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~ESJMEN 

El presente trabajo se realizó en el Mu-
nicipio de Fuerte Valiarta Jalisco, con el - -
procósito de icenti+icar y cescribir los sis-
temas de produccion agrícola; además, conocer 
la proolemática y sugerir lineas de investlga
cidn y desarrollo. 

La 1nvestigac1ón consiste en obtener in-
+ormación primaria y con entrevistas directas 
con el productor bajo un cuestionario dise~aoo 
por el departamento de Fitotecnia de la Facul
tad de Agronomía , que consta de ocho capítu-
Los. Se empleó el dise~o de muestreo aleato-
rio estrati+icado ~on distribución proporcio--
nal a la muestra. Los estratos estable~idos 
fueron los peque~os propietarios y los ejida-
ta¡·ios. Ei muestreo se llevó completamente al 
azar y ce manera zonificada, con el fin oe que 
esta información fuera lo más representativa y 
con+1ac1e. La información recabada se inter-
pretó a base de porcentaje y promedios. 

Los resultados obtenidos en esta investi
gación nos permitieron identi+icar los proble
mas más comunes que limitan la croduccidn y 
sus rendimientos, así como los cultivos de ma
yor importancia económica; así como su comer-
cialización y distribución de los mismos. Para 
darnos una idea general de los sistemas de - -
producción que existen en la región de los -
cuales se pueden identi~icar los siguientes 
sistemas de producción agricola. 

Sistemas de producción~ 
1.- Secano intensivo. 
2.- Sistema de coamil. 
3.- Sistema de riego. 
4.- Sistema de agricultura perenne 
5.- Asociación de cultivos. 
6.- Sistema de humedad residual. 



I • I I\ITF<:ODUCC ION 

Desde el inicie de las primeras civiliza
cienes uno de los principales problemas a los 
que éstas se en~rentaron ~ué la alimentación. 

Nuestros ancestros empezaron recolectando 
frutos, tubérculos, hojas e cazando, siempre -
buscando sus abasto en diferentes áreas para -
subsistir; con el tiempo y haciendo use de ra
zocinio lograron algunas técnicas rudimenta--
rias de agricultura, domesticaron algunos ani
males silvestres para de este modo subsanar en 
cierto grado la alimentación y dar un giro a 
su forma de vida de gran importancia pasando -
de nómada a sedentaria. 

La explosión demográfica de nuestros días 
implica la necesidad de un crecimiento en la -
producción de alimentos, se ha visto que dicho 
crecimiento no va a la par con el incremento -
de la población Mundial ¿por que? nos pregun-
tamos si contamos con una vasta extensión te-
rritorial y varios miles de kilómetros de li-
to¡··al. 

Nuestro Pais como integrante de un grupo 
que ha. dado en 11 amat"·se "tet·cer· mund i sta '' r·eú
ne un grupo especial de características Socio
económicas y culturales las cuales marginan a 
un gran número de la población del desarrollo 
tecnológico y del avance de las ciencias. Se 
ha dado más importancia al desarrollo Urbano 
y dejado casi en el olvido al estudio de las -
pequeAas comunidades agrarias, come es la que 
nos ocupa tal vez sin recordar que en estos -
pequeAcs centros agrícolas se produce gran - -
parte de los alimentos y las materias primas -
para la industria que es lo que a ~in de cuen
tas y a nuestra manera de ver lo que sustenta 
a los grandes urbes. 

Los problemas que frenan el desarrollo a
gropecuario implican la necesidad indispensa--
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ble de conocer de manera científica los recur
sos disponibles para manejarlos adecuadamente 
y lograr una conjunción de factores controla-
bles por el hombre como son (maquinaria, labo
res, riego, etc.>, y ~actores incontrolables
como sen (clima, fenón1enos naturales, etc.), -
pués todo esto traería como resultado un mayor 
rendimiento por unidad de superficie en bene-
ficio de la mayoría, es importante el presente 
estudio al conocer la situación agronómica y -
tecnológica prevaleciente en la actualidad en 
el Municipio de Puerto Vallarta Jalisco. 

1.1 OBJETIVOS. 

Establecer el marco de referencia de 
la problemática existente en el municipio. 

Descripción de los sistemas de producción 
en el municipio que se practican actualmente. 

Sugerir nuevas alternativas para elevar -
la productividad existente y obtener más bene
ficios. 

1.2 HIPOTESIS. 

En el municipio existen varios siste
mas de producción que tienen promedio de ren-
dimiento diferente. 

El conocimiento integral de los componen
tes de los sistemas de producción permitirá 
establecer un manejo racional de sus recursos. 

1.3 SUPUESTOS. 

En la actualidad se cuenta con un cú
mulo de tecnologías y metodologías de investi
gación que no se estan utilizando por diversas 
razones, pero estas se pueden utilizar con la 
ayuda de las dependencias oficiales, que par--
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mitirian una participación y obtener una solu
ción más rápida a los problemas que astan li-
mitando la producción agrícola. 

1.4 JUSTIFICACION. 

Dada la importancia que tienen los 
sistemas de producción que junto con el desa-
rrollo agrícola constituyen une de los ~acto-
res más complejos de la vida, ya qua la alimen
tación del hombre tiene su base en la produc-
ción agrícola y ganadera, por esta razón, es -
importante para el País la mejora de los sis-
temas de producción para que satis~agan las 
necesidades alimenticias. 

Este trabajo se justi~ica, dada la nece-
sidad tan gr·.:;¡ndE) e:dstente f.:m el e~_:;tado. Pv.¡ -
ticularmente en el Municipio de Puerto Vallar
ta Jalisco, por practicar sistemas de produc-
ción que vayan de acuerdo a las condiciones 
agroecológicas de esta localidad, para que en 
combinación con investigaciones realizadas se 
logren resultados óptimos y deriven mejores 
condiciones de producción, así como el nivel -
de vida del agricultor. 

-·· .::... 



II. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Los Ecosistemas sus Componentes y su 
Desan·oll!:J" 

Evans <1956), citado por Van Dyne (1969), 
menciona que el término ecosistema, ~ué pro--
puesto por A.G. Tansley, para designar un sis
tema que comprende a los seres vivos y medios 
físicos. 

Básicamente el ecosistema es un espacio -
físico donde la circulación, transformación y 
acumulación de energía (materia= energía),~ 
través del medio, de seres vivos, presentando 
sus actividades singularmente; los procesos 
biológicos se encargan del transporte y alma-
cenamiento de energía, las interacciones de 
los organismos participantes proporcionan la 
distribución de la misma. 

Silva (1983), define el ecosistema como-
"el estudio de-? la estt"uctLir·<.\\, funcit.:in y ma.nejt1 

de biosistemas compuestos por individuos, po
blaciones y comunidades de organismos vivos y 
E~l medio abi ót ice:> en que se enc1..1errtr·en". Ta-

les biosistemas dan pauta para desarrollar el 
concepto de "ecosistE.~m;a" si~;tema inter·ac:c:io····--· 
nante que comprende cosas vivas, junto con un 
habitat no vivo!, incluyf.mdo la cit·culac:ión!, 
transformación y acumulación de energía y ma-
-l::.et· i as. 

Odum <1984), menciona que el ecosistema, 
es la unidad hásica fundamental con la cual 
debemos tratar, puesto que incluye tanto a los 
organismos como el medio no viviente, cada uno 
influenciando las propiedades del otro y ambos 
necesarios para el mantenimiento de la vida 
tal como la tenemos sobre la tierra. Los orga
nismos vivos y su ambiente inerte (abiótico) -
están inseparablemente ligados y actóan reci-
procamente entre si. Cualquier unidad que in
cluya la totalidad de los organismos Cestos --
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es, la ''c:omun:lclac:l'') :• de una. át·ea detet·minac:le:l ··
que actóan en reciprocidad con el medio ~ísico 
de modo que una corriente de energía conduzca 
a una estructura tró~ica, una diversidad bió-
tica y a ciclos materiales (esto es, intercam
bio de materiales entre las partes vivas y las 
inertes>, claramente de~inidos dentro del sis
tema, por lo tanto, es un sistema ecológico ó 
ecosistema. Los componentes del ecosistema 
~:;on: 

A. Individua. Márquez (1976>, se~ala que 
el medio ambiente que rodea al individuo inme
diatamente Cmicroambiente), in~luye sobre él y 
este a su vez sobre aquél. Por la tanto, el -
individuo y su medio ambiente es el nivel más 
sencillo de organización. 

B. Población, elemento básico del ecosis
tema. Un conjunto de individuas que pueden -
cruzarse sexualmente entre sí <genéticamente -
similares), constituye la población local. Es
ta puede ser una manada de bó~alos, un bosque 
de pinos de la misma especie, un cardumen o un 
cultivo de maíz. En la población local se es
tablecen, cama lo hemos indicado, relaciones -
entre los individuos que la constituyen <rela
ciones intrapoblacionales), y entre las pobla
ciones con el medio ambiente externo (circun-
dante>, y el interno. 

C. La energía como parte ~undamental del 
ecosistema. La trans~erencia de energia den-
tro del ecosistema se realiza por organismos -
vivientes; éstas se clasi~ican en fijadores de 
energía, circuladores de energía y leberadores 
de ener·g i a. 

D. E~iciencia, desarrollo y evolución del 
Ecosistema. La pequeAisima proporción de ener
gía que es aprovechada por el ecosistema, es -
utilizada por éste, para desde mantener la vi-



da en la selva amazónica hasta permitir la ce
sacha de 20 toneladas de maiz por hectárea. 

Desde luego que ese aprovechamiento de la 
energía depende de la efic1encia del ecosiste-
rna. 

La e~iciencia del Ecosistema se mide a -
través de su productividad en sentido biológi
co y es la velocidad a la cual la energía so-
lar es fijada por la vegetación. La producti
dad neta primaria CPNP), se mide por la inten
sidad de la ~otosintesis; pero su crecimiento 
y en la fotosíntesis misma las plantas utili-
zan cierta cantidad de alimento que no se 
transfiere a los animales o a los hongos. Por 
lo t.:\nto, (f'f\iP), .::1.quella que en te<JI·"ia puedE)-
ser aprovechada por otros organismos. es igual 
al ritmo <velocidad>, de fotosíntesis <produc
ción de materia seca>, menos el ritmo de la 
respiración vegetal. 

Odum t1984), menciona que el desarrollo 
del ecosistema~ a lo que se conoce con mayor 
frecuencia como sucesión ecológica, puede de-
finirse en términos de los tres parámetros si
guientes;: 

1).- Es un proceso ordenado de desarrollo 
de la comunidad, que comprende cambios en la -
estructura de la especie y en los procesos de 
aquélla, con el tiempo; es razonablemente 
orientado y por lo tanto consiguiente, prede-
cible. 

2>.- Resulta de la modificación del medio 
físico por la comunidad. pese a que el medio -
físico controle el tipo y la velocidad del - -
cambio y ponga a menudo límites a la posibili
dad del desarrollo. 

3).- Culmina con un ecosistema estabili-
zado en el que se mantienen, por unidad de co
rriente de energía disponible, un grado máximo 
de biomasa C o de alto contenido de informa--
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ción>, y de ~unción simbiótica entre organis--
mas. 

La evolución de los ecosistemas a largo -
plazo es r·egida: 

1).- Por ~uerzas alogénicas (de ~uera), -
como son los cambios geológicos y climáticos. 

2).- Por los procesos autogénicos (inte-
riores), que resultan de actividades de los 
componentes vivos del acosistema. 

2.2 Habitat y Agrohabitat 
El habitat de un organismo de~inido -

pot" Ddum (1971), dice que "&'?S l~l lug<::u· dcmd~~ -
él vive, o donde se podría encontrar, ésto es, 
el espacio í.)Cupado pcn· un cwganismo". Puad<::! ···· 
ser también el lugar ocupado por una comunidad 
entet· a. 

Una descripción del habitat de un comuni
dad vegetal (agrícola, por ejemplo), incluirá 
solamente el ambiente ~ísico o abiótico. 

Entonces el agrohabitat, de acuerdo a es
te concepto, es el lugar más propio ocupado 
por una comunidad entera de plantas cultivadas 
y su desarrollo está mani~estado en concordan
cia con el medio ~ísico abiótico y con su ma-
nejo. 

2.3 Agrosistema y Agroecosistema 
En el caso de sistemas ecológicos de 

tipo agt· i cc.1l a "ag r·aer.::os i s;temas"; esa enen;¡ ;(a y 
esa materia se presentan en el clima, el sus-
trato <suela, roca, agua, etc.), y en los mis
mc.1s set··es vi vos. 

Un agrosistema de una región agrícola, es 
un cultivo donde los ~actores de diagnóstico -
(inmodi~icables), ~luctúan dentro de un ámbito 
establecido por conveniencia CJenny 1951) den
tro de un agrosistema, cualquier ~luctuar.::ión -
geográ~ica e sobre todo el tiempo en la ~un---



c16n de respuestas a los ~actores controlables 
de la producción será considerada como debida 
al azar, en el proceso de generacidn de tecno
logía de producción. 

Evans (1956)~ citado por Van Dyne (1969). 
hace re+erencia en un agrosistema$ entendemos 
a un ecosistema agrícola, en donde la circula
ción, trans+ormación y acumulación de energía 
ocurren en +orma singular a través de las 
plantas cultivadas, los organismos asociados -
con ésta a su medio ambiente +ísico. 

Según Hart <1978), un agro-ecosistema es 
un ecosistema caracterizado por una población 
de organismos de valor agronómico. 

Los agro-ecosistemas tienen dimensiones -
espaciales. Les limites espaciales pueden ser 
determinados por características de la inter-
acción de poblaciones. Un grupo de poblacio-
nes que están conectadas de tal manera que ac
túan como una comunidad, +orman con un ambien
te +isicc un agro-ecosistema. 

2.4 Clasi+icación Tecnológica de los 
Agroecosistemas, según los ejes~ espacio y -
tiempo. 

Márquez (1977), citado por Hernández
<1981). México, por su diversidad ecológica y 
étnica, tiene toda una gama de ~armas de pro-
ducción de la tierra, que van desde la recole
cción y el seminomadismo hasta la agricultura 
moderna redituable. 

Tales ~armas de producción agrícola los -
agrosistemas, que son determinados por el me-
dio +ísico y las condiciones sociales de las -
poblaciones humanas; estos dos +actores y la -
continua interacción entre ambos, a la comple
jidad de los agrosistemas existentes en nues-
tro País. 

Las razones por las que estudia el agro-
sistema son para conocer como se produce en 
cada uno de ellos. Es necesario abordarlos en 
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un~ ~o~ma sistem~tizada para poder establecer 
clases de categorías que puedan tener solución 
en el intento de su mejoramiento, para evitar 
la dispersión de recursos humanos y materiales 
permitiendo su aplicación adecuada en una re-
gión dada. 

2.5 El Agrosistema útil dentro de la Dis
ciplina de Productividad. 

Turrent citado por Hernández (1981), se-
~ala que el proceso de tecnología agrícola, -
reclama del agrónomo un concepto abstracto de 
la uniaad de producción que ayuda a ordenar 
mentalmente el número de relaciones parcela 
entre un cultivo y su ambiente. Este proceso 
de métodos experimentales del campo~ inverna-
dero y laboratorio, son los principales ins--
trumentos metodológicos del agrónomo, para en
~rentarse a la diversidad ecológica, dado un -
objetivo de generar tecnología de producción. 

El agrónomo especializado en productivi-
dad, busca conjugar experimentalmente el cono
cimiento empírico moderno de las relaciones 
parciales de respuestas cultivo-~ertilizante, 
cultivo-densidad de población, para dise~ar 
alternativas tecnológicas con mayor ingreso 
neta y riesgo aún adaptables para los produc-
tores. 

2.6 Sistema de Producción 
En <1941), Jenny describió el ~enóme

no de la producción de un cultivo~ come un 
sistema en el que operaba la ley natural. 

Rendimiento = F (clima, planta, suelo y 
manejo). 

Laird en <1966), de~inió al sistema de 
producción como un cultivo en el que los ~ac-
tores incontrolables de la producción, (manejo 
riego~ ~ertilización, etc.>, de la de~inición 
va que todos ello pueden ser llevados a su ni-
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V!~l óptimo. 
Sin embargo Miller (1971), c1tado por-

Spe~d1~g (1974>, 1ncluye como subsistemas a 
los procesos que tienen lugar en una zona del 
sistema de producción que no incluye necesa---· 
riamente el rendimiento +inal. 

Turrent en (1980>, propuse un concepto 
equivalente que denominó agrosistema y lo de-
~inió como un cultivo dende los ~actores inmo
di~icables ~luctúan dentro de un ámbito esta-
blecido y cualquier ~luctuación en la respues
ta a los ~actores controlables~ se considera -
debido al azar en el proceso de generación de 
tecnología de producción. 

Batch (1983), citado por Saravia (1983), 
comenta que existen muchas de~iniciones de - -
sistemas de producción de estas extráe aque--
l L:~~:; que considf.:;;.t··¿~. e:\ los sistem<.3.s como "un ·-· -·
arreglo de componentes ~ísicos o un conjunto -
de cosas relacionadas de tal manera que ~orman 
o actúan como una uni d.::td o r:;ea come! un todo". 

Este:\ de~·finición consid(-;.1t"C:l. al sistema 11 in···· 
tet··n.:Hnentt'?" yc:\ que cuando lo hace "~?:-:ter·r·¡amen·

te" es m:~cesé":l.t" i CJ C:l.f:F·eg.::tt· que un ::>i "S'.;te?m<::l está ····· 
dinámicamente relacinnado con el medio externo 
es decir, continuamente sujeto a mudanzas. 

