos o caballos). Por esta región no se observan las yuntas por 

una alta existencia de abigeato y en los bueyes existe la necesidad 

de dejarlos pastoreando en el bosque, después de haber hecho su 

función arrastrando el arado, momento que los ladrones aprovechan 

para ejercer su vocación. 

101 



Algunos campesinos acostumbran aplicar herbicidas cuando la 

planta tiene alrededor de 10 días de emergida, mientras que otros 

por carecer de recursos económicos para la compra de este 

agroquímico y además por considerarse más efectivas las prácticas 

mecánicas, utilizan el azadón para el deshierbe. 

Al haber hecho efecto el herbicida en el control de la 

maleza, o en su caso haber deshierbado y la planta de maíz ha 

dejado de tener competencia con alguna otra planta que no sea de su 

misma especie, el agricultor la fertiliza con formula 17-17- 17 

aparcándola con el azadón para permitirle un mejor desarrollo 

radical. 

En ocasiones fertilizan cuando el maíz se encuentra en 

banderilla (a punto de espigar) con Urea. Esto se hace cuando el 

presupuesto familiar se encuentra solventado. 

La cosecha se hace por los meses de octubre o noviembre (la 

media de producción por hectárea es de 1.14 toneladas), sacando el 

producto en canastas y utilizando sus bestias para trasladarlo 

hasta sus casas. 

Los esquilmos se utilizan para el alimento de sus animales, 

que durante la época de estiaje se les proporciona en las mismas 

parcelas. 
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El cultivo de la caña de azúcar. 

En su primer año después de haber sido sembrada no existe 

producción, por lo que al productor le sería imposible introducir 

este cultivo con sus propios recursos, pero en este caso es el 

ingenio cañero el que interviene para ofrecerle el material 

vegetativo que habrá de sembrarse, conjuntamente con los insumas 

agroquímicos necesarios que se ocuparán para este cultivo durante 

el ciclo. 

En febrero o marzo se hace la siembra abriendo una zanja 

con profuÓdidad de unos 15 ó 20 cm, pasando un mes da una escarda 

a la plántula y se fertiliza con la formula 17-17-17, en julio se 

hace un corte de maleza con machete y se fertiliza con Urea. 

Este cultivo debe de estar en los lugares propicios para 

riego dando uno cada 15 días. 

En agosto cuando las hojas están tupidas se les cortan las 

más bajas, para que entre la luz y pueda tener un mejor 

desarrollo la planta. 

La cosecha es hasta diciembre donde ocuparán más mano de 

obra de la que en todo el transcurso del ciclo se necesitó. 

En este período se ocupan 10 hombres que en todo un día 

cargarán tres camiones de 10 ó 12 toneladas. Los salarios por 
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jornal que se le paga a cada cortador es de 25 pesos. 

La producción en este cultivo alcanza hasta 100 ton/ha, y 

cuando no se le dan las labores necesarias y a su tiempo, o cuando 

un cultivo es ya muy viejo no produce más de 40 ton/ha. 

El ingenio se hace cargo de prestarle al productor para que 

pague a sus jornaleros, cobrándole un 12% de interés que le serán 

rebajados en el pago de su cosecha. 

Un cultivo de caña de azúcar se dice que rinde buenas 

producciones hasta sus 12 años después de la siembra, mientras que 

en este ejido encontramos cultivos que tienen hasta 25 años de 

edad. Explicando los campesinos que todavía la producción les es 

redituable aunque nunca se va a comparar con la de un cultivo 

nuevo. 

El hecho de cambiar un cultivo de caña de azúcar viejo por 

uno nuevo le tomaría al productor alrededor de dos meses durante el 

estiaje. En estos dos meses y en el siguiente ciclo de trabajo, el 

campesino no encontrará una entrada o pago de dinero por las 

labores efectuadas, porque la caña de azúcar en su primer ciclo no 

dará producción sino hasta el segundo año. Sin embargo, si va a 

interrumpir las labores en otros cultivos o quehaceres varios, que 

si le serán remunerables a corto plazo. 
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--------------------------------- ---

El campesino no hace el mínimo intento de cambiar su 

cultivo viejo, porque el ingenio siempre le ha aceptado la 

producción de mala calidad que generan estas plantas lignificadas. 

El cultivo del mango. 

El mango se introdujo tanto en esta región como en tierra 

caliente en el año de 1975 y ambas regiones mostraron en esta 

primera prueba que eran magníficos productores de mango y no había 

problemas de comercialización, por tal motivo toda la producción 

era vendida a buen precio. Esto atrajo la atención de todos los 

campesinos de ambos lugares y algunas de sus parcelas se 

convirtieron en huertos de mangos; cuando se dio una saturación 

del mercado nacional, fue cuando surgieron los problemas para 

comercializar a buen precio en el ejido "San Marcos"; mientras en 

Apatzingán no afectó mucho este factor, siendo la principal razón 

la topografía y climas propios de la región que trajo consigo otras 

ventajas: 

La región de tierra caliente es una depresión de 75 a 115 

km de ancho y de 120 km de largo rodeada de sierras. Siendo la 

pendiente tan pronunciada que en pocos kilómetros se pasa de una 

altitud de 400 msnm a 1500 msnm. 

La hidrología que emana de la sierra permitió la 

construcción de una infraestructura de riego desde el tiempo de las 

haciendas hasta la rehabilitación actual del distrito de riego No 
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097. 

