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1. INTRODUCCION 

El malz es una de las principales fuentes alimenticias de 

la familia mexicana, dado su elevado consumo percapita que es s~ 

perior a los 176 kilogramos por año; la atencion al cultivo en 

la produccion implica no solo disminucion de importaciones, seg~ 

ridad alimenticia, significa hablar de trabajo de tres de cada 

cinco mexicanos. La autosuficiencia alimenticia en ma!z se ha 

convertido en un objetivo dificil de alcanzar y mas aun dentro 

del actual esquema ~e precios de garantia, eliminacion de subsi

dios y del Tratado de Libre Comercio, trayendo como consecuencia 

la falta de interes por el productor. 

Al cultivo de ma!z se dedica aproximadamente 7.1 millones 

de hectareas en 1991, este grano se ha utilizado en diferentes 

regiones, climas y sistemas, la amplia superficie para ser explQ 

tada interactua con factores tales como: falta de asesor!a tecn1 

ca, creditos y la no adopcion de tecnolog!a porque esta no es ge 

nerada de acuerdo a las circunstancias, objetivos y practicas 

agricolas de los productores. 

En el municipio de Villa de Purificacion se presentan una 

serie de factores que limitan la produccion y productividad del 

maiz, los cuales·merecen una atencion en mayor o menor grado, ya 

que estos convierten al cultivo de maiz en una actividad poco 

atractiva por los ingresos economices tan bajos que logra el pr~ 

ductor. 

La presente investigacion pretende detectar las principa-

les restricciones que tiene el cultivo de ma!z en este municipio 
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y plantear alternativas de solucion que se adapten a las cir--

cunstancias, objetivos y practicas de los agricultores, auxi--

liandose para esto en un diagnostico bien enfocado que permiti

ra conocer la problematica y su distribucion, y mediante el prQ 

cesamiento de la informacion adquirida, se localizaran grupos 

homogeneos de productores que sufren las mismas limitantes, lo 

que es necesario realizar para la generacion de tecnologia, ya 

que los agricultores de una misma region son sujetos de recome~ 

daciones acordes a su situacion que les prevalece. 

Como una necesidad para los agentes de cambio y quienes 

toman decisiones, esta el conocer el sistema del cultivo de 

maiz, de algunas politicas crediticias , de mercado y la situa

cion socioeconomica que influyen en el proceso de produccion y 

productividad en el municipio. 
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2. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1 Los objetivos planteados son: 

Conocer las circunstancias agroclimaticas y socioeconomi--

cas que intervienen en el proceso productivo de malz. 

Definir las practicas agrlcolas que influyen en el sistema 

de cultivo en el municipio. 

Determinar un grupo homogeneo de productores con circuns--

tancias, objetivos y sistemas de produccion, quienes sean suje--

tos de una misma recomendaciOn. 

-Identificar y Priorizar los problemas que limitan la pro--

duccion de malz en el municipio de Villa de Purificacion. 

Retroalimento a agentes de cambio y organismos del agro 

para encausar recomendaciones y politicas agricolas. 
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2.2 Hipotesi.s 

Se parte de 1a hipotesis que 1os productores no cuentan 

con una buena tecno1ogia para producir y no aceptan otra porque 

esta no es acorde a sus circunstancias, objetivos y practicas 

agrico1as, siendo esta una de las principa1es causas que limi-

tan la produccion y productividad de1 cultiyo de1 maiz en el m~ 

nicipio de Villa de Purificacion, Ja1isco. 
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3. METAS 

Las metas planteadas para el presente trabajo son: 

Contar para 1993 con informacion que permita plantear es-

trategias de solucion a las principales limitantes de la produc

cion de maiz en el municipio de Villa de Purificacion, Jalisco. 

Tener para 1993 un marco de referencia agrosocioeconomico 

para el cultivo de maiz en el municipio de Villa de Purificacion 

Jalisco. 

A traves de la difusion del trabajo, tener criterios para 

encausar programas de desarrollo en el cultivo de maiz en el mu

nicipio. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 LA INVESTIGACION ADAPTATIVA 

Hibon (1988) menciona que la investigacion adaptativa tie

ne que como finalidad generar tecnologia necesaria para grupos 

de agricultores.bien definidos, dentro de regiones especificas. 

Conceptualmente, la investigacion adaptativa sigue las ci~ 

co etapas siguientes; 

1) Diagnostico. 

2) Planeacion. 

3) Experimentacion. 

4) Interpretacion de los resultados de la investigacion. 

5) Extrapolacion. 

El primer paso de la investigacion adaptativa es un "día~ 

nostico", el cual consiste en recolectar informacion para ente~ 

der las circunstancias de los agricultores y desarrollar hipot~ 

sis especificas sobre problemas importantes, causas probables 

de estas y posibles soluciones. 

Las herramientas en el diagnostico incluyen: 

Datos secundarios. 

Encuesta exploratoria. 

Encuesta formal (incluyendo muestreo de rendimiento). 

Observaciones directas en parce~as de productores. 

Analisis de laboratorio. 

Experimentos exploratorios. 
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Harrington y Tripp (1984) mencionan que las primeras eta

pas de la investigacion en fincas tienen que ver con el diagno~ 

tico de practicas y problemas de los agricultores y la identifi 

cacion de las oportunidades para la experimentacion en lineas. 

El diagnostico comienza con una revision de datos secund! 

rios y conversaciones con las autoridades locales, agentes de 

exteneion, Etc. Despues los investigadores realizan una encues

ta exploratoria de los agricultores. Esta puede ser seguida de 

una encuesta formal con un cuestionario breve. Durante este di~g 

nostico los investigadores proponen, al menos, dominios de rec~ 

mendacion tentativas. 

Tripp (1985) citado por Garcia (1987), señala que un dia~ 

nostico en campo de los agricultores debe considerar algunas eª 

racteristicas como son: 

1) El diagnostico tiene como finalidad una comprension de 

todo el sistema de produccion, el mismo se enfoca tan pronto e~ 

mo sea posible a actividades clave dentro del sistema que los 

investigadores han seleccionado con sus prioridades. El diagno~ 

tico se centra en estas actividades y sus interacciones con el 

resto del sistema. 

2) Las tecnicas del diagnostico tienen que ser de bajo 

costo y ser acomodadas dentro de un marco de tiempo que fluya 

hacia experimentacion tan rapidamente como sea posible. Ha ha

bido casos en que la investigacion sobre sistemas de produc--

cion ha sido confundida con la sola fase del diagnostico. Esto 
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condujo a estudios de diagnostico muy largos y costosos, ricos 

en datos, pero inapropiados para adelantar a los investigadores 

hacia el desarrollo de tecnolog1as que los agricultores puedan 

tomar y usar. 

3) No se pretende recoger toda la informacion posible antes 

de dar comienzo a la investigacion. Solo se requiere del conoci

miento suficiente para identificar temas prioritarios para el 

primer ciclo de experimentacíon en la l1nea. El manejo de los e~ 

perimentos preve oportunidades adicionales para recolectar mas 

informacion y refinar el trabajo conforme este trabajo. 

4.2 REVISION DE INFORMACION SECUNDARIA 

Byerlee y Collinson et al (1983) consideran que la inform~ 

cien secundaria se obtiene de fuentes gubernamentales y oficia-

les,en forma de mapas, informes regulares y especiales y de 

otras fuentes en forma de informes de organismos de investiga--

cien. Menciona varios ejemplos de esta ínformacion, que son: da

tos agroclimaticos, de suelo, de poblacion, de produccien, de 

precios y mercado y de investigacion. 

Byerlee y Collinson (1980) citado por Garcia (1987) propo

ne algunos de los datos que son importantes revisar, los cuales 

son los siguientes; datos agroclimaticos; datos mensuales de pr~ 

cipitacion pluvial y temperatura; datos topograficos; planos to

pograficos de CETENAL; datos de suelo, los cuales pueden o~ser-

varse en planos agrologicos y edafologicos, tambien de CETENAL; 

datos de produccion, los censos agricolas proveen datos so .- -
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bre superficie y rendimiento de los cultivos principales en ca

da unidad local; datos de precio y mercado; la informacion so-

bre cantidad, precios y distribucion de insumas, produccion y 

creditos; datos de investigacion previos y llevados a cabo en 

la region. 