2.7 ReseRa Histórica de los Sistemas de -
Pt·oducciéin. 

AGn cuando conocemos (en base a la in~or
mación lograda en el Valle de Tehuacán) 9 algu
nas de las especies de plantas que cultivaron 
y recolectaron durante los Gltimos 5000 aRos -
A.C. los grupos seminomádicos antes de esta--
blecerse en forma sedentaria no sabemos mucho 
acerca de como realizaron tales cultivos ini-
cipientes y sólo de acuerdo con las evidencias 
y la distribución de los asentamientos semi--
permanentes que dejaron, podemos mencionar que 
efectuaron sus escasos cultivos de hortaliza 
de barranca-horticultura así como hortalizas-
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de Mumedad-hid~ohorticultura, más tarde se - -
inicia la agricultura de barranca o <cultivos 
de humedad), la cual se desarrollará posterior
mente en el mismo Valle de Tehuacán según Mas
Neisch (1967), citado por Rejas <1985). 

En ~orma sedentaria ocupando casas semi-
subterráneas alineadas en un terraza y en el -
borde de un r¡o respectivamente, son estas las 
primeras organizaciones de sedentarios que se 
tiene noticia en México y es precisamente en -
el Valle de Tehuacán donde aparecen. El 20% 
de su dieta corresponde a los productores de -
sus plantas cultivadas, el 50% lo ocupa el - -
aprovechamiento de las plantas recolectadas 
como son las hojas, ~rutes, bayas y raices y 
el 30% restante la cacería. 

Mac Neisch <1971), citado cor Rojas (1985) 
Para el a~o de 1500 a 1200 A.C. en el Va

lle de Tehuacán se conocen 19 asentamientos 
di~erentes, los habitantes de ese momento co-
locaron sus habitaciones en terrazas ~abrica-
das para tal ~in, y con el objeto de observar 
una amplia extensión de terreno entre casa y -
casa lo cual hace suponer que dicha área haya 
sido utilizada para sembrarla a manera de 
huertos ~amiliares. 

El tama~o de las terrazas habitación-cul
tivos es variable y alcanza huellas con dimen
siones de seis a ocho metros de ancho por 
veinticinco a sesenta metros de longitud, los 
peraltes varían de ochenta a ciento treinta 
centímetros de altura. La dimensión de los 
asentamientos va desde una hasta doce hectáre
as, según García (1979) citado par Rojas<1985). 

El gran avance tecnológico de estos pri-
meros grupas sedentarios de agricultores es la 
presencia de las terrazas con modi~icación del 
ángulo de la pendiente en las laderas en las -
cuales se asentaron de tal manera lograban - -
evitar o retardar la erosidn de los terrenos -
al o~recer a las lluvias una superficie prác-
ticamente horizontal lo cual permitía mayor 
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absorción y retención del agua. 
A partir oe 800 a~os A.C. aumenta la de-

pendencia alimenticia oe los productores agrí
colas, existen evidencias de un ~uerte control 
del agua logrado tanto por canales de riego 
como oesagUe, depósitos para almacenar agua, 
n::rn·es-~¡:;~s P·3!" .:1 e 1 cont n::ll. eH::! t· i ego y pe:u·· O:\. 1 a 
bebida, abundancia de terrazas de cultive y 
una gran variedad de plantas cultivadas y más 
tarde una producción más amplia al cultivarse 
en campos permanentes húmedos por chinampas o 
camellones y campos con un sistema de riego 
complejo y e~ectivo. Todo lo anterior nos ha 
llevado a denominar agricultor intensivos a 
los que compartieron estos elementos en una 
gran parte de México desde esa época hasta la 
conquista Espa~ola. Y con esto la agricultura 
tradicional ~ue quebrantada por entero los - -
Espa~oles impusieron ciertos cambios agrícolas 
más notablemente~ una dependencia del maiz y -
~rijol ya que estos cultivos no requerían tan
ta inversión de tiempo como las cultivos de 
huerto y lo más importante estos se podían pe
sar, almacenar y transportar con ~acilidad. 
< r~:oj <:<~s :1. c.ttj5) .. 

Rojas (1985), comenta que en el Valle de 
Tehuacán es donde se puede dar cuenta de que -
adn antes del inicio del sedentarismo los gru
pos humanos que habitaron en él conocieron y -
utilizaron, un cierto número de plantas muchas 
de las cuales cultivaron, esto nos indica que 
los habitantes de esta región desde etapas muy 
tempranas tenían un gran conocimiento tanto de 
la evolución natural de las plantas como de 
las diversas estaciones climáticas del aRa en 
€~1 Valle" 

1.- Elementos necesarios y su~icientes, -
para llevar a cabo un proceso de producción de 
vegetales y /a animales. 

2.- Tierra <con luz y calor ), agua-
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llas), ~inanc1amientc, mar~aco y ti2mpc. 
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una de las ár2as de alta cultu~a indígena la -
reg1ón dorde florecieron la5 civi~izaciones -
aburigenes. se ubica en una área desde los iOo 
a los 22o de lat1tud Norte~ incluye la zara -
central de México la región ístmica de Tenuan
tepec la Península tie Yucatán. Guatemala. ~e-

lice, Hontiuras, ¿¡ Salvador y parte de Nicara
gua y Costa Rica. 

Mesoamérica queda dentro de la América 
Intertrópica; pero hay que tener presente que 
].,;;, .:;;~.J.ti·..:. ... ld c:cJl!~;tituyc.;:· un -f¿~.cto¡··· climét:i.co t-:::\1'1 
~ecisivos como la latitud. La mayor parte de 
Mesoámerlca principalmente a causa de su ele-
vaciGn carece de las características atribui-
das al tróoico <temoeraturas constantemente 
altas, grandes precipitaciones, vegetación lu
juriante), aunque estos caracteres se presen-
tan en algunas áreas (en especial en las cos-
tas del Gol+o de México y del Caribe). 

Mesoámerica podria ser descrita, más jus
ta y vagamente como un área tropical como un -
mosaico climático con predominio o de tipos 
fríos templados y subcálidos con largas esta-
ciones secas y aridez +recuente. 

2.8.1 Recolección 

La recolección, segón Sppeding - -
(1974), paralelamente con la caza y la pesca
es el sistema agrícola conocido en la actuali
dad en algunas ~egiones la recolección aún - -
proporciona cantidades importantes de alimento 
que se complementan con los obtenidos del cul
tivo cercano y de la ganadería en agostaderos. 
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nctab~e naoilidac en la utilización de }es re
~ursos tiisconibles sobre la super+icie del la
go del Valle estaban cubiertos oarc1almente ~P 

u~ esoeso manto de vegetación acudtica 0lotan
te viva y muerta comcuesta princicalmen~e de -
Gso~cies de tule (Thyoha scp) y lirios ce agua 
(Nimohaea s~oj ~ormandc una espec~e de c~l~hd~ 
~:ot2n~e de espesor va~iabie entre 25 y 20 - -
c<::::• nt ,: mE: t ;"e::."; n ,J<2 ~~'-C:Jpo ¡·-t. :,:i. b<:.. n 2· 1 peso eje pl:?l···s.cna s-; 
y ¿nima¡as qrandes 

2.8.3 Terrazas. Este sistema estd ínti-
mamente reJ¿c~onadc con el regadio, está0 
situados tan arriba en la monta~a que t~vle-
ron un +in estratégico que +ué el abaste ae 
alimento y agua a los moradores del cerro -
cuando nc fuera oosicle hacerlo desde las -
llanuras. ¿stas terrazas lcis cultivaron a 
manera de huerta ~am1liar se obtenían des ce-
sechas ~na de temporal y otra de regadic. 

Características de las terrazas se ubican 
en las laderas en crestas y mesetas la pendi-
ente del terreno puede oscilar desde lo hasta 
i5o depenoiendo del terreno miden entre b y 12 
i!1E·:t!'~\~.J':.S L1t~ .::tf"¡Cf-1\..ti·"P. pc:::1 .. ~5() C\ :t~;(J f1\t.~tt-C)S c\t~ ]Ctn··---.. 

gitud los ceraltes, la al~ura va de 80 a 150 -
In!:? t t" O S ., 

Les canales también varían en su dimen---
sienes y existen algunos de 40 a 80 centíme--
tros de ancho y de 70 a ~20 centímetros de - -
p j" c;·fu n c:i :L C.~ E~ cj n ( F~:C) j 2-.=.. j, :'j' 85) 
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Según ~el~ (1972>, =oGSlS~E en 
t.-:,<1¿,:-- una s:;•::.:·cc:tón ;:k~l to\:•~=-~c~ue ar; Ullé:. <:~poca p;··c--
¡:;i.c:i.a. p21·--¿:\ l.;;¡_ veqr::::·c<::1c::ión c::o;·t::ac1a ss-que ;;:, .. ¡::in -
de quemarla. Después de quemarla ss siamcra -
por medie de espeque ( palo o bastbn planta--
dor > y se e~ectúa escardas periódicas. Tras 
de un periódo variable generalmente brev~ el -
rendimiento disminuye, entonces se abandona el 
terreno para permitir la regeneración del sue
lo y del bosque. Una nueva sección tiel bosque 
es talada a.+in de continuar el ciclo agric::o--
1 a. 

Tal es en :Líneas muy generales al sistema 
de roza típica de los bosques ~ropicales de 
¡~,;es~c)¿\int·~ r· i e: e'\ 1: 

2. H. 5 B;:u .. i::lec: ho 
Según Palerm (1972), este sistema 

se inicia con la tala y quema de la vegetación 
existente. La milpa establecida sobre este 
terreno posee una duración de dos aRos sensi-
blemente igual (superior en algunos casos) a 
la milpa de roza. 

Encontramos al sistema de barbecho como 
típico de las tierras templadas y ~rías de Mé
>~ ice;, 

El aprovechamiento que tiene en este sis
tema como promedie es de dos a tres a~os y se 
deja descansar otros tantos. 

2.8.6 Sistema de regadio 
Palerm (1972>, establece que este 

sistema es típico de las tierras templadas y 
tomade ejemplo comparativo un pueblo Mexicano 
del Sur del Estado de México llamado Tecomate-
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La toma ce agua se hizo en el Río Calde-
rón (~armados en el Nevado de Toluca>. a 36 
kilómetros de dis~ancia" se excavó un canal 
Capantle), de unos 40 centímetros de ancho y 
30 de oro~undidad, en este trabajo se empiea--
ron 11 aAcs de trabajo, enseguida se construyó 
una pequeRa presa para atajar el río y desviar 
p<::wte dE<l •::\<;;¡ua .. 

La productividad de la agricultura de re
gadío justi+ica los es+uerzos del rendimiento 
por cosecna ya que en el mismo terreno se le-
vantan cosechas una de riego y otra de tempo-
r·.:,\1 .. 

2.9 Sistemas de Producción Actuales 
Rzedowski (1965), menc1ona cuatro 

:2. 9. í. P l <::\ni e :i. es 
Caracterizados por una agricultura 

sobre extensas llanuras algunas veces ligera-
mente onduladas con aprovechamiento in sítu 
del agua de la lluvia. 

:2.9.2 Abanicos Aluviales 
La agricultura se practica en las -

porciones 1n+eriores de abanicos en donde la -
producción de cosechas dependen del desvío de 
los arroyos intermitentes que drenan de las 
Sf~r-¡·· an í as.;. 

2 11 9 l: :3; Ba j í C)S 

Caracterizados por la producción de 
cosechas en depresiones conocidas como bolso-
nes o baJ¡os, donde se aprovechan los escurri
mientos de las laderas circunstantes; para re
ducir la in~iltración de los escurrimientos se 



cavan zanjas d1agonaies en las laderas a +in -
ce recogar y canalizar los escurrlmieGtos has
ta el bajío en donde se controlan mediante - -
bordes que puetien contener láminas hasta de 50 
centímetros sembrandose cuando el agua se ha -
in~iltrado. En estas zonas se practica el - -
b,:;¡·-l::;ecilO p a. t .. a t:\1·-¡···opa ¡·· 1 ,::l hL11l\E! de":\ d y .l Cl<:-~ e:: u J ·,:: i -··-· 
vCJs que Sí:c' enc::u.ant.l·<::\n.. (Cn<H"cl·,,;;;s~, r-:iguirT<.::.> y ···· 
Ga¡··c::j:a~, 19fJ0). 

2.9.4 Ca~adas y planicies de Inundación 
En estos sistemas se agrupan los 

pE~que·fíos "c:¡as;is c:tgt·:Lc:olas;" C:B.t",::\c:t.e!"'·:i.zado!::; pc:w 
su facilidad de riego por gravedad de presas -
de almacenamiento, presas derivadas y manan--
tiales en c:a~adas, por gravedad de acui~eros -
subterráneos por medio de galerías, por bombeo 
super~ic:ial ae mantos ~reáticos de menos 25 
c:entimetros de profundidad por oombeo y con 
aiJUi~~::, negt·a~::. domést ic:.::~s t:::l j. ndUjo>tr· :la.i<:!j::;. (Fon··-·-· 
t<:\nf:dli? 1981) .. 

2.9.5 de Temporal 
1·- . . . :::.st.e tr::,,t·m 1 no se refiere a J.a - - -

siembra plantada en Mayo o Junio y que depende 
por entero de las aguas que caen durante la 
temporada de lluvias. 

Las construcciones de bordos y de terra-
zas de varios tama~os comunes se hacen gene--
ralmente con el ~in de que el suelo mantenga -
mejor la humedad y se distribuya de manera - -
L\nj.fonne ch ... w.:!l.nte la lluvia. d0~ t.empor··al.. (fi:c:)jas 
j_ 985). 

2.9.6 de Humedad 
El sistema de humedad es similar 

al cultivo de temporal y también produce una 
c:osec:ha al a~c, pero la siembra se hac::e en -
Marzo o Abril antes de las lluvias y el creci
miento inicial de la milpa se produce en base 
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Be practica hoy en dia en l~s altos aire
oedor de 2,000 met~os sobre El nivs~ del mar -
oor ejemplo en la regidn Mixte~a en la Sierra 
Zapote=a y en la región Noroeste de Oaxaca y -
el Suroeste ce Puebla. La humedad en +arma de 
llovizna~ ne0l1na o rocío que debido a la al-
tura que cae score los terrencs en los prime-
ros meses del aRo, permite la siemore temprana 
2\LlnqL.\e :Í.c":l.s. p 1ant.:¡·,::; m.:::l.rJu¡···en cJu¡···cl.nte el V'F~!···,::\no --· 

ccm :ias llu.v:i.<::l~~;. <Poje:l.Si 19t3~i). 

2.9.7 De riego oor inundacid~ 
Este sistema se basa en los inten-

tes de controlar las aguas de las inundaciones 
espor~dicas producidas ~or abundantes lluvias 
especialmente en los ~errenos planos. 

Kirbby (1973;~ citado por ~ojas (1985), 
se~ala que el sistema es común y muy variable 
hoy en dia en los Valles centrales e incluye -
variedades con y sin cana~es. 

La función dei riego por inundación sin 
c::~:~r·¡¡:::.:Les es , .. ¡¿:1Cf:::'J·- quE· t.:-:•1 aque:\ c:cw¡··,-:l dE'~::;pac:i.o y 
se distribuya sobre una área grande~ fines que 
se logran con la construcción de barreras o 

Aquí las técnicas se ~nen con las -
del sistema de cultivo de temporal, aunaue ias 
construcciones relacionadas con el riego por 
inundación tienden a ser provisionalmente 
eventuales e implican una rápida y gran acti-
vidad durante unas horas para permitir o impe
dir que el agua llegue a las m1lpas. 

2.10 Metodología ce Investigación en Sis
temas de Producción. 

Técnica es el elemento que en mayor o me
nor grado integra y expresa los múltiples as
pectos sociales y naturales que intervienen en 
la producción, y por lo tanto, su análisis. 

Su estudio, es punto escencial en la 

·1 C.• 
.1.\-.! 



investigació~ de la práctica agricola. 
Se concluya, que este elemantc: la técnl

ca y la fuerza oe trabajo empleada, son ele--
mentos determinantes de las características y 
del desarrollo del p!-oceso productivo. depen-
diendo en gran medida dG +enómanos, procesos -· 
de car¿cter social. más allá del ~mbito donde 
se realiza la obtención Gai producto. Hernán
dez (1980). se~ala la carencia, la cual exigió 
la bdsqueda y la elaboración de este marco - -
conceptual. 

Laird (1966), comenta que al iniciar la 
investigación sobre prácticas de producción de 
cosechas la primera acción debe corresponder a 
concentrar toda la información pertinente so-
bre los factores del suelo, clima y del manejo 
que afectan la producción de cultivos en la 
región de interés. asi como las característi-
cas de los agricultores mismos. Las fuentes -
de información son las siguientes: 

a) Las publicaciones sobre la investiga-
ción previa, los levantamientos agrológicos y 
las cartas del clima. 

b).Los archivos de estaciones meteoroló-
glcas. 

e) Las informaciones de los representan-
tes de las agencias agrícolas de servicio. 

d) Las informaciones directas de los 
agricultores mismos. 

Como un segundo paso se estudia y evalúa 
la información acumulada para aprovecharla en 
la planeación de un programa de investigación 
para el área. 

