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RESUMEN 

El presente estudio se realiza con el propósito de determinar el 

uso del suelo y tenencia de la tierra a que estan sujetos los 

suelos del área en donde se realizaran las obras de 

infraestructura para intensificar la actividad agricola del 

proyecto Acaponeta-CaAas, Nayarit; comprende en parte los 

municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Huajicori y 

Santiago, con una superficie aproximada de 230,929 ha. 

El clima predominante se clasifica segón Thornthwaite como 

semihómedo para la estación Acaponeta y semiseco en la estación 

Tecuala, por su humedad ambas se clasifican como cálido con 

régimen normal de calor en el verano. 

La precipitación no 

abundancia en las 

es equitativa presentándonse con 

partes mas altas, propiciado 

mayor 

por la 

configuración orográfica; su mayor concentración ocurre en los 

mese3 de ~ulio a Octubre y en el resto del aRo •e co~•ida~~ cnM~ 

el periodo seco; asi mismo no existen otro tipo de fenómenos que 

afecten el desarrollo normal de los cultivos como suelen ser las 

granizadas, heladas y vientos. Sin embargo, en las zona aledaAas 

se presentan en ocasiones ciclones que provocan grandes 

precipitaciones ocasionando el desbordamiento de la corrientes y 

la perdida total o parcial de la cosecha. 

De las 230,929 ha estudiadas, 66,258 de ellas 

agricultura (28.7% del totall, de las cuales 

Invierno cubre el 25.7%, ~1 Primavera-Verano 

se dedican a la 

el ciclo Otoño

solo el 0.74%, 

mientras que la Fruticultura se realiza en el 2.2% y el resto son 

terrenos ociosos, agostaderos, enmantados, esteros manglares, 
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cuerpos de agua y otros. 

Los cultivos anu~les cubren 61,130 ha que se desarrollan en dos 

subciclos agrícolas, el Oto~o-Invierno y el Primavera-Verano, 

practicándose en el primero de ellos la modalidad de Riego y 

Humedad. 

En el subciclo de riego se siembran 4,860 ha resaltando el 

cultivo del tabaco. Para la mayoria de lo cultivos el riego se 

wtil1~a swlu como auxilia, ya qwe solo :,~ a~lica un riego p~ra 

llegar a la madurez de la semilla¡ sin embargo, para los cultivos 

como el tabaco se aplican de tres a cuatro riego, todos el~os por 

a~;pers:ión. 

En al subciclo de humedad, se siembran bajo esta modalidad 54,572 

ha destacando los cu~tivos de sorgo grano y ~1 frijol, en donde 

se aprovecha la humedad residual de los suelos dejado por el 

periodo de lluvias, mismo que en ocasiones no es suficiente para 

sa t.~ s.f. ac.é'l' iJüi lo c.¡ue los 

rendimientos se ven seriamente afectados. 

En el ciclo Primavera-Verano los cultivos se desarrollan en 

condición de temporal siendo el maiz el de mayor importancia por 

la superficie que cubre. 

La gran mayoría de los productores utilizan diversas variedades 

de semillas mejoradas y certificadas que .recomienda el INIA, 

siendo pocos los agricultores que guardan las semilla de su 

cosecha anterior para la siguiente siembra. 

Las fechas de siembra y cosecha utilizadas son las mas adecu~das 
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para las condiciones de la región; sin embargo, existen ocasiones 

en que los excesos y/o deficiencias de humedad que se presentan, 

provocan gran variación en los rendimientos. 

La mayoría de los productores combaten las plagas y enfermedades 

que se presentan utilizando los productos químicos que les 

recomiendan ias casa comerciales. 

La investigación agrícola en la zona del presente estudio 

proporcionado por la SARH y BANRURAL, pero que debido a la 

escasez de personal, las parcelas casi nunca son visitadas por 

los técnicos. En el caso del tabaco, la compañia tabacalera 

proporciona el servicio de asistencia técnica en forma eficiente 

ya que las parcelas son visitadas periódicamente resolviendo los 

problemas que se presentan en forma eficiente. 

La existencia de maquinaria agrícola se considera suficiente ya 

que a cada tractor le corresponden en !a é~oca ~e nay~r demanda, 

una superficie de 74 ha; sin embargo, existen ejidos que no 

tienen maquinas por lo que tienen que solicitarles a los 

particulares y/o ejidos vecinos 

mecánicas que requieran. 

que ejecuten las labores 

La comercialización de los productos agrícolas se lleva a cabo 

por lo general a tráves de intermediarios, a los centros CONASUPO 

y en el caso del tabaco a las tabacaleras. 

El volumen de producción de los cultivos anuales asciende a 

185,991 ton, de las cuales los granos producen 143,881 ton y las 

hortalizas con 28,562¡ además el tabaco participa con 9,752 ton. 
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La existencia de bodegas y pizarras son insuficientes para captar 

la producción agricola ya que solo se tiene capacidad instalada 

ton, acarreando como consecuencia que muchos para 28,300 

productores almacenen sus productos en casa; faltando 

infraestructura para unas 80,000 ton. Además se hace conveniente. 

la construcción de empaques o procesadoras. 

Los cultivos perennes ocupan 4,294 ha representando el 6.6% del 

total de la superfici~ agricola; el mango es el principal 

~ulti.v;:J~ !!n..::\ SUf:!e!'.fic:ie eh~ 3,529 L. -
!le.{, 

cocotero con 687 ha y el resto del área la componen el limón, 

tamarindo, nanche, papayo y ciruelo. 

Estos ctl .. ti vos se caracterizan en su generalidad porque a través 

del. tif!llpo sus rendimientos se van incrementando hasta su 

est<.lbil: ::ación; las variedades existentes estan bien adaptadas al 

clima de la región. 

La fruticultura produce unas 34,789 ton y 8'499,000 unidades de 

coco, existiendo 7 empaques para mango de los cuales S son de 

particulares y 2 ejidales. 

La ganaderia se considera una actividad secundaria y se practica 

de una manera extensiva debido a la ausencia de infraestructura 

para el manejo de los hatos ganaderos aunado a la ausencia de 

pastos inducidos o introducidos con variedades mejoradas. 

La vegetación original estuvo compuesta por selva mediana 

sudcaduc i fol-ia y por la selva mediana subperennifolia 

encontrándose actualmente solo relictos de ella teniéndose como 

representativas las siguientes especies: Capomo <Brosimun 
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alicastruml, Higuera IFicus padifolial, Guanacastle <Enterolobium 

cyclocarpuml, Amapa Tabebvia chisanthal, Tecomate CCresentia 

alatal, Palma de llano CSaval roseil, Guamúchil IPhitecolobium 

dulce), Cedro <cedrela odoratel, Sauce (Salix sspl, entre otros. 

Los terrenos de mala calidad para la agricultura generalmente son 

utilizados coma agostadero, aunque hay suelos con aptitud 

agricola que se dedican a la actividad pecuaria. Las áreas 

cerriles comprenden una superficie de 95,021 ha que equivalen al 

41.2% del total estudiado, donde el ganado agosta li~remente. 

La vegetación que predomina en la alimentación ganadera es: 

Espiga negra IHilaria cenchroidesl, Zacate de llano IPaspalum 

plicatuluml, Cabeza de burra <P. notatuml, Carricillo IOplismenus 

insularisl, Zacate costero <Trichanchne caelestisl, Hierba de 

pollo ICommelina coelestisl, Ramón IAnthurim fartinensel, Malva 

IHibiscus tiliaceusl, Mezquite IProsapis julifloral, Navajita 

vellurla CBoutelova hirsuta), Zacate guinea IPanicum maximunl, 

solo por mencionar algunos. 

Debido a que en la zona na 

coeficientes de agostadero, por 

sitios de vegetación existente, 

hectáreas por unidad animal. 

se cuenta con registras 

lo que fueron estimados 

variando de 26.6 hasta 

de 

par 

2.07 

El ganada bovina, esta representado por la raza cebú y cebú 

criolla siendo su explotación con doble propósito; la venta de 

carne y leche. 

La cría de ganado porcino se lleva a cabo en forma casera y a 

tráves de 5 granjas parcícalas utilizándose para el autoconsumo, 
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lo mismo que las aves de corral de las que se aprovecha la carne 

El ganado equino se utiliza en la labores del campo como tracción 

animal y/o medio de transporte, que por lo general se mantiene en 

los corrales de la casa y en época de lluvias se deja que agoste 

libremente. 

La demanda local de carne y huevo es bien abastecida, y de. la 

leche temporalmente, ya que en época de estiaje los alimentes 

disminuyen considerablemente, debido a la escasez por lo que el 

ganado es trasladado hacia las partes altas o a las maris~as de 

la zona, por lo que algunos productores prefieren vender parte de 

su ganado. 

La existencia de ganado es de 64,734 cabezas de bovino de las 

cuales 64,288 estan consideradas de carne y solo 446 para leche; 

el ganado menor está compuesto por 6,214 porcinos, 20 ovinos, 136 

caprinos, 467 equinos, 14,840 aves productoras de carne, 571 

productoras de huevo y 116 colmenas de abejas. 

El manejo a que esta sujeto la 

agostar libremente, no existen 

ganadería, se caracteriza por 

corrales de manejo ni de 

mejoramiento de la especie, el control de la garrapata se realiza 

por medio de baños de inmersión, así mismo se combate a las 

enfermedades más comunes de la región. 

La explotación forestal se ha 

localiza en la zona serrana y 

pequeños para la construcción 

manejo para el ganado; al igual 

realizado en forma irregular, se 

consiste en la tala de árboles 

de casas, cercos, corrales de 

que los palmares y los manglares 
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se utilizan para la construcción de ramadas para el tabaco, esta 

práctica se realiza sin ning~n control lo que ha provocado la 

perturbación de estas áreas. Las maderas preciosas con gran valor 

económico no son explotadas en gran escala, debido a lo escarpado 

del terreno donde se localizan. 

Existen cuerpos de agua dulce coma charcas, lagunas y pequeñas 

repres.as que san utilizados para el riego de algunos cultivos, 

para abrevadero del ganado asi como para la pesca en donde se han 

introducido las .especie~ pisicolas. Tamb1én existen esteros, 

marismas donde se practica la pesca del camarón y una gran 

variedad de especies de escama; los rios y arroyos.existentes se 

usan para el riego de algunos cultivos que se siembran en los 

terrenas aledañas a estos. 

La tenencia de la tierra esta dividida en ejidal cuya superficie 

es de 140,366.6 ha, la comunal ocupa 78,142.64 ha y la pequeña 

propiedad participa con 12,420.51 ha. 

El municipio de Acaponeta cubre 110,319.45 ha equivalen~ al 

47.77%, Tecuala con 101;633.66 ha correspondiente al 70.79%, el 

municipio de Santiago con 2.19%, Rosamorada 0.97% y Escuinapa el 

5.06%. 

Como organización política, los productores estan afiliados, al 

ejido o asociación de pequeños propietarios del municipio, a la 

Confederación Nacional Campesina y su acción política solo llega 

a asambleas locales con el fin de realizar depuraciones censales. 

Productivamente se han agrupado en sociedades con el fin de 

obtener créditos de avíu y refaccionarios en las instituciones 
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r------------------------------------------------------------------------------------

oficiales. 

Los problemas que más afectan al productor se pueden resumir en 

los siguientes puntos; La comercialización, El minifundio, La 

politica de precios, la falta de técnicas adecuadas aplicables a 

las condiciones-, peculiares, escasa o nula organizclción productiva 

y a la falta de créditos suficientes y oportunos. 

Entre los conflictos detectados existen los problemas de linderos 

entre ej¡cJo,;; principalriltmte, todos ellos en eJ. municipio dé! 

. Acaponeta. 

El acaparamiento de tierras en su mayoria es legal salvo algunos 

casos donde se acapararon tierras d~ manera ilegal; para 

demostrarlo, se analizó por medio del indice de GINI obteniendose 

un indice de concentración de 0.51 lo que demuestra la 

desigualdad de superficie por propietario. 

Cuando el productor no tiene el capital para hacer producir la 

tierrá y los bancos no proporcionan el crédito suficiente, 

algunos ejidatarios prefieren rentar 

subsistir. 

8 
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Estudio de IJSO actual del suelo y tenencia de la tierra 

Introducción 

Debido a la problemática por la que atraviesa nuestra economia y 

en particular el sector agropecuario, donde la caracteristica 

distintiva es su desarrollo desigual, presentándose por un lado 

el desarrol.l~ agropecuario altamente tecnificado y por otro, 

zonas marginadas de producción del tipo tradicional. 

La zona donde se realiza el presente estud1o, 

zonas marginadas subdesarrolladas, donde 

corresponde a las 

aparte ~e la 

problemática de tipo económico-social se le agrega un fenómeno de 

tipo fisico-naturel q~~ es la alta precipitación pluvial que 

ocasiona graves economía por las constantes 

inundaciones que prov~=a. 

Para superar estos fenómenos se propone dar solución a los 

prublefuMS de inundación mediante la intromisión de una red de 

drenaje que permita evacuar las aguas estancadas así como un 

programa integral de desarrollo donde se contemplen entre otras 

cos~s, la incorporación de nuevas áreas al cultivo, instalaciones 

de apoyo a la producción así como la creación de caminos de 

acceso y levantar bordos de protecció11 en zonas urbanas y áreas 

pobladas; en una segunda etapa, se construirá una presa de 

almacenamiento y una derivadora sobre el rio Acapcneta y la 

infraestructura requerida para incorporar al riego una superficie 

de 50,000 has. 

Como un aspecto fundamental para definir la factibilidad técnica 

y económica del proyecto, se hace necesario realizar una serie de 
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estudios básicos que indiquen 1~ paut~ a seguir y tener los 

e1(·:2mPI'lt.cs; téc:niccJs ~suficientes para propunE?r a.J..t.ern(3.tivi:4.S de 

solución adscuadas y ~liminar aquellos que impidan el desarrollo 

agropecuario; por esta razón se hace conveniente realizar el 

estudio del uso del suelo y tenencia de la tierra, al cual nos 

en f oc <:unos. 

I.- Objetivo del estudio y método de trabajo 

Objetivo de Estudio 

El principal objetivo es la investigación de información de los 

datos y/o valores agropecuarios de manera clara, con el fin de 

mostrar la situación que prevalece actualmente en la zona de 

estudio, asi como la condición legal ejidal y ~omLndl, y 

proporcionar a la vez bases para plantear cambios Em el u~·;.J cif·J 

suelo. 

Método de Trabajo. 

Se delimitó el área de estudio con el fin de ~onocer 

que intervienen en ella. Gon base en esto, se 

los ejidos 

recopiló la 

información cartográfica escala 1:10,000 y el padrón de usuarios 

a nivel parcela por tipo de tenencia, que elaboró la Comisión de 

Estudios del Gobierno del Estado de Nayarit, y planos catastrales 

escala 1:50,000 elaborados por la Secretaria de la Reforma 

Agr·aria. 

Después de analizar esta información, se realizaron recorridos de 

campo visitando cada uno dm los ejidos, comunidades y la pequeAa 

propiedad, se. elaboró en el padrón de usuarios, el uso actual del 
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suelo a nivel parcela. Con estos datos se alimentó a la 

microcomputadora con el fin de agilizar los resultados básicos 

que se presentan en la memoria del estudio. 

Se plasmó el uso actual a nivel parcela en planos escala 1:10,000 

y en forma general en un plano escala 1:50,000. 

La información legal ejidal y comunal, se extrajo de las carpetas 

básicas existentes en la Secretaria de la Reforma Agraria y se 

anexó a la memoria de este sstudia. 
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II.- Características físicas y naturales 

Localización geográfica, política y superficie. 

La zona de Estudio abar~a una superficie aproximada de 230,929.75 

ha. se encuentra ubicada en la provincia de la Llanura costera 

del Pacifico se localiza entre los 22°39'42''y 22°14'11" de 

latitud norte y los meridianos 105°35'11' 'y 105°14'24" de 

longitud al oeste de Greenwich, la altura varía entre O y 50 

m.s.n.m. se ubica en 1~ parte Nor-uccidental del Estado de 

Nayarit. Está limitada por una porción de montañas al norte; por 

la zona de marismas de la laguna de agua brava y los poblados de 

Laureles y Góngora y Bonita al Sur; al este por la Sierra Madre 

Occidental y al oeste por las marismas y esteros del Océano 

Pacifico y los poblados de Paso Hondo y Pajaritos. 

Políticamente pertenece a los municipios de: Tecuala, Acaponeta, 

Huajicori y Rosamorada. Véase Croquis de Localización. 

Población 

En este apartado se mencionarán los resultados del XI censo 

General de población y vivienda 1990, del que se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

La población total en la entidad está conformada por 824,643 

habitantes, de los cuales 82,204 pertenecen en su conjunto a los 

municipio de Acaponeta y Tecuala, representando el 9.97% del 

total. 

Durante el decenio pasado, el ritmo de crecimiento en la entidad 
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fue del 1.3% mientras que el los municipios de Acaponeta la tasa 

obtenida fue de 0.2%, mientras que en Tecuala la tendencia 

resultó ser del orden del -0.1%. 

La población por grandes grupos de edad a nivel estatal es el que 

a continuación se seAala: 

De 0-14 aAos, se concentra el 39.1% de la población; de 15-64 

aAos, el 54.4% y mayor de 65 aAos solo el 6.1%. Para los 

municipios de referencia, se tiene que guarda una estr11~tura 

porcentual similar al comportamiento estatal. 

En Nayarit, las principales lenguas que se practican son la Cora 

y Huichol, siguiéndole en orden de importancia el Tepehuán y el 

Náhuatl. En el área motivo de estudio solo 493 habitantes hablan 

alguna lengua, de .ellos 449 hablan el español. 