Estos autores dicen que toda la informacion secundaria se 

debe analizar con respecto a variaciones, a traves de la region. 

En esta etapa ha de ser posible formu-lar alguna hipotesis tent!!_ 

tiva sobre dominios de recomendacion. 

Castaños y de la Mora (1989) llevaron una investigacion 

dominada "Evaluacion agroecologica en Jalisco" para el caso del 

maiz, utilizando informacion secundaria de: S.P.P., cartografia 

de INEGI, BANRURAL, FAO/UNESCO, SARH, Servicio Metereologico N!! 

cional, Investigaciones y trabajos realizados por institucio--

nes de educacion superior. 

Conclusiones sobre la metodologia empleada que comentan 

los autores: 

El metodo de evaluacion agroecologico, ademas de rapido, 

es confiable y cumple con los objetivos de planeacion agricola 

y conocimiento del potencial productivo de las diversas zonas 

agricolas. 

Como cualquier otra metodologia, los resultados dependen 

.de la calidad de la informacion que se utilice, en este sentido 

se pueden tener problemas con datos provenientes de estaciones 

metereologicas que carezcan de registros o que no sean confia--
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bles, anomalias que en parte se pueden subsanar, utilizando por 

ejemplo, procedimientos de ajustes de cifras mediante modelos 

que consideren las temperaturas medias anuales y las medias men

suales de la que se tengan dudas, sin embargo, nada sustituye a 

una buena informacion. 

4.3 MUESTREO 

Byerlee y Collinson et al (1983) menciona que una muestra 

representativa debe ser de un cierto tamaño minimo para poder h~ 

cer confiablemente aseveraciones acerca de la poblacion como un 

todo; sin embargo, a ·medida que el tamaño aumenta se incrementan 

los costos, asi que el tamaño de la muestra debe mantenerse den

tro de los limites razonables. 

Tambien hacen mencion sobre el procedimiento de muestreo 

al azar (aleatorio) que es una selecci~n que asegura que cada 

unidad de una problacion tenga igual oportunidad de ser selecci~ 

nada. El muestreo al azar se efectua mejor con una tabla de nUm~ 

ros al azar como las que generalmente figuran en diversos libros 

de texto de estadistica o a traves de tomar al azar numeras es-

critos en pedazos de carton (1X1 cm) de una caja. 

Y sugiere que el tamaño de la muestra dependa de la varia

bilidad dentro de la poblacion y no del tamaño de la poblacion. 

Villarreal y Byerly (1984: mencionan que en cuanto a mues

treo sabemos que el tamaño de la muestra es una funcion de las 

desviaciones esperadas. Lo primero que necesitamos precisar son 

el tipo de desviaciones y segundo, la magnitud de ellas. 
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Las desviaciones esperadas son las siguientes: 

1. Numero de especies en la UP. 

2. Numero de labores para producir un mismo cultivo. 

3. Fecha de ejecucion de las labores. 

4. Patrones de cultivos (relaciones, tiempo-espacio por 

cultivo.) 

S. Fuerza de trabajo en la preparacion del suelo. 

6. Fuerza de trabajo a la siembra y despues de esta. 

7. Utilizacion y tipo de mano de obra. 

B. Tipo y cantidad de insumos. 

Como la magnitud de las desviaciones es totalmente desco

nocida, no se puede fijar el tamaño de muestra estadisticamente, 

por lo que se recomienda hacer una serie de muestreos de agri-

cultores, de 20 en 20, ir obteniendo la magnitud de las desvia

ciones.e ir relacionando estas con un recurso hasta terminar 

una relacion clara que la explique. 

Con el principio de muestreo secuencial que suspende el 

muestreo al estabilizarse o entenderse un grado x de desviacion, 

se determina el tamaño de la muestra. 

Llamas (1988) llevo a cabo una investigacion de sistemas 

de produccion en Villa de Purificacion, Jalisco, aplicando "El 

muestreo estractificado aleatorio", con distribucion proporcio

nal de la muestra, estableciendo una confiabilidpd del 1.96% y 

una precision del 10% la cual fue determinada por la siguiente 

expresiOn: 
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Donde ~=sumatoria. 
M=total de agricultores a encuestar. 

N=total de la poblacion {agricultores). 

Ni=agricultores en cada extracto. 

K=numeros de estractos.· 

2=confiabilidad 1 .96 

d=precision 10% 

S~=varianza en cada estracto. 

4.4 ENCUESTAS 

Tripp (1985) citado por Garcia (1987) proponen el metodo 

apoyado por CIMMYT Byerlee et al (1980) para la recopilacion de 

datos del sistema de cultivo, incluye tanto una encuesta infor-

mal oomo una formal. Este autor dice que la recoleccion de da--

tos empieza con una revision de datos secundarios y conversa---

cion con personas bien informadas dentro del area de investiga-

cion. Esto seguido por una encuesta informal durante el ciclo 

de cultivo, luego se lleva una encuesta formal con base en la 

informacion generada en la encuesta informal. Los datos del dia~ 

nostico son usados entonces para planear los experimentos del 

primer ciclo agricola. Debe notarse que el diagnostico no termi 

na aqui. La naturaleza interactiva de la investigacion en cam--

pos de agricultores, significa que durante el manejo de los ex

perimentos hay muchas oportunidades para generar mas informa--

cien util, tando mediante observaciones y conversaciones con 
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los agricultores colaboradores y sus vecinos, mediante estudios 

mas formales llevados a cabo para completar los experimentos en 

campo de agricultores. 

4.4.1 Encuesta informal o exploratoria. 

Byeele y Collinson et al (1983) señala que la encuesta ig 

formal se usa como base para diseñar y enfocar la encuesta for-

mal, que a su vez servira para verificar y cuantificar la infor

macion obtenida a traves de la primera. Los datos obtenidos con 

la encuesta informal sirven para diseñar la formal por: 

a) La identificacion de temas importantes relacionados 

con la planificacion de la investigacion que es necesario in--

cluir en la encuesta formal. 

b) La seguridad de que las preguntas en la encuesta for-

mal se plantean de tal manera que los agricultores las compren

dan perfectamente. 

e) El diseño y prueba de un esquema de muestreo; y 

d) Diseño a los agricultores el programa .de investigacion 

por iniciarse, inclusive en sus fases de encuestas formales y 

de experimentacion en el campo. 

Harrington y Tripp (1984) citados por Garcla (1987) men-

cionan que la encuesta exploratoria obtenida anteriormente es 

acorde a lo que se tiene en el area en cuestion. Estos mismos 

autores dic~n que hablando con los agricultores y observando 

sus campos, los investigadores tienen la oportunidad de decidir 
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cuales circunstancias son determinantes probables de las dife-

rencias en la practica de los agricultores. 

Hibon y otros citados por Garcia (1987) investigadores 

del programa de economia CIMMYT comentan que ademas de los agri 

cultores, existen muchas otras personas en cada region quienes 

tambien pueden proporcionar informacion valiosa sobre aspectos 

especificas de las circunstancias, como puede ser: los agentes 

de servicios de extension agricola, agentes compradores, prove~ 

dores de insumas, maquiladores, banqueros y agencia de Reforma 

Agraria. 

Como regla general, se sugiere hablar con todas las pers2 

nas que tienen conocimientos relacionados con la agricultura de 

la region. 

Scopel (1988) en el ejido Pueblo Juarez, Estado de Colima, 

realizo un estudio aplicando el diagnostico para conocer y des

cribir los sistemas de produccion agropecuario al nivel Estado, 

esto fue con el proposito de entender mejor sus problemas y prQ 

poner temas de investigacion adaptados, en este trabajo se uti

lizo datos que ya existian, ademas aplico encuestas informales. 