Enseguida debe definirse la conveniencia 
o inconveniencia de dividir la variabilidad en 
los factores del suelo, clima y manejo en dos 
o más grupos. Estos grupos de valores de los 
factores de la producción se usan después para 
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ge~~r¿~ ~s llegar a es~ablecer lee ~rin~ts:2s 
">/ p :- r::t e ·t:. :i. e (·:·¡_ ·::=:. :::; e:. ::) ,.- F=: :t E:í. ::; e Ll-:3. :i.. (·:-:.· ~.; ·r: Lt r·1 c:i e:t m s· ¡··¡t. \'0. n \-:~1 J 
maneJO cue ~ermi~a el ~se sos~en1~0 ae los re-.. . 
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Los marcos de re+erencla son he---
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=:asi+icar. analizar e interpretar los siste-
mas ce p~oduccidn s3gún Villareal y Byerly, 
(:!. 96~:·:. j. 

es~udio del marco 
de re~erencia OF cualquier sistema agricola 
posee oara CAEZAC elementos fundamentales al 
hombre ,c1rcunstanc~as blo+isicasl, estos ele
mento~ y sus in~eracciones dan come resultadc 
1 ~·:t · ~:: \) ; .. ti t Et e i ó n r.J s~ :;. :::; ~; ::::. :i. ::; t: ~::.:: in :_:;, s:. i:; E:: ¡:f r·- C; d L.t l::: ~= :~ '~ ... ¡ :: 

Ccnsecuentemente comenta Chán (i979), los 
sistemas de proc~cción son e~ reflejo de las -
condiciones cult~rales, sac1a¿es, económicas Y 
poli~icas oe una comunidad ~si como también 
~;o¡-: E:: l f·" e·-F i. eJe~ el~.-!:!. r.:::r n·i: en rj i ~~1 i r:::r1t C} dr:.-:::1 i''1C::>in b ~·- ::::.1 

sobre la disoonibilidad de los recursos ~isi--
ces y jiológicos J el uso más pertinente oe 
F!:' :i 1 C•:.::..' ~ 

L • • v.¿ Encuestas. 
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exige oara sJ aplicación un nivel más desarro
llado ~e la i~v~stigación 2n la que hayan.des
tacadcs las variantes más ~mportantes y sea 
posible plant2ar ~iotitesis. 

Sa apl~=a~ me~iante cuestionarios y se 
{;\ r -, ~·0.. 1 :i~ ·::: e::. E~'::.-;·~:. ,::\ el { s; t :. e c.~. rn e :··1·;: ~~ ( :·1.:.:1. u. t··· :i. e :L Cl E~ t c::l. l ~ 9 ·7 9 ) 

F 1 CVI•,,~¡v·-¡ (1'7'E:;)) !' con:sic:c::¡·-i'.:\. que:.::: ('i!.·l ¡:JC~.p¡.;,;.::. 

de la encuest~ explcrat.oria es escencial para 
C:j L~:.t ~=t·1E-: i... :i. r1.f .. \Ji- :T!(T:i.C: :i. tj n ::¡;..::~ b¡·· c.:: I 21 ~:::. e: i ¡-e u. n::j t..:::\ nc: i (·~\:::i 

de los agricultores. Desde muchos puntos de -
vis:l ... ' · :· í,'" .-Ir" c:::n,:.:'''···-;1-,.,.s es muy :i.mpcwtE:\n-· 
te ya que pone a los investigadores en contac
to con los agricultores. 

El objeto de la encuesta exploratoria es 
colectar con rapidez in~ormación pertinente a 
través de entrevistas para llegar a obtener 
una descrlpcidn tentativa de las prácticas - -
agr1colas y a comprender las relaciones de as
tas prácticas como problemas y circunstancias 
de los agricultores. 

Esta in+ormación es dtil para de+inir - -
tentativamente dominios de recomendación e - -
identi+icar posibles alternativas tecnológicas 
que permitan superar los efectos de los prin-
cipales +actores limitantes de la producción y 
aumentar los ingresos be los productores. 

2.10.3 Generación de tecnología 
Definición de tecnologia es una 

combinación de todas las prácticas de manejo 
para producir un cultivo o una mezcla ca cui
tivos o para almacenar los productos agrícolas 
pr·(Jv·eníE~nt.e-:.;.. e!::.~ e~r:;trJ~~j:, (B:ls~r·ly· , 1Cff~()) ~j c:::Lt<·:!iclcJ 
por <C.:h4tn;¡ :l.(:ta::~:) 1; 

Sobre el proceso de generación de tecnc-
logia de oroducción Hernández <1982), comenta 
que dentro del ag~osistema cualcuier fluctua-
cjón geográ+ica o sobre ei tiempo en la fun--
ción de respues~a a los factores controlables 
de la producción será considerada como debida 

... , . 
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tratan aspectos especi~ic~s dsl sistema oe 
P r r:J cJu.c e: i o ·-¡, 
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(1965), qu~enes sugirieron que e~ desarrollo
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lle del Yaqui Sonora fué inhibido por las ins
tituciones P0blicas oue no hab~an tomado en 
cuenta el valor de 12 pa~ticipac:i.ón de les - -
iTI:l Sl•lU!:.S,. 

2.1~ Resultados de Investigacidn en
,J,::t :L :e ·:::;ce ... 
Silva (1981), concluyó que en el Mu

nicipio de TlaJcmulco de Zu~iga, Jaiiscc, para 
poder determinar los sistemas. se deben tomar 
en cuenta les as~ectos climáticos$ topográfi-
cos hidrológicos, socioeccndmicos, los siste-
mas de secano intensivo, sistema de tecnología 
modE":-!l·· 1'1·:::\" 

Chávez C1983), en su estudio sobre el co
amil, un sistema de producción agrícola tradi
cional en Jalisco, seRala que este sistema se 
practica por la escasez de terrenos planos y 
por las necesidades alimenticias del campesino 
y su familia. Se~ala que existe un alto grado 
de erosión del suelo en coamiles de mucna pen
diente, por lo que se recomienda dejar parte -
de la vegetación primaria en ~orma de tocones 
e implementando ba~reras contra la erosión del 
suelo mediante el uso de tallos gruesos y pie
el!·- a~;. .• 

En Zapopan, Jalisco, Ramírez (1983), men
ciona que existen los sistemas de producción 
agrícola, el mecan1zadc y el mecánico tiro -

-'"•"-. . ::: ... ::. 



animal. Existiendo di~erencias que van desde 
mala in~ormacibn~ hasta la falta de recursos 
économicos para realizar las labores necesa-
rias para el cultivo, encontrandose sistemas 
de produccibn, como son= sistema de tecnologia 
moderna, sistema de secano intensivo, sistema 
de coamil y sistema de riego. 

Rico (1983), en un estudio realizado en
el LimOn, Jalisco encontró las siguientes sis
temas de producción: sistema de asociación, 
sistema de secano intensivo, sistema de riego 
y sistema de coamil. 

Saavedra (1983),en Tala, Jalisco, mencio
na que los sistemas de prcduccibn son a~ecta-
dos por las condiciones tcpogr.ficas y por la 
falta de disponibilidad de agua para planta--
ción de cultivos, lo que hace que el agricul-
tor utilice el monocultivo. Los sistemas en-
contrados fueron: sistema de coamil, sistema 
de secano intensivo y riego. 

Alvarez <1984)~ en Cocula establece cua-
tro sistemas de producción agriccla: sistema -
de ccamil, sistema de secano intensivo, siste
ma de a~c y vez y sistema de riego. 

En el Municipio de Tecolotlán, Castro - -
<1984), identifica los siguientes sistemas de 
producción agricola : aNo y vez, con tecnolc-
gia tradicional, con tecnologia moderna y 
agricultura perenne. 

En el Municipio de Ojuelos, Jalisco, 
Gbmez <1984), identi~ica tres sistemas de pro
ducción agricola~ el primero y más importante, 
el agricola-ganadero; el segundo, el ganadero, 
y el tercero el agricola. • 

Ledezma (1984), para poder determinar les 
sistemas de produccibn agricola en el munici-
pio de Ixtlahuac~n del Rio, se tomaron en con
sideración aspectos clim~ticos, topogr~~icos, 

hidr616gicos y socioeconbmicos. 
El sistema de explotacibn predominante es 

de tipo agricola-ganadero; sin embargo, este -
trabajo se limita a descubrir las caracterls--



ticas del sistema agricola. 
En Ciudc:1.d f:¡u:: .. fn<:\n, i"li::l.t·-t:;:nr:?:2 ~ :i.9D4i !' <?.l1CCJI¡····· 

tró un sistema de pr·oducción agricola, siendo 
los cult1vos ~rinc1pales: maiz y sorgo. No 
existe s1s~ema ce riego, solo de ~emporal. 

Lk :, ¡:)E-! l 1 ·=~· s.::¡.) , id*:? n .:. i +· :i. e ó f .. Hi r c-1 10:: :i. ¡•iu n j e 1 ..... · 
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sistsmas de producción agr1coia~ sistema ce 
a~o y vez, s1stema de producción en asociación 
Slstema de producción en cuit1vos ce relevo. 

~allejo ~1784), en su estudio denominado 
":LlíVE'Stl~li:E~ión y CiE~~;ct·-J.pcidr; m::~ los. s;i·:5t.~:"ma~;; -.. 

de producc1dn agr{cola en el Municipio de Ya
j··¡ u .,::d. :i. e a d f.;:· e, c:m :;:: éd. €,~ z G ,::tl l o J a 1 :i. 1.::; e C:l " • 1"1 f,~ n e:: :i. D t"li:l. 

que exi~en di~erentes +actores que aellmitan -
los s1stemas de prooucc10n y sDn: capacidad de 
la tiert·a, ~ipo de implGme~tos. el nómerD d2 
escareas y barbechos, t~po de cultivo, riegD -
y t:em:::¡o¡··d:i." 

~cns1deranco estDs +actores. cescriben -
cuatro sis~emas ae producció~ agr1c::ola: siste
ma coamil, sistema de terrenos de menDr depen
diente. sistema de terreno semiplano y slste-
m&.< d€'~ r- i E~qo .. 

Velasco (1984>, en base a los resultaaos 
obtenidDs~ se describen los siguientes siste-
mas de producción agrícolas para el Municipio 
de Atenguil:i.o Jalisc::o: coamil~ sistema de aRo 
\l .... /F.-:~~ .. : :1 s :i. s:.;t(*:roa dE~ ~;~::.:~c::{::\no :l nter"1S i. \/O cor1 t:(~c:nc)-·

lD<;:Jl:c:~ m:i.l<t;:,, 
Guti0~rez (1985), mencionó como resulta-

dos de investigac1ón en el MunicipiD de Encar
nación de Diaz Jalisco. los siguientes siste-
mas ce producción: sist&ma tradicional, siste
ma de secano intensivo, sistema de ~ecnclogia 
moderna y sistema de prDducción perenne. 

En el Municipio ce Zac::Daico de Torres, 
Ol1veros (1985>, menciona que existen los si-
guientes sis~emas de produccidn: s1stema de 
asociación~ sistema de coamil, sistema mixto y 
huertDs ~amiliares. 

En base a los resultados ootenidos por 
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rarr~ ~hSG5), se des~r1ben los s1gu1entes sis
tem~s 02 procuccitin ag~íco)as para el Municipio 
d ~'=0 l e'\ \::;; a t· e ¿~i. ~T ¿_\ ~- i -~;}e e:; ¡; l ) ~~; ~ e: l.~:~. n Cj :i. r t r_ f.?·:• n ~.::; i \/ Cj r:: o ,-¡ · ·· ····· 

tecnología mix~a y tecno~OQ3& moderna1 2) sis-
.:. t''f¡¡c;\ r:j,:_·., ,.· 1 P•:J O~ :~;;) ":; .i. :::>t: :?:!Olécl ¡~; 0~ t" E i'l l"lt~' \f C: U_. t :i. \!:::JS •'=~ íl 
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r~u.). n·ct·:~¡··,::> ( :i. ::;s;:;:s) .. ~ .. ~·nc::c;nt¡· .. ó q{::{¡-··:.::;1. E.--:.l i"'-~tJn:i.c .i.·-·--
pic ce el Grulio Jai1sco. c1nco sistemas u~ - -
p ¡·~ 1.) C.iLlC e: :Í. ,j n ~: ~;; i. ·~t. \-:~~IHC\ dt·? O(' CJ (!LtC C i rj f"i t¿• f'\ ~:~t SC.1C :l 2\.c:: 1 Ó r·: 
s1stema ce producción en cultlvos de relevo, 
sistema ce oroduccidn con tecnología moderna, -
sistema oe produccidn de secano intensivo, sis·
~ema ae produccicin con tecnoloq~a moderna. 

En el Mun¡cipic de Et~atlán, Armendár1z 
111861, identi~ico los siguien~es s1stemas de 
producc1ón agricola= s1stema de riego" sistema 
coam1:, s1s~sma o~ 2soc~aclón y sistema de se·-
c: ¿~ nCl :~ i")'l. E' 11S j, VD .. 

Jauregu1 (1~66J, en base a los resul~accs 
obtenidos en el Municipio de J~lostotitlán Ja-
lisco, se tiene los siguientes sistemas de pro
duccitin~ sistema tradic~onal, coamil~ sistema -
de secano 1ntensivo y sistema de tecnologia mo
c1E'I·'· nt:!. 

Nd~ez (1986), obtuvo los siguientes siste
mas ce producción agrícola en el Municipio de 
Mexticacán Jalisco~ 
Tecni~icados: tractor e implementos humedad -

cult:i.vo 

Tradicional: tracción y animal 
Cbueves y caballos) 
azadón y ic pico. 

tempc:J¡·"c\1 
m o r";Oc u 1 t: :i. \lC:J 

Pére~ (1986), en el Mun1cipio de Degollado 
Jalisco, menciona los sistemas: secano intensi
vo. sistema tradicional, sistema de tecnología 
mocj¡.:-:~J·" n.=.:¡ .. 

Salazar (1986), con base a los resultados 
de la investigación realizada en el Municipio 
de To~otlán Jalisco, se desc:rice los siguien-
tes sistemas de producción agrícola: sistema -



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

el E:.= ~; t::? f: : ~:~. n e~ 1. :··\ t (0~ n ~::> ~ .. 'J ~:.1 ~~ ~==~ :i. :~..} t: ::.~:~ rn <!::. Jj ~:.--:: r- 1 t.~ fl C) =r :;.:~ :i. ~:; ·~:: E~ rn Et 

be numedac res1ouai, sistema de aq~iculturcl 
moderna y sistema ce agrLcul~ura a2renne. 

Zarate ~1S26,, menc1onó co~o resultaoo de 
J. l"l V ·:3 t ]. q d. C: 1 .:, 1"1 (·.~ i'l 1:·? J. i\'j U. f'l 1 C: :i. O i CJ d f.~! ~:} <;·1 i t t ·.-·; ¿:::. ¡··· C: () ~;;; ,} C:~ ··-· 
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agriccla~ ~scnología traoicional. coam1l y - -
sistema de a~o y vez. 

J•;.:;¡_g '"'- i-!¡,,, t: :l. ;:¡·o·¡- i :• .1 cif:~ nt :i. +~ i •.: ó E:::n E: 1 ¡v¡u n te: i. p J. o 
de Tequila Jalisco, 
producción: coamil, 

los sigu~entes Slste~as de 
::~;i stem.;::, t1e ~:;(;;)c.:u·,o i ntE:::nsi. ····· 

ve, s1stema de riego y sistema de a~o y vez. 
Plazcla (1987). en case a los resultados 

obtenlcos. se describen los siguientes siste-
mas de oroaucc:ión agrícola en el Municipio de 
Acat1c Jalisco: sistema intens1vo con tecnolo
gía m1xta, con t8cnologia moderna, sis~ema pe
renne, s:stema ce riego y cultivos de asocia--

Nuria \108/), en su 1nvest1gació~ en el 
Municipio de Anualuico del Mercado Jalisco, 
identi~icó ~os sistemas de producción secano -
intens1vo, sistema de aRo y vez, sistema de -
riego y sistema de procucción perenne. 

De acuerdo a la investigación realizada -
por Guzmán (1988), en el Municipio de Gómez -
~ar1as, para determinar cuáles son los siste-
mas de producc10n, se pueden establecer los 
siguientes sistemas~ secano intensivo, siste-
ma de asociación, de riego y coamil. 

Corona 11988)~ en su estudio denominado
investigación y descripc1íon de los sistemas -
de producción agrícola en el Municipio de Chi
quilistlán Jalisco. descubrió cuatro sistemas 
de producción agrícola: tradicional, asocia--
ción de cultivos secano intensivo, riego y hu
Hl(?.f~a.d ¡·-es i duo:\ l. 

Sánchez (1989), La investigación determi
nó que existen seis tipos principales de sis-
temas ce producción con diversos niveles tec-
nológicos en el Munic1pio de Amatitán Jalisco 
que son: Intecalado, secano intensivo, riego, 
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p ~~-~t.~ e fi !'"~~~ :t ¡··· -·:? .1. r~?\/ C.i 'l C. CJ{::{íri i :;_ n 

;v¡~:'!:l"!\.:Jt:~;;. .. ::.i :, 1 e,~ s:~:.; .: r! ~· .. c:.:::~sl .. \ 1 t<:?..CiCJ~:; <:::tt.:;·;.:.er~ J d<:)~:;. .. t~n ... ~ 
2s~a investigac1~0 nus perm~t~erón ia2n~i~ic~r 
~os s1gu1nt~s sistem2s de oroducción ag~lco~a
~n el municip¡o de Juanacat~~n JaltscG quE 
~.S C'1 ~·¡ ; :;:-} i ~=~~ t. E~~: Ji .;7:~. C E:: ;?:) f;~l C <"::t f"¡ CJ y· :;:; J. ~::. t E~:~ m ;::l el~;·.~ ¡·" J !::' ~J Cl ,, 

.O l...l d ¡-t.::::.> ( .l :;-j: :1. ) " e~\ J. e .-::J n e 1 u. i ,. ~ 2\ i n \ ·=~~:;t. i ·~ '·~ ····· ·· 
c1ón se puco constatar qua existen cuatro tl-
pos ae sis~emas de producción los cuales son:
el sistema ce secano intensivc~ e! sis~ema ce
asoclac¡dn de cultivos. sistema de coamil y -
sistama de cul~ivos perenne. Esto en el muni
cipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. 