Un rubro importante es el analfabetismo para personas mayores de 

15 años, resultó ser del 13%, notándose un decremento paulatino 

a través del tiempo. 

Vías de comunicación 

La zona de estudio se encuentra comunicada con el resto del País 

por la carretera federal número 15 y la via del ferrocarril 

México-Nogales, con un recorrido dentro de la zona de 30 y 40 

kilómetros respectivamente. 

Para la comunicación interna de la zona se cuenta con los 

siguientes caminos estatales y municipales. 
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Carretera estatal nómero 3, el cual entroncar con la carretera 

número 15 y comunica a la ciudad de Tecuala y a los poblados de 

Agua Verde, Paso Hondo, Quimichis y Novillero. 

Carretera municipal Acaponeta-Carretera internacional, la cual 

entronca con la carretera nómero 15 y comunica a la ciudad de 

Acaponeta. 

Carretera municipal San Felipe Aztatán-Carretera internacional, 

entronca con la nómerc 15 y comunica a los poblados de San Felipe 

Aztatán y Milpas Viejas. 

De igual forma, el área de estudio presenta una serie de caminos 

de terraceria y brechas que comunican entre si a la zona del 

estudio, las brechas en época de lluvia son de difícil acceso. 

Respecto a las lineas ferroviarias el ferrocarril del pacifico 

cuenta con estación en Acaponeta encontrándose ésta dentro de la 

zona de estudio. 

Fisiografia 

La zona del proyecto se encuentra ubicada fisiográficamente en la 

provincia de la Llanura costera del Océano Pacífico y las 

estribaciones de la Sierra Madre Occidental y se caracteriza por 

ser una cuenca de depósito de los materiales provenientes de las 

estribaciones de la sierra, predomina una topografía plana a casi 

plana con pendientes menores del 3% y ocupa aproximadamente el 

70% del área. En menor proporción existen áreas con relieve 

ondulado y pendientes del 4 al 8% que cubren aproximadamente un 

20%. 
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Findlmente se tienen áT0as cerriles con pendientes mayores al 12% 

que ocupan un 10% del total del área. 

Edafología 

El origen de los suelos del área es el arrastre y depositación de 

materiales, producto de la meteorización ·de rocas ígneas 

extrusivas de composición riolítica-andesítica a basáltica, 

mismas que forman parte de las estribaciones de la Sierra Madre 

Occidental. 

Existen suelos de origen marino-coluvial que se localizan en las 

llanuras costeras, en las 

como sedimentos marinos 

cuales fueron inicialmente depositados 

y posteriormente se rellenaron con 

materiales de origen continental. 

En general, los suelos de la zona son profundos¡ no obstante, se 

encuentran áreas con espesor máximo de 90 ~m, localizados en las 

partes altas de la zona. 

Las variaciones en texturas van de gruesas a finas, cuyas 

coloraciones oscilan desde café a café grisáceo hasta obscuros 

pasando por una amplia gama de colores grises y café, variando el 

drenaje interno de lento a rápido. 

En las planicies de inundación se presentan suelos aluviales, 

color gris, profundos y de texturas finas. En ocasiones presentan 

problemas de salinidad y/o sodicidad, debido a que su drenaje 

superficial e interno son lentos. 
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Climatología 

En la zona del presente estudio se localizan dos estaciones 

climatológicas que son lecuala y Acaponeta, ubicadas de la manera 

siguiente: 

Estación 

Acaponeta 

Tecu<:1la 

.latitud norte 

22Q 30' 

22Q 24' 

Clasificación del clima 

long. w.de g. 

l.OSQ 21' 

!OSQ 27' 

altitud(msnm) 

31..0 

26.0 

Con los registros de precipitación y temperatura media mensual, 

se clasificó el clima de acuerdo al Segundo Sistema de 

Thornthwaite, el cual presenta dos índices: 

1) El régim8n de humedad 

21 El régimen de temperatura 

En cuanto al primero, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: a la estación de Acaponeta le corresponde clima 

semi-húmedo, mientras que para las de Tecuala el tipo de clima 

fue semi-seco, respectivamente. 

En cuanto a la categoría de temperatura el clima de las 

estaciones resultó ser cálido, con régimen normal de calor en el 

verano, observando asi que para la zona de estudio no existe gran 
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variación en cuanto a temperatura media. 

Temperatura 

En la región objeto del estudio, no se detecta una variación 

significativa de éste elemento climático, lo cual es debido a la 

poca diferencia de latitud y altitud que tienen entre si las 

estaciones climatológicas. 

La temperatura media anual para la zona en estudio es da 25.1°C 

la cual varia desde 26.0°C a 24.3°C. 

La oscilación térmica anual es de 7.4°C, ya que el mes con mayor 

temperatura es julio con 28.3°C, 

corresponde la menor con 20.9°C. 

mientras que a enero le 

Los meses con mayor concentración de calor son de junio a octubre 

con 28.2 y 27.3°C respectivamente, en tanto que la época de menor 

calor queda comprendida desde diciembre hasta febrero con 22.3 y 

21.1°C respectivamente. 

En cuanto a temperaturas extremas se presentan valores de 43.0°C 

y 1.0°C, para la máxima registrada en junio y la minima ocurrida 

en febrero. 

Precipitación 

La precipitación es un fenómeno discontinuo, por lo que su 

distribución en el espacio y en el tiempo, es variable. La lluvia 

es el elemento climatológico mejor conocido y en la mayoria de 
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los casos el que det~rmina la producción agrícola; 

dificil evaluar la cantidad de lluvia que puede s~r r~almente 

utilizada y que cabe esperar en un momento determinado. 

La precipitación media anual en la zona de estudio es de 1200.3 

mm; su ocurrencia se concentra en los meses de junio a octubre, 

en los cuales llueve 1083.3 mm que representan el 90.25% del 

total anual, considerándose a éstos meses como periodo h6medo. 

En los meses de noviembre a enero precipitan 9~.6 mm del total 

anual correspondiendo al 7.96% considerándos~ como periodo 

semihúmedo, en tanto que el periodo seco es en los mes de ~ebr~ro 

a mayo en el cual ~e precipitan 21.4 mm del total anual o sea el 

1.78% siendo de ésta manera como se presenta la precipitación en 

el área. 

La distribución espacial de la precipitación sobre la zona en 

estudio, no es equitativa, lo cual es propiciado por la propia 

configuración orográfica (costa y pie de la sierra) de la zona, 

provocando la ocurrencia de lluvias de tipo orográfico, mismas 

que son de mayor abundancia hacia las partes más elevadas. 

En cuanto a las heladas, granizadas y vientos se refiere, se 

tiene que debido a que las temperaturas no son lo suficientemente 

bajas para provocar la incidencia de heladas, y las granizadas no 

se han observado, por lo que los cultivos se ven libres de estos 

fenómeno. 

Los vientos son de poca intensidad con u11a dirección noroeste y 

suroeste; 

ciclones 

sin embargo, 

en Mazatlán, 

en algunas ocasiones se han presentado 

Sin. provocando vientos con alguna 

19 



i nten<;; :i clc;uJ y abundantes; prec i pi t,¡¡c iones. 

Hidrología 

La zona está drenada por los rios Acaponeta y CaAas; el primero 

de ellos nace en el estado de Durango con el nombre de Quebrada 

de San Bartola en la Sierra Madre Occidental, a unos 2,600 m de 

al ti t.ud; apro>< 1madamente a L¡.(l km al s•_Jroeste de .la capital de 

Nayarit:. 

Escurre inicialmente en dirección suroeste hasta su confluencia 

con e.l rio Galindo punto en el cual cambia su dirección hacia el 

sur, para recibir 65 km aguas abajo de su origen y por su margen 

izquierda .los aportes de su principal afluente, e.l rlo Quebrada 

del Espiritu Santo, cambiando su nombre por el de río San Diego. 

Dentro de .la entidad ·ya conocido como rio Acaponeta, escurre un 

tramo de 35 km con dirección suroeste a.l término del cual recibe 

por .la margen derecha a .la altura del poblado Cucharas .los 

caudales del arroyo Los Barbacoa; entre este sitio y la localidad 

de Huajicori, recorre un tramo de 20 km con dirección sur, en 

donde se le incorporan por ambas márgenes diversos arroyos. 

Después de un recorrido de 18 km, a.l .llegar a .la población de 

Acaponeta, cambia su dirección hacia el sureste la que conserva 

45 km hasta su desembocadura en el estero de Agua Brava. 

Es{a cuenca tiene una forma alargada, drenando una superficie de 

5,600 Km 2 y recorre una longitud de 233 km. Limita al norte con 

cuenca del rio Presidio, al sur con los arroyos Rosamorada y San 

Francisco y con la zona de Marismas, al este con la cuenca del 

rio San Pedro y al oeste con la del Baluarte y CaAas. 
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El rio Ca~as, nace en las estribaciones de la sierra San 

Francisco dentro del estado de Nayarit a una elevación de 600 m, 

drenando unos 650 ~~ en su recorrido de 72 km. de los cuales 35 

limitan a Nayarit y Sinaloa. 

Al norte limita con la cuenca del río Baluarte, al sur y este con 

la del ric Acapcneta y al oeste con la zona de marismas. 

Durante los primeros 20 km de recorrido escurre en dirección sur 

hasta el poblado d~ C~nel~s donde recibe los aportes del arroye 

del mismo nombre¡ er1 este sitio modifica su curso, hacia el norte 

a lo largo de 18 km recogiendo los escurrimientos de diversos 

arroyos, entre los que destaca el arroyo Los Mimbres; aguas abajo 

de esta confluencia escurre unos 14 km en dirección norte-sur 

hasta llegar al poblado La Bayona cambiando su dirección hacia el 

suroeste, después de recorrer 5 km se dirige hacia el oeste 

escurriendo 15 km antes de llegar a su desembocadura en el estero 

de Agua Brava. 
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III.- Uso actual del suelo. 

El área en estudio cuenta con zonas topográficas que varian desde 

áreas cerriles hasta zonas planas que colindan con esteros y 

maz·ismas~ 

Las zonas serranas cuentan con su vegetación natural, existiendo 

peque~as perturbaciones, donde se ha practicado la agricultura de 

temporal, aunque los suelos aqul existentes no son apropiados 

para llevar a cabo una buena agricultura. En estas zonas se 

llevan a cabo prácticas forestales, pero no so~ muy frecuentes ya 

que se carece de infraestructura adecuada para la explotación de 

manera intensiva. 

El área plana es la mas i~Jortante desde el punto de vista 

económico, considerando que es aqui donde se llevan a cabo las 

practicas agropecuarias y pisicolas. 

Las actividades agropecuarias se llevan a cabo en la parte 

central del área en estudio, en los suelos que cuentan con las 

características fisico-quimicas más apropiadas para este fin, 

mientras que la pisicultura se practica 

marismas donde la pesca principal es 

en lagunas, esteros y 

la del camarón, aunque 

también se lleva a cabo la captura de una gran variedad de 

especies de escama. 

Existen áreas cerriles y marismas donde el ganado agosta 

libremente, debido a que son terrenos que no cuentan con 

linderos, pero est6s no se pueden considerar como agostaderos 

propiamente dicho. 
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La zona estudiada cubre una superficie de 230,929.75 ha, siendo 

66,258.68 ha, dedicadas a la agricultura, que equivale al 28.69% 

del total; esta actividad se practica en el ciclo otoño-invierno 

y primavera-verano, cubriendo el 25.73% y el 0.74% en forma 

respectiva, mientas que las especies fruticolas se encuentran 

implantadas en el 2.22% del área total. El 71.31% faltante, esta 

dividido en terrenos ociosos, agostaderos, monte, 

esteros-manglares, cuerpos de agua, cerril-agostadero y otros 

usos. 

Existen ejidos que por su localización geográfica cuentan con 

suelos de mala calidad para las actividades agropecuarias; sin 

embargo, la agricultura se practiccl en parte de estos ya que na 

existen suelos suficientes de buena calidad para todos los 

productores. Esta es una de las razones por lo que el rendimiento 

promedio es bajo en algunos de los cultivos. 

Los suelos no propicios para la agricultura y que en ellos se 

practica, como son áreas cerriles y esteros-manglares, se les 

debe de explotar con el uso mas apropiado para ellos, o sea, que 

los suelos que se dediquen a la agricultura deben de ser solo los 

que tengan vocación para esto. 

La superficie dedicada a la agricultura por ~odalidad, asi como 

la que cuenta con otros usos, se muestra en forma desglosada por 

ejido, comunidad y pequeña propiedad en el Cuadro No. 1. 

III.l.- Uso agrícola 

La agricultura es la actividad mas tradicional de la región y la 

mas importante desde el punto de vista superficie, ya que la 
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---------------------------------------------------------------------------------

mayor parte de los suelos explotados se dedican para este fin. 

La agricultura se práctica en los ciclos otoAo-invierno y 

primavera-verano; en el primero se siembra la mayor superficie, 

debido a que es el tiempo en que las precipitaciones han cesado y 

permiten llevar a cabo la preparación de los suelos, la siembra 

de una amplia gama de cultivos y la cosecha de estos, no asi en 

el segundo ciclo, donde la mayor parte de los suelos se 

encuentran saturados de humedad por los excedentes de las 

lluvias, por esta razón la agricultura solo se r~aliza en algunos 

suelos con buen drenaje superficial y con variedades resistentes 

a los excesos de humedad. 

En el ciclo otoño-invierno, se practican las modalidades de riego 

y humedad; en la primera se utiliza el método de aspersión, 

siendo este solo de auxilio debido al alto costo que representa 

la renta del equipo, pero no se cuenta con registro del agua 

aplicada, ya que se suspende el riego cuando el suelo se ve muy 

mojado, sin embargo, en el cultivo de el tabaco, se realizan de 3 

a 4 riegos porque estos son financiados por la Empresa TABAMEX, 

que es la que absorbe todo el producto. En la segunda modalidad, 

se siembra con el fin de aprovechar la humedad residual con que 

cuenta el suelo del período lluvioso, por lo que los malos o 

buenos resultados agrícolas dependen de la cantidad y 

distribución del agua precipitada. 

Los cultivos perennes prácticamente ya no se implantan en la 

actualidad, debido a que se caracterizan por contar con utilidad 

económica a largo plazo, y los agricultores requieren de 

beneficios inmediatos para poder subsistir, ya que la gran 

mayoría son de bajos recursos económicos. 
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USO DEL SUELO Cuadro 1.-
~:aa.-~~~-=~mm~m.-.am.-~~,~~~ 

hoja l/2 

EJIDO nPIO. 

ACRPONETA ACAPONETA 
AFUERAS DE RCRP. • 
AnADO HERVO 
CASAS COLORADAS ' 
H AGUAJE 
El nOTRJE 
El RECODO 
El RESBRLOH 
EL TEJON 
El TIGRE 
lA BAYONA 
lll CORTEZ 
lA GURSinA 
lA HRCIENDillR 
lR HIGUERITR 
SAN BlRSITO 
SRN DIEGO El NARANJO 
SRN DIEGUITO DE A. 
SAN JOSE DE GRACIA 
SRN niGUEl 
SAYUllllA 

SUBTOTAl 

C. l. SAN BlASITO 
SUBTOTAl 

PEQUEAA PROPIEDAD 
SUBTOTAl 

S U P E R F I C I E S (HA) 
RIEGO HUnEDRD TEnPORAl PERENNES VARIOS PARCElADO TOTAl 

15.39 

110.13 
211.48 

173.00 
239.94 

159.59 
H6.52 
39.67 
82.31 
50.00 

3.00 
18.26 
51.07 

183.34 
676.18 

2 160.48 

1 602.64 
82.23 

184.00 
421.88 

1 316.13 
26.79 

100.00 
912.14 
468.91 
141.35 
614.78 

1 071.28 
1164.47 

151.00 
199.02 
21.02 
9.44 

267.74 
785.78 

1 412.91 
1 837.42 

13 493.23 

6.08 
6.08 

340.27 2 115.49 
340.27 2 175.49 

141.64 

16.00 
65.70 
26.48 
5.00 

88.00 
224.78 

3.95 
30.27 
27.44 
80.75 

76.00 

29.74 
4.62 

95.69 
14.74 

230. DO 
150.12 

1310.92• 

12.54 
12.54 

4.00 
4.00 

375.89 
15.85 

22.13 
122.08 

6UO 

15.33 
450.38 

5.80 
3.36 
6.00 
8.00 

22.00 
17.02 
57.86 
10.48 

1 19&.41 

1 435.06 
788.69 
144.82 

1 049.02 
237.21 

5 862.20 
2 581.21 

754.57 
124.97 

1 484.54 
112.78 
163.53 

3 711.60 
118.51 

3 942.94 
1 986.34 

555.71 
5 270.97 

299.63 
31 284.42 

53 917.38 
53 917.38 

2 135.36 
HU8 

788.25 
1 913.38 

31.79 
361.00 

2 038.30 
544.72 
958.28 

1 468.02 
1 261.56 
1 258.22 

310.50 
283.33 
50.76 
17.06 

407.02 
868.61 

2 304.86 
2 691.15 

3 555.23 
902.16 
944.82 

1 675.46 
1 913.38 

31.79 
6 223.20 
4 023.03 
1 257.13 
1 07U1 
2 783.66 
1 370.28 
1 413.67 
4 000.60 

325.53 
50.76 

J 960.00 
2 390.03 
1 4H.38 
7 155.08 
2 973.83 
u m.aJ 

18.62 53 936.00 
18.62 53 936.00 

295.49 4 122.67 6 937.92 6 937.92 
295.49 4 122.67 6 937.92 6 937.92 

Fuente: SARH y Entrevistas con Productores 

La mayor parte de los agricultores realizan las labores agricolas 

que necesita cada cultivo, utilizan semillas mejoradas, pero 

aplican dosis de fertilizantes e insecticidas que les recomienda 

las casas comerciales. 
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Cuadro l.- U~>Cl DEL SUELD hoja 2/2 