El problema mas importante que encontro el investigador 

durante este estudio fue que las fuentes de variaciones de los 

rendimientos son muy numerosos, mas aun en el medio tropical, y 

es muy dificil lograr aislar los que fueron mas importantes que 

los demas, sobre todo influyo tambien el tamaño tan pequeño de 

la muestra; claro, la nuestra preestratificacion no fue muy 
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util, se toco una diversidad suficiente para ciertos factores 

como el trabajo del suelo o la fertilizacion. 

4.4.2 Encuesta formal. 

Byerlee y Collinson et al (1983) mencionan que el proposi 

to de la encuesta formal es verificar las hipotesis formuladas 

y cuantificar la informacion obtenida a partir de la encuesta 

exploratoria. Para este tipo de encuesta no hay un cuestionario 

estandar, sino que el cuestionario es especifico para una re--

gion dada y para una serie de objetivos de investigacion. 

Byerlee y Collinson (1980) citados por Garcia (1987) pro

ponen dos reglas importantes para desarrollar un cuestionario, 

que son: La organizacion del cuestionario, esto es, que las pr~ 

guntas tengan un flujo logico de la actividad o tema del que se 

hable, considerando hacer preguntas especificas e iniciar de lo 

mas facil a lo mas complicado y el lenguaje del cuestionario d~ 

be ser el representativo de la zona, tomando en cuenta utilizar 

sus unidades de medidas. 

CIMMYT (1987) mediante la aplicacion de encuestas forma-

les, informales y ensayos realizados en campos de agricultores 

de trigo en Pakistan, se obtuvo los resultados siguientes: en 

tres sistemas de produccion habia sido muy lenta la introduccion 

de las variedades de trigo recien lanzadas. La encuesta señalo 

que en 1983/84, cerca de 80% de la superficie cultivada en los 

tres sistemas se sembro con variedades sensibles a la roya. 

15 



Esta investigacion ha llevado a determinar cuatro posibles 

causas de la lenta aceptacion de las variedades nuevas: (1) Los 

agricultores prefieren ciertas caracteristicas de las variedades 

antiguas. (2) Los agricultores no estan concientes del peligro 

asociado con las variedades que se quieren desplazar. (3) La in

formacion tarda mucho en llegar a los agricultores a traves del 

servicio de extension, y (4) la distribucion es inadecuada. 

4.5 ANALISIS DE INFORMACION 

Byerle y Collinson et al (1983) mencionan que una vez co~ 

cluida la encuesta final, se debe analizar la informacion obte-

nida y luego se le debe utilizar para planear investigaciones 

encaminadas al desarrollo de tecnologias apropiadas para los 

agricultores. Estos autores señalan que en primer lugar figuran 

los objetivos descriptivos de ajustes de limites de .los dominios 

de recomendacion; en segundo lugar, la descripción de las cara~ 

ter1sticas de los agricultores y de las practicas de manejo de 

sus parcelas, a fin de ayudar a guiar la seleccion de sitios y 

practicas representativas para realizar experimentacion en pre

dios: y en tercer lugar, se tienen los objetivos de diagnostico 

para (1) identificar los problemas reelevantes de los agricultQ 

res para preseleccionar los componentes tecnologicos a inolvir 

en los experimentos en fincas; (2) identificar problemas y res

tricciones que habran de guiar la investigacion en campos expe-

rimentales, por ejemplo, el desarrollo de nuevas variedades; 

(3) identificar las implicaciones para las póllticas agr!colas 

relacionadas con el credito y la distribucion de insumas y el 

mercado que apoyan la introduccion de nuevas tecnologias. 
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Byerlee y Collinson (1980) citados por Garcia (1987) sugi~ 

ren las tabulaciones cruzadas (interrelaciones) las cuales son 

importantes para probar hipotesis acerca del comportamiento de 

los agricultores. Oviamente, la gama de interrelaciones es infi

nita, pero lo cual es importante que la tabulacion especifica 

que se escoja debe reflejar las hipotesis de los investigadores 

acerca del uso de una practica determinada. 

4.6 DOMINIOS DE RECOMENDACION 

Harrington y Tripp (1984) del programa de economia CIMMYT 

mencionan que las circunstancias de los agricultores se usan p~ 

ra identificar dominios de recornendacioo. Se les define como to 

dos aquellos factores que afentan las decisiones de los agricu! 

tares con respecto al uso de una tecnologia del cultivo. Inclu

ye factores naturales como precipitacion pluvial y suelo y fac

tores socio-economices, tales corno: mercado, las metas de los 

agricultores y constreñimientos de recursos. 

Tambien señalan que la recornendacion es una descripcion 

de uno o varios elementos nuevos en una tecnologia de produccion 

(una variedad mejorada, un nuevo producto quimico, una practica 

diferente, un cambio en la epoca de operacion, etcetera). 

y afirman que hay suficiente evidencia de que es mas pro~ 

bable que los agricultores adopten recomendaciones simples y hª 

gan cambios gradualmente, que hacer cambios abruptos en gran es 

cala en sus practicas (e.g. Byerlee y de Polanco 1982). Asi la 

investigacion en lineas identifica y prueba, bajo las condicio-
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nes del agricultor, tecnologias con un nUmero limitado de elemerr 

tos nuevos, para encontrar cuales recomendaciones puden ser aco

modadas por los agricultores. 

Turrent (1987) menciona que es evidente que para producir 

y desarrollar tecnologia en los tipos de fincas de subsistencia 

de la region, las formas de explotacion deberan construirse a 

partir de las que ya existen. Esto implica adoptar nuevos enfo-

ques de investigacion, en donde intervengan disciplinas tecnolo

gicas y socioeconomicas que permitan entender e interpretar la 

aeterigeneidad de estas y sus relaciones con la comunidad y la 

region. Es aqui donde debera existir una conciliacion de la tec

nologia tradicional y moderna, enfocadas ambas hacia la genera-

cien de nuevas tecnologias de produccion adecuadas al sector ca~ 

pesino. 

Harrington y Tripp (1984) conluyen "No es factible, mate-

rialmente, llevar a cabo un experimento en cada linea y producir 

recomendaciones ajustadas a cada sitio. Lo que se hace es defi-

nir un grupo de lineas o agricultores, conducir experimentos ba

jo condiciones representativas de sus tierras y generar recomen

daciones.aplicables a todo el grupo. A un grupo como este se le 

llama un dominio de recomendacion. En general, un dominio de r~ 

comendacion estara dado por agricultores dentro de una zona 

agroclimatica cuyas fincas y practicas culturales son similares". 

Byerlee y Collinson et al (1983) menciona que la informa

cien se clasifique en: circunstancias naturales, corno clima y 

agentes biologicos; circunstancias socioeconomicas externas como 
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mercado e instituciones; los objetivos particulares del produc-

tor, su disponibilidad de recursos y las caracteristicas genera

les del sistema de finca asi como una descripcion detallada de 

las practicas de produccion del cultivo-objetivo. 

4.7 INVESTIGACION EN CAMPOS DE AGRICULTORES 

Zamarripa (1986). Inicio en 1983 un proyecto de investiga

cien en campos de agricultores en el area de Villa Corzo, Chia-

pas, con el fin de detectar la problematica que limita la pro-

duccion del malz en esta region, asi como las alternativas de SQ 

lúcion mas adecuadas. En base al estudio de diagnostico se dete~ 

to como uno de los problemas importantes la eficiencia de ferti

lizacion, cuya causa principal es la acidez del suelo {PH bajo y 

alta concentracion de aluminio AL3+) libre, la cual ha sido el 

resultado de la aplicacion de sulfato de amonio como fuente pri~ 

cipal de nitrogeno en forma consecutiva durante varios años. Co

mo primer paso en la busqueda de solucion a este problema, fue 

el encalado del suelo, fue así como en 1984 se establecio un e~ 

perimento exploratorio en 10 sitios representativos del area, 

con el objetivo de detectar el efecto de esta practica sobre el 

rendimiento .del maiz. La fuente de calcio utilizada desde 30 Kg/ 

Ha, se determino que esta fuerte variacion en la respuesta del 

maiz a la aplicacion de calhidra, esta muy relacionada con el 

grado de acidez en el suelo, observandose que donde el PH es b~ 

jo (menor de 5.1) y la concentracion de aluminio es alta (mayor 

de 50 PPM) el incremento en rendimiento obtenido fue mayor y e~ 

tadisticamente significativo, no asi en aquellos sitios con me-

19 



nor problema de acidez. 