En las tierras planas los ríos han dejado un rico manto de 

depósitos aluviales que conforman actualmente sus suelos de humedad 

productivos y fácilmente mecanizables. 

"El clima favoreció el buen desarrollo de varios cultivos 

comerciales: de tipo estepario, cálido con períodos de secas bien 

definido y lluvias a veces torrenciales en verano, su poca 

versatilidad facilita la planeación de las actividades agrícolas" 

(Gil 1984) y en particular al mango le dio la premura de su 

desarrollo fenológico y fisiológico obteniéndose las cosechas en 

los meses de abril a mayo, mientras en el ejido "San Marcos" sacan 

su cosecha en junio y julio, fecha en que tierra caliente ya tiene 

el mercado saturado. 

Todo esto -por si fuera poco- acarreó una buena asistencia 

técnica en tierra caliente, mientras los campesinos de "San Marcos" 

hacen todas las labores de lo que ven y escuchan entre sus propios 

compañeros. 

Al quedar las huertas de "San Marcos" sin mercado deciden 

no hacerles ninguna labor cultural por lo irremunerable y ponerlas 

a disposición de un "coyote", que se encargará incluso hasta de 

hacer el corte de mango, pagando en ocasiones hasta 30 centavos el 

kilo. 
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Para el campesino la única ventaja que encuentra en este 

cultivo es la fecha precisa en que sale la cosecha, pues en estos 

meses es cuando las reservas de maíz cosechadas en el ciclo pasado, 

están por terminarse y es cuando ocupa comprar insumas para hacer 

la nueva siembra. 

El sistema forestal. 

Mientras que en otros ejidos esta ocupación es de 

primordial importancia, especialmente para ocupar el tiempo 

inactivo ordinario de la época de estiaje. En "San Marcos" no es 

muy apreciable para los campesinos -la labor de extracción de 

resina, por la variabilidad de cultivos que conjuntamente con otras 

actividades los mantienen ocupados buena parte del año. Esta 

postura es aprovechada por unas cuantas personas (cinco 

ejidatarios, cuatro avecindados y uno totalmente ajeno al ejido), 

arguyendo que la división del monte entre todos los ejidatarios les 

tocarían de a 200 caras aproximadamente por cada uno (la cara es la 

herida que se le hace al pino para extraerle la resina) y a nadie 

le conviene ir al monte a trabajar por 200 caras. Actualmente 

estas personas trabajan de 1000 a 3000 caras cada uno. 

El método para obtener la resina es simple y es una copia 

del método francés "Ughees", el cual consiste en abrir una herida 

al pie del pino con una cuchilla o machete. El "golpe" o "cara" 

tendrá como características reglamentarias estar a 25 cm. de 

retirado una de la otra y tener una anchura de 10 cm por uno de 
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profundidad. 

En la parte baja de la herida se coloca una cuña de lámina, 

la que servirá para que la resina que "llore" del árbol, forme una 

catarata y sea más fácil recolectarla en un recipiente que se 

colocará abajo de ésta. 

Un "golpe" durará sólo un año produciendo resina, por lo 

que será necesario ir abriendo más arriba de la herida infructuosa 

una nueva y a la vez también subir la cuña y el recipiente; éste 

proceso será r-epetitivo ·año con año, hasta que la altura sea -

inalcanzable para el productor. 

La temporada preferente para abrir una herida es entre 

septiembre y octubre, porque dicen los campesinos que en esta 

temporada es cuando el árbol no se resquebraja en la parte donde se 

hizo la herida, por la sencilla razón de que en esta época es 

cuando el árbol contiene mucha savia. 

Para recolectar la resina suben al bosque con su bestia la 

que cargan con dos botes de capacidad aproximada de 40 kilos cada 

uno. Los recipientes que se encuentran bajo la cuña llenos de 

resina serán vaciados a estos hasta llenarlos y después 

depositarlos en el centro de acopio del pueblo. Los empleados de 

la resinería vendrán a recoger la resina y pagar a cada recolector 

según el peso de la resina recolectada. 
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4.18.2 Ejido los Ates. 

El cultivo del maíz. 

Lo acostumbran sembrar del 15 de junio al 20 de julio. 

Para esto los que no tienen tractor, alquilarán uno para surcar 

donde la tierra que por estar mucho tiempo sin removerla se ha 

vuelto un poco dura y difícil de trabajarla con el tiro de 

animales. 

Después de que el tractor aró e hizo los surcos se deposita 

la sem-illa de maíz y con arado de palo tipo "egipcio" tirado por 

las bestias se tapa el grano. 

Al mes de haber nacido la planta de maíz se le aplica 

fertilizante y se le vuelve a pasar el arado de palo para aporcar 

y quitarle la maleza que compite con el maíz. 

El maíz se vuelve a fertilizar hasta que se encuentra en 

banderilla. Realizándose la cosecha entre noviembre y diciembre. 

El cultivo del tomate de cascara. 

Este cultivo no tiene muchas actividades, lo siembran por 

los meses de junio y julio y en el mes de agosto le dan una escarda 

y fertilizan. La cosecha la efectúan en octubre cuando la planta 

se ha secado un poco, facilitándose de esta manera el corte del 

tomate. 
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El cultivo del aguacate. 