S U P E R F I C I E S CHAl 
EJIDO RIEGO HUMEDAD TEMPORAL PERENNES OTROS USOS PRRCHIUlO TOTAL 

AGUA VERDE HCURLR 
R. R. LAURELES 
RTOTONILCO 
EL LIMON 
EL NOVILLERO 
EL ROBLITO 
LA ftRGDALENR 
LA PRESA 
LA PUNTILLA 
LAS ANONAS 
LAS RRENITAS 
LAS LUnBRES 
LOS MORILLOS 
MILPAS VIEJAS 
PAJARITOS 
PASO HONDO 
QUIMICHIS 
RIO VIEJO 
SAN CAYETRNO 
SAN FEliPE RZTRTAN 
TECURLR 
TIERRA GENEROSA 

SUBTOTAL 
C. I. PASO HONDO 
SUBTOTAL 
PEQUEAA PROPIEDAD 
SUB TOTAL 

57.59 
2.49 

H.61 
353.11 

172.11 

11.59 
46.38 

132.80 

221.93 
95.73 

898.04 
4.76 

68.34 
2 115.48 

30.20 
30.20 

PALftAR DE CUAUTLA SANTIAGO 
LA BONITA ROSRMORRDA 
COPALES ESCUINAPR 
LA CONCHA 
LA LOMA 
LAS PILAS 

SUBTOTRL 

1.00 

79.00 
so.so 
82.00 

212.50 

381.57 
1 105.04 
1 149.34 
1 956.39 
2 055.27 

276.54 
62.58 

3 359.76 
80.00 

490.35 
233.15 
271.15 

9.50 
3 628.81 
1 311.34 
1 264.60 
5 222.21 
1 268.11 

403.89 
S 470.88 
3 621.30 

344.96 
33 966.72 

540.00 
5~0.00 

1 157.72 
1 757.72 
1 201.62 

306.94 
120. DO 
195.00 
690.00 
120.00 

2 633.56 

26.48 

4.91 

20.00 

20.93 

8.54 

3.20 

27.75 
111.81 

48.75 
200. DO 

10.00 
258.75 

317.47 
15.42 

107.32 
5.62 

224.97 
2.00 

12.00 

u o 

20.83 

15.54 
13.28 
11.07 

146.H 
737.26 

1 633.22 

1 168.76 
1 168.76 

223.69 
3 074.11 

628.84 
207.10 

1 636.77 
102.48 

1 139.06 
1 621.27 
1 255.27 

155.17 
2 804.59 
2 020.15 
4 294.00 

202.93 
905.15 
655.38 

2 905.60 
652.43 

3 923.69 
1 546.99 

380.38 
3 782.09 

34 111.20 
23 666.64 
23 666.64 
2 525.91 
2 525.91 
3 859.80. 
1 878.38 
3 509.00 
4 750.20 

371.45 
1 953.00 

T O T A L 4 858.53 54 572.80 1 698.02 ~ 293.95 165 506.05 

947.49 1 006.80 
1251.51 4197.12 
1 529.01 1 935.02 
2 377.94 2 522.22 
2 673.57 3 917.01 

m.66 381.02 
81.40 1 201.64 

3 531.87 S 153.14 
112.00 1 367.27 
638.74 645.52 
236. 11 3 037.74 
583.13 2 316.21 
382.13 4 315.09 

3 704.56 3 901.49 
1521.74 2349.29 
1 421.55 1 919.98 
5 623.88 8 355.74 
1 609.98 2 031.81 

598.96 4 340.86 
6 431.29 1 930.18 
3 772.50 4 152.88 
1 308.34 4 960.40 

71 944.43 
540.00 24 206.64 

24 206.6~ 
5 482.59 S 482.59 

5 482.59 
S 061.42 

123.85 2 235.07 
3 379.00 
5 024.20 
1 111.95 

200.00 2 165.00 
18 976.64 

230 929.75 

---wmm+..,ui!!tiift __ .,.,~,,.., ___ ,_...,.._,_,. __ ...,._,__,.,_...,DIDJ¡¡¡AIIill!lílfl+ftiMIAW ...,..nnu 

Fuente: SARH y Entrevistas con Productores 
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III.l.l.- Cultivos anuales. 

La superficie dedicada a la agricultura esta dominada por 

cultivos anuales ya que cubren el 92.26% del total sembrado; 

estos comprenden una superficie de 61,130 ha, de las cuales el 

97.22% se siembran en otoAo-inviern6 y el 2.78% corresponden al 

ciclo primavera-verano. 

En el ciclo otoAo-invierno se practican las modalidades de riego 

y humedad; en la primera se siembran 4,860 ha, que representan el 

8.18% de la superficie de este ciclo, siendo el tabaco el cultivo 

mas importante, ya que cubre el 65.66% de la superficie iriigada, 

mientras que la segunda modalidad comprende una superficie de 

54,572 ha, que representa el 91.82% del total sembrado en este 

cic~o, siendo 

importantes, 

modalidad. 

el sorgo 

ya que en 

grano y 

conjunto 

el frijol los cultivos 

cubre el 92.11% de 

mas 

esta 

En el ciclo primavera-verano se practica la agricultura de 

temporal, siendo el maiz el cultivo mas importante desde el punto 

de vista superficie ya que cubre el 87.63% de este ciclo. Ver 

Cuadro 2. 

Los cultivos básicos cubren el 89.78% de la superficie sembrada 

anualmente, lo que demuestra que la agricultura esta enfocada a 

las necesidades alimenticias de la región. 

Variedades utilizadas. 

La introducción de diferentes variedades agricolas, consiste en 

formar un patrón de cultivos que se apegue a las condiciones 
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Cuadro 2n- CULTIVOS f~NUALES 

CULTIVOS SUPERFICIE % POR % POR % DEL % DEL 
<HA> MODALIDAD CICLO TOTAL ACUMU 

CICLO 0-I 
Riego: 
Tabaco 3,.1.91 65.66 5.37 5.22 5.22 
Frijol 385 7.92 0.65 0.63 5.85 
Sorgo grano 563 11.58 0.95 0.92 6. 77 
Maíz 3.1 0.64 0.05 0.05 6.82 
Maíz-Frijol '+7 0.97 0.08 0.08 6.90 
Chile 54-8 11.28 0.92 0.90 7.80 
Melón 32 0.66 0.05 0.05 7.85 
Sandía 40 0.82 0.07 0.06 7.91 
Tomate 16 0.:33 0 .. 03 0.03 7 .91+ 
Jícama 7 0.14 0.01 0.01 7.95 
Subtotal 4-,860 100.00 8.18 7.95 
Húmedad: 
Fr i jo.l 21,826 39.88 36.88 35.62 43.55 
Sorgo Greno 28,505 52.2:3 47 .. 96 46.63 90.18 
Mai. z 895 1.64 .1.50 1.46 91.64 
Maíz·-.frijol .1.,2.1.0 2.22 2.03 1.98 93.62 
Chile 665 1.22 1. • .1.2 .1..09 94.71 
Melón .1.,045 l. 92 l. 76 .t. 71 96.42 
Sandía 321 0.59 0.54 0.53 96.95 
Tomate 33 0.06 0.06 0.05 97.00 
Ji. e: ama 5 0.01 0.01 0.01 97.01 
Calabaza 5 0.01 0.0.1. 0.01 97.02 
Pepino 2 97.02 
Sorgo forr. 111 0.20 0 . .19 0 • .18 97.20 
Maíz .forr. lO 0.02 0.02 0.02 97.22 
Camote 1 97.22 
Sub total 54-,572 100.00 91.82 89.27 
TOTAL 0-I 59,4-32 100.00 97.22 
Ciclo P-V 
Ma:iz 1,488 87.63 87.63 2.43 99.65 
Cacahuate 127 7.48 7.48 0.21 99.86 
Sorgo grano 35 2.06 2.06 0.06 99.92 
Sandía 20 1.18 1..18 0.03 99.95 
Melón 50 
Jamaica 28 1.65 1.65 0.05 100.00 
Sub total 1,698 100.00 100.00 2. 78 
GRAN TOTAL 61,130 100.00 

Fuente: SARH y Entrevistas con Productores 
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ambi~ltales de la región y establecer en mayor superficie a las 

que sean básicas en la alimentación. 

A través del tiempo, los productores han introducido diversas 

variedades de cultivos con semillas mejoradas certificadas que 

les recomienda el INIA, aunque algunos agricultores de escasos 

recursos siembran el grano que almacenaron de la cosecha 

anterior, que aunque es producto de semillas mejoradas, la 

calidad se pierde con el tiempo. 

La semilla certificada son distribuidas por casas comerciales que 

se localizan en las cabeceras municipales, las cuales abastecen a 

toda la región, ya 

regional basada en 

ciclo anterior. 

que estas se surten de acuerdo a la demanda 

la superficie sembrada de cada cultivo en el 

Las variedades agrícolas introducidas· actualmente se consideran 

las mas aptas para la región tomando como base la relación 

planta-clima, ya que se han adaptado a las condiciones que 

imperan. Ver Cuadro 3. 

Fechas de siembra y cosecha. 

Los agricultores, conocedores de las condiciones ambientales de 

la región, toman como base el final del perlado lluvioso para 

llevar a cabo la siembra de sus cultivos, porque la precipitación 

es la fuente principal, de la que depende el desarrollo normal de 

los cultivos, y el fenómeno natural mas importante con respecto a 

siniestros, ya que en algunos aAos se presentan lluvias 

extraordinarias que provocan excesos de ~umedad y en otros 

sequías que impiden la siembra, por lo que algunas tierras quedan 
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CULTIVO 

TatJaco 
Frijol 

Sorgo G. 

Maíz 
Chile 

Sand:í.a 
ME•lón 
Ji cama 

Calabaza 
Sorgo F. 
Ma:í.z F. 
Maíz P-·V 

Cuadre 3.- VARIEDADES POR CULTIVO 

V A R I E D A D 

Burley y Virginia 
Azufrado Regional, Negro ~amapa, 

Canario 101, Azufrado Pimono-78 
Master Gold, Asyrow dorado, D-55 
Br-57, Funks 722, Savanna. 
H-507, V-524, H-509, V-455, NK-27 
Serrano, San Luis Rey, Tampique~o, 

VerdeAo, Cola de rata. 
Saladez 
Jubilee y Charleston Grey 
Tcp Mark, Perlita, Imperial 45 
Cristalina, Agua dulce, Criollo 
Regional 
Las autorizadas por SARH 
Las autorizadas por SARH 
Las autorizadas por SARH 

B-810, H-509, H-511, V-424, B-807, 
B-505 

Sorgo P-V D-55, INIA RB-3006, INIA RB-3030, 
WAC-670, WAC-694, Master pajarero 

Cacahuate Florida gigante, Manfredy 59, Delicias 
Jamaica Criolla. 

wmrnamanamiDiiUJiiWWiüllliiUb&i&ililm mr m •wcu: 

Fuente: INIA, SARH, Santiago y Tepic, Nay 

ociosas. A pesar de esto las fechas de siembra y cosecha se 

consideran bien establecidas debido a les resultados positivos 

que han arrojado a través del tiempo. Ver Cuadro 4. 

Rendimiento de los cultivos 

Los rendimientos dependen mucho de las condiciones climáticas, ya 

que se presentan excesos y/o deficiencias de humedad de un ciclo 

o de un aAo a otro, lo que provoca gran variación en la 

producción agrícola de cada cultivo. 
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aunado a .f.:J.l t~< 

infra;;;<c,.tructura hid-r·oo.g:ric:ola y a. la incidencia dE' plag~;s y 

anf: ermEed ·,o~ des, provocan siniestros parciales y algunas veces 

totales, por lo que no puede existir una producción media 

constante, no obstante, el actual rendimiento medio por ciclo de 

cada cultivo se considera aceptable. 

El rendimiento medio de cada cultivo por modalidad y ciclo 

agricola de los últimos 5 aAos, asi como el máximo y minimo que 

se ha presentado se mue5tran en el Cuadra S. 

Rendimientos experimentales. 

El Estado de Nayarit, solo cuenta con un Campo de Experimentación 

qu& se enc~entra en Santiago, Ixcuintla; en este existen parcelas 

en forma de pequeAos bloques de fácil manejo en las que se puede 

controlar cualquier problema que se presente, por lo que el 

rendimiento de los cultivos que reporta este campo no son 

representativos para la zona en estudio, tomando en cuenta la 

diversidad de suelos y los factores climáticos que existen en 

esta región se omiten los rendimientos experimentales. 

Combate de plagas y enfermedades. 

La presencia de 

región, y cuando 

plagas y enfermedades es muy 

no se combaten a tiempo 

común en cualquier 

y de una forma 

eficiente, los da~os suelen ser muy considerables. 

Las plagas son selectivas, por lo que algun~s solo se presentan 

en ciertas plantas. Estas se tratan de impedir llevando a cabo 

rotación de cultivos, fechas adecuadas de sienilira y destrucción 
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Cuadro 4.- FECHAS DE SIEMBRA Y COSECHA 
~IJIIIIIIIIIIIII~,_mum••---Oll'!lf!!!!!Jl_m,..o¡mHI&IIJDI .. ""''MDIIUIII .... iiililllllkiii-!II--.. 8M .. U•"'-"""""'JiiDEIIIIIi!liiiiiDI!"'Ill!llll1'miOd------

CULTIVOS 

Ciclo 0-I 
Tabaco 
Frijol 
Sorgo G. 
Maíz 
Chile 
Ji tomate 
Sandía 
Melón 
Ji cama 
Calabaza 
Maíz F. 
Sorgo F. 

Ciclo P-\J 
Maíz 
Jamaica 
C<o1c:ahuate 
Melón 

FECHAS DE SIEMBRA 

Octubre-Diciembre 
Octubre-Noviembre 
Noviembre·-Dic. 
Noviembre-Dic. 
Noviembre-Dic. 
Noviembre 
Noviembre 
Noviembre-Dic. 
Octubre-Noviembre 
Octubre-Noviembre 
Noviembre-Die:. 
Noviembre-Dic. 

Jtm i. o-,Jul i. o 
,Junio 
Junio-Julio 
.Julio 

FECHA DE COSECHA 

Enero-Marzo 
Enero-Marzo 
Mar zo·-Abr i l. 
Febrero-Marzo 
Febrero-Abril 
Marzo-tibril 
Mar zo·-.. Abr i J. 
1'1ar zo-Abr i 1 
Enero·--Mar zo 
FebrE·ro·-·Mar zo 
Febrero-Marzo 
Febrero-·Marzo 

Octubre-Nov. 
Dic.-Febrero 
Sept.-Oct. 
Noviembre 

ljiiiiiii!Ai'!WW&!!N!W!14 !§IMMII pwnli@IM@W& H!§MUifMi!IDMR!!!'fM!§#j#IQRBM+ MmiUiilllJiiiWI M ii!M!i!!!!!l!l!l!!!llllli!MI 

Fuente: BANRURAL e INIA 

de malezas o plantas hospederas. 

Algunas; E'nfermedades se previenen sembrando variedades 

resistentes a estas en la fecha adecuada. 

La mayor parte de los agricultores combaten las plagas y 

enfermedades que se presentan en forma manual, con productos 

químicos que recomiendan y venden las casas comerciales. Estos 

establecimientos estan.distribuidos en las cabeceras municipales 

y abastecen a toda la región, ya que cuentan con la cantidad de 

producto de acuerdo a la demanda regional que se ha venido 

presentando a través del tiempo. 
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-------------------------~-~ -~~ 

Cuadro s.~ PENDII'11ENTO P!~DMEDIO DE Lm:; CULTIVm3 EN LOS ULTIMO U 5 

Plf\lOS 

~IIIIIIIDJIIIlllti!!!!II!II!I!Hii!I!!I!U!Piftl 

CUlTIVOS A o RENDiniENTO 
3 PROnEDIO nnxrno niNINO 

CIClO OTORO-INVIERNO 
Frijol CRl 1.50 1.50 1.47 1.55 1.60 1.52 1.60 0.19 
Frijol CHl 1.28 1.49 1.05 1.10 1. 35 1.25 1.49 0.65 
Sorgo G. CRl 5.39 3.48 4.62 4.00 4.37 5.45 2.75 
Sorgo G. <Hl 3.71 3.35 4.21 3.65 3.76 3.13 4.31 1.96 
na!z <Rl 2.48 2.48 
na1z <Hl 2.09 2.09 2.44 2.26 u o 2.25 2.70 0.90 
Chile CRl 10.44 12.22 10.63 10.43 12.21 11.18 12.22 6.38 
Chile (H) 9.20 5.78 5.38 6.78 9.20 5.38 
netón <R> 12.00 12.11 12.06 
nelón <H> 11.75 12.99 10.80 9.21 10.03 10.95 19.28 2.36 
Sandla <R> 20.86 20.86 
Sandla (H) 11.69 8.31 12.29 8.72 12.31 11.86 21.81 5.98 
Tomate <R> 14.46 11.05 12.50 25.00 1S.75 25.00 11.05 
Tomate (H) 14.80 11.00 9.94 6.75 8. 31 10.16 14.80 2.00 
Jicama <R> 23.73 30.02 30.00 31.76 32.00 29.50 32.00 18.00 
Jicama (H) 22.40 28.30 11.16 28.33 25.20 24.27 38.50 14.00 
Calabaza <H> 1UO 8.00 11.25 
Cártamo <Hl 1.49 0.84 1.25 o. 98 1.16 1.14 1.72 0.79 
Pepino <H> 9.00 20.00 14.50 
Sorgo F. <H> 22.78 31.12 30.25 

CIClO PRinRVERR-VERRNO 
natz 2.67 1.83 1.50 1.70 1.81 1.90 2.67 0.75 
Cacahuate 1.40 0.10 0.13 0.82 1.19 0.96 1.40 0.67 
Sorgo G. 2.41 3.20 2.83 5.25 2.71 3.28 5.25 1.18 
Jamaica o. 29 0.45 0.37 
Sandla 7.38 4.93 15.31 6.00 8.40 15.31 4.93 

M AQMI!jftl&!!lj!N !ii@HWU@i 'iliüiiiiJ@iil@M§Wri!tri'!!#!!!iil111i 

Fuente: SARH, Programa Agrícola 

Las principales plagas (Cuadro 61 y enfermedades que atacan a los 

cultivos anuales existentes se muestran en el Cuadro 7. 
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Servicio de investigación y extensión agrícola. 