Planten y Logeman (1981) llevaron una investigaéion en el 

Centro America en un lugar denominado Acosto-Puriscal, mediante 

un diagnostico, para recolectar la informacion necesaria sobre 

el ambiente, las caracteristicas de la finca y las diversas li

mitantes, se utilizo aparte de la literatura existente - los m~ 

todos siguientes~ visitas al area de trabajo con personas de V~ 

rias disciplinas, discusiones con instituciones regionales y 12 

cales, conduccion de una encuesta preeliminar y recoleccion de 

muestras de suelo. 

En esta invéstigacion se encontraron como limitantes de 

mas consideracion, los factores del medio ambiente, los cuales 

fueron considerados como exogenos, es decir, fuera del control 

de los agricultores (tambien los recursos a corto plazo). Den--

tro del ambiente socioeconomico las insuficiencias de la asis--

tencia tecnica y de los creditos para aquellos agricultores. 

Garcia (1987) realizo una investigacion en los valles de 

Cuautitlan y La Huerta, Jalisco, este estudio se llevo a cabo 

mediante un diagnostico que consistio practicamente en revision 

de informacion secundaria, encuesta exploratoria, encuesta for

mal, observacion en campos de agricultores y analisis de datos 

mediante una codificacion. 

En este estudio se pudo detectar en esta zona tres domi--

nios de recomendacion, los cuales fueron clasificados por zonas 

agroclimaticas y practicas culturales similares, encontrandose 

los siguient:és.problemas prioritarios~ baja disponibilidad de 
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agua, desaprovechamiento de suelo y agua, alta densidad de siem 

bra/perdida de densidad, ineficiencia en el uso del nitrogeno y 

deficiencia de fosforo. 

Hibon y otros (1986). Aqui se menciona el avance de un 

proyecto operacional que llevo INIFAP-CIMMYT en Fraylesca, Chi~ 

pas. Los principales objetivos que se plantearon fueron: prime

ro, generar en tiempo mas corto posible tecnologias apropiadas 

a las circunstancias de los agricultores de ambas areas, propoE 

cionando con ellas un incremento de la productividad y del in-

greso de essos agricultores. Segundo, desarrollar mediante la 

formacion de instructores la experiencia institucional necesa-

ria para extender ulteriormente ICA (Investigacion en Campos de 

Agricultores) a otros cultivos y regiones, segun las priorida-

des fijadas. 

Este estudio se llevo a cabo mediante un "diagnostico" 

que consistio practicamente en recabacion de datos secundarios, 

encuesta exploratoria, dominios de recomendacion tentativos, 

planeacion, analisis y recomendacion. 

Despues de un previo analisis de la encuesta explorato-

ria, en esta etapa se consideraron dos dominios de recomenda-

cien, primero correspondio a los agricultores ejidatarios que 

producen maiz en su mayoria en monocultivo, con una pendiente 

no mayor del 10% en suelos limo-arenosos mas erosionados, con 

maquinaria rentada aproximada 5400-00-00 hectareas de maiz. 

Dominio de recomendacion numero 2, tentativamente corre~ 

pondio a pequeños propietarios que tienen ganado y cultivan 
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malz en monocultivo para grano y forraje en suelos relativamen

te planos, areno-arcillosos menos erosionados, con su propia m~ 

quinaria (aproximadamente 4350-00-00 hectareas). 

Investigacion sobre el problema de baja eficiencia agron2 

mica y economica especial en (1) fertilizantes, (2) preparaciOn 

de suelo y (3) control de malezas. 

La estrategia experimental y manejo de los experimentos 

fue un solo tipo de experimento, un ensayo exploratorio, fue 

instalado en cada dominio de recomendacion durante el primer ci 

clo. 

Las variables experimentales incluidas en cada tipo de e~ 

perimento fueron las asociadas con las hipotesis formuladas pre 

viamente y con los componentes seleccionados en cada dominio en 

la fase de planeaciOn. 
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S. MATERIALES Y METODOS 

5.1 AREA DE ESTUDIO 

La presente investigacion fue dirijida al cultivo de maiz 

en el ciclo primavera-verano 1991, en el municipio de Villa de 

Purificacion, Jalisco. 

Este municipio cuenta con una superficie total de 1937.61 

kilometros cuadrados y una poblacion de 12660 habitantes, segun 

el ultimo censo de poblacion y vivienda INEGI (1990), lo que 

arroja una densidad de 6.53 habitantes por kilometro cuadrado. 

Los tipos climatices que prevalecen en la regían de estu

dio son: el AW2(W), AW(w). 

La complejidad fisiografica de la subprovincia determina 

el desarrollo e n un complicado y diverso mosaico edafico,en el 

municipio existen 17 grupos de suelo diferentes que fluctua en

tre la segunda y septima calidad, con baja fertilidad, siendo 

los suelos agrlcolas de los valles intermontanos, de origen al~ 

vial y residual. Existen suelos cambisol cromico, luvisol cromi 

co, cambisol eutrico, litosol, regosol eutrico, feozem, haplico 

y regosol districo. 

5.2 Estrategias de trabajo. 

Esta investigacion se llevo a cabo por medio de un diag

nostico, de acuerdo a la metodologla propuesta por Hibon (1988) 

y Byerlee et al (1980)apoyados por CIMMYT, Harrington y Tripp 

(1984), la 'cual consiste principalmente en las siguientes eta-
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pas: 

1. Revision de datos secundarios. 

2. Encuesta informal o exploratoria. 

3. Encuesta formal. 

4. Analisis de datos de las circunstancias, objetivos y 

practicas agrlcolas de los agricultores. 

5. Forma e ion de dominios de recomendacion. 

5.2.1 Revision de datos secundarios. 

Se obtuvo informacion ~el Campo Experimental Costa de Ja-

lisco 'CECJAL) La Huerta, Jalisco, Promotoria SARH, Presidencia 

Municipal de Purificacion, biblioteca de la Facultad de Agrono

mia de Las Agujas, Zapopan y de Autlan, del Estado de Jalisco, 

cartografia de INEGI, CETENAL, bibliotecas particulares, se re

colecto toda informacion posible referente al sitio de estudio 

y metodos de investigacion del maiz. 

5.2.2 Encuesta informal o exploratoria. 

De una manera al azar y usando una guia de trabajo, se err 

trevistaron un numero considerable de productores de diferentes 

localidades de este municipio, asi como personal tecnico de INI 

FAP, BUROCONSA y extensionistas de la SARH. Esta informacion og 

tenida fue analizada previamente, la cual fue muy util para foE 

mular un cuestionario con el proposito de identificar un conjurr 

to minimo de circunstancias objetivas y practicas agricolas, de 

los agricu!tore~ p~ra llevar enseguida una encuesta formal. 
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5.2.3 Encuesta formal. 

Para elaborar las preguntas del cuestionario para llevar a 

cabo la encuesta formal, se trato que fuera lo mas organizado y 

enfocado hacia las circunstancias objetivas y practicas agrlco-

las del productor, se empezo con preguntas que tuvieran una cla

ridad y secuencia a la vez, las primeras interrogantes fueron 

sencillas y se termino con preguntas mas dificiles, las unidades 

de medida que se utilizaron fueron las mas acostumbradas por el 

agricultor en este sitio de estudio. 

Enseguida, una vez elaborado el cuestionario, se llevo a 

prueba, aplicandolo a una cantidad minima de productores para 

constatar la afirmacion de que las preguntas fueran entendidas 

por el productor, se tuvo cuidado de utilizar un lenguaje y uni 

dades de medida comunmente manejados en el medio rural de este 

municipio. 