Duran C199ll, conciuyo de acuerco a como
se r2al1~ó ia inves~¡gación en ei mun1cip1o--
dP folimán Jal1sco, 1cent1ficó c~nco slstemas-
0e oroduccion agricola oién definidos que son: 
sec~no lntensivc, asicl~ción de cuit~vos, sis
t.: ~~~n-::·:, d~:e ;··· t E~q {::i :¡ ·:~; 1 ~:.; ·r. ern <::\ dt?' ctq t .. i e L.l]. 'i": u~··:.::..,. p ~-:: r· E·~ n n1:?.-" 
y s1stema de coamii. 



municipio se iocal1z2 en ~a r~--

gión casta dei Estado ce Jalisco. 
Li~1ta 21 ~or~e con ei municip:a de San 

Se b .-::1. 5:1 t. 1 e\ n ·: ~.1 f.3u. ;-~ e Ci n l cJ~::. ,n~..l n 1 e 1 r.:~ -L ::)s;. dt~ ·-r· 21. i. ~~~! ~~t 
de Allende v Cabo rorrien~es al 0~1en~e ccn 
:~ c:is rnl:. r .. 1 i e i }:) i e~·;; e~\:::: \~·¡e,_ -=;;e e: t. ¿1. v ~:)c.1. f'\ ~3,:::: ~Ja ~:.~:.e i .:;~. r·t 'f ~;:t ·: 

F'ctr·¡:._[-::Jn·{:t;;? c~:t,··) 2-:J. [iC~··-::l.nCt ;:~c·:\~~.:f .. ¡:·::.cc; · .. l t:-:.~1 E.:::;·~~é:tcicJ (,t:: 

¡\j Ct \: e:\ (' · i ·;:. ·· 

.:1., :!. V ~- •r 2 E:.··~·.:~.:;:!·¡~. i lj n ~11~.-:~ C~l:] r· <:':\ ~F i e C.!. ~ 
~:::. L!. t~ :: ~ t. ~:-? n -:: .... 1 (l r·~ C1 E~' CJ ~;t r .. C\ ·f :L e: .:::\ t:¡:¡·=:;. e(~: ·~ 

_,300.69 ~m. c~adrados conteniendo una Qob~a-
clón de 78. 723 habi~antes en 1980 lu que arro
ja una densidad de 60.52 habitantes por Km. 
e: u0:1 e:!¡·· <::l. do,. 

3.1.1.3 Ubicaci6n Geográfica. 
La cabecera Municipal t~ene 12 -

siguiente localización: 

:i.05c15' 

Altura Sobre el N1vel del Mar dos metros. 

El clima en el mun1cipio de acuerdo 
a la ciasi~icac:ión de C.~. Thornth-Waite es 
¡-¡c\rnt-2 del y e {3. J. i. dr.J p 

Con rég1me~ de lluv1as en los meses de 

28 
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Les meses más calu~oscs se pre~en-
'( éi ¡··! ·.7:.' n .J L~ J. .i. C:) '/ r-4;~) \J :~~ t W e:: O f"t ·c.;.:_.; 1,1~:.1 ~-~: ¡-~ ,::J ·::. ~J ¡··· ·:~1. ~- ¡-,~f::! Ci :f. i:..? :.~-

Q~ 29.üo~, y 28.9oC ~esDPctiv~me~~2. 
L.E:, ·~í:~.¡·-:::~:::·c::~ .. Ón C:i\·:? .1.CJ:5 VlE::·t1tC.'S5 .:;;:n CJ":'i-.. t\-2t··:::tl E'~:. 

s~rc~~~~ a ~oroeste, con un~ velcc¡j¿d da 10 -
Kiidffietras pcr nora. 0demas ics asp~c~os cl¡
md~l~Os p~esentan las s~gui~ntes c~~&cterist1-
:::: ~=t.-~; ~ l ¿t o ¡- · t::! e: :L ;J i t -t::\ e i 6 r~ ;Tl e d i e:t e:t { 1 t...t a. ·;_ 0.=' ::::. ci ~:.-::~ J. •: ~:.; . .t. ó 
n1ín" t. ... a. l j_ ct \/ i -:"::\ ti{;;,~ 1 ~::t. i'1c.1 m~:::t ~..::- ~~1. ;J(J tr ce.~. t1·~: f:· ;-·· ep t·· €:::~~; e::.: n ..... 
ta el 143% ~e la media anual y se orese~~0 e~ 

el ¿ho 1966. el más escaso signi~ica el 65% y 
La iluvia m~xim2 

promeJio en 24 horas es de 66.7 mm. en los me-

L~ ~emp2ratura media &nual es dP ?5.6oC. 
i~ ~2m~era~ura ma~ima oxtrema de 4b.OoC se -
DrPsento ~n el mes de Jun~o de: a~o 1940~ 1& 
r<~:iní.ma ,,;,_,·,·.·.r .. E>m¿, ··=uf.· r.:;e, .i.:).,OoC y DC:L;.···¡··i.ó en r::,,·\ 

¿~ f1C:i :Í. ·7.!~t) f.? rl f.?] H· ::::.::;;; di!:~' ~::·~:~ t~ f' E:'t ¡--· Cl, 

r.:: :?j t. e rnL.t ni e: i p :i. t:i e: C)fl ¡·- •:? I c1.c: :i. ó n c.' J. e 1 -¡. rot;\ ·~\ t 
es ap~o para ~1 desarrollo de ~os asentamien-
tos ~umanos, ciunoue debe nacerse nctar la hu-
medao y las altas temperaturas que ex1s~en en 
F~E;t.E~ fnt.tnic:lpi.C)" 

3.1.3 Topcgra~i6. 
Ckcq¡·;,.U=ic:;:;,men~:¡:;~ Em el municicio se 

presentan tres formas ~aracteristic:as de re--
i i 8¡\Jf-? •: 

La primera cnrresponde a ~onas ac:c~oen~a

dGtS "'l ab.;':;\f"C~C\ apr·cJ~<ifTI2"tCie:\fH~·?"'\l'CE7 é):L~l~ cjF;;: ).t::~. ~~:.tti]f._:}:····-·-· 

·fic::i.e<: 

L~ segunda corresponde a ~onas semfplanas 
y aoar~a aproximadamente 10% de lb super~ic:ie. 

La tercera c:or·respnnde a zonas planas y 
abarca apro~imadamente 29t d~ la suoerfjc¡e. 



·-~ .::i ::3 
!\\ ~=· \ · ~:) t~ ~;)t. r::. 

_._ _:;:. ·:.e:\ r¡ 

f~l C:1. \..: i-\ ·~:::. :::. (:..i i"" e·:·\ 1 ~: L~ :··· J.:':\ ·.:5 1.~: i"-~:~ L l~~ ~ ~; ~:~\ :::; t :.~ (J C.l ,::~. L ¡--· .::~ ~::; ::~ ~::1 : ¡·- ~: ··:?.' J. 

~-. ;i, -.../ r.;: I e ¡::.?}. n-¡ t.~~-;··· r.; 

~as z0nas ci~na3 se locaiizan ¿n la par~~ 
i·-~c~ r· t. f.:-: c\t::= ~~ t0. e: 2:1. i~- E~ e t-.?.;~ é\ í'i~U. e;~- e 3. ;::j ;\ :i. .li <-:0 s t. a. rt -~: cJr· :;;t3 .::\ü ·:::, 
oor al~uras q~e var· d2 000 ¿ ~00 met~·os sobr~ 

::~:u .. :1 1.4. .\/::.:;,t{~¡G;!·t.;:-.c: .i. Ó :-·¡lt 

El panot·ama v~~eta~ de 1a su~pr0-·-·· 

V j_ rlC :i. ;.:, ¡::;·:;,; C: Chl;::J J. E' . ."lfJ. d J. \Ir~¡·- ~.:C-0 F.-?¡-_ ·;: ·:. DC\S el<;> \'<':'Lit~·-···· 

oue var1os de ~os ~~pes pres20t2s en estg2 - -
~::;:~::-:--::-"¡···¿t~:~:. el~?. 'le-.. c::c:·~:ta dE.\ J'c:t:Li~::-c.:c:) ;/ i.:c):iitnc:-.. nc.\r} 
sido ciescrito antes en los sitios. 

Selva baj~ caouci~ol1a.- De todos los ti
pos de vege~ac¡Jn presentes en la subprov¡nc¡¿ 
es~e es e~ que más super~icie ~cupa, con una -
el :i ::::. t t~ J. l:JLtc j_ ü r~ -::.t 1 t.: i t. tJ el :i. ¡,¿, 1 ~:~ I..\E1 ·v <:':\ (JE 1 n ::. \/0"? 1 de J. 

mar a 1,600 metros sobre el nivel 021 mar se -
desarrolla +undamentalmente baja climas del -
grupo de ~o cálidos subhúmedos. 

Daco que las selvas se caracter1zan entr·e 
otras cosas, par presentar varios estra~os con 
gran oiversidad de especies no puede hablarse 
de especies dominantes. por lo que aquí sjlo -
s.:.f;:.~ e: c.: n~:; i g .... 1-E:\rl SLt e iJfíJf.J t]~. :i. e J ó !-i ·f l CJt .. :i: s t :--!.e C:\ p C) ¡··· t~~·::::.-M 

trato sin que el orden en que se mencionan las 
espec1es re~leje su importancia en la comun,-
dad. Asl, oara el estrato s~per1or se repor-
tan: Tepemezquite CLys1loma spp>. Caesalp1n1a 
:::;pp,, éi::la:1o" CFit.h•"2cel1nb:i.um ·swo)., nopc-:11 (Cip• .. ~n-· 
·(.:ta. ~;~pp), l'';r.;:wt.1.ilocactus spp" ¡:,.:l.~to b!·aslJ.!, 
(Haematuxvium brasilet2~, nabiila, (Hura paly
~r¡C!r·c':.:: coGi:l.~t:;.l~LfJ <E~u~:.er-·e:t ::::.pp)~ r·¡if1c.1 cl·":i4;::.to 



(Jacquimia pungeus) 3 y pa~o~a <En~crolobl~m 
cyc~o~arpu~) ~ en~re o~;·as. 

Cn el est~ato nedio aparecen: brganos -
ILemairocereus sppl, ciruelo (Spondiae pur~w--
r ·::·, ~::\ ; :: ·~·:. f:·:~ ¡-:; t.-:: t~:J t. t. -:::i . .. : .-:::: ( L. '/ ~::; :i. 1 c:l 1n a. :::; ~:::. r:l p ) :1 Pt 1.::: a. e: :i. i::i. ~::. ;J p ~~ 
Bixa oreljana, guazima (Cua~uma spp>, gDevo~ 
de burro CCoch~ospernum vi~afoliuml y muchas 
o~ras especies; y ertre las plan~as que con--·-
..¡:: C) ¡· .. rn a n i:::.~ 1 t~ ~::. t rH ~~·-t. cJ :i. t1+: t::~ ¡·" :\. e; 1 ·· c.i t:=: l t:3. ~:}e 1 \/El. -~:~)e ..... 
cuentan las hierbas; ~uhlenbergia spp, Boute-
loua spp, pasto guinea, jarilla <Dodonaea sppl 
i. <;J 1...1. -:::·\ n (·:Z.' r· D :1 ¡··· Cl ~::; E:t. fn cJ ¡··· \·::t e:! ,::t :1 ( ::3 (:,.:: t a. ¡··· :i .. :·:·1. q e:? n :!. ~::: !...!. 1 J~:l. t -~3. ) ~/ 

c~oton ciliatoglandulasus. 
El grado de explotación de la selva es 

tan bajo que se carece de reportes al ~especto 
en la mayoria de los puntos anali~ados. Sin -
t::-:f in !:J ¡¿¡_ ¡- :::;J C) :

1 
\;/ !::-: ~--~ t ~:~-: ¡·· rn .L r: t:J :-.:} ¡'.:.-J ;:?:: r¡ ¿.~ ¡·· .:::\ 1 r.;:·~ ~:::. :1 ·::::. ·TD \~::-: n e: u. ;~:·:1 r·¡ t:. 1· .. ~::\ 

en este tipo de vegetacibn un grado medio se 
p E·:• ;·~·\·:.U.;" bE~~: :i. ·~• n " 

Selva mediana subcaduci~olia.- Sobre una 
superf1cie considerable de la gran Sierra -
compleJa de esta SUQprovincia, entre el nivel 
del mar y 1,500 sobre el mismo, bajo climas 
cálidos subh0medos, se desarrollan selvas 
medianas su~caducifolias que actualmente se 
encuentran bastante perturbadas; a pesar de 
ello, a0n pueden establecerse su composición 
floristica como tal. De ella se reportan aqui 
por estrato, las siguientes especies: Estrato 
superior (12 metros de altura).- Bursera sima
ruba, capomo (Brosium alicastrum>, parota 
CEnterolobium cyclocarpum), tepeguaje CLysilo
ma acapulcensis), Dendropanax arboreum, habi--
1la CHura polyandral, primavera <Roseodendrou 
domuell-smith IIl, Coccoioba floribunda, g0e-
vos de burro (Cochlospernum votafolium) y Fi--
r.::u.~~-:, ·~·PP = 

Estrato medio.- Catispa <Audira inermia>, 
Bundia persimidia, capulin de chancho CChyso--
j:J 1· .. ¡ ·y 1. l u. H! ~n E~ >~ :L e: .:;:\ ~-~ Lt fi\ ) ;1 J)e r·1 d r· e~ t~ :;:~ n :3. ~{ e~ r· t1 c.1 t- '~ t.J. rn :r c. r_::¡ ··-· -~· 
pal chino o copal de goma (Bursera spp), gua-
zima CGuazuma spp>, Cordia spp, Caesalpinia 
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pitaneja <Verbesin~ s~rl, Eugenia s~p~ Celas·-
t:us tatramerus~ Digitaria spp y los pa~tas 
rr; i,..\ \"'¡ :l e: n [:)e:::.~ ¡··· q .L E:i ·::; p p !¡ F:l {::\ ¡"! ~i ·-~~ 1). ni ~~, p p ;. e: , .. , :;. C) , ... ~ ·::::. :::; ¡J p ''/ 
F~: ~/ n .. ::: ;·1 (7:-: 1 v· ·J::. U. rn :::. ¡::i p j; 

Bosque ds enci0c.- En la subpr~vincia, 
se encuentran bos~ues de este tipo sobre !as 
::_::; :i. F: ; ~ ¡··· ~·:;,_ ·:~; d t:-:-: -~:: : . .J. :Ti !J t· .. E·:·:::; t:. ~~:: n e:: i ct i::-.. s::. :r f::-! n 1 (J -~:; \} E:i. J. 1 i·? ~:; i n -~-
termon~a~os con lomer~as y en algunas partes 
de la gran Sierra compieja: siempre entre 460 
y 2,480 metros sobre el nivel del mar y bajo -
~limas ~~liocs subh0medos. Presenta fases de 
crecimiento de fustal y latizal, con una den-
sidad promedio de 324 árboles por hectáreas. A 
pesar de que alr0dedor de la mitad de los ~r-
bo~es que conforman el estrato superior de es-
~e tipo de vegetación ~ienen m~s de 35 cm. de 
di~metro del tronco a La altura del pecho, sO
lo son explota~os con fines de uso doméstico. 

La composición flor~sti~a del bosque es -
c:omo ·::;i.9t..t.í'~':: 

Estrato superior.- Además de varias espe-
cies de encino (Quercus spp) que son, eviden·--
tementa, las dominantes, se encuentran: Agua-
catillo y laurel (ambos del g~nero Nectandra), 
fresno (Frapinus sppl, Dendropomax arboreum, 
Clethra spp, Juglaus majar y mora CCarpinus 
e -;';';;. ¡·" e:~ 1 :l. n :i. -::;·, n ~·::~ ) n 

CCasearia spp)~ cuajimicuil Cinga spp), manza
nita <Arctosstaaphylos spp), tepame <Acacia 

huizache (Acacia spp) 
spp, como flora acompaNante se puede citar los 
pastos Setaria spp y Bouteloua spp, el Jacani-
c:: Ll j_ 1 ( I Íi (] -=:t {·~ ¡··· :L CJ e -t::\ t'' JJ C\ ) !' I l'"i cj :;, ~:;_¡ e::; p F::·! f" <':;\ p -~t ]. rn ~-:t. !•" :i. e~/ 

Conostegia Xalapensis. 
Vegetación de dunas costeras.- Se trata -

de un ~ipo de vegetación localizado a lo largo 
llanura costera con delta, 

para ser precisos) que al establecerse, impide 
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moea des-caprae~ Senec1o spp, Cy~e~us spp y 
Gistichlis spicata. 

;:::. -3. :J. 1n ;:;t ;··· ~~ ..... E: n :i. ;;;1. l. :;_ a. r ··¡ t..i. ¡· .. t::1. e: Cl -~:=. \·:. ~::-:~ !"'' -:::~. i:: e·¡ i'"¡ 1 E•. i::.:_¡ r J i'"¡ ~;:i 
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sobre arenas pro+undas y bien drenadas pr0~i--
Estos palmares alcanzan de 15 

encuentran algunos elementos de seiva me~iana 
subcaduci+lolia, como capomo (8rosimun alic0s
trum) e indlviduos de bursera simaruba. 