La investigación y extensión agropecuaria son servicios de gran 

importancia ya que estos se encargan de investigar y divulgar en 

el campo los resultados obtenidos por medio de personal 

capacitado, con el fin de incrementar la producción en beneficio 

de todos los productores. 

El Campe de Experimentación es el encargado de investigar y 

practicar con cultivos adaptables a las condiciones 

agroclimatológicas de la región en que se encuentra, pero estas 

son diferentes a las existentes en la zona de estudio, por lo que 

el servicio de investigación no se considera apto para esta zona, 

aunque si es una base para la introducción de cultivos. 

Las dependencias BANRURAL y SARH, son las encargadas de 

proporcionar el extensionismo agrícola, pero los cultivos no son 

visitados c~n regularidad por los técnicos, por lo que los 

agricultores no reciben ningún tipo de orientación técnica que 

sea capaz de subsanar los problemas del campo. Esto provoca que 

exista poca diversidad de cultivos y un mal manejo en las labores 

agrícolas, lo que convierte a los cultivos en poco redituables. 

La Empresa TABAMEX proporciona estos servicios al cultivo de el 

tabaco en forma eficiente, ya que las parcelas tabacaleras son 

visitadas periódicamente y se resuelven los problemas de este 

cultivo acertadamente, porque existe dialogo entre el productor y 

el extensionista. 
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Cuadro 6.- PRINCIPALES PLAGAS DE LOS CULTIVOS hoj.:,\ .t de 2 

C U L T I V O S 
T <.~baco 

Frijol 

Sorgo 

Maíz 

Chile 

Melón 

AjonjoLí. 

PLAGAS 
Picudo o Tortuguilla, Rosquilla 
trazador o cortador, Falso 
medidor, Gusano de la yema 
Gusano del cuerno y Gusano 
peludo 

Minador de la hoja, Mosca 
blanca, Chicharrita, 
Diabrótica y Gusano peludb 

Gallina ciega, Gusano de 
alambre, Gusar1o cogollero, 
Mosquita de la panoja, Pulgón 
y Gusano telarañero. 

Gallina ciega, Gusano de 
alambre, Gusano cogollero, 
Diabrótica, Chapulín, Hormiga 
arriera, Gusano soldado y 
Pulgón. 

Pulgón, Barrenillo o picudo, 
Gallina ciega, Gusano de 
alambre, Minador de la hoja y 
~1osqu ita blanca. 

Minador de la hoja, Trips, 
Mosquita blanca, Pulgón, Gusano 
soldado, Gusano peludo, Gusano 
del fruto, Falso medidor, 
Gusano barrenador del fruto, 
Gallina ciega y Diabrótica. 

Gusano soldado, Chinche verde, 
pulgón, Gusano peludo, Falso 
medidor, Mosquita blanca y 

Fuente: INIA, Santiago Ixcuintla y TABAMEX 
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Cuadre 6.- PRINCIPALES PLAGAS DE LOS CULTIVOS !1oja 2 cú~:- 2 
iDIIIfllfliiiii!I!HmJ!m!fi!!llll!lRlDlllllillllllliDlliillllllllliiiiiiiiiDI!iiiliiiiiUill'""' -----------------rnDlllllllfllliiii!IIBIIII!IImiUIIIUIIIIIIDIIllll 

CIJLTI\/D~l PLAGAS 
Cacahuate Gusano barrenador, Gusano soldado, 

Mosquita blanca, Falso medidor, 
Diabrótica, Chapulín, Gallina ciega, 
Gusano de alambre. 

Sandia Trips, Minador de la hoja, mosquita 
blanca, Pulgón, Gusano barrenador 
del fruto, Gusano peludo, Gusano 
soldado, Gusano del fruto, Falso 
medidor y Gallina ciega. 

Jicama Gallina ciega, Gusano de alambre, 
Tortuguilla y Piojo arinoso. 

Fuente: INIA, Santiago Ixcuintla y TABAMEX 

Maquinaria e implementos agrícolas. 

El uso de maquinaria en el sector agrícola, permite realizar las 

labores de beneficio de manera mas rápida y eficiente en 

comparación con las manuales, aunque en las actividades mas 

li~ianas es necesario utilizar mano de obra, ya que si el 

proyecto se mecaniza en su totalidad el problema del desempleo 

seria mucho mayor al existente y provocaría ta emigración en gran 

escala, en busca de fuentes de trabajo para poder subsistir. 

Actualmente existe maquinaria e implementos agrícolas que 

pertent-2cen a particulares, por lo que la mayoria de los 

agricultores se ven en la necesidad de rentar la maquinaria, lo 

que encarece el costo de producción de cada cultivo. 

La mayor i a de la maqu j. ncu"' i a e~< i stE~nte ss· E.'ncuent:ra f.Jn J:.HIE:~nas 
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Cuadro 7.- PRINCIPAL.ES ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS 
HIJIIIIIIIUIIIIIDII!Iillllll!lfflllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiA!IIIllii!HIHmllllliUIIRIUIImlllllllllllm:mrJIIIImllllllllldlllllllllllllllii!IORIIliB!I!iiH1II!Iillllllllll!!l!lllllllll!!lD'.mJIJiiiJIIIIliDitiiiiDIIDUUll!llllllllC:il!llllllllllli!IIIRIIHJIIIIllllll!i1llllRIIIlliii!W 

C U L T 1 V Cl 
Tabac:.J 

Frijol 

Sorgo 

Maíz 

Chile 

Melc'in 

Ajc:mjol í 

Cacahuate 

Sandía 

E N F E R M E D A D 
Moho azul, Pie negro, Ojo de rana, 
Mancha café y nntrácnosis. 

Pudrición de la raiz, Roya o 
Chahuixtle, Cenicilla polvorienta. 

Roya o Chahuixtle, Pudrición de la 
panoja, Mildiu o punta loca, Mancha 
gris, Mancha zonada, tizón de la hoja 
y pudrición del tallo. 

Tizón de la hoja, Roya, Mancha de la 
hoja, Mancha café o peca, Huitlacoche, 
Pudrición del tallo, Rayado de la 
hoja, Mancha de chapopote y Rayado 
l:iactr?r i el no. 
Mancha bacteriana, Nodulación radical y 
r1anc:h~:\ f ol i di'. 

Mildiu o Cenicilla vellosa y Cenicilla 
pDlvoriPnta. 

Pudrición de la raíz, Pata negra, 
Mancha de la hoja y Mancha blanca de 
la hoja. 

Mancha de la hoja, Camping-off y 
pudrición de la raíz. 

Mildiu o Cenicilla vellosa. 
41ii&U4&iAiUiJW 

Fuente: INIA, Santiago Ixcuintla y TABAMEX 

condiciones, concentrándose su trabajo en toda el área en estudio 

en aledaAas, siendo esta suficiente ya que en la época de mayor 

necesidad a cada tiactor le correspond'.?n 74.20 ha, agrícolas, 

pero existen ejidos que carecen de maquinaria los cuales preparan 

sus tierras con apoyo de los ejidos vecinoi que cuentan con la 
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necesaria pa:ra este firl~ 

El inventario de n1aqL1ir¡aria e implementos agri.colas existente se 

presenta en el Cuadro 8. 

Las labores agricolas que se ejecutan en los cultivo son las mas 

\'iab.les, aunque;~ por cuestiones económicas no todos .los 
agricu.lt0res las realizan en su totalidad, pero si .la mayoria. 

Los c:.Jltivos básicos son los menos redituables desde el pur1to rle 

vista. económico, sin embarg.o, son .los que cubren la mayor 

superficie sembrada, ya que estos requieren de costos 

al alcance de .los agricultores, mientras que· los 
que estan 

productos 
horticolas que son muy redituables se siembran poco, debido a la 

gran inversión requerida en su mantenimiento, esto se presenta en 

toda .la region, ya que la economia es muy baja, y el crédito no 

es suficiente ni oportuno. 

Precio medio rural. 

Los intermediarios provocan la diferencia de precios de compra y 

venta ya que estos juegan con ellos según la oferta y .la demanda 

existente en diferentes mercados, surgiendo un precio máximo y 

otro minimo de los cuales se saca el medio rural, siendo este el 

utilizado para el análisis que pretende este estudio. 

Los granos básicos, son los principales componentes de la dieta 

alimenticia, sin embargo la superficie sembrada puede bajar 

considerablemente, ya que los productores estan muy decepcionados 

por el precio tan bajo que tiene el producto. 
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ESTUO!O OE VSG ACT'JAL DEl ~UELG \' TENffttl¡' nE U\ H;:f¡~~ 

Guidro 8.- I(.ver~tadv de naquinada 1 Eq•Jipo 

~e': 
!"" 

; ---------...................... -------------------- .. ----------------------- ·------ . --- ...... ----- ... ---.- .. ---------- .. -------- ·-· -----·---- ----··---
EJIDCS !"UHJCIPIO : T ¡; A e ¡ O R E S TOTAL: ARA')(:S ¡ Rr1:0T~r1S: S~!~E.~::: ~f .. t :vh: TP. r!.Lf!. OE~ S~A FQi.'I~ ~S; F~~;T iL: ; [·E ¿:,:t.': 

: 6RAHilES!ftEDIAHOS: CHICOS 1 ;Gür:A.;: : DJ;: S :JJR;lS !NAOORt\S!P.lE.lO ::AD4RAS :::Jt.r •. ~ :--- __________ . _____ --1-·------·-: ------- :--------: ............ :-----: ............ :- -----:------:-------:------ ¡ ·------: -------:-------'-
!AGUAVERDE :TECUALA b : 6 : ~ : ·1 : o : 

t• !ANTONIO R. LAURELES lTfCUALA 2 : 4 : 6 : z 1 6 : 6 : 
1ATOTOHILCO !TECUALA 8 1 7 : 16 : 5 : :6 16 
!El LUON !TECUALA 7 : 8 ; 15 : 2 : lo 15 : 
! El NOVILLERO !TECUALA S : 14 : zo : 20 20 : zv 3 
:EL ROBLJTO lTECUALA 4 : 6 : 6 : 6 : 
ILA ~ASOALENA : TECUAlA 
lLA PRESA lTECUALA 12 10 : Z2 6 ' 22 : zz li. 
l LA PUriTILLA 1TECUALA i : 
lli!S ANúNAS 1TECUP.i.A z : z : 2 - ¡ 
lLAS AREHITAS lTECUALA 
!lAS LUftBRES lTECUALA ! : 
ILOS ftOR!LLOS ITECUALA 
:niLPAS VIEJAS ITECUALA so za 14 : 84 : ao 1 84 : sq O:'J 1n " : so 
!PAJARITOS ITECUALA 15 S 20 : 20 ! 20 : :s 
!PASO HONDO ITEWALA 6 : S : 2 : jJ : 13 : i3 : 
!QUJ~ICHJS 1TECUALA 47 : lq : 15 1 76 : Z7 : 71 : .9 : ¿ : ., .. 6 Z4 
lRIO VIEJO HECüALA 3 : 1 : 11 : 2 : 11 : ¡¡ : ! 
l SAN CAYETANO ITECUALA 8 : 3-l 1 : 12 : " : 6 : 1 1 
!SAn FELIPE ITECUALA 15 : 15 Zú : so : 10 : IC, : zo : Zü : 4 12 lC 
ITECUALA 1 TECUALA 17 : Z2 : 10 : 49 : 15 1 4~ : lO : ;¡.¡¡ : 5 : 3 : 7 : 15 
:TIERRA 6ENEROSA 1TECUALA z : 7 : 2 : 11 1 10 : IJ : 9 : - 2 : 

SUB· TOTAL 204 : 149 : 69 : 42Z : 185 : Z6S : 338 : !09 : 3< : ¡ : ~G : !ó5 : 
!PEQUUA PROPIEDAD 1TECUALA 76 : 33 : : 1~9 1 Z2 109 : 109 : :r;? : lS 1 tf: : S& ; 

SUB·TOTAL 76 : 33 : : 109 : 22 : ta9 : 109 : i09 : 15 : :o : 58 : 
:--------------·-----: ........................... :---·--- :----·--- ¡ ............... : -----:------:-------; ............... : -------:------:-------:-------:-------:---- ~·-l 

Fuento: Coolsariados Ejidales y Distrito de Desarrollo R•ral, SA;¡H 



EJ[OOS lftUN!CIPIO ; TRAC~DRES ; .Ji,,~, ¡:¡fi¡;·)OS: P.~SfRf¡ ·:; SE:'!5RA i CL .. T l '-lA; iR li.Ll1: Jt36AA . EOü1~·t~S; FE F.':" !1.1 ;c~.:;VENH; 

! GRANO ES :l':t:DI~NGS:CH!CQS: i!iORAS :n.:~l\5 :o·:~.;s : :;A~C~r~S ¡ ~ r;:: G ; 21~r:cr.t~S ~ ::cr:n; 
:-~.- ----------- ...... --: ----------:-------:----- --- ~- ---.:----- ¡ ------:------- ·-----·,-------:. ----- , ___ . --- -------.------- -------
IACAPOifHA 1 ACAPONETA .. :: zz 1> .'3 : 
: ~FUEfiAS DE ACAPJHETA IAC~>JNETA 
1 CASAS COLORADAS IACAPO~ETA 11 1! 1! 

!El AGUAJE l.lCAPONETA zz e : zz 
IEL ftOTA;E : AC~PG~{ETA : 
:El RECODO IACA~GNE~A ; 3 : z : 
: ol RESBALON : ACI\PCNETA : ,, i~ 1( 18 

IEL TEJON IACA"·SETA : 
!El T:&RE IACAPONfTA : 13 13 

llA SAYONA IACAPONEiA 1 19 !9 

ILA CORTEZ IACAPOI~tiA ; t: 1Z 4 : -~ z : 
ILA GUASINA IACAPDNET.l : 11 zz ZJ zo 1 
1 lA HACIEftDILLA IACAPONrTA : 1 4 

ILA HI&UERITA IACAPONE7A 1 1 
!SAN BLASITO 1 ACAPONETA 
:SAN DIEGO El NARANJO ~ACAPONETA : 
: SN. DIE&UITO ARRIBA IACAPONtTA : 
1 SAN .JOSE DE 6RAC 1 A IACAPONETA 4 z : 
!SAN fti6UEL :ACAPONET .l 16 16 16 : 
: SAYUL!LLA IACAPONETA 1 : 7 : 

SUB~TOTAL 10: !.es 119 : !Sl 1 
: PEIIIJEaAS PROPIEDADES: ACI.PONETA 11 5ci ~ 6 : 56 : 

SUS~ TOTAL 11 56 16 : 56 1 
ICOPALES iESCUINAPA : ~ 3 : 
:LA CONCHA !ESCUINAPA : lú < : 10 : 
iLA LOftA IESCUINAPA : l : 
llAS PILAS : ESCUINAPA : ' i 1 1 

SUS~ TOTAL ·' !.) ;~ 16 

\LA BOM!TA 1 ~OSAKO~ADA: V : z i l 
SUS~ TOTAL 3 : l : 

: PALKAR OE CUAUTLA l SANT!A60 7 1 1 

SUB~ TOTAL 7 : 1 1 7 : 
TOTAL 31 . 301 8~1 157 : 7·i0 ,, 

: 

' '· 

Fuentt: Co1isariados Ejidal .. y Distrito dt Ces¡rrollo r:"ral, SARH 



Volumen de la producción. 

La variabilidad del volumen de la producción depende de las 

prácticas agricolas que se realizan, de la calidad de los suelos 

donde se implanten los cultivos y de los aspectos climatológicos 

ver cuadro 9. 

La mayor producción por la superficie sembrada esta enfocada a la 

obtención de granos, por ser cultivos que r0quieren de poca 

invprsión~ pero estos son lc1s menos redituables desde el punto de 

vista económico. 

El volumen producido por los cultivos anuales es de 185,~91 ton, 

la producción de granos asciende a 143,881 ton. que equivale al 

77.36% del total anual; las hortalizas producen 28,562 ton. que 

corresponde al 15.36%, el tab~co solo aporta 9,752 ton. o sea el 

5.24%, mientras que el 2.04% faltante lo componen el sorgo 

forrajero, maiz forrajero, cacahuate, calabaza y jamaica. 

Bodegas, almacenes y otros 

Para la producción de granos existen bodegas y pizarras bien 

distribuidas y en buenas condiciones, pero estas solo pueden 

captai 28,300 ton. bajo techo y un volumen variado en asoleadores 

a pizarras, lo que ocasiona que muchos productores almacenen las 

granos en sus casas, algunas veces en malas condiciones para este 

fin, o que vendan el producto a los intermediarios, ya que la 

capacidad de almacenaje es muy baja comparada con la producción. 