El diseño utilizado para llevar a cabo la investigacion 

fue "Muestreo estractificado aleatorio". Para lograr que la mue~ 

tra fuera aleatoria y estractificada se recibio informacion de 

los nucleos agrarios y listas de productores de maiz del area 

de estudio. La encuesta formal se llevo a cabo en el ciclo pri

mavera-verano, de un total de 491 productores, obteniendo una 

muestra de 54 cuestionarios aplicados. 

La encuesta fue llevada a cabo en sus propios predios, 

con la idea de que tuvieran una buena recordacion de las activi 

dades realizadas en su parcela, considerando un tiempo aproxim~ 
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do de 80 minutos,en el apendice se anexa una copia del cuestion~ 

rio que fue aplicado. 

El muestreo que se llevo, fue de acuerdo a las variaciones 

que se iban presentando de las circunstancias, objetivos, practi 

cas agrlcolas de los productores. 

Una vez terminada la encuesta formal se reviso para asegu

rarse que no hubiera alguna confusion o dudas con re~pecto a las 

contestaciones del productor. 

Mediante la codificacion de datos del cuestionario, una ve~ 

que se levanto la encuesta se ordeno y se analizo facilmente. 

5.2.4 Dominios de recomendacion. 

Para los dominios de recomendacion se llevo de acuerdo a 

lo expuesto por Byerlee y Collinson et al (1983), clasificando 

a grupos de productores cuyas circunstancias naturales, socio-

economicas, externas, instituciones, sus propios objetivos, di~ 

ponibilidad de recursos y dar practicas agrtcolas,fueron identi 

cas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuacion se hace una descripcion del sitio de estu

dio, se presentaran las principales circunstancias que determi

nan la produccion de maiz, posteriormente se resumiran las pra~ 

ticas de cultivo de maiz mas frecuentes analizando su variabili 

dad. Despues se hara enfasis en numero reducido de problemas, 

es decir, factores que limitan mas severamente la productividad 

de los productores de maiz y finalmente se identificaran dos o 

tres dominios de recomendacion tentativos, o sea, grupos de 

agricultores con circunstancias mas o menos homogeneas y probl~ 

mas similares, haciendo ~incapie en las posibles causas de esos 

problemas. 

6.1 CIRCUNSTANCIAS NATURALES 

6.1.1 Ubicacion y localizacion. 

El municipio de Villa de Purificacion, Jalisco, se local! 

za al suroeste del Estado, entre los paralelos 20° 01' y 190 34' 

de latitud norte y entre los meridianos 105° 03' y 1040 30' lo~ 

gitud oeste del meridiano de Grenwich. Pertenece a la provincia 

de la Sierra Madre del SUr y subprovincia de la Costa de Jalis

co y Colima. Limita al norte con el municipio de Tomatlan; al 

sur con La Huerta; al Este con los de Ayutla, Autlan y Casimiro 

castillo y al oeste con los de Tomatlan y La Huerta. Figuras No. 

1 y 2. 

La al:tura sobre el nivel del mar varia de 450 metros en 

la cabecera municipal a 2300 metros, esta ultima se encuentra en 

el lugar llamado Bufas de Pavelo, ETENAL (1989) esca 1: 
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50,000 y sintesis qeoqrafica del Estado de Jalisco (1981). Fig~ 

ra No. 4 

6.1.2 Hidroloqia. 

Los recursos hidrologicos del municipio se componen basic~ 

mente de los siguientes elémentos: 

Se encuentra dentro de la regían hidrologica No. 15. 

Rio Chacala-Purificacion: Esta cuenca tiene como centro el 

rio Chacala, que funciona como limite estatal entre Colima y Ja

lisco, drenando una superficie de 3925 Km2; se ubica al suroeste 

dél Estado y sus subcuencas intermedias son: el rio Chacala y 

rio Purificacion, el cual desemboca en el O~eano Pacifico. 

Rlo San Nicolas-Cuitzmala• Drena un area de 3870.50 Km2, 

se puede considerar que esta cuenca ocupa la parte central de 

las Costas de Jalisco, junto con el rio Cuitzmala, que nace en 

las inmediaciones del cerro Camalote localizado a 15 kilometros 

al noroeste del poblado de Purificacion; ambos escurrimientos d~ 

sembocan en el Oceano Pacifico. Gutierrez (1982-1983). 

Sus afluentes mas importantes en este municipio son: rlo 

Amborln, Las Conchas, Alcihuatl, Jocotlan, San M~guel, Jirosto, 

Higuerillas, Cimarronas y Veronica. 

Arroyos de caudal solamente en la epoca de lluvias: El 

RincOn, Las Piedra~, San Roque, Los Limones, Las Calabazas, P2 

lonia, Los.Laureles, El Terraplen, El Sauz, Plaza de Gallos, 

tos Añiles, La Huerta, Los Otates y El Carrizo. 
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6.1.3 Topografta. 

El municipio presenta las siguientes formas topograficas: 

Gran Sierra compleja de cumbres tendidas; Meseta lavica, con e~ 

ñadas; lomertos aislados; valle intermontano con terreno ondul~ 

do,ramificado con lomerlos; laguna costera y pequeña llanura 

con lomerto. Regalado y Uribe (1987). 

6.1.4 Suelo. 

Existen 17 grupos de suelo diferentes que fluctua entre 

la segunda y septima calidad, con baja a regular fertilidad, 

siendo los suelos agrlcolas de los valles intermontanos de ori-

gen aluvial y residual. 

Los suelos mas representativos en este municipio son: 

1) Re+Bc+Hh 
2 

2) Re+Be+I 
1 

3) I+Rd 
2 

(Re) Regosol eutrico (Bo) Cambisol cromico 

(Hh) Feozem haplico (2 ) Textura media 

Fase lltica con lecho rocoso y uha profundi 

dad de 10 a 100 centimetros. 

(Re) Regosol eutrico (Be) Cambisol Eutrico 

(1 ) Textura gruesa, fase lltica, con le---

cho rocoso, con una profundidad de 10 a 100 

centlmetros. (I) Litosol. 

(I) Litosol (Rd) Rigosol dlstrico (") Tex-

tura media. 

Segun estudio realizado por Regalado y Uribe (1987). Fig~ 

ra No. 3 
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FIGURA 3 CLASIFICACION 
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El uso del suelo en el municipio, segun su potencial y 

clasificacion agrologica, cuenta con 5000-00-00 hectareas de 

primera clase de agricultura intensiva que comprende el 3% de 

la superficie total y el 10% con agricultura media de segunda 

clase y el resto se define como agricultura con restricciones 

pecuaria, forestal e inutil (materiales) cuerpo de agua, hasta 

la clase 7. Cuadro No. 1 

CUADRO 1 USO DEL SUELO SEGUN SU POTENCIAL 

Clasificacion Superficie % del Uso conveniente del 
agrologica en hectareas total suelo por su capaci-

dad 

Clase I 5000 3 Agricultura intensiva 

Clase II 19500 10 agricultura media 

Clase III 23750 13 agricultura con res-

tricciones 

Clase IV 19000 1 o ganaderia mayor 

Clase V 16250 9 ganaderia menor 

Clase VI 94500 50 forestal 

Clase VII 9500 5 inutil (materiales) 

y cuerpos de agua 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Purificacion, Jalisco. 

( 1984). 

El uso actual del suelo corresponde del total de la supe~ 

ficie del municipio el 2.61%, 43.08% y 48.86% en agricolas, pe

cuarias y forestal. El resto estan contémpladas en otras. Dis--

trito de Desarrollo Rural numero IV, Tomatlan, Jalisco. (1990). 

Uno de los problemas mas importantes que tiene el suelo 

33 



es la erosion hidrica que es a consecuencia de las altas preci

pitaciones que se presentan en la region, que por lo regular, 

son tormentas de alto volumen de agua con poca duracion. La ac

cion erosiva del agua esta causando perdidas en los suelos y 

asolve en represas. Regalado y uribe (1987). 