A este frutal que ha sido reconocido en la región por los 

beneficios que otorgó en su momento, actualmente presenta problemas 

para su comercialización. 

En tiempos de secas las pocas labores que se le hacen son 

la de arrimar y regar en el pie del árbol abono natural (estiércol 

de vaca, cerdos o aves). También es en este tiempo en que se hacen 

las podas a los árboles según las necesidades de acceso que tenga 

el productor a la huerta. 

El tiempo de la cosecha ha sido al igual que el mango en el 

ejido "San Marcos" el problema para su comercialización, aunque 

aquí la competencia es con otros países y no con la región. Esto 

se constata con el trienio 1987 a 1989, en que debido a las malas 

cosechas de Israel y E. U., México y Espaffa irrumpieron en los 

mercados internacionales. Al respecto Sánchez (1993) comenta que: 

"la principal limitante de las exportaciones mexicanas de aguacate 

es que buena parte del afio los precios del mercado interno son 

superiores a los que se obtienen en los mercados internacionales. 

Sin embargo, el mercado doméstico no puede crecer indefinidamente 

al mismo ritmo que la producción, por lo que será necesario 

incrementar las exportaciones en el corto plazo". 

El planteamiento de Sánchez se reafirma al entrevistar 

personas de los ej idos con más capacidad de entendimiento del 
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mercadeo, que hablan de la esperanza que tenían al llegarles la 

noticia de que en este año sería la apertura del mercado con el 

tratado de libre comercio. Lo que los impulsó a incorporar más 

insumas de los que comúnmente le daban a las huertas Y 

desilucionadamente señalan: "ahora sólo vemos caer los frutos por 

todos lados". 

En este frutal se da el fenómeno llamado "flor loca" que 

consiste en la floración precoz del árbol de la cual sólo muy pocos 

frutos se quedarán retenidos en el árbol, pero esta -aunque es poca 

la prodúcción- por salir anticipadamente, o sea en el mes de junio 

(mientras la cosecha normal sale en el mes de octubre) adquiere un 

alto precio en el mercado nacional. 

Platicando con un técnico en la población de Apatzingán, 

comenta que él ha hecho pruebas con resultados positivos en la 

difícil tarea de tratar de que el fruto de la flor loca se quede 

"pegada" en el árbol. 

Su hipótesis la establece diciendo que el árbol necesita un 

corto período de enfriamiento, que los meses de junio y julio no se 

lo darán. Señala que para adquirir una corta temporada de 

enfriamiento en el árbol utilizó nitrato de amonio, pero como este 

periodo de enfriamiento aún es corto y la planta necesita un 

periodo más largo necesitó de una hormona para acelerar el ciclo de 

maduración del fruto y por último utilizó también de un insecticida 
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para prevenir en el proceso de floración la interrupción por alguna 

plaga. 

En este cultivo se da la ventaja de poderlo intercalar con 

el maíz. Esto sólo se da cuando los árboles son chicos y el maíz 

puede desarrollarse sin problemas por la obtención de luz. Con 

este sistema el agricultor se ahorra alguna.s tareas como el 

provocar que estas tierras se conserven oxigenadas y no se provoque 

una compactación. 

4.18.3 Ejido Mesa del Manzanillo. 

El cultivo del maíz. 

El maíz se acostumbra a sembrar del 15 de junio al 20 de 

julio. Para esto en el mes de marzo deben de dar una rastra y una 

cruza como preparación del terreno. El rastreo, la cruza, la 

siembra y la escarda la ejecutan con yunta (arado tirado por un par 

de bueyes). 

Para sembrar abren el surco donde se ha de depositar la 

semilla. Después de terminar con el surco la yunta se regresará 

tapándola. 

Cuando la milpa tiene alrededor de un mes de haber nacido, 

el ejidatario y sus hijos limpiarán al maíz de la maleza utilizando 

el azadón. 
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La tarea que se llevó a cabo con el azadón y que en su 

momento ocupó el cultivo, también le perjudicó por haberle 

retirado la tierra y descubrir parte de su raíz. Para enmendar 

este daño, debe hacerse otra labor que consiste en aporcar la 

planta, que ayudará también para que la raíz de la maleza, que ya 

fue maltratada por el azadón sea sacada y volteada por el arado de 

fierro y a la vez arrimarle la tierra que la planta necesita. 

El arado de fierro realiza una función buena para la planta 

de maíz, que fue la de rodearle de tierra cargada de nutrientes, 

pero el campesino se ha dado cuenta de que esto no basta, porque el 

arado de fierro arrima terrones a la planta y dentro de esos 

terrones hay nutrientes que difícilmente saldrán para alimentarla. 

Para esto terminando con el arado de fierro, a la yunta se 

le incorpora el arado de madera, que tiene en lugar de las aletas 

de fierro, dos codos hechos de madera que su función principal será 

romper los terrones y obligar a que cada partícula del suelo 

ofrezca sus minerales a la planta. 

Para la cosecha los campesinos aprovechan los bueyes que en 

esta ocasión le incorporarán una carreta de madera para sacar las 

mazorcas. 

Cabe señalar que en este ejido utilizan una cantidad 

insignificante de pesticidas. 
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Sistema forestal. 

Hacen las mismas prácticas que en el ejido "San Marcos", 

con la diferencia de que aquí todos los integrantes del ejido 

participan en la recolección de la resina. 