Les centros receptores estan distribuidos en los siguientes 

ejidos: En Tecuala existen 2 bodegas de 3 1 000 ton. cada una, en 
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CUADRO 9.- VOLU~EM DE PRCOUCC!OH ~E LCS CULTH'GS Alf''~lEi. Y f•,F,EN~CS 

H~)<• i CF: : 
--·· ...... ---------------------------------- -·- ......... ~-· .. ---- --------------- ---

:C U L T ! V O S :SUPEf~ICIE :;;::MO!'~!HTO iPfO:UCClON 
HA. TON/HA. TO~. 

: ............................................................. ---: -------------: .................. ·--- -- .... :-- --~- --- .. ---
!CICLO OTOiiO-INVIERHO 
1 RIEGO: 
: BURLEY sm SO~eRA 13?8 !.~9 ~~05 

:VIRGINIA SARTA SOL 1108 f. 75 1n9 

!VIRGINIA VERDE SARTA SOL 7CS 17 .ZO - o. 75 5608 

:FRIJOL 385 uz 5&5 

:SORGO 562 4.37 z,!;c 

:nAJZ 31 2. •s n 
:"AIZ - FRIJOl 47 ,, Z4 - ~. 76 94 

:Cl\lL~ s.;s : I.IS ó~'-7 

:~ELDH 32 1Z. 06 JB<i 

iSAIIDIA 4( 20.66 S31 

:TO~TE E 15.75 252 

:JICAftA Z9 .SG rn: 
TOTAL ~SóO Z077Z 

:CICLO OTQ;::O-INUIEfiNO 
HU"EOAD: 

!FRIJOL + 21826 1.25 27283 

:SORGO zssos 0.73 106324 

lftAIZ 895 U5 Z014 

:nAJZ-FRIJOL 1210 : 1.12 - o .62 2!05 

:CHILE 6ó5 o. i3 ~~o~ 

:"ELO" 1045 'C. ?S 1 ~4".3 

ISANDIA 3Z1 11.86 3807 

ITOftATE 33 1a.16 Z35 

IJICA~A 24.27 1E: 

:CALABAZA IUS ~b 

:PEPINO 1U3 z~ 

:SORGO FORRAJERO 111 óO. Z5 3z;a 
:~IZ FORRAJERO 10 zs. ;o 25~1 

TJTAL 54571 !6!634 

!CICLO PRI~VERA-VERAIIO 
IIIAIZ 1488 1.90 28Z7 
!CACAHUATE lZ7 o. 96 :z~ 

:SORGO GRANO 35 l. <O 112 
ISAHDIA z,J 8.40 :c..:: 
iiiELOH t 50 6.91 346 

: JAIIAICA 23 0.37 ¡ ~ 

TOTAL 1698 ::sss 
!PERENNES: 
111111160 1 AAO el 
I~N60 2 AAOS 7Z 
!IIANGO 3 Al'oOS 124 
IIIANGO 4 Al'oOS 448 l.SO S•ic 



CUADRO 9.· VOLUr1EN DE PROOUC(ION JE LOS CULTIVOS AN~AL2) Y ··EREN~~· 

........ -................. -.............. -- .................................... -- ...... -- .............. ----- ............ -......... -- --- ----
IC il L T 1 V O S :SUPERFICIE !~ENDI~ENTO !PiiOOUCCliH 

HA. TON.%1. TO:L 
: --------·------·--------- --:--- .......................... : ....... -........ --- ............ : -- ............ ------: 
1 NANGO S AAOS 278 3.80 1~56 

INANGO ó A;;QS 4ez 5.60 ZG99 

1 NAN60 7 AílOS 436 8.SO 370ó 

1 nANGO 3 AÑOS 463 \.00 4167 

! nANGO 9 A~OS 115 10.00 1m 

:nM&O ESTABIL!ZAOO 1703 :u e Z043t 

ICOCO 2 A;os z 
ICOCO 8 AAOS 499 IO,OOGY. :4 • 99~tlijG>: 

ICOCO ESTABILIZADO 319 11' ooox !JT•rOOOX 
ILinDN 8 A~OS zs 13.00 u:s 
ITANAR!NOO 10 MOS 9.50 29 
! PLATANO 1 AÑO 43 
: PLATANO 2 A;os 15 18. ~o 270 
IPLATANO 3 CI¡¡QS l lO.OO ód 
! PLATANO 4 A;;QS 10.00 20 

: NMCHE 4 A~OS 1.20 

1 MANCHE 6 AÑOS 1 3.40 
IPAPAYO 1 AAO ó 7 .so 45 

!CIRUELO 3 MOS 
!CIRUELO S A;;QS 8.00 16 

TOTAL 5127 34789 

&RAH TOTAL 66256 --- .......... -------- ........... -...................... ---- ------- ... --- .. -.... -......................... - ..................... ----

+ EXISTEN 62 HA. DE REPET!C!ON DE SUPERFICIE 
1 REPET!CION DE SUPERFICIE 
X UNIDADES 



Ric) V:teja tJna d0! ~,000 tonp, El Novill~ru cuenta con una de 3000 

ton., en Quimichis existe una de 4000 ten., San Felipe Aztatán 

cuenta con una de 3,CJ00 ton, dos de 1,500 ton y otra de 2,000 

ton, en El Limón existe una pizarra, La Loma cuenta con una 

bodega para 1,000 ton., Copales con una pizarra, El Resbalón con 

una bodega para 2,000 ton., y los peque~os propietarios cuentan 

con un centro receptor de 300 ton.; esto demuestra q~e falta 

infraestructura bien acondicionada para almacenar mas de 80,000 

ton¡ considerando el volumen de la producción actual. 

La producción de tabaco no presenta problemas, ya que la absorbe 

la Empresa TABAMEX, no asi la produtción de hortalizas, las que 

cuentan con un precio de venta muy oscilante, llegando a bajar a 

tal grado, que el producto no es llev5do a mercados foráneos, 

ocasionando en muchas ocasiones la pérdida de este, por lo que es 

necesario la implantación de empaques o procesadoras que sean 

capaz de subsanar este mal. 

solo para melón. 

Actualmente existen 11 empaques pero 

III.1.2.- Cultivos perennes. 

El patrón de cultivos comprende especies fruticolas que se 

adaptan a las condiciones ambientales de la región, pero casi ya 

no se implantan debido a que se caracterizan por contar con 

utilidad económica a largo plazo, siendo necesario obtener 

crédito refaccionario para su mantenimiento, además de que en el 

Est~do existen plantaciones que abastecen el mercado estatal y 

foráneo, llegando a saturarlo a tal grado que la venta de el 

producto se convierte en un serio problema. 
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Superficie de especies frutícolas. 

La fruticultura se práctica en 4,294 ha, represP~tando el 6.6% 

del total de la superficie agricola. El mango es el cultivo mas 

importante desde el puntb de vista superficie ya que cubre 3,529 

ha, qw? :repres€mta E~l 82% del total J'rutícola, el cocot•ero cubre 

~8~ ha, que equivale al 15.99%, el 2.01% restante ·esta ocupado 

con plantaciones de limón, tamarindo, plátano, nanche, papayo y 

ciruela (ver cuadro 10.1. 

CUADRO 10 ·- CULTIVOS PEREi'-11\fES 
!!!!!!!W!!J!MM®'Wii*MM!1!!1!1p!!D!!! Rnttl MhiUIIIiillliiiilill 

CULTIVOS SUPERFICIE l DEL 

nANGO 
coco 
TAnRRINDO 
PLRTRNO 
NANCHE 
PRPRYO 
CIRUELO 

T O T A L 

!HA) CICLO 

J 521 
687 

21 
52 
2 
S 
J 

4294 

82.00 
16.00 
0.49 
1.21 

100.00 

• ENTRE ESTOS CUlTIVOS REPRESENTAN 
EN SU CONJUNTO El O.JOl. 

Fuente: S.A.R.H. y CDNAFRUT 

Rendimientos por edad de plantación. 

Los rendimientos de las especies frutícolas van en aumento a 

través de los a~os, hasta llegar a una producción estabilizada, 
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poz· lo que e5tos empiezan a ser redituables cuando la producción 

prop1~rciona utilidad positiva 

que les cultivos per~nnes, con 

hasta llegar a estabilizarse, 

excepción del plátano y papayo, 

caracterizan por no producir en los primeros a~os. 

ya 

se 

La producción por edad de cada variedad se consideran aceptables, 

ya que son muy similares a los producidos en regiones fruticolas 

en las que se consideran buenos. Ver Cuadro 11. 

Variedades. 

Las condiciones ambientales de la rPgión fue la base para la 

introducción de las variedades existentes, encontrándose bien 

adaptadas a estas, ya que se han visto buenos resultados en su 

desarrollen Por esta razón, se espera contar con buena 

producción cuando estas lleguen a su plena maduración. 

Las plantaciones fueron introducidas a la zona de estudio por 

parte de CONAFRUT; estas se sembraron en viveros regionales de su 

propiedad y en terrenos ejidales en los cuales los productores 

mismos injertaron plantas con las variedades ya adaptadas. 

Las variedades mas comunes de las especies fruticolas que 

comprende el patrón de cultivos, aparecen en el Cuadro 12. 

Las labores agrícolas que se realizan se consideran las más 

adecuadas para cada variedad, ya que estas fueron difundidas de 

regiones fruticolas vecinas que cuentan con buen manejo. 
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Cu0dro 11.- RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS PERENNES 

CULTIVOS 

Mango 
Mango 
Mango 
Mango 
Mango 
Mango 
Mango 
Coco 
Coco 
Limón 
Tamarindo 
Plátano 
Plátano 
Plátano 
N2mche 
N<1nche 
Papayo 
Ciruelo 

EDAD !años) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Estabilizado 
8 

Estabilizado 
8 

Estabilizado 
2 
3 
1..¡. 

lf 

6 
1 
5 

RENDIMIENTO ITon/hal 

1.8 
3.8 
5.6 
8.5 
9.0 

10.0 
12.0 

10,000.0 ·lf-

1.1,000.0 * 
1.3.0 
9.5 

18.0 
20.0 
1.0.0 
1.2 
3.4 
7.5 
8" (1· 

illiiiiiJ1IIJUI!!!!!!I!!!I!!!WmttJIIJ!IIl!!! .. i ---DIIIW* _____ Wftlllllllll_W...,.,.,.,.,,M5j...,._,,.,.,. • .,..!!Mi .. M ___ RI __ .. , .. _Illllllll! ....,"lmkii!!!I!!!J!IJmF...,,_Dmll 

Fuente: CDNAFRUT, Tepic, Nay. 

* Unidades 

Precio medio rural. 

Los intermediarios visitan las plantaciones y ofrecen un precio 

por el producto de acuerdo a la oferta y la demanda, siendo este 

en muchas ocasiones mas bajo de lo real, ocasionando que algunos 

productores prefieran llevar su cosecha a mercados foráneos, en 

los que existen diferentes precios de compra y venta; de estas 

variaciones surge el medio rural. 
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r--------------------------------- ----~-

Cuadro 12.- VARIEDADES DE LOS CULTIVO PERENNES 

CUL TIVD!3 

r1.::\flUO 
Cocotero 
Limón 
T.;1marinc-Jo 
P.l/l"ta.no 
Nanche 
Papayo 

W-\R IEDADE:S 

Haden, Kent, Manila y Tnmmy 
Tipo Africano 
Mexicano y Persian 
Colección Colima 
Portalimón y Pera 
Mejorad,, 
Mamey 

Fuente: CONAFRUT 

Volumen de la producción. 

La fruticultura produce 34,789 ton, y 8'499,000 unidades de coco 

ya que cuentan con buena producción a pesar de estar en 

de~;;arrollo. 

Para la producción de mango existen siete empaques, cinco dt' 

pequeAos propietarios y dos ejidales, distribuidos en puntos 

estratégicos con el fin de que el costo de acarreo sea menor. El 

volumen la producción por especie fruticola, se muestra en el 

Cuadro 9. 

III.2.- Uso pecuario. 

La ganadería se considera una actividad secundaria y s~ practica 

de una manera extensiva, ya que se carece de infraestructura 

pecuaria, no existen pastos inducidos u otro tipo de vegetación 

con buen valor nutritivo para la alimentación ganadera, el ganado 

no cuenta con un manejo adecuado, las cruzas se realizan a libre 

monta por lo que predomina la raza criolla; la mayoria de al 
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ganad11 bebe agua or• cuerpos de agua pr1Jducto de las llLrvias que 

mucha!:; E?ncuentran infectadas con 

gastrointestinales que ocasionan el enflaquecimiento de el ganado 

y algunas veces la muerte; sin embargo, 

jJrobl2m~s ecor¡ómicos que suf~en algunos agricultores cuando s~ 

¡Jrusentan sinj.esl:ros agricolasn 

Vegetación 

Esta zona se encuer•tra en ls Provinr:ia Flor1stica de l.a Costa 

Pacífica, se extiende en forma de una franja angosta 

ininter~umpida desde el este de Sonora y suroeste de Ch~huahua 

hasta Chiap~s, corresponde a grandes rasgos al clima caliente 

semiht:Jn¡E~cJc1, siendo el bosque 

tropical caducifolio y sudCE).duc:i.folio los representativos del 

lugar. 

La Selva Mediana Sudcaducifolia, se car<:)Cte:r iza por las 

diferentes especies que la integran cuyos , individuos tienen 

ramificaciones abundantes, carecen de espinas, y su altura varia 

de 12 a 25 m, alrededor del 50 al 75% de los componentes 

primarios pierden sus hojas durante la época de sequia. 

La Selva Mediana Subperennifolia se distingue por estar integrada 

por árboles con troncos mas o menos derechos desprovistos de 

ramas hasta lo alto de la bóveda o ramificándose en la mitad 

superior, por lo general no tienen espinas, su altura varia de 15 

a 30 mts. y pierden sus hojas del 25 al 50% en lo mas acentuado 

de la época de estiaje. 
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Las princir1ales especies encontradas son: 

Nombx·e coml.Jn Nomb:r-¡;; técnico 

-----···-··---- ------·------
Capomo 

Papelillo 

Cuapinol 

Higuera 

Ro,~amo:cada 

Guanacastle 

PaJ.mct De Llano 

Amapa 

Ceiba o Parota 

Sauc;;, 

Tecomate 

Guamucl1:il 

.Juan PE~rez 

Coquillo De Aceite 

Cedro 

Coyul 

Brosimun alicast:r-um 

Bursera <'lrbnrE•a 

Humanea courbaril 

Ficus padi.folia 

Tabebv :i. ,,. rosea 

Enterolobium cycloarpum 

Sav.:\1 rc~:;ci 

Tabebvia chrisantha 

Ceiba pentandra 

Salix Ssp. 

Crescentia alata 

Phitecolobium dulce 

Coccoloba floribunda 

Orbignea guacuyule 

Cedrela odor21te 

Acrocomia m8Xicana 

La vegetación esta compuesta por matorrales espinosos y estratos 

bajos con poco valor nutritivo. Esta se ~ncuentra muy p8rturbada 

por desmontes que se han llevado a cabo para las prácticas 

agricolas, por lo que existen pequeAos manchones esparcidos en 

toda la zona en estudio. 

Esta vegetación no es suficiente para la alimentación ganadera, 

por lo que el alimento es compensado con rastrojo de cultivos 

como el sorgo, maiz y frijol, aunque algunos ganaderos que no 

cuentan con suficiente esquilmos mandan sus animales a regiones 

montaAosas donde se alimentan con vegetación secundaria. 
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Los terrenos de mala calidad para la agricultura son utilizados 

como agostadero, aunque existen suelos con buena aptitud agrícola 

que se dedican a las actividades pecuarias¡ estos en conjunto 

cubren una superficie de 12,013.33 ha, que equivalen al 5.20% del 

total estudiado. 

Las áreas cerriles cubren una superficie de 95,021.11 ha, que 

equivalen al 41.15% del total del área en estudio. En estas el 

ganado agosta en gran parte de ellos, pero no es posible precisar 

1~ superfic1s neta que se dedica para este fin, por sor terr2ncs 

no parcelados. 

La vegetación predominante para la alimentación ganadera consiste 

en: 

NOMBRE COMUN 

Espiga negra 

Zacate de llano 

Cabeza de burro 

Carricillo 

Zacate costero 

Hierba del pollo 

Ramón 

Laurelillo 

Manto 

Malva 

Chilillo 

Arrocillo 

Zacate cabezón 

Gua,nara 

Mezquite 
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NOMBRE CIENTIFICD 

Hilaría cenchroides 

Paspalum plicatulum 

P. notatum 

Oplismenus burmanni 

Trichachne insularis 

Commelina coelestis 

Anthurium fortinense 

Capparis incana 

Celtis iguanaea 

Hibiscus tiliaceus 

Poligonum sp. 

Echinochloa colonum 

P. notatum 

Bromelia icaratas 

Prosopis juliflora 



N~"1BRE COI"1UN 
[¿,malote 

Navaj ita morada. 

ZacatE• gusano 

Zacate malin 

Popot i .l.lo 

Vidrella 

Chami ZD 

Navajita velluda 

Zacat2 punizo 

CC\.ñuela 

Liendrilla morada 

Liebre 

Tr(:=~s aristas 

Zac<.~te guinea 

Liendrilla abierta 

Tempranero anual 

Popotillo lanudo 

Zacate panizo blanco 

NOMBRE CIENTIFICD 

P. plic:atulurn 

B. radic:osa 

Setaria geniculata 

Spartina spartinae 

Sporobolus sp. 