6.1.5 vegetacion. 

En la gran sierra compleja se encuentra distribuida la 

selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, bosque de 

encino, pino y bosque de pino. En el valle interrnontano con lo

merlos encontramos selva mediana subcaducifolia, selva caducifQ 

lía, bosque de encino, bosque de pino-encino, pastizal natural, 

pastizal inducido, y pastizal cultivado. Regalado y Uribe (1987). 

6.1.6. Climatologia. 

Existen 4 clases de climas, de los cuales dos prevalecen: 

El AW2(W) que ~s el mas humedo de los climas calidos sub

hurnedos, es una franja delimitada que pasa por la cabecera muni 

cipal y zona noroeste del municipio. La precipitacion media 

anual es mayor de los 1200 mm y la temperatura media anual va-

ria de 22 a 26° c. La maxima ocurrencia de lluvias oscila de 

los 420 a 430 mm y se registra en el mes de septiembre, la mini 

ma precipitacion se presenta en los meses en que se registra la 

maxima temperatura que es de 35 a 380 e, y los meses mas frios 

son enero y febrero, que registran una temperatura entre 24 y 

25° c. 

El clima Aw'(w) el cual se le puede corno intermedio en 
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cuanto a humedad se le localiza en la zonaoeste, del municipio. 

La lluvia media anual tiene un rango entre los 1000 ~ 1500 mm, y 

la temperatura media anual se encuentra entre 22 y 26° c. 

La precipitacion tiene su maxima insidencia en el mes de 

septiembre, en el que va de los 300 a 310 mm, la maxima tempera

tura fluctua de 290 a 300 c. 

El periodo mas frio se presenta en el mes de febrero con 

una temperatura de 23 a 24° c. Gutierrez (1983) y Regalado y Uri 

be (1987). Figura No. 4 

En la figura No. 5 se presenta el inicio de crecimiento 

con una duracion de 130 dias, que ocurre cuando la precipitacion 

ha sobrepasado en un 50% a la evaporacion y termina cuando estas 

lineas se interceptan, mas el tiempo necesario en evaporarse 100 

mm de agua. Estudio realizado por Uribe (1992) con informacion 

metereologica en el periodo de (1947-1983). 

6 • 2 CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS •·• 

6.2.1. Caracteristicas de la poblacion. 

En el cuadro No. 2 se presente el incremento de poblacion 

del municipio de 1960-1990, donde se observa una tasa de creci

miento en los ultimas diez años, de 20.53%, concentrandose la 

mayor poblacion en la zona rural. 
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FIG. 6 FLUCTUACION DEL CULTIVO DE MAIZ (1986-1991) 
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CUADRO 2 CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DEL MUNICIPIO. (1960-1990), 

Poblacion 

Urbana 

Rural 

Total 

Año 1960 

8438 

8438 

Año 1970 

3311 

8151 

11462 

Año 1980 

3154 

7340 

10503 

Año 1990 

4297 

8363 

12660 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano (1984) e INEGI (1990). 

El movimiento general de la poblacion es determinado por 

los elementos naturales que son los nacimientos y las defuncio

nes, sin dejar de tomar en cuenta la poblacion en transito y la 

emigracion. 

En el cuadro No. 3 se presenta el grado de analfabetismo 

en el municipio, con un total de 16% de 6 años en adelante. 

CUADRO 3 GRADO DE ANALFABETISMO 

Años Analfabetas 1\::..fabetas 

6 - 14 6,22% 22% 

15 y mas 9.9 % 44% 

Total 16.1% 66% 

• 
INEGI (1990). 

6.2.2' Tenencia de la tierra. 
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La tenencia de la tierra corresponde el 46.1%, 29.4% Y 

24,5% de la superficie total para los regimes de propiedad priv~ 

da, comunal y ejidal. Aproximadamente la mitad de la superficie 

total corresponde a la pequeña propiedad, en tanto el resto a la 

comunal y ejidal. Regalado y Oribe (1987). 

En el cuadro numero 4 se presenta la superficie agricola 

de temporal por nucleo agrario, los cuales se dividen en dos gr.!:! 

pos ( 1 y 2). Esto es a razon de que el grupo uno, la mayoda de 

sus terrenos son planos y compactos. 

CUADRO 4 SUPERFICIE DE TEMPORAL POR NUCLEO AGRARIO 

Grupo 
N.A. 

E. Vi.l.l.a Vieja 
E. Divisadero San 
Jos e 
E. San Miguel 
E. Ampliacion Lo 
Arado 
E. San Francisco 
E. N.C.P.E. Ex
Villa Vieja 
E. Mesa de las Vi-
gas 

S.T 

115 .o 
43.5 

118.0 
111 • o 

110.0 
270.0 

11 .o 

E. Estancia de Am- 127.0 
bodn 
Pequeñas propieda- 2327.0 
des 
E. Purificacion 463.0 

Grupo 2 
N.A 

E. Pavelo 
E. Manguito 
C.I. Jocotlan 
E. D. Camposano A. 
C.I. Jirosto 
c.r. Chiquihuitan 
E. A. El Chico 

S.T 

424.0 
75,0 

743.0 
17 .o 

240.0 
46.0 
17 .o 

N.A.= Nucleo agrario. S.T= Superficie agr!cola de temporal en 

hectarea 

S.A.R.H. Promotor!a Villa de Purificacion (1991). Cartas de su~ 

lo de ETENAL (1979). Escala 1:50,000 

40 



6.2.3 Principales cultivos. 

En el cuadro No. S se observa la superficie de los princi

pales cultivos perennes y de temporal que se siembran en el muni 

cipio, en donde 3600 hectareas fueron de malz en este ciclo, de

dicandose 491 productores, de las cuales corresponde un promedio 

de 5.29 hectareas por productor. 

CUADRO 5 PRINCIPALES CULTIVOS 

Cultivo Hectareas 

Maiz 2600-00 

Caña 394-00 

Mango 125-00 

Platano 100-00 

ca fe 120-00 

Piña 15-00 

Cacahuate 7-00 

Promotoria SARH, Purificacion, Jalisco. (1991 ). 

En la figura No. 6 se observa la fluctuacion de superficie 

cultivda de maiz en el ciclo primavera verano en el municipio, 

desde 1986 hasta 1'991; Aqui se observa claramente una diferencia 

con respecto a 1988 y una disminucion en años atras e igual has

ta.en 1991; en este ultimo año se estimo 1.9 tonelad~s por hect~ 

rea en promedio. Promotor!a SARH, Villa de Purificacion, Jalis-

co. (1991). 
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6.2.4. Servicios. 

El municipio cuenta con un total de 85 localidades, benefi 

ciandose con servicios de educacion preescolar el 12.9%, prima-

ria el 46%, nivel secundaria el 7%; cabe hacer notar que casi la 

mitad de las localidades cuenta con el nivel basico de educacion. 

Presidencia Municipal. (1991 ). 

Existen caminos de terraceria y brecha de regulares condi

ciones hacia los nucleos de poblacion como son: Zapotan, Pavelo, 

El Manguito, Alcihuatl, Carreon, Jirosto, Estancia de Amborin y 

La Repecha. Estos caminos son de terraceria que el temporal de 

lluvias los afecta considerablemente. Presidencia Municipal. 

( 1 991 l . 

A traves de la distribuidora DICONSA se ha procurado el 

abasto de productos basicos (granos basicos, azucar, aceites, 

galletas, sal jabon, Etc.) y otros productos de CONASUPO, media~ 

te la creacion de "Tiendas campesinas". Bodegas DICONSA de La 

Concha, municipio de La Huerta, Jalisco. (1991). 