El bosque tiene la función de equilibrador de climas y 

conservación de los suelos, es por eso que donde se observan 

deforestaciones hay desequilibrios climáticos y pérdida de suelo 

por erosión hídrica y eólica. 

Cultivo del aguacate. 

En este cultivo se observan las mismas prácticas y 

problemática que en el ejido "Los Ates". 

4.19 Descripción de los sistemas de la región tropical subhúmeda. 

4.19.1 Descripción de los sistemas encontrados en los ejidos 

(Manuel Avila Camacho, Los Terreros, Puentecillas y el 

Centinela} . 

Sistema Agrícola. 

El principal cultivo en esta región es el maíz, este no ha 

sufrido grandes cambios tecnológicos; se ha conservado la mayoría 

de sus formas y herramientas tradicionales, vinculándose 

íntimamente con los animales. Se han incorporado algunos insumas 

y equipos como son los fertilizantes químicos, maquinaria para la 
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preparación del terreno, herbicidas e insecticidas en ocasiones, 

pero simplemente se trata de medios de producción que vienen a 

sumarse que los que ya existen. 

El ciclo agrícola en la zona de lomeríos empieza en los 

meses de marzo y mayo con la labor de rozar los árboles más grandes 

y cortar los arbustos, dejándolos durante algún tiempo para que se 

sequen y después quemarlos. 

Una vez preparado el terreno se procede a sembrar para lo 

cual utilizan un "barretón" éspecie de coa, con el que hacen la 

cepa y depositan de dos a cuatro semillas por cepa a una distancia 

de 70 a 100 centímetros la experiencia de algunos productores es de 

sembrar a una distancia mayor para evitar el acame ya que en la 

región azotan fuertes vientos. 

Las labores posteriores son los deshierbes por lo que, sino 

se sembró a tiempo (antes que se establezcan las primeras lluvias), 

corre el riesgo de que la maleza invada el cultivo rápidamente y 

este compita por nutrientes así como por luz con el maíz, por lo 

que tendrá que aplicar un herbicida para que la maleza no le gane 

en desarrollo al cultivo. Posteriormente se fertiliza manualmente 

en dos ocasiones y por Último se cosecha en forma manual. 

Con la finalidad de que se entienda mejor, lo podemos ver 

en el calendario, como se puede observar en el cuadro 28. 
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CUADRO 28 CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN LA ZONA DE LOMERIOS. 

Fuente· Estimaciones de los campesinos en base a su experiencia 

L a b o r e s F e e h a S H e r r a m i e n t o s 

Preparación del 30 Mar.-30 May. Motosierra o Machete. 
terreno 

Siembra 30 May.-15 Jun. Con Coa (Barretón) 

Deshierbes y 30 Jun.-15 Agos. Machetes o Herbicidas 
aplicaciones 

Cosecha 1 Dic.-20 Ene. Manualmente. 

Para el cultivo de maíz, en las planicies la mecanización 

no se ha introducido por completo, ya que las labores mas 

apremiantes como son la siembra y la escarda, no se realizan con 

tractor, si esta se hace la planta tendrá un desarrollo radical mas 

vigoroso. Sin embargo es muy común que dichas labores las realicen 

con tracción animal (utilizando machos, mulas y caballos), así el 

sembrador deposita los granos y cubre ligeramente con el pie a una 

distancia de 40 centímetros aproximadamente. 

Para el control de la maleza se realizan dos escardas, una 

para cubrir la maleza y otra para fijar y aporcar la planta. En 

algunos casos se aplican herbicidas preemergentes al cultivo, lo 

cual le da una ventaja en cuanto al tiempo para poder dedicarlo a 

otras actividades como el macheteo o azadoneo del cultivo de los 

lomeríos. 

La utilización de los fertilizantes esta relacionada con 

los recursos monetarios propios. Además, se aplican las dosis sin 

ninguna previa evaluación del suelo, hay que tomar en cuenta que la 

parcela se encuentra parcialmente fertilizada por los animales. En 

su mayoría los encuestados aplican dos fertilizadas durante todo el 
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ciclo, una en la primera escarda y la otra poco antes de la 

floración. 

Para el control de plagas algunos utilizan insecticidas, 

aplicándolo con bomba de mochila. 

La cosecha la realizan manualmente utilizando canastos que 

cuelgan en la espalda. Posteriormente lo llevan a su casa y una 

mínima parte la venden a los intermediarios locales o la CONASUPO. 

En el cuadro 29 se presenta un calendario de actividades 

para la zona plana en el cultivo del maíz en esta región. 

CUADRO 29 CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA ZONA PLANA EN EL 

CULTIVO DEL MAIZ. 

Fuente: Estimaciones de los campesinos en base a su experiencia. 

Fechas H e r r a m i e n t a s 
L a b o r e S 

Preparación del 
Terreno 15 May.-15 Jun. Con Tractor 

Siembra 15 Jun.-28 Jul. Tracción Animal 

Escardas, 28 Jul.-25 Ago. Con tracción animal y 
deshierbes y manualmente. 
aplicaciones. 

Cosecha 1 Dic.-20 Ene. Manualmente 

Sistema Ganadero. 