Manglar.- Este tipo de vegetaciO~ presen-
t·. ~::\ L;. n E-!·:::;. t. i .. ~::·~ t CJ E:\ ¡··· Ci 1::~ t- F:.-: Cl iT! t.t 'y' ;j ~~-:~ I'"! s; CJ , C:: C1 n r· -:::~. :\. C E~-:~~ 

parcialmente a&reas en forma de zancos las os-
;::f F·: e ·¡ l:':.-: ·:::; q : .. \ ¡;~-:. .t C:} ~:; e:: C:) n ::::. ·!·:. :; ;~:. l.J ~~/ (~:~ n ~:::.e~ n 1::;,' 1. rn -:::\ r--: (J 1 .:-::: 1·" D .:i ::~~ 

(Rhizophora mangle) y el mangle booo o blanco 
< ?~ \/ :i. •::: t-2 H1 :L ~::·t ~-:~J E~ ¡··· rn :l n -:":~\ í"! ~:::. ) :1 a. p E:~. , ... t: i:-7~ el ;;,::.: t-~\ 1 •:.:_~! :. i. n Ci ·:::. t. t., 1 ~::-: ~::. 
<Typha sppls carrizos <Arundo donak) y ;agun--
cularia racemosa. 

::_:;;" :l ~ ~5 C~E.~c) J. C:J] :t ~::~. tt 

El suelo del municipio se encuen~ra 
formado geológicamente por tres tipos de roca, 
granito, sienita y tobas compactas o arcillo-
~:; ~;l, ·::; 11 

Las tobas compactas o arc111osas son las 
que cubren la mayoria de la extensión del mu-
nicipio, apro~imadamente el 40.0%, y se dice 
que son rocas formadas por productos de explo
SlOn, tales como lapilles, puzolanas y cenizas 
encontrandose solos o mezclados. 

Estos materiales pueden haberse acumulado 
en el fondo del mar o de un lago mezclado con 
sedimentos ordinarios, dando lugar a una serie 
de troncitos entre las rocas sedim2ntarias 
aluviales, y las de origen volc~nico. PlC::LJ.inl . ..l ........ ... 

lando al aire libre presentan clara estratifi-· 
caciOn y se encuentran entre las ~ormaciones 
sedimentarias, que con frecuencia encierran 



~estos de plantas y an1males tanto terrestres 
como acuáticos. 

Las tobas puden ser segón la naturaleza -
de la lava entaquiticas, endesiticas, basálti
cas, por~iriticas~ riolíticas y deabásicas. 

Otro grupo dentro del municipio aunque 
con un porcentaje menor <30%) es cubierto con 
granito y sienita. 

El granito es una roca compacta y dura 
compuesta de ~eldespato, cuarzo y mica. Puede 
tener varios colores según sus componentes, y 
la proporción de éstos se emplea como piedra 
de cantera y pertenece a la familia de los 
granitos, es holocr1stalino de estructura gra
nítica macroscópica. Es además ácida con si-
lice libre en ~arma de cuarzo, se divide en 
alcalino-cálcico y alcalino. 

La sienita es una roca eruptiva que per-
tenece a la ~amilia de la rocas intrusivas, 
pobres en cuarzo o que carecen de este mineral 
con un feldespato que generalmente es de orto
sa, tiene color rojo y se descompone con mayor 
dificultad que el granito. Existen sienitas 
alcalinas, sin plagioclasas alcalino cálcicas~ 
micáceas, eleolíticas y nefelínicas. 

En la parte restante del municipio (30%)~ 

se encuentra una zona no explorada, que se su
pene está ~armada por tobas arenosas ya que 
tedas las costas del estado presenta este tipo 
de roca. 

3.1.6 Suelo. 
El municipio de Puerto Vallarta se 

encuentra cubierto por un suelo Praire arenoso 
en teda su extensión. La caracteritica de 
estos suelos consiste en que se desarrollan 
bajo los procesos de podzolización y de calci
ficación encontrandose estos en un grupo de 
transición entre los pedalferes y los pedcca--
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aún en l~s tropicales secos. 

3.1.7 Uso actual del suelo. 
Las principales actividades produc

tivas en el municipio dan al suelo del mismo 
los usos que a continuación se describen: 

Uso agrícola: el suelo usado en esta ac-
tlvi~ad se encuentra distribuido de la sigu¡--
(:;:.\ n t. ~::·? ¡¡¡.;;;'. n E~ 1· .. ¡;~ ~ 

C:n tierras de temporal y humedad con 
siembras anuales se tienen aprox1madamente 
é~ tt if. '=f3 hE~C: t á l ... F~a s::," 

Se dispone en el municipio de un total de 
1,233 hectáreas para riego de las cuales se 
siembran e+ectivamente 1,233 hectáreas, hay 
buenas pos1b1l~dades de ampliar en 2,300 - -
hectáreas las actuales super+icie de riego. 

Uso pecuario: En esta actividad se - - -
emplean aproximadamente 19,700 hectáreas. 

Uso forestal: A esta actividad estan de-
finidas aproximadamente 93,468 hectáreas de 
los cuales las especies vegetales más impor--
tantes son Parata, Palos de rosa, Encino y 
c::.ac; be:\ r. 

3.1.8 Uso del suelo según su potenc1al. 
Las aptitudes del suelo municipal 

por su clasi+icación agrológica son como - -
-=~ i ~jt.te ~ 



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

Clasi+icacidn Sucerficie %del 0so conveni
(:;;.•ntr:? dr:?l ····· ..... 

Agrológica en hectáreas Total suelo por su 
capa.c i c:iaf·.i" 

----------------------------------------------
e 1 ¿<.·::;(,? I 

e 1 '"'·s02 II 11 il :::::oo 

2 ~~ l ~-;<) 

1.. BOO 

Cla~:;;e 'v'I I 

:l. ,!~,q t .. i e:: 1 • ..1.1 t. u, ... ,;,1_ 

:i. I'YC E~ f"l S i V ii~ " 

l6 {-)qr" ic::ul t:ut .. C'•. 

mE?dia. 

:::;; f)¡q i"' i CU J. t.:Llt-,:1 

e o n ¡·- E~s:. t t .. :i. e:: ..... 

int~ncJJ··· u 

~.i() I nLt t.: :i. 1 ····· ~-· 

(er·ia.J.es) y 
C: l.l (·?i1 j·- p C1 ·:~~ el(-;:~ ····· 

============================================== 

·rot<i:i.l '71, 165 :1. co·x. 

3.1.9 Hidrografía. 
El municipio cuenta con cuatro ríos 

principales localizados tres de ellos al Norte 
de la Cabecera Municipal y uno al Suroeste. 
siendo la parte Norte de la región la zona 
fértil del municipio puesto que al Sur se 
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encu2ntra ia reaion manta~asa. 
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los, algunos de ellos sin nombre. 
En la parte Norte y sirviendo de limi~c -

entre el mu.nic¡pio y el Estado de ~ayarit se -
localiza el río Ameca, s~endo sus principales 
afluentes el arroyo de 3an Sebastián, el Cca-
nuanche y el arroyo la Tigrera. Junto a éste, 
corre el río ~asceta con sus afluentes, los 
arroyos Quelitán, el Diablo, Seco, los Cangre-
jos y Santo Domingo. El río Mascota no desem-
boca d1rectamente en el mar sino que se une al 
río Ameca y ambos se precipitan al Océano Pa-
c{·,:::tc:o. 

El río Pitillal que se encuentra al Norte 
de la Ciudad y desemboca en el mar muy serca 
ri E~ t~ ~5 t . .c:·t ~ ·;:: i t:3 n (::: t:: fJ tn CJ -t::i. ·F ]. tJ (;: i ~l t. ::::.~ 2 l O:::} ~3. ¡··· ¡·- CJ )/ CJ ::; ~~ 

Las Compuertas, Los Copos Nuevos, El Nuevo y 
el Vena de Santa Maria. El río Cuale, qu2 -
viene del Suroeste, desemboca en el mar pasan
do por la Ciudad de Puerto Vallarta este río -
es acrecentado por los escurrimientos de la 
zona monta~osa del municipio, siendo sus prin
cipales a+luentes el arroyo Agua Zarca, La - -
Sierra y la Torrecilla. 

El arroyo las Amapas que nace en las mon
ta~as también desemboca en el mar pasando por 
la Ciudad al Sur de la cabecera Municipal se -
encuentran otros arroyos de tipo torrencial, -
que se forman por los escurrimientos de los 
cerros que tiene el municipio y que desembocan 
en el mar, siendo los de mayor renombre El No
gal, Mismaloya, Palo María y Arroyo Hondo. 

:s. 1.10 Et"osión. 
Las principales características de 

las zonas erosionadas sen las siguientes: 
Las zonas erosionadas del mun1clp1o - - -



tienen origen ~ídr1co y a1can~3n u~ tc~al de 
51 Mectáreas en un sclo grado de datarioro, 
clasi~icaJo como fuerte. 

3.2 Aspec~os Socioeconómico. 

3.2. 1 Régimen de la propiedad y tenencia 
ci <:?. 1 Et t i. t:·"' ¡·· r· ¿·,\ • 

Cuanti~icación y clasificación de la su-
pt=i:!t"·'i::ic:t<'i: rnu.n:i.c:i.p<:\:L. (U'::;os (\g¡·"ícula~:::.). E:L mu-......... 
nicipio cuenta con un total de 130,067 hectá-
reas, de las cuales están dest1nadas ai culti
vo 9,726, que representan menos de la décima -
p.:?l.l·"tE~ dF:~l tot.i:!I.l (7.4i3%). 

L .. -::-,. fn E:\ ·y (J f" :::; .:.~i. ;··· t ~::.~ t:! \·::-: 1 <::t 0? ~< t (·':::: n ~=; ~- ó ¡ ·¡ f:: =~=. t. ~·á e:: u ···" -- ..... 
bier~a por bosques ya que el 71.86% es dec~r -
poco menos de las tres cuartas partes, 93~468 
hectáreas, es región boscosa; 19,700 hectáreas 
con el 15.15%, son t:i.erras de agostadero, y el 
resto es lo que denomina tierras agricolasmen
te improouctivas, con 7,173 hectáreas, que re
presentan el 5.51% del total. 

Propiedad Ejidal.- La propiedad ejidal 
forma parte bastante considerable dentro de la 
explotación agrícola, con 11 ejidos que se- -
extienden sobre una superficie de 42, 137 hec-
táreas, de las cuales son de labor sólo 5,978 
hectáreas beneficiando a 944 familias, cabe 
se~alar que en este municipio no existen comu
nidades agrarias. 

Peque~a Propiedad.- La peque~a propiedad 
forma parte menor dentro de la actividad agrí
cola con un total de 3,748 hectáreas, que re-
presentan el 38.54% del área cultivada. 
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Fuente; S.A.R.H. 
PequeAos propietarios 
1.572 
La propiedad privada. incluye la prop1edad 
pública por no disponer de la 1n+ormac1ón co-
rraspondlente. 

3.3 Métodos. 

3.3.1 Metodología de la Invest1gación. 
Para la identi+icación de la pro

blematica y los sistemas de producción agrico
ca actuales~ en el mun1cipio de Puerto Vallar
ta se apl1caron encuestas elaboradas por el 
departamento de Fitotecnia de la Facultad de -
Agronomía de la Univers1dad de Guadalajara, 
las cuales fueron apl1cadas a los campesinos 
en sus pred1os v/o fincas. 

3.3.1. 1 DiseKo del cuestionario. 
El diseAo del cuestionario se 

realizó con el objeto de recabar de una manera 
exacta y confiable. in~ormac16n acerca de los 
distintos s1stemas de producción agrícola del 
municipio. El cuestionario consta de 330 pre-
guntas distribuidas de la siguiente manera: 

1.- Datos generales. 
2.- Agroecclogia. 
3.- Factores blóticos. 
4.- Preparación del suelo. 
5.- Siembra. 
6.- Fertil12ación. 
7.- Control de malezas. 
8.- Plagas y enfermedades. 
9.- Cosecha. 
10.- Factores l1mitantes del sistema. 

3.3.2 D1se~c del muestreo. 
El dise~o que se utilizó para este 
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estrati~1cado con ais~ribución prooorcional a 
'L ¿·:~. 1n t .1 F?: ;.::. t t" ¿:~. o c:1 n ci e~: '"::~ t:~~ es.; t ;~4.. t) :i. ::..'::.1 e: f:? t.~ ni:\ e: cJ n .;¡:: i .-=:'\ b t J. :i. -·- ..... 
daa del 1.96~ y una orecis¡6n del 10%. 

El tama0o de ia muestra se o2terminti me--
~~ante la siguiente fórmwla~ 

hl I: (!\ii 

i "'" 1. 
n::::: 

·'') el . -- l . t""_"¡ 
..:.. .. ::. r-. ..: .. 

Í\Í ( -.. ) + 
~ .. "1 ¡' N e: :i. j l ..• \ .1, .,.,} 

-. :i. --· ·¡ 
.-:_ J. 

N - Total de la ooblación - 3.343 
Ni - Valor de cada estrato - 1,771 Ejidatario 

2 - 1,572 P.prop. 

ci --· Fr·l!!.,c:is:ión 
z - Confiabilidad 
n - Número de encuestas 

J. "Cj(:;.• 

9::::: 

El tamaAo de ia muestra representativa 
que arrojola aplicación de está fórmula, ~ue 

df~ 93 (ó:?i1CUE7.1SÍ::.as .. 

3.3.3 Marco del nmuestreo. 
Este se delimitó por los agriculto

res, con el fin de obtener la información de -
toda el área de estudio. El muestreo se llevd 
a cabo en una forma aleatoria, considerando 
para la elección de los agricultores la 
siguiente zonificación: 
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,· ,, 

- Puerto Vallarta 
- 1 :-:·tapa 

Las f:·a 1 mas 
-· Coa~nnoJ.e < Pit.Ulal > 
- Cole:o.o 
- Boca de Tomatlán 
- Palmita de Cacao 

,Jon.lllo 
Tebelc:hia 

- L.c;..s ,Juntas 

\ t'h ;.::ma 1 o ya 

- Santa Cruz de Quelitlán 
El Colot·ado 

- El Ft:anc:hito 
-· P 1 ave:\ Gr· <:3.nr1e:" 
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IV Resul~adcs 

4.1 Tenenc1a de la tierra 

4.1.1 Sector ejiaal. 
El munic1p1o ae Puerto Vallarta, 

el sector eJidal lo componen 14 eJidos. que 
son: Pto. Vallarta, Ixtapa, Las Palmas, Coapi
nole <Pitillall. Colexio, Boca de Tomatlán. 
Palmita de Cacao, Jorullo, Tabelchia, 
Las Juntas. Santa Cruz de Guelitlán, El Colo-
rado, El Ranchita, Playa Grande, estos en con
junto cuentan con 57.139-31-86 hectáreas; ésta 
super~icie representa casi el total de la su-
perficie del municip1o con 94%. Los ejidata--
rios bene~ic1ados 1,771 en total. 

4. 1.1.1 PequeKa propiedad. 
La pequeRa propiedad del munic¡-

pio, esta en manos de 1,572 pequeAos prop¡eta
rios, y estos cuentan con 3,748 hectáreas; 
esta superficie representa el 6% de la super-
ficie municipal. 

4.1.2 Tiempo dedicado a la Agricultura. 
Debido a que la actividad principal 

en el municipio es la agricultura, la mayoría 
de los campesinos han dedicado su vida al 
desarrollo de esta actividad. 

4.1.3 Tipo de Explotación. 
Predcm1na la explotación agrícola-

ganadera en un 91.7% ésto es de acuerdo a los 
agricultores que tienen ganado y lo alimentan 
con esquilmos de sus mismas cosechas <rastro-
jos u otros). En segu1da, la explotación agrí
cola con un 4.7% de acuerdo a los campesinos 
que cultivan maíz y otros cultivos que aplican 
herbicidas da~1nos al ganado, y +inalmente el 



3.5% a otros terrenos que no se ut1lizan para 
ninguna de estas dos exclotac1ones. 

4.1.4 Super+ic1e de explotación. 
La super+1cie de explotac16n de los 

agricultores encuestados ~ue de 2"292 hecta
reas9 dando un promed1o general de 27 hectá- -
reas por campesino. 

4.2 Agroecologia. 

4.2.1 Climatologia v prec1p1tación. 
Según la mayoría de los productores 

entrev1stados. el mes de inicio del temporal 
es el mes de Junio. 

Para todos los productores el terminó de 
temporal es en el mes de Octubre. 

Las lluvias que se presentan fuera de 
temporal en la mayoria son en los meses de - -
Diciembre v Enero. 

El mes de Agosto es en el que se presen-
ta la sequiB inter- estj.val~ lia llamada "c<alma 
de Agosto" y oscU.a entt·e :l::'5 y 22 días. 

4.2.2 Granizadas. 
Las granizadas nunca se han presen

tado. Los vientos se presentan con mayor fre-
cuencia en los meses de Septiembre y Octubre. 
En el cuadro No. 3 se muestra el tipo de da~o 
qt..!e ocasiona. 
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fipo de daRo ocacionado cor los vientos. 

r l po c:le dé:l.i::;o Maiz Frijol Sorgo Mango 
% 

Acame parcial 89.43 
Acame total 5.9 
Defo 1 i .::~e i ó n 
De-t: J. c.wac i ó n 
Pét"di da (je 

Ft"lltO 
Ott·21. 41 

•L 2. ~~. Hel.:.1d<::\~;. 

8':>'. L.j.:3. 
~j :i .:;· 

., 
lo 

La Presencia de heladas en el muni
Clpio de Puerto Vallarta Jalisco nunca se han 
pt·esent.ac.1o. 

4. ::;:; Sw:' los. 