La SARH, de las acciones mas importantes que se han reali

zado en el municipio por esta Institucion, son: Organizacion de 

productores para el combate de incendios forestales, tramitacion 

de permisos de limpia de vegetacion herbacea y arbustiva, adapt~ 

e ion de un vi ver o municipal, asistencia tecriiltl agricola de ternp.Q 

ral y riego, control de la abeja africanizada. Actualmente esta. 

en proyecto la construccion de un aserradero-carpinteria en el 

ejido Pavel~. SARH, Promotoria Villa de Purificacion.("1991)~ · 
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La SRA. Lo que a esta Secretaria le compete, no se quiere 

destacar el hecho de que la problematica agraria del municipio 

no se ha resuelto, pero existe actualmente empalmamiento de pla-

nos con diferentes nucleos agrarios, que es una de las limitan--

tes de la region. Regalado y Uribe. (1987). 

Con respecto al credito y seguro, del total de la superfi

cie sembrada de malz, el 8.4% fue financiada por BANRURAL y ase-

gurada por AGROASEMEX y el 7.76% fue acreditada por Banca Multi

ple. Prometerla SARH, Villa de Purificacion, Jalisco. (1991). 

Infraestructura. En este municipio existen 3 bodegas cons-

truidas por el programa Mano de Obra Campesina, una en la cabec~ 

ra municipal y dos en la zona rural, ademas con bodega BUROCONSA 

con una capacidad de 3500 toneladas que hasta la fecha se encue~ 

tra sin recepcion de granos. 

Comercializacion. En años anteriores se introducian en e~ 

ta bodega hasta 4500 toneladas de malz, hoy en dia se importan 

aproximadamente 200 toneladas anuales via DICONSA. Informacion 

obtenida por los propios productores. 

Segun infonmacion proporcionada por los intermediarios, e~ 

tos coincidieron que del municipio exportaron 600 toneladas de 

maiz, .del ciclo primavera-verano 1991 para otras regiones del 

pais. 

6.9 PRACTICAS AGRICOLAS 

Los resultados que se exponen aqui fueron obtenidos a paE 
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tir de la encuesta formal, enfocando la atencion en la parcela 

de maiz mas grande que cultivo el productor en el ciclo de temp~ 

ral primavera-verano 1991. 

6.3.1. Preparacion del terreno. 

Despues de una quema de los residuos del cultivo anterior, 

en el mes de mayo el 51.8% realizan dos pasos: rastra con trac-

tor, esta labor se lleva en los meses de junio y julio. Esta 

practica es limitada por la textura del suelo y temporal de llu

vias y el resto no la realiza. 

6.3.2 Control de plagas del suelo. 

El 87% de los productores no aplicaron insecticidas al su~ 

lo, cabe mencionar que en años anteriores el 27.7 aplicaron, mª 

nifestando buenos resultados. 

6.3.3 Tratamiento y origen de la semilla. 

En cuanto a este aspecto el 96% de los agricultores no d~ 

sinfecta su semilla, esta de la que se obtiene del año anterior, 

siendo semilla criolla,lo que ocaciona baja germinacion, reper 

cutiendo en la poblacion de planta. 

6.3.4 Fecha de siembra. 

En cuanto a esta practica se lleva en las mismas fechas 

de preparacion del suelo, sembrandose del 15 de junio al 15 de 

julio, esta fecha esta supeditada al temporal de lluvias. 

6.3.5 Metodo de siembra. 
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Predomina la siembra manual con un promedio entre surco de 

75 Cm, 64 Cm entre golpe por 3-4 semillas, utilizando 20 kilos 

por hectarea. 

6.3.6 Genotipo. 

En genotipo que predomina en el area son: criollo "blanco 

de 8" sembrandolo el 66.5% de los productores contra 29.6 que 

utilizan de F2 y F3 de la variedad T47. Estos rangos es a cons~ 

cuencia por la falta de existencia de variedades mejoradas en el 

mercado y el desconocimiento de les mismas. 

El criollo "blanco de 8" que predomina en la region, tiene 

un ciclo de 95 dias de siembra a madurez. Explicacion posible de 

esta predominancia es que los agricultores conservan semilla del 

ciclo anterior y el esquilmo o forraje del criollo es mas acept~ 

do por el ganado. 

6.3.7 Fertilizacion. 

En esta area en cuestion el 92% de los productores reali-

zan cuando menos una aplicacion y el 31% hacen dos, usando como 

fuente de nitrogeno el sulfado de amonio. 

En el cuadro No. 6 se presenta el rango de unidades de N 

por numero de productores que aplican, donde se observa como mas 

representativo es de 51-100 kilogramos de N por hectarea, apli-

candolo.la mayoria de los agricultores en la 1° escarda o pale-

teo. 
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CUADRO 6 RANGO DE FERTILIZACION 

Unidades de 
nitrogeno 

o so 

51 100 

101 - 1 so 

151 -

% de productores 
gue aplican 

22 

43 

20 

15 

Con respecto al fertilizante fosforado, el 19% de los pro

ductores lo aplican con un promedio de 30 kilogramos de fosforo 

por hectarea. 

Las aplicaciones las realizan a los 20 dias en promedio 

despues de la siembra, es probable que ese fosforo no tenga un 

efecto importante sobre el rendimiento en el mismo ciclo. Aun es 

probable que esa aplicacion de fosforo, cuando se hace, permite 

mantener a un nivel aceptable la cantidad de P2 OS disponible en 

el suelo para el cultivo. 

Finalmente tenemos que la formula empleada por la mayoria 

esta por debajo de la recomendacion validada por el CAECJAL en 

198S. 

6.3.8 Control de Malezas. 

En el cultivo del malz en el municipio predomina el con--

trol por medio de escardas o paleteos con traccion animal y sol~ 

mente un 19% aplican productos qu1micos de los 20 a 30 dias des-
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pues de la siembra. 

6,3.9 Uso de insecticida al follaje. 

La plaga mas frecuente es el gusano cogollero (Spodoptera 

Frugiperda), la insidencia de esta plaga es variable año con 

año de acuerdo a los factores climaticos. 

6.3.10 Dobla y cosecha. 

Por la presencia de vientos fuertes a fines de septiembre 

y el temporal de lluvias y por el genotipo de parte alto que pr~ 

domina, el 50% de los productores doblan su maiz del 15 al 30 al 

5 de octubre. Esa es una practica que se realiza para evita per

didas por acame, debido a que el agricultor deja secar su maiz 

en el campo hasta diciembre. 

6.3.11 Uso del rastrojo. 

Mas del 90% de los productores de maiz del area usan el 

rastrojo de maiz como pastura para ganado bovino dentro de la 

parcela, como consecuencia, menos de una cuarta parte del rastr~ 

jo producido por el cultivo queda encima del suelo para ser que

mado o incorporado al suelo en el siguiente ciclo. 

6.4 VARIABILIDAD DEL RENDIMIENTO 

La variabilidad del rendimiento en la muestra de las en-

cuestas levantadas se obtuvo el 58.3% de los productores obtie

nen rendimientos menores a 1500 kilos y el 13% mayor a tres to

neladas. 
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Por lo tanto, se puede decir que en ausencia de un probl~ 

ma grave de malezas la solucion de los problemas plagas del su~ 

lo y fertilidad permitira: a} incrementar el rendimiento prome-

dio en el area. 

En el cuadro No. 7 se observa que aplicando un paquete teE 

nologico de acuerdo al axex No. 1, los beneficios son nulos, de 

seguir esta situacion, ademas de costos de insumes altos y pre-

cios de garantta bajos del malz, el productor seguira dejando 

de sembrar este cultivo y depender del exterior, con el peligro 

de perder la autosuficiencia alimentaria del municipio. 

CUADRO 7 RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE MAIZ (P.V. 1991) 

Concepto 

Costo total de 
produccion, be 
neficio bruto
($/Ha) 

Grano 

Pastoreo 

Beneficio neto 
$/Ha. 

Precio Unitario 

636.0$/Kg. 

70.0$/Ha. 

Cantidad 

1900 Kg/Ha. 

Cantidades estimadas en miles de pesos. 

Precio medio rural 636.0 

Cantidades contempladas en miles de pesos. 

Promedio de rendimiento 1.9 ton/Ha. 

Costo/Ha. 