Suagda sp. 

AJ.lenrolfea occidentalis 

Boutelova hirsuta 

PE~nicum =·~ 

Cathestecum erectum 

Muhlgnbergia rigida 

Cathestecum erectum 

Aristilda spp 

Panicum maximum 

Muhlenbergia dumosa 

Hilaria ciliata 

Andropogon myosurus 

Panicum albomarginaturn 

Coeficiente de agostadero y carga animal. 

El coeficiente de agostadero indica la capacidad de ~n pastizal o 

vegetación, 

an·imal por 

expresado en hectáreas por unidad animal o en unidad 

hectárea. Este coeficiente es directamente 

proporcional a la producción anual de materia seca en kg/ha, por 

el coefitiente del consumo o aprovechamiento dado en % e 

inversamente proporcional al consumo diario de materia seca por 

unidad animal multiplicado por los dias del aAo. 

Esto!5 datos se elaboran en regiones ganaderas, donde las 
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prácticas pecuarias se realizan de tnanera eficiente y la 

ganadei·ia es una de las principales fuentes de ingreso, pero como 

en la zona en estudio es una actividad secundaria, no se cuenta 

con registros de coeficientes de agostaderos, 

estimado por sitios de vegetación existente. 

aunque se ha 

Selva mediana subperennifolia con higuera y guanacastle en áreas 

pLomas. Este sitio de productividad F..'S agrícola casi E'll su 

totalidad, pero existen estratos bajos compuestos principalmente 

por espiga negra, zacate de llano, cabeza de burro, catricillc, 

zacate costero, hierba del pollo, ramón y abundancia de hierbas 

anuales. 

Este sitio de vegetación con base a praderas cultivadas de zacate 

guinea (panicum ma><imum) en la c:ond1ción "Buena" y en años de 

precipitación pluvial normal, produce 2379.227 kg/ha, de forraje 

utilizable referido a materia seca, correspondiéndole un 

coeficiente de agostadero de 2.07 hectáreas por unidad animal al 

año. 

Selva mediana subperennifolia con higuera y coquito de aceite al 

noro~ste del área del proyecto. Los principales estratos bajos 

que entran en la formación de este sit:o son: Espiga negra, 

zacate de llano, cabeza de burro, carricillo, zacate costero, 

hierba del pollo, ramón y gran cantidad de hierbas anuales. 

Este sitio en la condición "Buena" en años de precipitación 

pluvial normal, con base en zacate guinea, produce 2200 kg/ha, de 

forraje utilizable referido a materia seca, correspondiéndole un 

coeficiente de agostadero de 2.24 hectáreas por unidad animal al 

año .. 
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Bosque esclerófilo subcaducifolio en lomerios. Los principales 

estratos bajos existentes en este sitio son: Laurelillo, manto, 

malva, chilillo, arrocillo, zacate de llano y zacate cabezón. 

Este sitio con base en la vegetación nativa, en la condición 

"Buena" y en años de precipitación pluvial normal produce 473.557 

kg/ha, de forraje utilizable referido a materia seca, 

correspondiéndole un coeficiente de agostadero de 10.40 hectáreas 

por unidad animal al año. 

Selva baja subcaducifolia espinosa planas. Los 

principales estratos bajos existentes dentro de este sitio de 

productividad son: Zacate cabt~zón, zacate de llano, arrocillo, 

chilillo, malva, manto, guamara, laurelillo y mezquite. 

Este sitio con base en la vegetación nativa en la condición 

"Bucma" en años de precipitación pluvial normal produce 360.542 

kg/ha, forraje ~tilizable ref2rido a materia sec.3, 

correspcmdiéndole un coeficiente de agostadero de 13.66 hectáreas 

por unidad animal al a~o. 

Palmares en áreas planas. Este sitio de productividad forrajera 

probablemente era una selva mediana subcaducifolia, pero los 

desmontes ocasionaron ia propagación .de la palma de llano. 

Los principales estratos bajos son: Zacate de llano, camalote, 

navajita morada y zacate gusano. 

Este sitio con base en la vegetación nativa en la condición 

"Buena" y en años de precipitación pluvial normal, produce 

604.294 kg/ha, de forraje utilizable referido a materia seca, 
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cori'espondiéndole tJn coeficiente de agostadero de 8Qi5 hectáreas 

por unidad anim;~l al a~o. 

Zacatonales en áreas inundables o marismas. Este tipo de 

vegetación y/o sitio de productividad forrajera son agrupaciones 

conocidas con el nombre de marismas, en el limite de la 

vegetaci~l arbórea, constituida principalmente por plantas bajas, 

de aspecto cespitoso, dominando las especies herbáceas. 

Les principales estratos bajos exist€ntes dentro de este sitio 

son: Zacate malin, popotillo, vidrella y chamizo. 

Este sitio de productividad forrajera con base en vegetación 

nativ,O\ en la ct:mdic:ié•n "Buena" y en años de precipitación normal, 

produce 185.150 kg/ha. de forraje utilizable referido a materia 

seca, correspondiéndole un coeficiente de agostadero de 26.60 

hectáreas por unidad animal al año. 

Manglar. Este tipo de vegetación y/o sitio de productividad 

forrajero e~ una comunidad que 

composición floristica, que en 

se caracteriza por su fisonomía y 

ocasiones alcanza la forma y 

altuia de un bosque, pero mas comúnmente se presenta como una 

cubier·ta continua de 4 a 8 metros de altura. Es característico en 

las orillas de los esteros, desembocaduras de ríos y algunos 

otros habitas similares, que se localizan cerca del litoral y 

periódica o permanentemente son inundados por aguas salinas. 

Los principales estratos bajos existentes en este sitio son: 

Mezquites y malva. 

Este tipo de vegetación tiene poca o ninguna importancia ganadera 
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Selva rrlediana subcaducj.folia" Este sitia de productividad se 

er1cuentr·a b~sta1·1te pez·turbada por desmontes JJara la siembra de 

cult:i ..... /c,;;:; de i::.~:.·:·mpur-,:::11, a:-s:í. como l¿:l extr.:·:\t::c:i.ón d,: ... :. fT¡,.:-.i.dt·:·:·ra, lo CJLIE· ha 

ocasionado la existe1·1cia de manchones de sab3na dentro del mis~no~ 

Los principales ostratos bajos son: Navajit2 velluda, hierba del 

pollo, zacate gusano, carricillo y zacate panizo. 

Este ·sitio con basa ~n praderas cultivadas de zacate guinea er\ la 

condici.ón "Buena" y en aAos de precipitación pluvial normal, 

produce 1407.143 kg/ha, de forraje utilizable referido a materia 

seca, correspondiéndole un coeficiente de agostadero de 3.50 

hectáreas por unidad animal al aAo. 

S~lva mediana subcaducifolia en caAadas. Los principales estratos 

bajos existentes dentro de este sltio son: Zacate cabeza de 

burro, camalote, navajita morada y caAuela. 

Este sitio con base en praderas cultivadas de zacate guinea en la 

CCH"ldición "Buena" y en años de precipitación pluvi.<:d. normal, 

p~cduce 794.354 kg/ha, de forraje utilizable referido a materia 

seca, correspondiéndole un coeficiente d~ agostadero de 6.20 

hectáreas por unidad animal al aAo. 

Selva mediana caducifolia en laderas y cerriles. Los principales 

estratos existentes dentro de este sitio son: Navajita morada, 

liendrilla morada, zacate panizo, liebre y tre~ aristas. 
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J.a. conc:l:i.c:ión 

prDc:JUCi:?:.l 

929.245 kg/ha, de forraje utilizable referido a materia seca, 

CC·l'I'(:7:s:.poi:cl'i.éndolt:: un c:oE·.f :i.ciE:·nt.i·:·::· d¡.;: ,:.\~:_Jo<.::;tc.\dero elE~ ~:;a~JO h(2C:t-c:1I'E!i::}.~::. 

por unidad animal 21 aRo. 

Bosque esclerófilo caducifolio en cerrilesu Los principales 

estratos bajos dentro de este sitio son: 

velluda, liendrilla y zacate cabezón. 

Zacate guia, navajita 

Este sitio con ba:::-;e en vt-:getc:lción nativa f.;;.\n la condición "Buf.0na 11 

y en aAos de precipitación pluvial normal, produce 319.805 kg/ha, 

de forraje utilizable referido a materia seca, correspondiéndole 

un coeficiente de agostadero de 15.40 hectáreas por unidad animal 

al año. 

Bosque aciculiesclerófilo en cerriles, Los principales estratos 

bajos dentro de este sitio son: Zacate liendrilla abierta, 

liendrilla morada, camalote, tempranero anual, 

popotillo lanudo y zacate panizo blanco. 

navajita velluda, 

Este sitio con base en vegetación nativa en la condición "Buen¿;" 

y en años de precipitación pluvial normal, produce 293.155 kg/ha, 

de .forraje utilizable referido a materia seca, correspondiéndole 

un coeficiente de agostadero de 16.80 hectáreas por unidad animal 

al año. 

Tipo de explotación pecuaria. 

El ganado existente, prácticamente es para consumo regional, 

tomando en consideración que la cantidad existente es muy poca 
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como para surtir el mercado nacional. 

El ganado bovino, esta representado por la raza criolla y cebú, 

siendo su explotación con doble propósito; la venta de carne se 

realiza en pie, mientras que la leche es distribuida a los 

mercados municipales y a los poblados de la región sin ser 

pasteurizada. 

La cría de ganado porcino se lleva a cabo en forma casera, siendo 

utilizado para autoconsumo, al igual que las aves de corral de 

las que se aprovecha la carne y huevo. 

El ganado equino es utilizado en las labores del campo como 

tracción animal, siendo su alimentación libremente en corrales 

caseros y en parcelas con residuos de cosechas agrícolas. 

La demanda local de carne y huevo es bien abastecida y de leche 

solo temporalmente, ya que en la época d~ estiaje disminuye 

considerablemente la alimentación para el ganado mayor. 

Inventario ganadero. 

El ganado existente depende de la cantidad de alimento disponible 

para este propósito, ya que si no se cuenta con este recurso 

durante todo el año, el ganado tiende a emigrar a regiones donde 

pueda satisfacer sus necesidades alimenticias, siendo algunas 

veces a lugares muy lejanos, aunque algunos productores prefieren 

vender parte de su ganado, provocando esto una inestabilidad en 

la población ganadera, ya que no se llevan a cabo registros de 

ventas, mortandad y nacimiento. 
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Actualmente, existen 64,734 cabezas de ganado bovino distribuidas 

en 1928 productores; estan divididas en 64,288 animales para 

carne y solo 446 para leche, considerándose suficiente los 

primeros, pero no así el ganado lechero, ya que los productos 

lactantes no abastecen a los mercados locales gran parte del a~o. 

El ganado menor esta compuesto por 6,214 porcinos, 20 ovinos, 136 

caprinos, 467 equinos, 14,840 aves productoras de carne, 571 aves 

productores de huevo y 116 colmenas de abejas. Ver Cuadro 13. 

Manejo zoosanitario y alimenticio. 

El Campo 

inseminaciór, 

Experimental 

artificial 

Pecuario 

con el fin 

"El 

de 

Verdine~o", 

mejorar la 

ganadera, ~ruzando razas cebuinas con europeas que se 

las condiciones climáticas de la región, pero en el 

realiza 

calidad 

adapten a 

área del 

proyecto, no se lleva a cabo ningún mejoramiento genético, ya que 

se carece de infraestructura para el manejo y alimentación del 

ganado, limitándose solo al control de la garrapata por medio de 

baños de inmersión y al combate de las enfermedades mas comunes 

de la región. 

Volumen de la producción. 

Debido a que no existe ningún control en el registro de los 

animales vendidos, ni un inventario de nacencia ni mortandad, no 

es posible conocer el volumen de la producción actual. 
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EHt'Ol•J DE USO DEL S:JELO Y TENENCIA DE LA Tl~F.iA 

C;.aJro 13.- Invenhrit:. d!! Sar1id&r ia 
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Infraestructura pecuaria. 

La zona en estudio es netamente agricola, por lo que la ganaderia 

pasa a ser una actividad secundaria; por esto, se carece de la 

infraestructura adecuada que proporcionen buen manejo al ganado y 

mejores condiciones de vida; estas faltas impiden, que exista una 

mayor y mejor producción que conviertan a la ganaderia mas 

redituable. 

Actualmente, la infraestructura pecuaria consiste en 48 baAos 

garrapaticidas, distribuidos en toda la zona en ~studio, 

encontrándose en lugares estratégicos con el fin de q~e el ganado 

tenga fácil acceso a ellos; estos se encuentran en buenas 

condiciones y funcionan en una forma normal. Anexo a estos 

existen 39 corrales de manejo de los cuales la mayoria se 

encuentra en malas condiciones y algunos son rudimentarios, ya 

que estan construidos de mangle, vigas y alambre de púas. La 

infraestructura pecuaria complementaria esta compuesta por 3 

corrales de engorda, 21 abrevaderos, S ollas de agua, S granjas 

porcinas, 3 granjas avicolas, un depósito de m~laza y 11 

básculas. Ver Cuadro 14. 

Mercado. 

La producción bovina 

al lugar donde se 

varían de acuerdo a 

es vendida en pie a compradores que acuden 

encuentra el ganado, existiendo precios que 

la edad y grado de engorda de cada animal, 

siendo su destino final el mercado regional y estatal. 

La venta de producción porcina, ovina, caprina y las aves de 

corral casi no se practica, ya que esta se utiliza para 
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Cuadro 14.- INFRAESTRUCTURA PECUARIA 

CAPACIDAD DE LA OBRA NUn. 
LOCALIDAD MNICIPIO TIPO DE OBRA CANT. RAnA U.DE n. INST. APROV. PRODUCT. 
Agua verde Tecuala corral de engorda bovino cabezas 150 150 5 
Los norillos corral de engorda Bovino Cabezas 300 18 
TOTAL 450 150 23 

El Tejón Acaponeta Abrevadero Bovino lt. 50 ,ooo 50 ,ooo 23 
Agua verde Tecuala Abrevadero Bovino lt. 50 ,o o o 50,000 32 
Pajaritos Tecuala Abrevadero Bovino Lt. 50 ,ooo 50 ,ooo 20 
Qui•ichis Tecuala Abrevadero 1 Bovino lt. 50 ,ooo 50,000 37 
Tecuala Tecuala Abrevadero 17 Bovino Lt. 50 ,o o o 50 ,o o o 250 
TOTAL 21 250,000 250,000 361 

El Resbalón Acaponeta Olla de Agua Bovino Lt. 100,000 100,000 39. 
La Guasiu Acaponeta Olla de agua Bovino Lt. 50,000 50,000 1 
Los norillos Tecuala Olla de agua Bovino Lt. 100,000 100,000 2 
TOTAL 250,000 250,000 ~2 

_Acaponeta Acaponeta Básculas General Ton. 255 255 
San Felipe Tecuala Básculas General Ton. 150 150 
Rio Viejo Tecuala Básculas 1 General Ton. 45 ~5 

Quilicbis Tecuala Básculas 1 General. Ton. 45 .45 
Novillero Tecuala Básculas 1 General Ton. ~5 45 
Tecuala Tecuala Básculas 2 General Ton. 90 90 
TOTAL 11 &30 630 

Acaponeta Acaponeta Granja porcina Porcino Cabezas 300 
La Cortez Acaponeta Granja porcina Porcino cabezas 300 300 
Tecuala Tecuala Granja porcina Porcino Cabezas 950 360 
TOTAL 1,550 960 

Tecuala Tecuala Granja avicola Aves Cabezas 42,000 42,000 
Acaponeta Acaponeta Depos. de •e laza Bovino Lt. 100 ,o o o 100 ,o o o 

Fuente: SARH, Programa Ganadero. 

autoconsumo, aunque en algunos casos es vendida para el abasto 

local. 
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La venta de productos lácteos se realiza a nivel regional, 

consistiendo estos 

regionalmente como 

ganaderos. 

en 

bronca, 

leche sin 

y quesos que 

pasteurizar, conocida 

elaboran los mismos 

La venta de ganado equino no se practica, si no que este es 

utilizado por sus propietarios para algunas labores livianas-del 

campo y en ocasiones para realizar algunas labores agrícolas y 

como medio de transporte. 

III.3.- Uso forestal. 

En la zona de estudio no existen sitios poblados de árboles que 

desde el punto de vista económico sea conveniente su explotación, 

aunque en la parte serrana existen maderas preciosas con gran 

valor económico, pero estas no son explotadas para la venta en 

gran escala debido a que existen en zonas que no son accesibles y 

el terreno es muy escarpado con suelos muy delgados, los que 

llegarían a degradarse completament~ y el impacto ecológico sería 

negativo si se realizara una explotación forestal en esta región, 

además de que la fauna silvestre puede desaparecer por completo, 

por lo que no es conveniente llevar a cabo ninguna clase de 

explotación silvícola. 

La explotación forestal existente en la parte serrana consiste en 

la tala de árboles pequeños para la construcción de casas, 

cercas, corrales de manejo del ganado, al igual que los sitios de 

palmares que se encuentran en las p•rtes planas y los manglares 

en las zonas costeras, que además son utilizados para la 

construcción de galeras y ramadas para manejar el tabaco. Esta 

63 



explotación se realiza sin ningún control y no se practica la 

reforestación, 

vegetación. 

por lo que existen áreas desprovistas de 

La vegetación que se ha venido explotando en forma irregular esta 

distribuida en sitios que se describen a continuación: 

Selva mediana subperennifo1ia. Limita con selva mediana 

subcaducifo1ia, baja caducifolia espinosa, manglar, palmares y 

zacatonales. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Higuera <Ficus padifolia>, Matapalo o Parata <Entero1obium 

cyc1ocarpum>, Ceiba <Ceiba pentadoral, Cedro <Cedrela odorata>, 

Gu~múchi1 (Pithecellobium dulce>, Rosa morada <Tabebuia rosea>, 

Amapa prieta <T. chysanthal, Coyul <Acrocomia mexicana>, Cuerna 

de borrego <Tabebuia chrysanthal, Capomo <Brosimum a1icastrum) y 

Primavera <Roseodendron donell-smithii). 