4.3.1 Color del suelo. 
Ei color del suelo es muy variable. 

aunque el que predomina un poco son los colo-
res negro, café, amarillo, gris y en menor 
gt·ado los t·ojr.>s. 

4. :3.2 Te}:tur·a. 
La textura del suelo es muy varia-

ble ya que existe de los tres tipos aunque, 
predomina un poco la te~tura ligera con un 
42.4%, le sigue la intermedia con 29.4%, y 
finalmente la pesada con 28.2%. 

4.3.3 Profundidad promedio del suelo 
ag t· i e: o la • 
La pro~und1dad del suelo agrícola -
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var1a de los 20 a 50 centimetros. s:endo la de 
mayor uso la de 30 a 40 centimetros. y aespués 
le s1que la de 20 a 30 centímetros. 

4. ::::. 4 Ft:e 1 i e ve. 

Cuadro No.4 Características ce relieve. 

----------------------------------------------
fi:e 1 teve 

,, 
lo 

----------------------------------------------
Plt:1.no 
Ondulado 
Pendiente debtl (5%) 
Pendiente media (5-10%) 
Pendiente +uerte (10> 

j'o"')· ·~:> 
l • .:.. • :i' 

10.6 
5.8 
3. ~5 
7 ll ::;~ 

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

En el cuadro No.4 se concentra la in+cr-
mación sobre las caracteríticas de relieve en 
la cual se nota que el relieve plano domina en 
el municipio (72.9%>; después viene el ondula
do t10.61.>; luegc) l.:.'\ pendientE.~ deb1l (5'/~). c::on 
un (5.8%); luego sigue la pendiente media ( 5-
10%) c::on un (3.5%) y la pendiente ~uerte (10%) 
con un (7.2%) todo esto en los terrenos visi-
tados. 

4.3.5 Presencia de pedregosidad. 
Generalmente existe~ presencia de 

pedregosidad aunque de los terrenos visitados 
nada más en un 20% a~ecta a los sistemas agrí
colas existentes en el municipio. 

4.3.6 Problemas en los suelos. 
El princ1pal problema en la mayoría 

de los suelos del municipio es que los terre-
nos a+ecta la erosión V la pendiente va que 

4. L 
'-' 
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otro tanto es cerril, aunque de los pocos que 
han hecho and:1sis al terrsno tienen prcblem¿ 
o e C:·\(:: i d i?. ;::. • 

A J. gunos o r"Clc:iur.:tcwE~s <=~n ·:;:.;u lilc:l.VCH" ,: .;;¡ no ::;u·-··
pleron dar ccntestacid~, oorque nu~ca han h2-
chc anális1s a sus suelos. 

4.3.7 Medidas de contra~. 
Las medidas de control en este mu-

nicipio son muy ~ecos los que han realizado, -
aplicando estiércol (bovino), aunque la mayo-
ría al ~erminar la cosecha mete su propio ga-
nado y así es como incorpora estiércol (bovi-
nol ~~ <'i:l.l t€~n·-eno .. 

4.3.8 Productividad cel suelo. 
En f .. d cu<ó~dn:~ í-.ic:-.5, se .::-~onsi¡;;¡r·¡¿;\ el -· 

resultado sobre la productividad del suelo, el 
cual muestra que ésta es de buena a regular. 

Cuadro No.5 Productividad del suelo segdn el 
criterio del productor. 

f'¡··oduc:t i vi c3ad 

F:egul<::w 

4.4 Factores bióticos. 

t=; 
/u 

? . :1. 

¡· <.t 

~ ~ 
·" .¡ 
o l lll 

t 
~ 
\ 
l) 

D 



4.4.1 P~edcm1nancia de vegetac1dn. 
En el cuacro ~c.6 SE concen~ra la 

1n~ormac1on socre las caracteristicas de ia 
vegetacidn~ e0 la cual se not2 oue el pasti~al 
domina en el m~n1cipio con un ~O.o%. 21 mato-
rral 7%, el bosque y el Chaparral con un i.2%. 

Cuadro No.6 Predominancia de la Vegetación. 

Vegetacion 

Bosque 
Chaparral 
Matorral 
Pastizal 

10.0 
2.0 
7.0 

81.0 

Cuadro No.7 Cultivos Anteriores 

Cultivos A~os atrás P/V 0/I T1po de sistema 

Maí z 

Fri jol 

Chi le 

Sandía 

Tabaco 

Sorgo 

Plátano 

Mango 

Tomate 

Ajonjol l 

= ~ 

5 

~ 
~ 

~ 

= u 

7 
0 

7 
0 

~ 
~ 

2 

< 
~ 

* Monocultivo y aso
ciación. * Monocultivo y aso
ciación. 

* Monocultivo 

* Monocultivo 

* Monocultivo 

* Monocultivo 

* * Monocultivo 

* * Monocultivo 

* Monocultivo 

* Monocultivo 
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Los cultivos de maí~ y ~rijol 1 pr8sentan 
les sistemas de monocultivo y asoci~ción, el 
maíz en los ciclos de primavera ver~no y el 
+rlJOl en al ciclo o~oAo-invierno. 

1::: J. e u l t :, ·.¡o c!:::2 i. t. OíilC:t t f:? e .:::~.ot=~ '3€-'~ r:;;:.; J. el.;·· p t· (~~·--·-

S8nta el sistema de monocultivo y el ciclo es 
c;.;:¡,;··tF de invie¡·"ntJ-·p;·-J.mavere:i f.)E~r;_:¡ ~;1:.-:;: lFi·: c:orl~:i:L·- .. -
oera en el primavera-verano. Para los culti-
vos del chile, sandía, ~abaco, pl¿tano, mango 
sorgo y ajonjolí presentan el s:stema de mono
cultivo: el sorgo y el aJonJolí en el ciclo 
primavera-verano; el c:Mile, sandía, ta0aco se 
llevqn a caco en el cicio otoAo-invierno y el 
mango y el plátano se lleva a cabo en los ci-
clos primavera-verano y otoAo-invierno ya que 
son cultivos perennes. Estos sistemas son 
orac~ic:aoos como se indica en el cuaoro 7 • 

. t.f. 4. ~'2 !·•¡¿,\Je;;:.as~ 

Un 54% de los productores se ven 
afectados por las malas hierbas, siendo las de 
mayor importancia las que se observan en el 
C: 1-\<:HJ ¡-.. Ci Ü • 

Cuadro No.8 Malezas que a+ectan los cultivos en 
el Municipio de Puerto Vallarta Ja
li·::::.cc. 

CJuel i te 
Hui Zc.:\po:i. 
Bti!t"(i!Ud,-,. 

Chayot:lllo 
\.ie1· .. do i aqc\ 
(41 dE·~ t~ E~t E.~ 

Nombr-e Téc::nJ.C:CJ 

f.1ma.r·anthu.~:; spp 
X<!:\nthium spp 
CynDdc.m cj.::;c:ty1cm 
Ec:hinopsis coulteri 
Portulaca cleraceae 

4.4.3 Fauna Silvestre 
La fauna silvestre en el mun1c1p10, 
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s:.;<-~: .::oa.pon(;;, ::lf·"i,, .. ,,::.i.¡ .. V:\:i.m~:::'ITt.•2 ele ic>s ¡·-nE•dot·"(-"•S, 
C:C.lf\IC}:~ l·"C:l-Cé\S~l C~t···c:Ji 11e:t·:; l :i.t:.-:t:)¡···:,;;~~;;~ t(~2.] i:::in :.c·:~·~\n~:tt8. 

mapache. To~o es~o se observcln en el cuadt·0 ~ 

Cuaoro No.9 ~rinci~ales tices de Fauna Noc!va 

Ar di 1 J. a 
~iebres. conejos 
T·s~j~,:.n 

2.a.nat.e:s 

Nombre cientí~¡co 

r<:<::"\ t tu.;::; t" '"' t t. u:.~ 
Sciuru~ vulgaris 
L€?.pu·s cuniculu.s'' 
r'l t?. J. es; t.. "'' ;.:, u·"=· 
üu1scalus macrorus 

, ___ ¿. :-:i.""\Jr·.:~: f!;:t \ .. ~=:~·==··:~:·,:::-: 8!"'1 (-:.:\ rnt..·.(l:\'~:::rp:,c) er1 ~:-: .... 
·n t .t r ·. !. t~:· l C· 1 ~~-, ~:i ~ 1 ~~-) r · ¡:.-:_~ ::.; :? ,--,,~.. t -·S\ :~~: -~: r~: ~·; ':'"\ ':~ J. n ::?-': ~-- 3 ~--~ {.:\ --J "'~ ~~~ -~: ·::·: -:~~ ··-·· 

i' .. l r.:li' :;: • -- L .. ,a D t" t::'!:J -:~u- a e; i. ó n c:H"." J '"i u e:< o ~::> 1"1 --· 

rastreo y cruza pr1ncicalmente, para suelos 
ligeros y para el ciclo primavera-verano, 
estas labores se realizan cuando el temporal 
esta ya presente (suelo húmedo). Junio y Julio. 

Para la época de oto~o-invierno la prepa
ración del suelo consiste en barbecho, rastreo 
y cruza para suelos arcillosos limosos y la 
época de siembra se realiza principalmente en 
los meses de Noviembre y Diciembre. Aunque -
cabe mencionar que se s¡gue sembrando maíz en 
los meses siguientes. ya sea para elote. 

Sorgo de grano.- La preparación del suelo 
para el cultivo del sorgo para grano consiste 
en subsoleo Cll, rastrea y cruza. La época de 
siembra se realiza la mayor parte en el ciclo 
primavera-verano. 

Sorgo ~orrajerG.- La preparación consiste 
solamente en rastreo y cruza principalmente en 



E• 1 C. j C. 1 C) ¡:; ¡·- :l fni::'\ V f.:• ¡·- .;::¡--VE?¡· a ;"'¡O. 

F;--1.jc::_,-·-· t. .. ,::\ p~··,::;~p.:::·.;--·,:"·,_c.::..on c:ons;:lstE-:. t.:?n ,.-¿,_;;-:; .. ·

tr·t'.?.D \¡ ci-\.\;:::a Dl·-inc:J.;:¡,:~lmr:: .. n-.:.f.: .. " .;.é:; é¡::.•cc:a. el(:;;, sj.Pm .. -
bra se realiz~ en Pi ci~lo oco~o-·invierno. 

Ajonjol1.- La praparación del suelo con-
sisee en limoleza de matcrr·al¿s (caz3nqueG v -

:·,.~~··::·e::·.· : ·•.t?,:· •. ¡_¿> F.-·¡: ..... r·¡,, ;::le ~'S:l.E71 !fttna 

-:1 1 • ~·~ • ~: ~ ::; 1 -.e :-~ L ¡_ ::.. ._:-: :.:, • :··! 

IJ t·est:~nt E:'·: ,J urn C1 >' ,":1 L1 J 1 O, · ,o ¡y: Ct\ .. ' ·. ::: :. ::.:·,o:,. (;!!. r:. 

(?,·;::. 'l:i:·~ e:: u 1 t. 1 \/..:J v· e':\ pE".'¡·· d :i. o j,,npo r·t: ,:;¡ nc J.'"' ;:-,o t" J. os;; ..... .._ 

baJOS rendim1entos. 
!''lanqo ...... L. a p n:?p :c:n· éH: :i. o n Di:'.-:d .::;dE·l o se n-:::a---.. 

liza con subsoleo rastreo y cruza. ei terreno 
debe estar la t1erra muy remov1oa cara poder -
trasclantarse~ aunqJe antes de pasar la planta 
~~ ~:; t {:\ p C\ !5C":\ p 1::-r 1"' \/ i \i¡;;:~ t .. (:)~5 1 ;:¡e~!"\ df.:.1 t:} !3. !'"' !.!:) p f·"' E-?f .. i i::t r· e:\¡··· l C; ·:.~ 

a~m~cJqos estos deben estar el terreno~ fino y 
cj,:?·:;,.j.n·1~e·;,;;t¿~¡:11J .:iE"-' pla.qé:\S p..:.<.í"'é\ la o!::Jtenc:ióri Lf;! 

fJ l C:\ n·t C';\ -:::; s;;:-t r'lé\ ::>e 
Sandía.- L.a preparación se lleva a cabo 

con rastreo y cruza tantas veces que sean po-
sible hasta que el terreno quede listo libre -
de terrones, para luego preparar la cama en 
que se procederá a sembrar la semilla, esta se 
realiza en el ciclo oto~o-invierno. 

Tabaco.- La preparación del terreno es~e 
se lleva a cabo el almacigas~ donde se prepara 
la cama libre de terrones y piedras grandes se 
desin+esta y pone la semilla al voleo, para 
después, preparar el terreno donde se tras---
plantará se ha barbecho, rastreo y cruza, has
ta que queda el terreno lo más libre de terre
no para un fácil manejo de la plantación. Es
te se lleva a cabo en el c1clo oteRo-invierno. 

Chile.- En este cultivo también, primero 
se prepara el terreno para almacigas, este li
bre de terrones y en camas para depositar la -
semiila al voleo, aunque para preparar los al
macigas se realizan mediante form~ manual y 
t¡·-c:1cciL:•n anirnal. Y ';le\ pe-tr-a J.a p:l,;;;nt.::ic:iór·l el ..... 
terreno se prepara con rastreo y cruza hasta -
que el terreno es~e listo para su facilitación 
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de ~a cianta~1dn, esto se reali~a en el c1clo 
ot oí-'; e···· i nv J. r:.~r· no,. 

F' ir.~ ·e a ¡·1D ., -·· L. .• :;.. n ;··· ,,., 1::¡ <:\.1··· e:\ e i ó n d<:,;, 1 ·c. <2 r- :··E~ no ;::: a¡·· 2\. 

la ol~ntacion de vastagos se prepar2 el terre
no en base de subsoleo, rastreo y cruza. es~o 

antes del temporal dG lluv1as o cuanco se tie
ne r1eqo en cualqu1er ecoca del a~o. 

~omate.- Este tamoién se realiza en alma
cigas. la preparación de los mismos se realiza 
igual cue el chile y tabaco y cuando se casa -
a la realización de ia plantación, se realiza 
rastr8o y cruza, aunque este por lo regular se 
rea1iza en el ciclo invierno-orimavera en don
de se tiene riego. 

Cuadro No.10 PRACTICAS REALIZADAS EN LA FREPA
RACID~ DEL SUELO PRIMAVER~-VERAND 

----------------------------------------------
í::p oc: i::\ 

----------- -----------------------
i 

·'· f'.:¡b¡·· Í 1 1.,.1<::\'f. .Jun. 

----------------------------------------------
Su. bscü f:?O 2" 0% 
Barbecho 30.6% 10.6 
f~ast.¡···eo 

Ct"UZi:':\ 
~3(> 11 () 

BO.O 
Ni VE? 1 C:iC i ó n ····---
1) t-:! o::~ '1 t:\ l"N e :::;j () ,, () 

1

.~~: 

Quema 50. O/: 
I nc. de M. O.-·-·--

.. :¡:-:t¡ 
'•"' In. 

::::; r:) a /;:,, i~ 

-----------------------------------------------
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parac~on d2i s~elo riel Cl~~o 
.:J·..:.r:úío···· i: nv1c01·· no 

3ubsn~ea !.2% 
:8.:\\r 1::)(0:ci·lo ::;:.() .. 6'l, 
Rastreo 100.0% 
C.: ¡·- u ~-~ ~:;, l () (J 11 (J ·¡~ 

Ce~. Nov. D1c. Ene. Feo. 

1 • •.:) i. 
::::; (¡ r 6 /~ 

:i (1()., t)'?,: 
l \)t) ,, ~)?~ 

CGadro No.12 lmolementGs Agrícolas utili2ados 
en l~s prdcticas 

Imole- Sub~o- 8~rbe- Rastree Cruza Desv.Que.M.O 
m~::nt.o, C:l'10. 

Aro disco 34% 
F\:as.t.. ¡··o di seo :i. (H)'/., 

í"lac: !"lE~ t. E'~ 

Cuadro Nc.13 Tioo de Tracción, Tiempo y costo 
pcJ¡··· HE:c:tétt"'f.:?<'~i .. 

Tipo de trac:c:ión t iE?iHpt1 

Animal Mecánica Manual Hrs/Ha S 

SLt i::rSCJ 1 t?C) 

f.i¿u-· be e no 
F:asc. r··eo 
Ct-I.JZ<3. 

[Je::; \1 a r· e 

G)U8iTI8 

.. ,, .. , 
··-

1 111 

:l (H)'/. 

l üUi;, 

=:--=~· 
·-!·~·' 

iO 

:1. ;~t) !1 ()()(i 

;3 \) ·1 (H) t) 

60,, 000 
6(J :1 c)(t() 

:~:~() !1 (i(J(J 

:Z(i ~ (;~)(J 



E~ ticc d2 ~racc~~n ~tiitzada oara la 
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11-~::6 ~-:~.i. ::::~_:.~ Cli2 1C~"'5 ·:Jf'·;:JCi\ .. t'::t:.i]i·'"e·::;n ~::-:r1 t,{¡~l t.iE~íHt::fO e!~:-' 

ll CJ ¡·· <'3 :~;. ~:,~ U n \::: CJ ::~. ·\ .. ·. Ct el E~ :i. ::. (; !: ·:~.~ ( 1 ~:.J Ci {] 1·.. ~··, t~·? C t: i:":\ 1··· ,::_;;.~ <::~ ~ p J.:~ ¡--· ~:). 
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lizan el 34% ce los productores: para las ia-
bores ce ~~streo y cruza la realiza~ el lOO% 
de los productores, haciendola con traccidn -
mec¿nica con un tiempo de una Mora por hectá
re& y el costo de 60~000 por hectarea; y ~ara 

el oesvare y la Quema esta se hace en fo~ma -
manual con un t1empo de biez horas y un costo 
ae 20.000 oor hectárea nara cada la~cr. 