$ 1863.78 

1 208.4 

70.0 

725.78 

Estimación por la SARH, Villa Purificación, Jalisco 
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7 CONCLUSIONES 

En el cuadro 4 se mencionan los diferentes núcleos 
agrarios los cuales fueron clasificados como Grupo 
1 y 2, por las siguientes características: 

GRUPO I 

a) La mayoría de sus núcleos agrarios corresponden 

al clima 

AW2 {w) • 

b) Utilizan maquinaria agrícola en la mayoría de 
sus 

prácticas agricolas. 

e) La mayoría de sus terrenos agrícolas son 

compactos 

d) Realizan sus prácticas agrícolas homogéneas 

e) Sus vías de comunicación (caminos) son 

transitables todo 

el año. 

Se practica un tipo de agricultura de transición, 

por lo tanto corresponde al dominio de recomendacion 

uno. 
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GRUPO 2 

a) Corresponde la mayoría de sus núcleos agrarios 

al clima 

AW1 (W) • 

b) Utilizan tracción animal en sus prácticas 

agrícolas 

e) Sus terrenos agrícolas se encuntran muy 

dispersos 

d) Sus vias de comunicación (caminos) son 

transitables 

exclusivamente en tiempos de secas. 

Por lo tanto se practica un tipo de agricultura de 

subsistencia, por lo tanto se le denominará 

dominio de recomendación 2. 

CIRCUNSTANCIAS NATURALES 

A) En este aspecto podemos concluir que hay un 

desaprovechamiento de suelos y agua en el clima 

AW3 (w) 

b) Las vientos provocan acame al cultivo ocasio

nando pérdidas considerables de producción. Clima 

AW2 (w) y AW1 (w) 
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CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS 

a) El mal estado de los caminos en temporal de 

lluvias limita el traslado de insurnos requeridos 

en el proceso del cultivo 

b) La falta de semilla mejorada en el mercado local 

limita la compra para su utilizacon por los 

productores en el Municipio 

ASPECTO AGRICOLA 

a) Podernos concluir que un mínimo de productores 
aplican fertilizante fosforados fuera de tiempo, 
que puede ser disponible en el cultivo posterior. 

b) La mayoría de los productores no aplican 
insecticida al suelo, ocasionando baja población 
de plantas. 

e) Los productores controlan las malezas después 
de los 2 o días con productos químicos y por medio 
del paleteo o escarda, se puede decir que la 
competencia de planta a estas fechas ya provocó 
bajos rendimientos en la produccion. 

d} El productor utiliza el rastrojo para su ganado 
y los residuos son quemados siendo nula su 
incorporacion al suelo, provocando bajos porcen
tajes de materia orgánica 
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8 SUGERENCIAS 

Tomando en cuenta las circunstancias, prácticas 

agrícolas y objetivos del productor en el Munici

pio de Purificación, Jalisco, se observaron 

algunos factores prioritarios, corregidos o modi

ficados que podran aumentar la producción. 

a) Solicitar al Gobierno del Estado, via Presiden

cia Municipal el apoyo para el mantenimiento de los 

caminos en la localidad. 

b) Solicitar por medio de la Unión de Ejidos Lic. 

Abel Salgado Velazco o por alguna otra Asociación 

la concesión para la producción de semillas 

mejoradas, con el asesoramiento y material genético 

del INIFAP o de algün bufete agronómico. 

e) Solicitar a INIFAP o algun bufete agronómico la 

selección de semilla criolla siguiendo los requi

sitos de los ideotipos de semilla para trópicos. 

d) Utilización de variedades mejoradas resisten

tes al acame de ciclo largo para zona AW2 (w) . 

e) Incorporación de materia orgánica en todos los 
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campos agrícolas. 

f) Aplicación de insecticidas al suelo al momento 

de sembrar 

g) Control de malezas con la aplicación de 

herbicidas preemergentes 

h) Sembrar otro 

char la humedad 

cultivo como frijol para aprove-
• • (S?:!• 

res1dual en el cl1ma AW2 (w) w· ·, 
~ 
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9. RESUMEN 

El maiz es uno de los productos de la dieta mexicana, a el 

se dedican 3 de cada 5 mexicanos al cultivo, se encuentra distri 

buido en todas las regiones del pais, enfrentandose a una serie 

de problemas para su produccion debido a que los agricultores 

tienen un nivel tecnologico bajo, o sea, manejan su cultivo de 

una manera empirica. 

Es por esa razon el gobierno mexicano a traves de las ins

tituciones, existe una preocupacion de elevar nivel tecnologico 

a traves de la adopcion tecnologica, considerando como punto de 

partida que dicha tecnologia sea acorde a las circunstancias n~ 

turales y socioeconomicas. 

Esta investigacion se llevo por medio de un diagnostico 

de la zona el cual consistio basicamente , el cual fue elabora

do de acuerdo a la metodologia propuesta por Hibon (1988), Bye~ 

lee et al (1980) apoyado por CYMMYT, Harrinton y Tripp (1984). 

Para lograr lo planteado se reviso informacion secundaria, 

revision de mapas de climas y suelo, revision de letra del cul

tivo de maiz y estudios realizados del municipio. Con esto se 

logro identificar areas especificas de trabajo con agricultores 

de circunstancias mas o menos hornogeneas. 

Posteriormente se realizo una encuesta exploratoria diri

gida a agricultores de la zona y agentes de extension agricola, 

se identificaron un conj~nto mlnirno de circunstancias, objeti-

vos y practicas agrlcolas de los agricultores para la formula--
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cion de un cuestionario y enseguida se llevo una encuesta formal 

con 54 productores. 

Como resultado del analisis de las actividades antes men-

cionadas, se observo que tienen problemas que limitan la produc

cion de ma1z y que estan relacionadas en muchos aspectos pol!ti

cos agricolas por una parte y por otra con las actividades que 

tradicionalmente ha desarrollado el agricultor, las cuales inte

ractuan con las circunstancias agroclimaticas de la zona. 

Como problemas prioritarios que limitan la produccion de 

maiz en el municipio: 

La falta de utilizacion de variedades mejoradas resisten-

tes al acame de acuerdo al clima de la zona. 

La no aplicacion de fertilizantes fosforados. 

Desaprovechamiento de superficie y agua en la zona del cli 

ma AW' (w). 
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ANEXO 1 COSTO DE CULTIVO DE MAIZ (T.M.F.) P.V. 1991 
MUNICIPIO VILLA DE PURIFICACION, JALISCO 

Labor Cantidad Precio 
Unitario 

1 • Preparacion de suelo 

a) Barbecho 1 1 30,000 
b) Rastra 2 80,000 

2. Siembra 

a) Semilla 25 Kg. 180,000 
b) Surcado 1 80,000 
e) Siembra 2 30,000 

3. Labores de cultivo 

a) Herbicida 3 27,000 
b) Aplicacion 1 30,000 
e) Escarda o paleteo 4 30,000 

4. Fertilizacion 

a) Costo de fertili- 250 Kg. 484.0 
zante 

b) (S.F.C.T.) 100 Kg . 510.0 

ci Aplicacion 3 30,000 
5. Control dt:• plagas y 

enfermedades 

a) Insecticida al 
SUtÜO 

b) Aplicacion 
e) Insecticida al 1 • 5 36,000 

f,:>llaj e 
d) Aplicacion 30,000 

6. Dobla 

a) Dobla 4 30,000 

7. Cosecha 

a) Pizca 1 3 30,000 
~b) desgrane y enea§_ 40 hectoli-

talado tras 
e) Acarreo 40 hectoli- 625.0 

tros 
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Total 

130,000 
160,000 

180,000 
80,000 
60,000 

81,000 
30,000 

120,000 

121,000 

51 ,036 

90,000 

54,000 

30,000 

120,000 

3 90 ,10()() 
48,000 

30,000 



Labor 

B. Gastos improvistos 
5% 

Total 

Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

total 1 '775,036.0 

88,750 

$1'863,787.8 ============= 

Informacion obtenida de productores que utilizan el paquete tec

nologico, utilizando maquinaria y traccion animal. 
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