Existe una interdependencia entre el maíz y las reses, el 

uso de este grano 

forrajero, ya que 

estación de secas. 

espontánea. 

y en esencial del rastrojo como recurso 

permite combatir los efectos de una larga 

Además el ganado ayuda combatir la vegetación 
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La cría de animales permite aprovechar la fuerza de trabajo 

de los niños quienes con frecuencia se encargan del cuidado del 

rebaño. Por otra parte, permite el uso de los espacios sin 

cultivar, así como el aprovechamiento de los subproductos de la 

cosecha de maíz. 

Se llevan el ganado al baño garrapaticida una vez al año, 

ordeñan algunas vacas para obtener una poca de leche para su 

alimentación, pero en su mayoría le dejan la leche a la vaca para 

que la aproveche el becerro y tenga un mejor desarrollo. 

Por otra parte, los campesinos se dedican a la cría rústica 

de cerdos, sin prestarles cuidados sanitarios, sin comprar 

alimentos balanceados o forrajes, desde el destete hasta la edad 

adulta, los animales dejan solos en el solar o en las calles del 

pueblo, donde se alimentan principalmente de desechos (de ahí las 

graves enfermedades causadas por parásitos). 

engordan con maíz. 

Posteriormente se 

Así tenemos que otra actividad es la cría de pollos, 

consiste en dejarlos libres totalmente dentro del solar o corral 

(muchas veces a expensas del cultivo). No les proporcionan ningún 

cuidado sanitario y los alimentan con granos de las reservas o con 

desechos alimenticios. Los pollos forman un complemento 

alimenticio difÍcil de sustituir. 

Sistema Forestal. 

El recurso forestal es utilizado parcialmente ya que 

obtiene leña, madera para la construcción de sus viviendas, postes 

para la construcción de lienzos, madera para hacer los arados, 

yugos y reparación de sus casas. 
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5. DISCUSION. 

5.1 Discusión de resultadós en la región templada subhúmeda 

Siendo uno de los temas mas agobiantes para el gobierno 

actual, el concebir al minifundio como un ente contra producente 

para la productividad en cuestión agraria, en este estudio los 

resultados son favorables a lo que Calva (1993} señala al asegurar 

de que no existe ninguna diferencia productiva entre pequeñas y 

grandes explotaciones. 

Para poder discutir sobre este punto se debe dejar claro, lo 

siguiente cómo se debe de entender la productividad, como la 

sustentabilidad de un sistema o como la explotación de un sistema 

agrario para la supervivencia de un sistema agroindustrial urbano. 

En este trabajo se opta por aceptar la primera definición y se 

parte por entender que en el cultivo del maíz a la superficie 

promedio que por productor en cada ejido tiene y cual ha sido su 

rentabilidad. 

Con respecto al primer objetivo en esta región se puede 

encontrar diferentes sistemas de producción como son el de roza, 

tumba y quema; año y vez y ganadería extensiva. Siendo por lo 

general muy rudimentarios los instrumentos de trabajo como es el 

caso de la utilización de la yunta y otras herramientas manuales. 

Las diferentes estrategias de producción se observan en los 

resultados de la encuesta: en el ejido los Ates una de las 

principales entradas de di visas son las remesas de los hijos 

emigrados, aunque sea el ejido donde el porcentaje de superficie es 

mayor, esto no mejora la productividad y la economía familiar. 

Mientras tanto el ejido San Marcos ha sabido asegurar la 

rentabilidad de las tierras por medio de su sistema de producción 
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y a través de la variabilidad de cultivos. Pues en este ejido 

gracias a sus características topográficas no se ha arraigado el 

sistema mocultivo de maíz, dándose un uso más variable en la 

utilización del suelo. Situación que les permite contar con otros 

productos, cuando algunos han decaído en su precio y tener 

diferentes fechas de cosecha, por lo tanto su programa de trabajo 

y de divisas es más ordenado. 

La estrategia principal que enmarca el ejido Mesa del 

Manzanillo consiste en el aprovechamiento del 100% de mano de obra 

familiar y el autoconsumo de su producción, además de un alto 

aprovechamiento de las zonas boscosas y alta explotación de 

ganadería de traspatio. 

Con respecto a la tipificación de productores realizada por 

Gordillo et al. {1993) podemos ver que los ejidos Los Ates y San 

Marcos pertenecen al grupo de productores diversificados siendo una 

de sus principales características el diluir el riesgo por la vía 

de diversificación, así como de utilizar el autoconsumo como 

amortiguador de los vaivenes del mercado. El ejido Mesa del 

Manzanillo pertenece al grupo de autoconsumo humano y sus 

características son: monocultivistas, altos niveles de autoconsumo, 

casi nula inclinación hacia el mercado propiciado por su bajo 

Índice de rendimiento. 

Con respecto al tercer objetivo podemos concretar la 

problemática de la región en los siguientes puntos: 

-Baja rentabilidad por altos costos de producción y bajos 

precios de venta de las cosechas. 

-Marcado intermediarísmo en la comercialización, que afectan 

tanto a consumidores como a productores. 

-Mal uso o abuso de insumas {agroquímicos y agua para riego). 

-Uso de implementos e insumas con sistemas de producción 

inadecuados que originan desequilibrios ecológicos. 
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Según los resultados obtenidos con respecto a los de créditos 

no se encontró en la actualidad, dentro del las encuestas ningún 

ejidatario con apoyo o subsidios crediticios. Esto a generado 

dentro de estas comunidades un descontento que han expresado ante 

la secretaria de agricultura y recurso hidráulicos (SARH), por ser 

esta la institución más conocida por los campesinos. 