Bosque esclerófilo subcaducifolio en 1omerios. Limita con la 

selva mediana subcaducifolia, palmares y selva mediana 

subperennifa1ia. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio san: 

Encino manzano (Quercus aristatal, Guamuchi1illo (Pithecel1obium 

lanceolatum>, Amole <Zizyphus amole), 3acubo <Acanthocersus 

occidentalisl, Higuera <Ficus sp} <Acacia cymbispina), Ozote 

<Ipom~a sp>, Cascalote <Caesalpinia cacalaca>, Cuajiote <Bursera 

instabilitis) <Cassi~ atomaria>, Mezquite <Prosopis juliflora) y 

Guasima (Guazuma ulmifo1ia). 
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Selva baja subcaducifclia espinosa en áreas planas. Limita con la 

selva mediana subperennifolia, zacatonales y manglar. 

Las principales especies existentes en 

Guamuchilillc <Pithecellcbium lanceolatuml, 

este sitio son: 

Amole (Zizyphus 

amole), ~acubo <Acanthocereus occidentalisl, Higuera (Ficus spl 

<Acacia cymbispina>, ~arretadera CA. cornigeral, ~uan Perez 

<Coccoloba liebmannil, Dzote <Ipomoea spl, Cascalote <Caesalpinia 

cacalacal, Cuajiote <Bursera instabilisl <Cassia atomarial, 

Mezquite <Prasopis julifloral y Guasima <Guazuma ulmifolial. 

Palmares en área planas. Limita con la selva mediana 

subcaducifolia, mediana subperennifolia y bosque esclerófilo 

subcaducifolio. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Palma de llano <Sabal roseiJ, Higuera <Ficus padifolial, Mata 

palo <F. tecolutensisl, Guanacastle <Enterolobium cyclocarpuml, 

Ceiba <Ceiba pentandral, Rosa morada <Tabebuia rosea), Nanche 

<Byrsonima crassifolial, Rasca la vieja CCuratella americana>, 

~uan Perez CCoccoloba liebmannil, Clavellina CPseudobombax 

ellipticuml, Cuastecomate <Crescentia alatal y Coyul CAcrocomia 

mexicana). 

Zacatonales en áreas inundables o marismas. Limita con la selva 

mediana subperennifolia, baja subcaducifolia espinosa, mediana 

subcaducifolia y el manglar. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Mangle rojo <Rhizophora mangle), Mangle negro <Avicennia nitidaJ, 

Palote <Mimosa pigra) y Bejuco (Canavalia maritimaJ. 

65 



Manglar. Limita con la selva mediana subperennifolia, mediana 

subcaducifolia, mediana caducifolia, palmares y zacatonales. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Ca pomo <Brosimum alicastruml, Guanacastle <Enterolobium 

cyclocorpuml, Papelillo <Bursera árboreal, Haba <Hura polyandral, 

Cuapinol !Hymenaea courbarill, Rosa morada ITabebuia rosea), 

Cuerno de borrego (T. chrsanthal, Higuera <Ficus padifolial, 

Clavellina (Pseudobombax ellipticuml, Caoba ISwietenia humilisl, 

Palma de llano <Sabal rosei), Coyul IAcrocomia mexicana), Nanche 

<Byrsonima crassifolial, Rasca la vieja (Curatella americana>, 

Cabeza de burro IPaspalum notatuml, ~uan Perez (Coccoloba 

floribunda) y Cuastecomate !Crescentia alatal. 

Selya mediana subcaducifolia en ~añadas. Limita con la selva 

mediana caducifolia, bosque esclerófilo caducifolio y esclerófilo 

subcaducifolio. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Higuera IFicus padifolial, Guanacastle <Enterolobium cyclocarpuml 

Rosa morada ITabebuia rosea), Cuerno de borrego <T. chryrsanthal, 

Capo~o <Brosimum alicastrum) y Papelillo IBursera aff. simaruba:. 

Selva mediana caducifolia en laderas y cerriles. Limita con el 

bosque esclerófilo caducifolio, la selva baja caducifolia y la 

mediana subcaducifolia. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Guanacastle <Enterolobium cyclocarpum>, Rosa morada <Tabebuia 

rosea>, Cuerno de borrego (T. Chrysanthal, Guapinol ~Hymenaea 

courbarill, Haba <Hura polyandra>, Higuera IFicus padifolia), 

Clavellina <Pseudobombax ellipticuml, Guacima <Guazuma 
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ulmifolial, Cuastecomate ICrescentia alatal, ~arretadera <Acacia 

cornigeral, Catispa (A. cymbispinal y Guamuchillo IPithecellobium 

lanceolatuml. 

Bosque esclerófilo caducifolia en cerriles. Limita con la selva 

mediana subcaducifolia, mediana caducifolia, baja caducifolia, 

bosque esclero~aciculifolio y el bosque aciculi-esclerófilo. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Encino (Quercus aristata), Tepame <Acacia pennatula>, Palo dulce 

<Eysenhardtia polystachyal, Pino CPinus sppl y MadreRo <Arbutus 

xalapensisl. 

Bosque aciculiesclerófilo en cerriles. Limita con el bosque 

esclerófilo caducifolio y el bosque aciculifolio. 

Las principales especies existentes dentro de este sitio son: 

Pino lacio CPinus oocarpa) IPinus michoacana>, Pino escobetón (P. 

michoacana cornutal, Pino blanco <P. durangensisl, Pino amarillo 

<P. lutea blanco), Encinos CQuercus obtusatal, y MadreRo IArbutus 

glandulosa>. 

III.4.- Otros usos 

como charcas, lagunas y pequeRas 

para el riego de algunos cultivós 

Existen cuerpos de agua dulce 

represas, que son utilizados 

por el método de aspersión; 

accesibles al ganado y para 

introducido especies piscícolas. 

para abrevaderos los que son 

pesca en aquellos que se ha 

Existen esteros y marismas en las que se práctica la pesca, 
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siendo principalmente la captura de camarón, y una gran variedad 

de especies de escama. Estos son de gran importancia en la 

región costera, ya que aporta gran utilidad económica a las que 

se dedican a la pesca en forma libre o asociada, pero esta 

actividad es temporalera, considerando que el camarón que es la 

principal especie de captura se encuentra en veda la mayor parte 

del año. 

Los rios y arroyos existentes son utilizados para el riego de 

algunos cultivos que se siembran en los terrenos aledaños a estos 

y algunos pobladores practican la pesca de especie de escama. 

IV.- Tenencia de la tierra. 

La tenencia de la tierra esta dividida en ejidal, comunal y 

pequeña propiedad¡ la primera es la que produce mayor utilidad 

económica, ya que incluye la mayoria de los suelos donde se 

práctica la agricultura y la piscicultura; la comunal incluye los 

suelos de peor calidad para la agricultura, mientras que la 

pequeña propiedad se encuentra esparcida por toda la zona 

estudiada con suelos muy variados en cuanto a calidad. 

La propiedad ejidal cubre una superficie de 140,366.60 ha, que 

equivalen al 60.79% del total estudiado, mientras que la comunal 

cuenta con 78,142.64 ha, que comprenden el 33.84%, la pequeña 

propiedad participa con 12,420.51 ha, o sea el 5.37%. 

Las tipos de tenencia estan distribuidos en el municipio de 

Acapaneta, Tecuala, Santiago y Rosamorada pertenecientes al 

Estado de Nayarit, que cubren el 94.94% del total estudiado y 

Escuinapa, Sinaloa solo participa con el 5.06% faltante. 
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El municipio de Acaponeta interviene con 110,319.45 ha, que 

equivale al 47.77% del total estudiado, siendo 44.82% para la 

propiedad ejidal, 48.89% para la comunal y 6.29% para la peque~a 

propiedad del total municipal. 

El municipio de Tecuala interviene con 101,633.66 ha, que 

equivale al 44.01% del total estudiado, siendo 70.79% para la 

propiedad ejidal, 23.82% para la comunal y 5.39% para la peque~a 

propiedad del total municipal. 

El municipio de Santiago interviene con 2.19%, Rosamorada con 

0.97% y Escuinapa con el 5.06% del total estudiado. Ver Cuadro 

15. 

Estratificación según la extensión de la parcela. 

El análisis efectuado por tama~o de predio, indica que existen 

7,553 productores, siendo mayor el número en las parcelas mas 

pequeAas, ya que el 50.86% del total de productores solo cuenta 

con el 16.21% de la superficie parcelada, con propiedades no 

mayores de 6-00 ha, sin embargo, el 20.67% de los productores 

cuentan con terrenos de 6.01-10.00 ha. pero cubren el 16.86% de 

la superficie; las propiedades que van de 10.01-20.00 ha, 

pertenecen al 19.20% de productores, los cuales dominan el 28.08% 

de los terrenos parcelados, mientras que el 9.27% de productores, 

cuentan con el 38.85% de la superficie con parcelas mayores de 20 

hectáreas. Ver Cuadro 16. 

El análisis anterior se observa graficamente en la Figura No. I, 

la cual demuestra el gran minifundio existente, ya que mientras 

unos productores solo tienen terrenos para subsistir, otros 
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Cuadro 15.- DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

hoja .1 de 2 
A -

E J I D O ftUNICIPIO SUPERFICIE lPOR 
(HAl TENENCIA TOTAL 

Acaponeta Acaponeta 3,555.23 2. 53 1.54 
Afueras de acaponeta Acaponeta 902.16 0.64 0.39 
Aliado Hervo Acaponeta 944.82 0.67 0.41 
Casas Coloradas Acaponeta 1,675.46 1.19 o. 73 
El Aguaje Acaponeta 1,913.38 1.36 0.83 
El notaje Acaponeta 31.79 0.02 0.01 
El Recodo Acaponeta 6,223. 20 U3 2.69 
El Resbalón Acaponeta 4,023.03 2.87 1.74 
El Tejón Acaponeta 1,257.13 0.90 0.54 
El Tigre Acaponeta 1,071.51 o. 76 0.46 
La Bayona Acaponeta 2,783.66 1.98 1.21 
La Cortez Acaponeta 1,370.28 0.98 0.59 
La Guasima Acaponeta 1,413.67 1.01 0.61 
La Haciendilla Acaponeta 4,000.60 2.85 1. 73 
La Higuerita Acaponeta 325.53 0.23 O.H 
San Blasito Acaponeta 50.76 0.04 0.02 
San Diego El Naranjo Acaponeta 3 J 960.00 2.82 o. 71 
San Diego de Arriba Acaponeta 2,390.03 1. 70 1.03 
San jose de gracia Acaponeta 1,424.38 1.01 0.62 
San ftiguel Acaponeta 7,155.08 5.10 3.10 
Sayulllla Acaponeta 2,973.83 2.12 1.29 
SUBTOTAL U,445.53 35.23 2U1 

Agua Verde Tecuala 1,006.80 0.72 0.44 
Antonio R. Laureles Tecuala 4,197.12 2.99 1.82 
Atotonilco Tecuala 1,935.02 1.38 0.84 
El li1ón Tecuala 2,522.22 1.80 1.09 
El Novillero Tecuala 3,917.01 2. 79 1. 70 
El Roblito Tecuala 381.02 0.27 0.16 
La nagdalena Tecuala 1,201.64 0.86 0.52 
La Presa Tecuala 5,153.14 3.67 2.23 
La Puntilla Tecuala 1 J 367.27 0.97 0.59 
Las Anonas Tecuala 645.52 0.46 0.28 
Las Arenitas recua la 3,037.74 2.16 1.32 

Fuente: S.R.A. y Entrevistas con Productores 
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Cuadro 15.- DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

hoja 2 de 2 

E J 1 D O IIUNICIPIO SUPERFICIE lPOR t 
(HA) TENENCIA TOTAL 

Los norillos Tecuala ~.315.09 3.07 1.87 
ft!lpas Viejas Tecuala 3,901.49 2. 78 1.69 
Pajaritos Tecuala 2,349.29 1.67 1.02 
Paso Hondo Tecuata 1,919.98 1.37 0.83 
Quilichis Tecuala 8,355. 74 5.95 3.82 
Rlo Viejo Tecuala 2,031.81 1.45 0.88 
San Cayetano Tecuala 4,nD.86 3.09 1.88 
San Fel !pe Rztatán Tecuala 7,930.18 5.65 U3 
Tecuata Tecuata 4,152.88 2.96 1.80 
Tierra Generosa Tecuata ~.960.40 3.56 2.15 
SUBTOTRL 71,9U.U 51.25 31.16 

Pal1ar de Cuautla Santiago Ixc. 5,061.~2 3.61 2.19 
SUBTOTRL 5,061.42 3.61 2.19 

La Bonita Rosa•orada 2,235.07 1.59 0.97 
SUBTOTAL 2,235.07 1.59 0.97 

Copa les Esculnapa 3,379.00 2.41 1.46 
La Concha Escuinapa 5,024.20 3.58 2.18 
La Lo1a Escuinapa 11111.95 o. 79 o.u 
Las Pilas Escuinapa 2,165.00 1.54 0.94 
SUBTOTRL 11,610.15 1.32 5.06 

TOTAL EJIDRL 140,366.60 100.00 60.79 

C.I. San Blasito Rcaponeta 53,936.00 69.02 23.26 
C.I. Paso Hoildo Tecuala 24,2.06.64 30.98 10.48 
SUB TOTAl Ja,m.n 100.00 Jl.U 

Pequefta Propiedad Rcaponeta 6,937.92 55.86 3.00 
Pequefta Propiedad Tecuala 5,482.59 H.H 2.37 
SUBTOTRL 12,420.51 100.00 5.37 

T o I u ~Z21111.za lRR·KI 
Fuente: S.R.A. y Entrevistas con Productores 

71 



tienen para comercializar en gran escala. 

Las distintas actividades a que estan dedicados la mayoría de los 

suelos son las mas apropiadas, teniendo en cuenta las limitantes 

físicas que indican el uso eficiente de cada uno, aunque existen 

terrenos con propiedades pecuarias que se utilizan para la 

agricultura debido a que la demanda es mayor que la existencia de 

suelos aptos para fines agrícolas. 

Cuadro 16.- ESTRATIFICACION SEGUN LA EXTENSION DE LA PARCELA 

ESTRATO DE LA nUMERO DE SUPERFICIE PRODUCTORES SUPERFICIE 
SUPERIFICIE (KA) PROOOCTORES (HA) l (l) 

ftenor que 2.00 1,045 790.30 13.83 1.09 
2.01 - 6.00 2,197 10,932.20 37.03 15.12 
6.01 - 10.00 1,561 12,188.60 20.67 16.86 

10.01 - 20.00 1,450 20,301.50 19.20 28.08 
20.01 - 30.00 401 9,555.80 5.31 13.21 

nayor que 30.00 299 11,540.90 3.96 25.64 

TOTAL 7,553 72,316.30 100.00 100.00 

La mayoría de los campesinos explotan la tierra con la ayuda de 

sus familiares en las labores mas livianas, con el fin de 

abaratar los costos de producción, mientras que las actividades 

pesadas las llevan a cabo con maquinaria rentada, lo que los 

obliga a recurrir a la Banca Oficial o a prestamistas 

particulares con el fin de subsanar estos gastos, por lo que la 

forma de explotar la tierra es individual, aunque existen casos, 

y principalmente en la siembra ¡:le hortalizas, donde la 

explotación se lleva a cabo en forma mixta. 
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Organización política y productiva. 

Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, se encuentran 

afiliados al partido oficial a través de la Confederación 

Nacional Campesina, pero su radio de acción política solo llega a 

asambleas locales con el fin de realizar depuraciones censales, y 

nombrar a nuevos representantes, por lo que no repercute en una 

organización política estatal. 

En el aspecto productivo la organización consiste en sociedades 

que se forman en asambleas con el fin de obtener créditos de avío 

y refaccionario en instituciones oficiales que pueden aportar 

este servicio, siendo la insuficiencia el gran problema, ya que 

nunca se facilita el dinero necesario para realizar todas las 

labores agrícolas, excepto en el cultivo del tabaco, ya que la 

Empresa TABAMEX proporciona todo lo requerido por este. 

Problemática. 

Los problemas del campo impiden el buen aprovechamiento del 

suelo, tendiendo a estancar el progreso técnico. 

Los problemas mas importantes que existen en la actualidad son: 

La comercialización, el minifundio, la política de precios, la 

falta de técnicas adecuadas aplicables a condiciones peculiares, 

los sistemas anacrónicos de organización productiva y la falta de 

crédito suficiente, además de que el sistema burocrático en los 

trámites de documentación de la tenencia de la tierra influye en 

la agudización de los problemas de linderos, acaparamiento y 

rentismo, que agrava 

nula coordinación 

la organización política y propicia 

entre dependencias gubernamentales 
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productor. 

Estos problemas agrarios se padecen debido a la aguda crisis que 

impide el rápido crecimiento en la productividad agropecuaria, ya 

que el ejido no opera como una unidad productiva debido al 

régimen de tenencia y explotación que existe. 

Conflicto de linderos. 

Los ejidos que cuentan con terrenos de muy mala calidad para las 

actividades agrícolas no trazan ningún tipo de cerco que indique 

el límite de cada propiedad, acarreando conflictos cuahdo se 

trata de establecer linderos visibles, ya ~ue estos en muchos 

casos son imaginarios. 