4.5.1 Uso d~ maqui~aria ag~ícola. 

~as laocres ce orepa~ac1on cei sue
lo ae rEalizan En forma mayoritaria con maqui
naria rentada v propia. y en muy poco con an¡
rn,~. J t~s~ tt 

Un 93% de ios productores precaran sus 
suelos 5 y un 7% no lo hacen, esto debido a lo 
acciaen~ado de los suelos (estos son los nom-
brados coamiles). 

4.5.2 Mejoradores del suelo. 
El total de los productores no han 

aplicado mejoradores al suelo, saAvo cuando 
se meten animales después de la cosecha y 
cuando se incorporan residuos de cosechas an
te¡·- i o¡··e·s;. 

4. 6 G:i.embt·a. 
En cuanto a la siembra, el 76.5% la -

realiza con maquinaria y ei ~3.5% de los pro-
duc~ores la hacen manual y con traccion ani--
m.:.il. 

Los productores que hacen la siembra con 



tr~ccidn ani~al v manua~~ esta se rea~iza pct 
e:·¿,¡-·- e::-: e E?.¡·· c.iF:?! f~ (~!C: ~-t ;-- ~- C:~ ~; í.J ~~- r· 3 C -::::-=.;s ·,·:.ElE,¡·- J. ¿:_:._ \··· F7 n·~: ¿-\ :.:::~=:? 

¡'•i6. e:¡ u :L n c'ó\.1'" í. el. \;' D ;,7. (' (:;i, f] : ¡ !•" i. L:' 'i. ¡ . t' •':'".:¡ d ·. t:':\i'" elE" l ·e 1.0~ , ... t' :;'·' ......... 

nr.::.,~ 

?ara ~os oi+e-?0~2S CU!~ivos de t~mparal 
eJ. :i.rl:i.C ... ::.J C:\e ~~~~1E:~HtCJV'éo. CJ~-:1C.lli::\ En·:::¡-e¡ f~·]. fTit:-:~~; dE~ 

~ara las cu!tivcs Ge 
r .. j.l~~JiJ or.-?:t ctc:lcJ C:}·[.c)f\c:..-···irl\/ir-:~l··t·¡cl!i :iEt r:~q~:Jt:::a. df!! 
·=; 1 ~~- rn b r- .:;:\ •:::. s ~~: r .. 1 ~ C} s n1 =?.! ·:::: t::.~ ~:;;. ci E·' e; e~ ·c. ~ .. t :..:; r· t.::·: \' ! \i e;\/ i {?, rn ··- ~···-

4.6.i Métodos de siembra 
El 30.6% de los productores reali-

zc..rl le:\. s_;iE?mb¡·-.~'t D. tJ.e'·"~"i:\ ··./E•n:i.d<:l (;·-:i.eqc3) ., E?s·-:'::ls 
en do~d~ se tien? ca~ales e med1os oara reali-

\1 f::~ r; i ó <::·. ( ·t. e rn r,:; í.J : -- ,:!i J. ·~ :¡ ~l tJ r-·: 4 ll ·;r :1~ ha. e:: r';:~ ~L ~1. ~:; :1. !:-::m b r- ,::\ ·--
con c,:J<:'\ v l·:J~:s 1:::•í'·:'I'"<'F·~;·:t-:?b. 

E~:::;.·c.c:J'5 f'ilt-2-\-:C)d~:.~·:::. !:!;()f'l I..J.t :; 11 t~E:ld(J:::. pt:.1.~"Et t.:~J]. -ti··-~· 
-..¡o-:_:; cii:.-::: pr·itnc·:\vr;:.~t-C\.q \/et-{·:=\ncJ ~/ ()tor:;cj .. ·-:i.nv·it::r·tlCJ y 
J. c~s:. pt2t·"€-?nne~; q 

El arreglo de los cultivos en ~orma gene
l"'<i\J. er1 s;.u.¡·"C::CJs.,, ,:;1 una di ::;·\.'.anc :l<;\ r.::•I·"C¡mc~d:i.o dE; 70 
centime~ros. esto para las culttvos. de mai~, 
friJo~~ sorgo, ta~aco. tomate. chile, ajonjolí 
para el cultivo de la sandía el arreglo es en 
hileras a una distancia de dos metros entre -
hileras v una oistancia de planta v planta de 
7~:¡ C: E nt. :!: fT•(.;:~t:. Y" C:JS 11 

El arreglD de los cult1vcs perenne como 
el mango es en +ranJas, con una distancia en-
tre planta y planta oe seis a eche metros. La 
d1stanc~a ent~e las franjas es muy variable. 
para cada cultivo perenne como son mango, plá
i:<EtntJ;; gttlnf:':.~f..;n 

~.6.2 Uso de semillas. 
El 86% de los productores usan se-

H\illas mejcJt .. ada-::.::.q los CLté:lles C:it:"J:i.n¿-l.i'"(Jrt q1..te (JL:}n

tienen rend1m1entos superiores que co~ semi---
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En ~l c~i~ivo ~~~ mai~ ~os pr~~Lct8r8s 
Lt t 1 J. ;, ;~ ¿:~ :··: -s: e 1 n :i. .!. .:. 2\ s 1·1 , ::.·J ,.: ,::: ¡'- ,~~ o.;;. ~:5 .:-? ~~~ ·t: .:::~ .L ¿=~ e C.} n E~ i. \_:J l.l (~~ n 
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6n~ericr~ o del vecino. 
Frijcl, para asta cu~tivo la semi1la se 

consigue por medie de la oistr1bucitin local y 
cet ~iclo anterior. 

~argo ~ste se ob~1ene de semillas hidri--
cas. consiQuiendose en dis~ribuc1dn local. 

Pt j C:3 n j cJ J. :L ., 1 ..:~. s; ~:.~ ín i ::. :i. Et se ¡.:: e~ ¡ .. , ::.; i q t.\(·:·= 9 C:) ¡·" fi~ •:"E.= ·-·· ..... 

d:.o cJE.' 1.::, \::i:[!:;t¡··:i.uu.c:i.ór, :tocc\1,. 
C:h:;.:~E, :La. ~::,:.c..;.rrn:i.J.]...::;\ L.iE~~ es·c.t:.?. cu.1t.:i.\lC.~ ::;;E: CJt:;-........ 

·cic:·J .. ,(;;: :·.:.CJ¡· m2::•.;c:;, C!f2:l c~.JJ.·::.:.vc; dntr.e!··;i.o¡· ;:1 en d:Ls····· 
·t ¡·· t bu e: .l ó r; ~. •::Jc .::1 1 .. 

:3bacn. estcl semilla no se tt2ne da~o co
mo la obtengan ya que Tabamex se encarga ce 
en~rsgar la planta. 

Sandia, esta se consigue en la distribu--
c :i. on i OC<·Ü. 

Mango. este se obtiene en planta. 
Plátano~ este se consigue en vastago, pa

ra trasplantarse. 
¡oma~e, 1a sem1ila de este se consigue en 

la distribución loc:al. 
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p1o y -ar1Ecao2s u~il1zadas 

Cui~ivo ~ar ~eda~ Den~ldad ~~s~.surco Distipt~ 
k.:¡ i :·-, ¿~, -

~:::- r.:~. :::· 
~.J ...... ~ .. # 

criolla,chenoo !0-25 
Frijol Flor ce mayo 20-30 

RosA de casti-20-30 

i:ior·~.:\C.• C)¡··o T 
::.;a. t! J.J :t: ~.:~. a· t.,:.-.. -/ i ;_e 

2(J·-·3C~ 

-~ ~) ·-· 1 ~~~ 
.? u :;5 

4-(J .... '70 
40 .. - '/'0 

.:¡.o ..... ·;:; . .) 
.SO 

¡;:~ () ·-- '? () 
.2()(J 

1. :=;----::::;(} 
5--·-1 t) 

:5· .... :i. e 

::_¡ ..... j_ !:) 

20-··ó:) 

~.:; .. ~· ·' t.._:. 

8-10 mts. 6-10 mts 
D ..... :l :) rnt ·:3. 8--· i. t) li1t:::, 

8-10 mts. 8-10 mts 

Para el cultivo oel Maíz, se utilizan al
gunas varteoades mejoradas como son la Dekab 
838,83~ y 555, y la criolla como io es el 
c:h~'5:r-tG.cJ" L.a dí;::n~~id2'.ci \/~3r-:f-:::\ ci~: ,l,) .. z~. 2::; t<t.:J/~·¡a:t -
con una dis~anc1a entre surcos de 60 centime-
~ros, y una dis~ancia entre planta y planta de 
15 a 30 centímetros~ con costo de S70,000 por 
hectái·"E~¿"'- ll 

Para el cultivo del +rijo!, se utilizan
las variedades ~lor de mayo, rosa de castilla 
y bayo coba" con una densidad de 10-25 kilo--
gramo por hectárea, una Distancia entre surcos 
de 40 a 70 centímetros, la distancia entre 
planta y planta de 5 a 10 centímetros y un -
costo de $ 70,000 por nec~área. 

Para el cuit1vo del chile, se utilizan 
las variedades de cnile ancho y cola de rata, 
estos con una densidad de 2.5 kilogramos por 
hRctárea, una distancia oe entre surcos d~ 60 
centímetros y de plan~a y planta de 20-60 c~n-
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varie~aci de Juvi~e con una oensioad de 2.5 ki
logramo por nec~~rea~ con una d1stancia e~~re 
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4.7 Uso de +ertilizantes 
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manual y por aspersión. 
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mera y segunda escarda, 
realiza en la pri-

época c::e flo~aciOn este se real1za 
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FriJOl, en este cultivo no se realiza la 
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lleva a cabo la primera y segunda escarda y se 
hace en forma manual. 

Sorgo, en este cultivo 
tiiizante ya por lo regular 
-~::o¡·-- ¡·-a j ::::.: ,= 

,..,,. ... 
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Sa~dia, en este cultivo la primera y se-
gunda F9rtilización se hace manual y ai pie ce 
de la planta y una a~ercera aplicación se nace 
(;.? n -t=~ r.J ¡·~ rn 21. ·f- cJ 1. i ;;;. i·" = 

0ango. en este cultiva la aplicación del 
ferti~izante se realiza alredeoor del ~rbol y 
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* Para cultivos de primavera-verano 

Cuaaro No. i6. Fuente y dos1s de Fertili~acib~ 

1:;~ <~ ,.- i:'il e~ .. \ 1 t 1. vc:J·:s otoho···· :i. 1"1\' :i. ;_:;;,¡··no, 

Dos:. :i s E~pr.Jc.:.a 

500 Kg/ha Diciembre 130,000 

500 Kg/ha Nov.y Otc.l00,000 

4.8 Control de malezas 
En general. todos los agricul~ores de 

la región, combaten las malezas, ~n1ciando e~ 

ei combate en la presiembra y terminando esta 
en la segunda escarda, para la mayoria de los 
cultivos, salvo la sandia que el controi de -
malezas se realiza mientras éste produzca fru
to, e¿ control se reai1za en forma manual. 
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Cuadro No. 17 Control de ma1ezas 

Tipo de contt·ol 

ManLti:\l 
Cultural <Tracción Animal) 
Cultural <Maquinaria) 

Pcn-centaje 

25/~ 

:::::3¡; 

Como se dijo anteriormente~ las malas 
hierbas a~ectan a la producción agrícola. Pa
ra los cultivos de temporal como son maíz, 
sorgo, ajonjolí, se realizan dos escardas esta 
en la época de aparición que es en los meses -
de Julio y Agosto, también se aplica herbicida 
preemergentes. Para cultivos de riego como 
son: ~rijol, sandia, tomate, tabaco, ch1le se 
realiza dos escardas en la época de Noviembre 
y Diciembre salvo la sandia que es la que se 
realiza en todo el tiempo de producción y en 
ún·me:"\ manual. 

Cuadro No.18 Utilización de Herbicidas 

Cultivo Producto Dosis 

Maíz Esteren 47 
G.combi 

Frijol dual 960 

Lts o t<g/ha 

1 Lt/ha 
l L.t/ha 
1 L.t/ha 

Epoca 
(fase cultivo) 

siembt·a 1a.esc. 
pr·esiemtwa 
postsiembt·a 

Los herbicidas más utilizados en los cul
tivos de maíz y ~riJol, son las indicadas en 
el cuadro No.18 ya que cabe se~alar que los
herbicidas no son muy usuales en esta región. 

4.9 Plagas y Enfermedades. 
En cuanto a las plagas, éstas se pre-
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sentan en todos los cultivos. las cuales se 
re~lejan en los bajos rendimientos. 

4.9.1 Plagas del suelo. 
En esta región, la Incidencia de 

de plagas del suelo, las cuales afectan a to-
dos los cultivos come son: maíz, frijol, sorgo 
chile~ sandia, tabaco, tomate, etc. el total -
de los agricultores que se logró entrevistar, 
notan la presencia de éstas plagas y tratan de 
controlar un poco con productos quimicos, que 
se seAalan en el cuadro siguiente. 

Cuadro No.19 Plagas del suelo e insecticidas 
utilizados en región. 

Nombre 
común 

Nombre 
técnico 

Epoca Producto %Dosis 

Gallina Philophaga spp Junio Furadan 1 Lt. 
ciega. 
Venadilla Epi cauta spp Octubre Gusatión 1 Lt. 
Gusano de Dalopius spp Julio Furadan 1 Lt. 
alambre. 

Los costes de aplicación de estos insec-
ticidas tienen un promedio de costo de 
S 45,000/ha. 

4.9.2 Plagas de follaje. 
La presencia de las plagas en el 

~ollaje, tienen un porcentaje más bajo que el 
de las plagas del suelo~ el 90% de les agri--
cultores controlan las plagas como se indican 
en el cuadro No.20 y el restante 10% no lo - -
considera redituable. 
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Cuadro No.20 Plagas del follaje e insecticidas 
para el cultive del maíz. 

Nombre 
común. 

Nombre 
técnico. 

Epoca Producto Dosis 

Gusano co
gollero. 

Spodcptera +ru- Julio Nuvacron 1 Lt 
giperda. 

Gusano 
soldado. 

Psedaletia uni- Agosto Basudin 1 Lt 
puncta. 

Gusano Agrotis ipsi- Julio Folidol 1 Lt 
trosador. len. 

Pulgón Aphis spp Julio-Nov. Pirinax 1 Lt 

Chicharritas Noviembre Pirinax i Lt 

El costo promedio de los productos utili
zados es de $ 30,000 por producto y un costo -
de aplicación de S 20~000/ha. 

4.9.3 Plagas del fruto. 
Las plagas del fruto más comunes son pa

ra el cultivo del maíz, mango, frijol ya que -
son los más atacados. 

El costo promedio de los productos utili
zados es de S 45~000 y el costo de aplicación 
de 20,000/ha. 
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Cuadro No.21 Plagas del +ruto. 

----------------------------------------------
Nombre 
común. 

Nombre 
técn1co. 

Epoca Producto Dosis 

----------------------------------------------
Gusano Heliothis zea Sept. Folidol ~= 

~~ Kg. 
e lotero 
Mosca de Ceratitis capi- Mayo Malatión 21 Lt. 
mango. tata. 
Chinche Biisus leucop- Agosto Falidol 25 ~-

te rus. Nov. 
Picudo Apion godmani Enero Volaton 25 Kg. 

4.9.4 En~ermedades. 
Del 100% de los agricultores~ solo 

el 85% observa en+ermedades en su cultivo. las 
cuales en su gran mayoria, son de origen fun-
goso y virase~ ejemplo; pudrición de la mazor
ca en maiz <Ustilago maydis)~ el carbón de la 
espiga <Shacelotheca spp); en los cultivos del 
frijol la enfermedad que más se presenta es el 
chahuixtle <Urumyces phaseoli típica). 

Estas enfermedades no se controlan, por -
no tener control y no ser económica. Y las 
enfermedades de tipo virosa como el mosaico en 
el tabaco, o mosaico de la sandía y chile. Los 
productores han utilizados insecticidas siste
miccs para combatir la plaga que trasmite el -
virus aunque no se ha obtenidos muy buenos re
sultados si se ha logrado bajar un poco la - -
in~estación, ya que una ves presentada la en-
~ermedad no se logra erradicar, por ser de ti
po virosa. 

Existe un desconocimiento muy marcado, en 
cuanto a este factor; inclusive, algunos pro-
ductores que manifestaron tener problemas con 
enfermedades, llegando a confundirlas con pla
gas. 
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4.10 Labores Culturales. 
El 90% de los agricultores entrevistados 

realizan dos escardas al cultivo~ debido a la 
presenc1a de malas hierbas en el mismo. 

La época y fecha de llevar a cabo las es
cardas varía, segdn la fecha de s1embra; pero 
por lo general, las realizan en Julio~ siendo 
la primera de 18 a 22 días después de la - - -
siembra, en la primera qu1ncena de Julio y con 
20 a 25 días de diferencia entre la primera y 
la segunda escarda, la cual se realiza la se-
gunda quincena de Julio y primera de Agosto en 
la época de temporal y Noviembre y Diciembre -
en la de riego, respectivamente. 

La época de aporques la realizan los pro
ductores en un 40%, en la segunda quincena del 
mes de Agosto y solamente se realiza en la-
época de temporal. 

4.10.1 Implementos utilizados. 
Les implementos usados en la pri-

mera y segunda escarda el 50% lo realiza con 
maquinaria agrícola, el 40% lo realiza con 
tracción animal~ y el restante 10% no lo rea
liza o si lo hace este es en forma manual. 

Todo esto es para los ciclos de primavera 
verano y oteRo-invierno. 