Al parecer las organizaciones campesinas oficiales han perdido 

peso por la incorformidad que se ha generado en campo, siendo la 

unión de campesinos democráticos (UCD) la que tiene mayor presencia 

en esta región. 

Esto se respalda con los resultados de la investigación de 

"demandas campesinas" citado en este trabajo. 

Los ejidos de esta región se caracterizan por guardar todavía 

algunos sistemas tradicionales para trabajar la tierra, pero en la 

actualidad se practican solo en lugares que lo exigen las 

condiciones topográficas. Así podemos ver que los programas de 

gobierno se han visto truncados al querer introducir tecnología 

elaborada para regiones planas y viables para el riego, 

Por todo esto encontramos que si bien en San Marcos aceptan la 

utilización de agroquímicos, no lo hacen en el uso de tractores 

siendo sustituido este por animales lo que genera menor dependencia 

del exterior. 

Entre tanto en Mesa de Manzanillo el monocultivo maíz ha 

prevalecido por dos razones: la primera, como una respuesta a la 

organización interna del ejido ya que el sistema año y vez genera 

la obligación de rotar las tierras cronometricamente iguales, todos 

los ejidatarios, la segunda es que prefieren tener un cultivo que 

este subsidiado continuamente por el gobierno. 

El ejido los Ates por parte utiliza maquinaria para la siembra 

de sus tierras gracias a sus caminos y carreteras en buen estado. 
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Lo que ha generado mayor dependencia con el exterior. 
Por otro lado vemos que en el ejido Mesa del Manzanillo es donde 

menos dependencia con el exterior al no estar utilizando maquinaria 

y en menores proporciones agroquímico, lo que les ha permitido la 

mayor rentabilidad en la explotación de sus tierras. Por el 

contrario en el ejido Los Ates al estar dependiendo de tecnología 

moderna, aunado a la depredación constante de sus suelos ocasiona 

el declive en la rentabilidad de la producción, pues los insumas 

continuamente aumentan en sus precios, mientras sucede lo contrario 

con los productos agrícolas. 

5.2 Discusión de resultados para la regiÓn tropical subhúmeda. 

Respecto del primer objetivo referente a la identificación de 

los sistemas de producción según los resultados encontrados se 

tiene los siguiente: 

Se esta de acuerdo con Spedding ( 1989), en el enfoque de 

sistemas como la forma de concebir y resolver los problemas. En 

esta región se encontraron las relaciones que tienen el ganado 

bovino con el cultivo del maíz. Asimismo, como los elementos del 

medio natural determinan la producción de vegetales y animales para 

el sostenimiento de su familia. 

Por otra parte, también se está de acuerdo con Brossier (1994) 

en lo referente a la manera de conducir la unidad de producción; 

ya que el manejo de la parcela esta en función de los medios 

disponibles -tamaño de la parcela, los implementos utilizados en la 

primeras labores como es la preparación del terreno (en algunos 

ejidos que utilizaron el tractor), mano de obra disponible (la 

familia del productor), los insumas y el objetivo de la producción. 

El segundo objetivo sobre la definición de las estrategias de 

produccióñ según el tipo de productor; de acuerdo a la encuesta 
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aplicada a los ejidatarios se pueden observar en la región lo 

siguiente. 

En el capitulo 4.1, la estructura de la familia resultó que el 

ejido Los Terreros presentó un alto promedio de hijos, los que 

viven con el productor incluyendo a la esposa y el mayor promedio 

de los que migran al extranjero (8.1), (5.8) y (2.0) 

respectivamente, en comparación con los demás ejidos. 

En el capitulo 4.2 de las caracteristicas de la unidad de 

producción si observa la superficie de terreno en posesión el ejido 

Los Terreros resultó el más alto con (60.2 ha). 

Con respecto al capitulo 4A si se anal-iza la hoja de balance 

de maiz; resulta que el ejido Los Terreros es el que más conserva 

ya sea para consumo humano o animal con 3.8 toneladas. 

Por ultimo en el ca pi tul o 4. 6 actividad pecuaria y que se 

habla de la cantidad de animales con que cuenta el productor como 

soporte económico, resultó ser el más alto en cuanto a reses, aves, 

cerdos y chivos se refiere con un 59.6, 33.0, 3.8 y 4.8 

respectivamente. 

Si observamos estos resultados reflejan que su estrategia de 

producción esta fincada en una mayor cantidad de hijos, mayor 

superficie en posesión, mayor cantidad de maiz que guarda para 

consumo humano o animal y el más alto promedio de animales. 

Si se tipifica a estos productores diremos que de acuerdo con 

Gordillo et al. (1990), estos ejidatarios pertenecen a los de 

autoconsumo productivo; donde dice "estos ejidatarios desarrollan 

una estrategia productiva muy peculiar, ya que la producción se 

destina primordialmente como insumo de actividades no agricolas. El 

valor de la producción agricola no es el reflejo fiel de los 

ingresos totales, que provienen de la ganaderia y de otras 
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actividades no agrícolas .... ". Sin embargo, la alimentación animal 

se da como forraje en forma de esquílmos del maíz y pastizales ya 

que presentan un alto promedio de agostadero. 