Actualmente existen problemas de linderos, a los cuales se les 

busca solución en forma pacífica, con el fin de evitar graves 

consecuencias sociales, económicas o políticas, aunque algunos 

terrenos en conflicto son explotados por el ejido o ejidatario 

que indican que les pertenece. 

En el municipio 

siendo 3 en el 

de Acaponeta existen 25 casos de conflicto, 

ejido de Casas Coloradas, 3 en El Aguaje, 7 en 

Acaponeta, uno en afueras de Acaponeta, dos en La Bayona, 3 en El 

Recodo, 3 en San Dieguito de Arriba, uno en El Resbalón, uno en 

La Higuerita y uno en El Tigre, mientras que en el municipio de 

Tecuala solo existen cinco casos de conflicto, siendo uno en el 

ejido de Pajaritos y 4 en Quimichis. 
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Acaparamiento de tierras. 

El acaparamiento de tierras existe 

las regiones debido a que en las 

o se presenta en casi todas 

dotaciones es muy común la 

diferencia en cuanto a calidad de suelos, por lo que las parcelas 

no son repartidas equitativamente, provocando ésto el minifundio 

y algunas veces el abandono de tierras como es el caso de 

parcelas en áreas cerriles o en regiones estuarinas, que son 

terrenos dotados en su mayoría pero no son explotados 

agrícolamente por su mala calidad. 

El acaparamiento de tierras existentes es legal, ya que los 

productores cuentan con certificados que los acredita como 

propietarios de los terrenos que explotan, salvo algunos casos 

donde se acapararon tierras de manera ilegal. 

La distribución de la tierra fue analizada estadísticamente por 

medio del índice de Gini (ver cuadro 17) siendo el 13.84 % del 

total de productores los que cuentan con parcelas 

2.00 Ha., el 37.03% tienen terrenos de 2.01 

no mayores de 

a 6.00 Ha., el 

20.67% son propietarios de estratos que van de 6.01 a 10.00 Ha., 

mientras que el 28.46 % restante cuentan con parcelas mayores de 

10.00 Hectáreas, por lo que el índice de concentración es de 

0.51, lo que demuestra la desigualdad de superficie por 

propietario. 

Lo anterior fue braficado por medio de la Curva de Lorenz, 

tomando como base el porcentaje acumulado de tierras y el de 

productores <Gráfica IIJ. 
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Rentismo. 

Cuadro 17 CALCULO DEL 

(fj) Y-1 fi <Yi-f) (fi -f) 

13.84 16.21 m.3s 50.87 

50.87 33.06 1 681.76 71.54 

71.54 61.14 4 373.96 90.74 

90.74 74.35 6 746.52 96.04 

100.00 22 630.59 100.00 

fi <Yi-fl - Yi Cfi -1) 
INDICE DE 
CONCENTRRCION ---10:-0:-:-0:-0 -- = 

S 108.73 
0.51 

10 000 

DONDE fi= l acu1ulado de productores 
Yl= l acu1ulado de superficie 

INDICE DE GINI 

Yi Yi Cfi-1) 

1.09 55.45 

16.21 1 159.66 

33.06 2 999.86 

61.14 S 871.89 

17 521.86 

22 630.59 - 17 521.86 

10 000 

Debido a que la mayor parte de los agricultores no cuentan con 

capital suficiente para llevar a cabo las actividades agrícolas 

que requiere cada cultivo, y los Bancos no proporcionan crédito 

suficiente para cada labor, aunado a la incidencia de plagas y 

enfermedades, las afectaciones por inundación y la falta de 

asistencia técnica eficiente, algunos ejidatarios prefieren 

rentar sus tierras con el fín de contar con alguna utilidad 

económica para subsistir, ya que las limitantes antes mencionadas 
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son las causas principales de que exista baja producción y que el 

rentismo vaya en aumento. 

Situación legal. 

Las carpetas básicas elaboradas por la Secretaría de la Reforma 

Agraria proporcionan los aspectos legales de los ejidos y 

comunidades, consistiendo en la fecha de solicitud de tierras, 

fecha de resolución Presidencial, fecha de posesión provisional y 
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definitiva, ampliaciones, superficie entregada, beneficiarios, 

asi como el usufructo parcelario. Esta información se encuentra 

anexa a éste punto en el cuadro 18. 

V.- Conclusiones y recomendaciones. 

El área en estudio esta divida en zonas cerriles compuestas por 

suelos in-situ y coluviales, y por una planicie aluvial que desde 

el punto de vista económico es la más importante, 

base la explotación actual. 

tomando como 

La agricultura mayormente se practica en los suelos aluviales que 

cuentan con propiedades físico-químicas apropiadas para este uso. 

El principal ciclo agrícola es el otoAo-invierno, ya que es el 

período donde las condiciones suelo-clima permiten llevar a cabo 

las labores agrícolas necesarias, no así en el ciclo 

primavera-verano, que es el período de mayor concentración de 

lluvias, y los suelos llegan a saturarse de humedad a tal grado 

que no se pueden preparar, aunque existen terrenos con pendiente 

en las que el agua escurre libremente, y permite llevar a cabo la 

agri¿ultura de temporal, pero esta es una superficie muy reducida 

en comparación con los suelos que sufren encharcamientos, por lo 

que es necesario 1~ introducción de infraestructura que sea capaz 

de desalojar los excedentes de agua, 

frontera agrícola. 

y de esta forma ampliar la 

Las variedades de cultivos utilizadas y las fechas de siembra son 

las adecuadas para la región desde el punto de vista clima, pero 

las propiedades físico-químicas de los suelos no son tomados en 

cuenta para la implantación de un cultivo, ya que las dosis de 
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fertilizantes aplicadas son las que recomienda las casas 

comerciales con base en los datos arrojados por el Campo 

Experimental existente, siendo que este no cuenta con una gran 

variedad de suelos como los ex.istentes en la zona en estudio. Par 

lo que es necesario establecer . zonas pilotos, que realicen 

periódicamente análisis fisicos y químicos en una amplía gama de 

suelos, con el fin de recomendar las dosis reales requeridas en 

la relación suelo-planta. 

Las plagas 

totalidad 

y enfermedades no 

por lo que los 

son combatidas o prevenidas en su 

rendimientos se vuelven poco 

redituables, siendo necesario establecer una asistencia técnica 

eficiente, que oriente a los productores a realizar estas 

prácticas adecuadamente. 

Los castos de producción pueden abaratarse si los ejidos contaran 

con maquinaria propia, ya que la mayoría de los productores paga 

a particulares ·por los trabajos más pesados, por lo que es 

necesario organizar a los ejidatarios e informarles de los 

beneficios que acarrea esta acción. 

El crédito es insuficiente e inoportuno, por lo que se deben de 

realizar reuniones periódicas de productores con las 

instituciones encargadas de proporcionar este servicios, con el 

f:í.n de llegar a un acuerdo y lograr satisfacer esta necesidad. 

Lo~ Centros de Almacenamiento y Recepción Agrícola existentes no 

cuentan con la capacidad suficiente para 

de granos, siendo. prioritario la 

infraestructura en lugares estratégicos 

el producto en buenas condiciones, 
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construcción de esta 

con el fín de conservar 

abaratar el costo de 



transporte de la cosecha y evitar en gran medida el 

intermediarismo. 

La industrialización de productos hortícolas y frutícolas 

reditúan buenos fondos económicos, producen fuentes de empleo que 

aumentan el nivel de vida, y evita grandes pérdidas del p~oducto 

cuando el precio de venta es muy inestable, por lo que es 

necesario establecer agroindustrias. De no llevarse a cabo ésto, 

no es necesario introducir mas. cultivos, ya que en las zonas 

aledañas a esta y en algunos estados vecinos, existe producción 

hortícola y frutícola que abastece al mercado Nacional e 

Internacional. 

Los rendimientos actuales de la mayoría de los cultivos se 

consideran bajos debido a 

que existen en la zona, 

los pocos conocimientos 

esto es a causa de 

agropecuarios 

la deficiente 

asístencia técnica existente, a la· f.alta de Infraestructura 

Hidroagrícola que sea capaz de eliminar las limitantes existentes 

y proporcione lo suficiente para satisfacer las necesidades de la 

planta en sus diferentes e~apas fenológicas, asi como la falta de 

investigación de todas las variedades existentes en la zona del 

proyecto y la capacitación de los productores en el manejo de 

nuevas técnicas de riego; de realizarse todos los servicios en 

forma ef ictente, los rendimientos tenderan a subir 

considerablemente. 

Para ello, se recomienda la implantación de un servicio de 

asistencia técnica, Capacitación y organización de 1·os usuarios y 

la Investigación agrícola aplicada. 

Tradicionalmente la asistencia técnica la proporcionan las 
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dependencias oficiales que involucra el sector agropecuario, y 

que fundamentalmente compete al distrito de D~sarrollo Rural. La 

asistencia técnica deja mucho que desear por la poca 

disponibilidad de los recursos tanto materiales como humanos, 

añadiendo que ésta no se da con la frecuencia y calidad que se 

requiere. 

Partiendo de que un paquete tecnológico, es una serie de 

conocimientos organizados de distintas clases provenientes de 

a través de la conocimientos 

transferencia 

científicos, empíricos 

de tecnología que se 

obtenidos 

deba contemplar es a la 

utilización de métodos eficaces, eficientes y productivos en el 

que están inmersos el uso y aprovechamiento racional de la 

infraestructura de apoyo y productivo en el que se involucre la 

participación directa de los investigadores de las distintas 

dependencias y de la participación de los técnicos del Distrito 

de Desarrollo Rural, con la participación de los técnicos de la 

asociacion de usuarios se encarguen de validarla para tomar 

decisiones en cuanto a la aplicación de un determinado paquete 

tecnológico a aplicarse con el propósito de incrementar el nivel 

de producción y productividad. 

Al fomentar la organización y capacitación de los productores con 

el propósito de que las obras de Infraestructúra Hidroagricola se 

aprovechen de una forma ef·ici~nte y lograr un resultado favorable 

en la producción y productividad de los cultivos. 

Con lo expuesto anteriormente, y para poder alcanzar el objetivo 

de elevar y mejorar la producción es necesario que se adquiera 

maquinaria agrícola moderna, créditos que permitan fortalecer la 

infraestructura hidráulica, asistencia técnica innovadora para 
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mejorar la producción a fin de reforzar la estructura que 

requiere el campo. 

Partiendo de la capacidad original y de la producción del suelo 

de las necesidades de la planta y de_ la calidad de los 

fertilizantes aplicados, se recurre a la fertilización, que 

consiste en agregar al suelo los elementos nutritivos necesarios 

para producir buenas cosechas. Las fertilizaciones pueden hacerse 

utilizando abonos orgánicos e inorgánicos. 

Se recomienda que se aplique materia orgánica a los suelos en 

forma de abonos verdes, entendido como una siembra de ·alguna 

leguminosa para incorporarla al terreno en el momento que inicie 

su floración, que es indispensable para lograr incrementar buen 

grapo de fertilidad en los suelos de la zona. 

Si no existe materia 

fertilizantes químicos 

orgánica en el 

se presenta el 

suelo, al aplicar 

problema de escasez 

los 

de 

·bacterias, provocando que no sean facilmente aprovechados por las 

plantas, solamente en pequeñas cantidades son transformados y 

utilizados por las plantas. 

Con la combinación abono orgánico y fertilizante químico aplicado 

en dosis adecuadas sobre el suelo, los. cultivos producen 

rendimientos abundantes. 

El f inane iamiento de la produ_cc ión generalmente se otorga a 

través del Banco Nacional de Crédito Rural y en sustitución de la 

paraestatal Tabamex, lo proporcionaran la compañias cigarreras; 

contando con menor ingerencia con la Banca Privada. 

83 



La ganadería que se practica es extensiva, pero debido a que la 

mayoría de los suelos que se explotan cuentan con gran potencial 

agrícola, no es conveniente introducir una ganadería intensiva, 

aunque si es recomendable la implantación de cultivos forrajeros 

en los suelos con esta aptitud, o sea que se deben fomentar 

programas de establecimiento de praderas en suelos para uso 

pecuario y con ello evitar que las zonas aptas para la 

agricultura se conviertan en áreas ganaderas. 

La planicie aluvial comprende zonas de esteros, manglares y 

marismas en las cuales se practica la piscicultura en forma libre 

y asociada, siendo este el uso más apto tomando como base las 

condiciones ecológicas que presenta, por lo que se debe seguir 

practicando la pesca pero en una forma mas eficiente y ordenada. 

La zona serrana, está compuesta por suelos in-situ y coluvial, 

que cuentan con su vegetación natural casi en su~totalidad, pero 

la explotación forestal no es muy frecuente por que no se cuenta 

con la infraestructura adecuada. Estos tipos de suelos cuentan 

con pendientes muy pronunciadas y con una capa muy delgada de 

suelos, por lo que no es conveniente realizar prácticas 

forestales debido a que los suelos pueden degradarse en su 

totalidad y el impacto ecológico sería negativo. 

Las prácticas forestales se realizan en áreas muy accesibles con 

vegetación baja, palma de llano y mangle, para la construcción de 

cercas, corrales ganaderos, galeras, ramadas y techos pára casa, 

pero es necesario tratar de controlar la tala irracional ya que 

no se practica la reforestación. 

Las corrientes y cuerpos de agua existente se utilizan para el 
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riego por aspersión, pero son insuficientes en la época de mayor 

demanda de agua, siendo necesario la introducción de 

infraestructura hidroagrícola con el fín de incorporar mas 

superficie a la agricultura de riego, ya que es la modalidad que 

produce mayor cantidad y calidad por unidad de superficie. 

La tenencia de la tierra es ejidal, comunal y pequeña propiedad, 

existiendo el minifundio en gran escala, ya que el 50.86% del 

total de productores solo cuentan con el 16.21% de la superficie 

parcelada con predios no mayores de 6.00 ha, por lo que los 

terrenos no 

remuneradas. 

pueden ser objeto de cultivos en condiciones 

La forma de explotación es individual y mixta, mientras que la 

organización política solo llega a asambleas ejidales y la 

productiva consiste solo en sociedades locales, siendo necesario 

organizar y capacitar a cada uno de los productores para buscar 

una mejor solución a los problemas agrarios, como es la 

comercialización, la política de precios, la falta de técnicas 

adecuadas, la falta de crédito suficiente y oportuno, conflicto 

de linderos, acaparamiento de terrenos y rentismo. 

El uso con que cuentan actualmente los suelos es el mas apta, ya 

que en la zona de marismas y manglares se practica la 

piscicultura; los suelos aluviales con buenas características 

ag~ícolas se utilizan para este fín, mientras que las prácticas 

ganaderas en su mayoría se realizan en terrenos propios para 

estas y la parte serrana se encuentra con su vegetación natural 

casi en su totalidad, pero no es conveniente la explotación en 

este sitio. 
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Como cada geoforma cuenta con el uso mas propio que se le debe de 

dar, no es factible cambiar el uso, pero si es necesario 

intensificarlos con el fín de convertir altamente redituable a el 

área que comprende este estudio. 

Por otra parte de consolidarse y fortalecerse las asociaciones de 

Usuarios, a través de ésta se podrán contratar a los técnicos que 

proporcionen el servicio de asistencia técnica. Con ésta 

estrategia se podrá contar con el servicio de gestoría, 

comercialización y apoyo técnicos productivos. 

Las opciones para el financiamiento de los costos que se generen 

para la producción de los cultivos, en primer lugar se deberá 

contar con la participación de los diferentes niveles de gobierno 

así como con las agrupaciones de ejidatarios existentes, con la 

finalidad de negociar cuando las condiciones as1 lo requieran, 

los convenios y/o contratos correspondientes. 

Los productores de tabaco actualmente obtienen los créditos por 

parte de las compañías tabacaleras como son: Cigatam, La Moderna, 

Tabacos del Pacífico y otros que se dedican a la fabricación de 

cigarros o bién a la exportación. 

Para los productores de maíz, se propone que se establezcan 

negociaciones con la Empresa Maseca, la cual tiene establecida 

una industria transformadora de maíz en Acaponeta, con el 

propósito de que ésta proporcione los recursos económicos para la 

producción de la gramínea. 

En cuanto al resto de los productores se hace necesario que de 

una manera organizada o individual se busque a capitalistas que 
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deseen invertir en alguna rama de la actividad agrícola y que 

sean ellos los que otorguen los recursos para la producción. 

Teniendose las opciones de contratación con exportadores y 

comerciantes de productos agrícolas, compa~ias transformadoras, 

productores de cerdos, etc. 

En un principio para la mayoría de los cultivos, la modalidad con 

que se proporcionará la asistencia técnica deberá ser por una 

parte, la proporcionada por los extensionistas 

Desarrollo Rural y/o de Distrito de Riego 

realizando las recomendaciones relativas a la 

del Distrito de 

correspondiente, 

preparación de 

suelos, utilización de 

labores culturales, 

enf~rmedades, así 

comercialización. 

semillas mejoradas, fechas de siembra, 

fertilización, control de plagas y 

como las técnicas de cosecha y 

Para el cultivo del tabaco, la asistencia técnica sera 

proporcionada por las compa~ias Tabacaleras y para el cultivo de 

Maíz si las condiciones de negociación así lo permiten, lo 

proporcionaran los técnicos de la Empresa Maseca. 

A mediano y largo plazo, 
e 

obras de infraestructura 

se prevee 

de riego 

que al ser entregadas las 

a las asociaciones de 

productores seran ellos mismos lo que contraten este servicio. 
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