El tercer objetivo que habla sobre la identificación de la 

problemática socioeconómica y productiva de esta región se tiene lo 

siguiente. 

En primer lugar la producción de maíz que es la base de la 

alimentación humana y animal resultó ser muy baja en todos los 

ejidos como se puede ver en el cuadro 23, el más alto resultó de 

1.2 ton/ha esto se puede atribuir a los siguientes factores: 

Por una parte a la tecnología utilizada para este cultivo; si 

se observa el cuadro 24, ninguno utilizó semilla mejorada; la 

mecanización sólo en la primera labor que fue la preparación del 

terreno; fertilizantes químicos y pesticidas sólo en un ejido se 

utilizaron lo cual se reflejó en el rendimiento que fue el más 

alto, lo mismo con el crédito en este ejido tres de cinco 

obtuvieron crédito; también se puede apreciar que la mano de obra 

para la preparación del terreno, siembra, labores de beneficio, 

aplicación de agroquímicos cuatro fue pagada y sólo en uno fue 

familiar, de donde se deduce que el crédito utilizado si influye en 

el rendimiento. 

Por otra parte los resultados reflejan el acceso a los 

recursos, medios de producción y el· manejo de la unidad de 

producción; existe un ejido con un promedio alto de hijos, de 

migración al extranjero, tiene casi el 50% más de terreno en 

posesión así como de agostadero, ya que ocupa el tercer lugar en 

rendimiento, tiene otra característica importante; casi el doble de 

reses, aves, ·cerdos, chivos y animales de trabajo. De donde se 

deduce que es el ejido con un mayor bienestar. 

Otra- característica importante es el tipo de propiedad del 
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equipo e instalaciones: los resultados obtenidos muestran que el 

único equipo fue el tractor y el tipo de propiedad fue rentado lo 

cual resulta lÓgico si se observa la superficie laborable no pasa 

de 10 has, mientras que la de agostadero es mucho mayor; por lo 

anterior se puede deducir que no se justifica la compra de un 

tractor debido al tamaño del terreno laborable y sus condiciones 

topográficas. Sin embargo, los ejidatarios que le han dado un mejor 

uso al agostadero con la ganadería aparentan una mejor condición 

económica. 

En base a las demandas campesinas estudiadas en la 

Subsecretaria de Organización y Desarrollo Agrario (1993 y 1994), 

coincide para el caso de Jalisco y Colima que pertenecen la zona 

occidente al señalar que la principal demanda fue por créditos ya 

que en el estado de Jalisco de 10 entrevistados dos tenían crédito, 

mientras que en Colima cinco de 10 entrevistados tenían crédito, 

aunque es importante señalar que en este ultimo estado existe un 

ejido que tiene varios cultivos comerciales (chile, calabaza, 

plátano y cocotero) los cuales necesariamente requieren del crédito 

para cultivarse. 

Por otro lado también coincide en las demandas por 

organización al encontrar que el estado de Colima no hubo presencia 

de ninguna organización ya que sólo dos de 1 O entrevistados 

pertenecen a organizaciones no registradas oficialmente. 

Con base a los resultados obtenidos sobre los sistemas de 

producción se puede apreciar que en esta región los programas 

gubernamentales como son el subsidio al precio del maíz: se 

comprueba la primera hipótesis de que si han propiciado la 

dependencia de insumas externos (fertilizantes químicos y 

pesticidas) para elevar el rendimiento, aunque el cambio de la 

tecnología moderna por la tradicional no ha sido total, si no que 

solo en las primeras labores como son la preparación del terreno 

utilizan maquinaria; para las restantes (siembra y escardas) las 
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realizan con tracción animal, no utilizan semillas mejoradas Y la 

cosecha la efectúan manualmente. 

Con respecto al monocultivo del maíz este si se ha venido 

practicando por varias razones; primero porque tiene un precio 

subsidiado; segundo por ser un cultivo que se pude sembrar en 

terrenos con fuertes pendientes; tercero por ser un alimento para 

consumo humano y animal. 

La segunda hipótesis sobre la menor dependencia de insumas 

externos en esta región si ha contribuido a disminuir la pobreza 

por las siguientes razones cuentan con: un número relativamente 

alto de animales (reses, aves, cerdos, chivos y animales de 

trabajo) que en un momento dado los pueden vender para tener un 

ingreso extraparcelario que se esta generando dentro de la 

comunidad, por otro lado, contribuyen en gran parte en su dieta 

alimenticia, además de fertilizar parcialmente la parcela de 

cultivo asimismo disminuyen la cantidad de fertilizante químico que 

se necesita del exterior para la producción agrícola. 

En la tercera hipótesis para esta región no existe diversidad 

de cultivos si no mas bien, diversidad de actividades como la 

agricultura y la ganadería que si han contribuido a disminuir el 

riesgo en su economía; ya que cuando la agricultura no es 

remunerativa recurren a la ganadería que les puede dar un ingreso 

que amortigue la pobreza en el medio rural. 
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6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

En base a los resultados obtenidos en los ejidos estudiados, 

se tienen los siguientes sistemas de producción. 

1 . Sistema de producción roza, tumba y quema. 

2. Sistema de producción año y vez. 

3. Sistema de producción, ganadería extensiva. 

4. Sistema de producción forestal. 

El Sistema de producción roza, tumba y quema. 

Son pequeñas extensiones de tierra, practicándose en terrenos 

inclinados con superficies accidentadas, las labores son manuales 

y los implementos utilizados-son: la motosierra, machete, la coa y 

azadón. 

Primero se tumba la vegetación existente en los meses de marzo 

y abril, luego se quema en el mes de mayo, en seguida se siembra en 

los meses de junio y julio; esta se efectúa en cepas y depositan de 

dos a cuatro semillas en cada abertura hecha por la coa. 

En algunos casos después de haber realizado la siembra, se 

hacen aplicaciones de herbicida, esto con el fin de controlar la 

maleza, ahorrando así las labores de limpiar con azadón, luego se 

fertiliza una o dos veces. Finalmente realizan la cosecha en el mes 

de noviembre en forma manual. 

El sistema de producción de año y vez. 

En este sistema el maíz ocupa el total de las tierras 

laborables. La mitad de esta superficie se utiliza un ano para la 

producción de maíz y la otra mitad como terreno de pastos 

naturales en donde permanece principalmente el ganado bovino; una 

vez, levantada la cosecha de la superficie que se sembró de maíz el 

ganado se pasa a este terreno donde permanecerá un año, 

aprovechando los esquilmos y los pastos naturales para su 
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alimentación. 

Este sistema de rotación permite aprovechar globalmente y en 

forma continua el espacio; ya que las parcelas tienen un uso 

comunitario y una efectiva administración comunitaria. La necesidad 

de despejar la parcelas en fecha fija y por un año limita a 

difusión de cultivos y prácticas agrícolas al ternas. Impone un 

calendario de trabajo homogéneo, así como una planeación exacta de 

las cosechas. 

En este tipo de explotación el acceso a los pastos y esquilmos 

es libre; en cambio la propiedad de los animales siempre es 

individual. 

El sistema de producción ganadería extensiva. 

En este sistema de producción destaca la ganadería bovina de 

razas criollas destinadas a la producción de carne para el consumo 

local. 
. ...---

Las parcelas son las únicas fuentes que les proporcionan 

recursos forrajeros, aunque algunos ejidatarios les proporcionan 

granos en tiempos de estiaje. 

El cuidado de los rebaños es individual, después de la cosecha 

del maíz entra el ganado para aprovechar los esquilmos y las 

hierbas, este permanece hasta el inicio del nuevo ciclo agrícola, 

luego se pasa al agostadero donde permanecerá hasta que la parcela 

haya sido cosechada. 

En lo referente a otras especies como son los cerdos y pollos, 

se trata de una cría en el traspatio de su casa, la cantidad esta 

en función de los excedentes de granos, compra de forrajes y 

desechos alimenticios. 

Sistema de producción forestal. 

El uso del bosque es a través de la extracción de resina, el 
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método para obtener la resina es simple y consiste en abrir una 

herida al pie del pino con una cuchilla o machete. El "golpe" o 

"cara" tendrá como característica reglamentaria estar a 25 cm de 

retirado una de la otra y tener un anchura de 10 cm por uno de 

profundidad. 

En la parte baja de la herida se coloca una cuna de lamina, la 

que servirá para que la resina escurra del árbol en forma de 

catarata. Un golpe durara solo un año produciendo resina, por lo 

que será necesario abrir una nueva herida y a la vez subir la cuna 

y el recipiente. Este proceso_será repetitivo año con año hasta que 

la altura sea inalcanzable para el productor. 

La temporada preferente para abrir una herida es entre 

septiembre y octubre, por la razón de que en esta época es cuando 

el árbol contiene más savia. 

6.1 Sugerencias para la región templada subhúmeda. 

Dado los resultados obtenidos de la presente investigación 

se dan las siguientes sugerencias. 

1. Es recomendable el establecimiento de un vivero forestal 

en esta zona. 

2. Impulsar más la siembra de forrajes. 

3. Se debe dar una buena orientación en el uso de productos 

agrícolas destinados a la alimentación del ganado. 

4. Se debe brindar una buena orientación a los productores 

en la utilización adecuada de agroquímicos. 

5. Se debe impulsar la comercialización del aguacate 

a través de la organización de los productores de esta 

fruta. 

6. Incrementar la diversidad de cultivos y animales, para 

disminuir riesgos por siniestros posibles en sus cultivos 

actuales, sin caer en el abuso o sobrepastoreos. 
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6.2. Sugerencias para la región tropical subhúmeda 

Una vez conocido los recursos con que cuentan y su 

problemática para esta regiÓn y el manejo que se le ha dado a la 

unidad de producción. Con base a los resultados podemos sugerir lo 

siguiente: 

1 . Realizar un estudio sobre el deterioro de los recursos 

naturales, así como una evaluación del impacto ambiental 

para esta región. 

2. Implementar praderas e introducir razas especializadas en 

la producción de carne, además crear una agroindustria 

(dándole un valor agregado a la materia prima), con esto se 

aprovecharía la mano de obra existente en la región. 

3. Establecer parcelas demostrativas con la participación 

de los productores, para la utilización de la tecnol~gía 

moderna adaptándolas a las condiciones locales para un 

desarrollo sostenido de las comunidades. 

4. Organizar grupos de productores con un alto sentido de 

responsabilidad para fortalecer las organizaciones de 

productores con la finalidad de que hagan un uso integral 

de los recursos naturales (agrícolas, ganaderos 

y forestales). 
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