Los implementos utilizados para los apor
ques, son el azadón en la época de riego y el 
arado en temporal. 

4.11 Labores de precosecha. 
El 80% de los productores realizan -

labores de precosecha de éstos~ el 70% realiza 
el doblado y el 10% acomodan guías, hacen ésto 
por dos motivos: el primero~ para obtener pro
tección de las aves, como son los pericos y el 
acomodo de guias en el cultivo de la sandía 
antes de cosechar el fruto, y poder pasar a 
recogerlo libremente~ con el remolque o vehí--
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culo que se utilice. 

4.12 Cosecha. 
La época d cosecha para los cultivos 

de la regidn es variable, y está determinada -
en un principio por el tipo de cultivo y ciclo 
pero por lo general~ se realizan en los meses 
de Octubre a Diciembre en los cultivos de 
temporal y en los de riego en los meses de Fe
brero a Mayo. Cver cuadro No.22>. 

Cuadro No.22 Epocas de cosecha 

Epoca 

Temporal 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Riego 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Personas (%) 

23 
58 

6 

10 
5 

25 
25 

La +arma de recolección de la cosecha en 
el Municipio de Puerto Vallarta; en los cul-
tivos de chile, sandía, tabaco, ~rijol, mango 
se hace en su totalidad manualmente; mientras 
que en el maíz y sorgo el 13% es mecánica~ ya 
que el 87% es de +arma manual y esta mano de 
obra es obtenida de pizcador es contratados en 
un 96% y el restante 4% se lleva a cabo entre 
familiares. La forma de recolección mecánica 
es rentada en su totalidad. 

4.12.1 Destino de las cosechas. 
El destino de la producción es pa-
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ra el autoconsumo o la venta en un 40% en el -
cultivo de maiz, el 20% es para el autoconsumo 
y el 37% vendido en su mayoria a Conasuco y en 
un minimo a particuiares~ y el restante 3% es 
para consumo del ganado. 

Para cultivo del sorgo, es en su totali-
lidad para el ganado. 

El cultivo del ~rijol el 45% es para 
autoconsumo y el resto es vendido a carticula
t··es. 

El cultivo de la sandía en un 35% es para 
venta al público de la región y el 65% es para 
venta a particulares e inclusive a exportación. 

El cultivo del chile es para venta a par
ticulares en su totalidad. 

En el cultivo del tomate, el 95% es para 
venta a particulares y 5% para autoconsumo. 

El cultivo del tabaco, todo este es des-
tinada a la empresa de Tabamex. Todo lo ante
rior se concentra en el cuadro No.23. 

Cuadro No.23 Destino de las cosechas. 

Destino Maiz Frijol Sorgo Sandía Chile Tabaco 

Autc.¡- (/~) 20 
consumo. 
Cons. de(/'~) 3 
ganado. 
Venta a 37 
par·t. (/'~) 

\lenta a 40 
cons. O:) 

100 

65 100 

4.12.2 Destino de los esquilmos. 

J.OO 

Los esquilmos resultantes de las 
cosechas, en su mayoria son utilizados en el 
propio y para el ajeno. 
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Cuadro No.24 Destino de los esquilmos del ma¡z 
y sot·go 

Dest :i no 

Venta 
I nc o t· por· ac i ó n 
Ganado pt·opj.o 
Gan.::tdo ajeno 

70 
::::.o 

4.12.3 Almacenaje de esquilmes. 
El almacenamiento de los esquilmos 

no es muy común en esta región, al menos de 
las personas que se les aplicó la encuesta~ 
ninguna almacena esquilmos, pero algunas hacen 
corte de hoja en el maiz y la guardan para la 
época de estiaje. 

4.13 Rendimientos. 
Los rendimientos en las cosechas - -

~ueron clasi+ic:ados en buenos y malos. En ba
se a la frecuencia de cosechas buenas y malas, 
y a la producción obtenida en cada uno de los 
casos, se calcula la producción. En el cuadro 
No.25 se consigna esta información. 

Cuadro No.25 Rendimiento de los cultivos. 

Cultivos Promedio en a~os 
buenos. 

r·laí z .. ::-·-· Ton/ha 
Ft·ijol :2 Ton/ha 
Sandía 2(í Ton/ha 
Chile 2 Ton/ha 
Tabaco ""' ._¡ Ton/ha 
Sor·go 

,., 
..::. Ton/ha 

Promedio en a~os 
malos. 

::::.o o ~<q/ ha 
:350 Kg/ha 

l. O Ton/ha 
500 Kg/ha 

1 Ton/h.:\ 
!:iOO r>::g/ha 

----------------------------------------------
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4.14 Financiamiento. 
En su mayoría, el productor recibe -

financ1amiento de la banca oficial <Banrural), 
teniendo sólo el 2% que limitarse a particula
res, aunque cabe se~alar que un 35% de finan-
cea así mismo. 

Cuadro No.26 Fuente de Financiamiento. 

Fuente de Financiamiento 

Banco 
Particulares 
Auto~inanciamiento 

% 

63 
2 

35 

El 63% de los productores que operan con 
la banca no estén conforme con los créditos, 
va que estos son inoportunos en la mayoría de 
las veces, y además los intereses muy altos. 

4.15 Familia Campesina. 

Cuadro No.27 Familia Campesina. 

Familia 

N0mero de adultos en la familia 4 
N0mero de adultos aue trabajan en la par- 2 
cela. 
N0meros de jóvenes en la familia 2.5 
N0meros de jóvenes que trabajan en la par- 1 
cela. 
N0mero de ni~os en la familia. 
N0meros de ni~os que trabajan en la par-
cela. 

4.16 Transporte de la cosecha. 

o .w 

Del 100% de los agricultores encues-
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tados. el 53% transporta sus cosechas con me-
dios rentados. el 39% lo transporta con medios 
propios, y un 8% es prestado. 

Cuadre. Nc.28 Tipo de transporte util1zado en 
la cosecha. 

Transportes 

Carretón con animales 
Animales 
Pick up 
Acarreo sin vehículos 

% 

3 
97 

4.17 Factores que limitan la producción. 
Los ~actores agronómicos limitantes 

de la producción para todos los cultivos en 
general son las plagas y en~ermecades. 

4.18 Factores extra-agrónomicos que limi
tan la producción. 

Los factores extra-agronómicos que -
afectan al sistema son: la tenencia de la tie
rra en un 10%, créditos 25%, comercialización 
51% y las vías de comunicación que afectan en 
un 14% a los agricultores. 

Cuadro Nc.29 Factores extra-agronómicos. 

Factores 

Tenencia de la tierra 
Créditos 
Comercialización 
Vías de comunicación 
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V. Discus1dn 

En base a los resultados obtenidos en - -
las encuetas realizadas en el campo. es noto-
rio que los productores agrícolas desarrollan 
esta actividad principalmente por tradición ya 
que el 100% tienen más de 10 a~os dedicados a 
la agricultura y ganadería. Las tierras. ade
más, han sido heredadas de padres a hiJos. 

~n lo que se re~iere a la super~icie cul
tivada. por cada agricultor, en promedio 27 
has por campes1no~ aunque sin embargo hay 
agricultores que solamente cuentan con 4 has y 
otros con más de 50 has. 

La agricultura que se práctica en el mu-
nicipio es de temporal y de riego aunque - -
también en menor proporción de humedad. Las -
prácticas de cultivo son variadas. empezando -
en el mes de Mayo y en mayor proporc1ón en el 
mes de Junio, terminanoo en el mes ce Noviem
bre la cosecha de ciclo de verano. 

Y para el riego las prácticas inician en 
el mes de Septiembre y en mayor proporción en 
el mes de Octubre y terminando en el mes de -
Mayo. 

Los ~actores climatológicos, aunque exis
ten de una manera constante, su perjucio para 
los cultivos no ha sido un ~actor limitante. 

Los suelos presentan colores muy varia-
bles, predominando los colores negro. café y 
amarillo y muy poco el rojo y gris. 

La textura es muy variada ya que presenta 
de pesada. ligera e intermedia, aunque la li-
gera predomina un poquito más. Con una profun
didad de 30 a 50 cm. 

El relieve del suelo en su gran mayoría -
es plano, existiendo. ondulado y con pendiente 
débil 5o, en el cual se realiza actividad 
agrícola. 

El principal problema en los suelos del 
municipio son la acidéz y la erosión, aunque 
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cabe se~alar que no se hacen medicas de con--
troi, ya que mediante el pastoreo del ganado -
después de la cosecha es lo único que se in--
corpora, aunque muy pocos campesinos incorpo-
ran estiércol (bovino y porcino). 

En el munic1pio, los principales cultivos 
son: maíz, ~r1jol, chile, sancia, tabaco. sor
go. 

El combate de las malezas es una práctica 
que realiza el total de los agricultores y se 
controlan por métodos, tales como~ el manual, 
cultural y mecánico; inclusive, utilizando 
productos químicos, 1niciando desde la presi
embra hasta la segunda escarda. 

De los sistemas encontrados, en su - - -
inmensa mayoría se práctica el monocultivo 
con maíz. ~rijol, chile, sandía tabaco, sorgo 
y mango, y la asociación maíz-frijol y maíz
ca 1 ~:\b<:1za. 

La preparación del suelo se hace un 23% 
con tracción animal y el 77% restante se ha
ce con maquinaria. Las labores que más se -
realizan son~ el barbecho y el rastreo, uti
lizando muy poco el subsoleo. 

La época de siembra se lleva a cabo en 
los meses de Junio y Julio, de acuerdo al tem
poral. En los cultivos de Oto~o-Invierno, la 
siembra se realiza en los meses de Octubre
NDV i embn::. 

Las semillas mejoradas las utilizan el 
86% tanto de maíz sandía y chile. 

Los fertilizantes químicos son utiliza-
dos en un 90% todos los agricultores lo llevan 
a cabo en dos etapas, en la primera y segunda 
t?.S-CéH-da. 

Las plagas son las más comunes en cada -
cultivo, las cuales afectan en su mayoría el -
rendimiento económico. 

Las enfermedades más comunes en todos los 
cultivos son de origen fungoso, en la sandía, 
tabaco, chile y frijol la que más ocasiones se 
presenta es el mosaico. 
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El 100% de los agricul~ores real1zan dos 
escardas ai cultivo, debido a la presenc1a oe 
malas hiercas en el mismo. 

Las labores de p¡-ecosecha cue se llevan 
a cabo en los cultivos son: el doblado v aco
modo de guías. 

La ~orma de recolección en el munic1cio 
en todos los cultivos es casi toda manualmen~e 
y como en un 13% mecánica esto en el caso del 
maíz. la mano de obra el 96% es obtenida de 
pizcadores contratados y el 4% se lleva a cabo 
entre +amiliares. 

El dest1no de las cosecnas es en mavor 
porcentaJe para venta a Conasupo y particula-
res y en menor corcen~aje para el autoconsumo 
y para el consumo del ganado. 

El almacenaje se hace en bodegas. 
Los rendimientos fueron clasi~icados en -

buenos y malos en case a la frecuencia de co-
sechas buenas y malas. 

Los créditos u~ilizados son otorgados por 
Banrural y por ellos mismos. El 63% coincid¡
eron que los intereses son muy altos e lnopor
tunos. 

El transporte se realiza con medios pro-
pios~ como lo son: pick up, camiones de redi-
las, o bien, se paga el flete de algún vehícu
lo. 

Los +actores limitantes del sistema de 
producción agronómicos y extra-agronómicos -
son: las plagas y las enfermedades les crédi-
tos, vías de comunicación, tenencia de la tie
rra y comercialización, respectivamente. 
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VI. Conclusiones 

DE.· acuer·¡:;¡o a como se t·r,:oalizé.i la inv<i:?st:i.-····· 
gación en el Mun1cipio de Fto. ~allarta, para 
identificar y conocer cuá~es son los sistemas 
de producción agrícola que se practican, se -
concluyó que existen en el municipio seis - -
sistemas de producción agrícola oien de~ini-
c:!os ~· que son~ 

Secano intensivo. 
Este sistema es el más característico en 

la región, que es básicamente de temporal. Los 
cultivos oue se producen generalmente son maíz 
sorgo y calabaza. La sem1lla que se utiliza
es mejorada en un 86% y solamente el 14% de 
los productores utilizan semilla criolla. Por 
lo general. se efectda un barbecho y dos - - -
escareas; las prácticas culturales que se lle
van a cabo son~ control de malezas y plagas, -
fertilización y la cosecha. 

Este sistema se realiza en terrenos pla-
nos, semiplanos y con pendiente. Los rendi--
mi.enb:>s son buenos, la mC~.yot·· par·te de lO:l c:ose-·· 
cha se comercializa a la Ccnasupo, como es el 
caso del maíz; y a particulares, otro destino 
es el autoconsumo en la alimentación humana y 
pat·a el ganado. 

Asociación de cultivos. 
Este es un sistema importante de produc-

ción en el municip1o, va que se realiza en - -
áreas de temporal y de riego. Las asociacio-
nes más comunes son: maíz-calabaza y maiz-~ri
jol, aquí se utiliza semilla criolla, para el 
caso de la calabaza y el ~rijol y mejorada pa
ra el maíz. Se ~ertiliza manualmente dos ve-
ces~ en la primera y segunda escarda; éste se 
aplica mateado. Las malezas se controlan con 
escardas. La cosecha se realiza casi en un-



100% manuai. 
ra consumo de 

El dest1no de 
los animales. 

la ca¡abaza 

Sistema de humedad residual. 

es pa-

Este sistema se realiza en su mayor por-
centaje de maiz y se realiza principalmen~e 
descués de la época de la ~emporal realizando
se las mismas prácticas que en el de temporal. 

Sistema de riego. 
Este sistema! es el más importante en el 

municipio ya que es donde se cultivan la mayor 
parte oe las variedades~ mencionadas en este -
estudio, básicamente se utiliza para el culti
vo de sanoía, ~rijol, chile. tacaco y maíz, 
utilizandose para estos cultivos semillas me--
joradas. Es característico la utilizacion de 
riego, utilización de los insecticidas, herbi
Cldas y ~ertilizantes. La explotación de es-
tos cultivos se hace en invierno y primavera, 
los ~errenos donde se realiza son planos, las 
prácticas de estos cultivos se realizan en 
~orma mecánica y manual. La producción en un 
su mayor porcentaje es vendido, en el caso 
ael tabaco a Tabamex, sandía a particulares, 
igual para el chile y para maiz y +rijoi a 
Conasupo una carte y el resto para autcconsu
mo. 

Sistema de agricultura perenne. 
Está caracterizado por frutales (mango, 

papaya, limón), asi como graminea como guinea 
y jaragua. 

Se establece en terrenos planos y con - -
pendientes marcadas en sistema de riego y sin 
este. Podas cada dos aAos. Los suelos para -
+rutales con textura ligera. se realiza asper
ciones contra insectos minadores de la hoja, 
labores de escarda regulares. El destino de -
la cosecha en su gran parte es destinada al 
mercado y menor proporción para venta al p6-
blico esto en frutales y en las graminea toda 
la producción cara el ganado. 
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Sistema de coamil. 
Este sistema se reai1za en terrenos cor

oencientes marcada y con problemas de eros10n. 
Se siembra maíz. pero suele asociarse con 

maiz-calabaza~ tooas las semillas son crlo---
11 ¿~s. 

Se usan herramientas tradicionales como~ 
la cao y/o azadón se hacen una o dos aplica--
ciones de ~ertilizantas. se aplica en mateado 
y al pie de la planta. 

La cosecha se real1za manualmente y el 
des~ino es para el autoconsumo, 

i.- En base al diagnóstico rea~izado. 
donde se conocieron las deficiencias y proole
mas que limitan ia producción agrícola. de lo 
cual se sugiere las líneas de investigación -
·::,ir;¡uit'~ntes~ 

a). Estudio sobre la utilización y apli-
caclón ce mejoradores en abonos orgá
nicos asi como la incoroorac1ón de 
residuos de cultivos anteriores y ma
lezas para lograr contrarestar la - -
erosión y una nivelación para un me-
joramiento de los suelos agrícolas 
de 1 · mt_t n j, e i p :i. ;::¡. 

b). Estudio también en la aplicación de 
estiér·cc:)l (bclvino, gi::l.llini::\sa y pot·ci·
no) . 

e). Hacer estudio del suelo para conocer 
las limitaciones del mismo y conocer 
que nutrientes es el necesitado y - -
así conocer textura, Ph para poder 
tener un buen aprovechamiento del te
rreno y conocer que cultivo es el -
apropiado para mejor rendimiento. 

d). Buscar cultivos que sean verdaderas 
opciones para establecer un tipo de 
rotación adecuaca a las necesidades 



del agr1cultor v del suelo. 
e). ~eal1zar estud1os sobre el control 

integral de las olagas mas prevalen-
tes de jos cu~tivos de mayor impar--
tanela en la region. 

sar1o realizar obras de in+raestr~ctura u 
otras actividaoes que ayuden a la región a -
elevar su nivei socioeconomicos. Tales como: 

a). Realizar más canales a lugares donde 
hace +alta. para 1ncorporarlos al - -
sistema de r1ego. 

b). Mejorar la red de caminos saca-cose-
chas, para lograr que tanto los insu
mes como la oroducción lleguen más 
rápjdo a su centro ce consumo. 

?6 



VII. BIBLIOGRAFIA 

Aguirre R.Jr.,E.Garcia; M. y B. Figuerca S. --
1982. Les Sistemas Agricolas del Alti
plano Potosino-Zacatecano. Documento 
de trabajo de CREZAS-CP No.5 Salinas 
Hidalgo SLP. México. PP. 2-26. 

Alvarez G., E., 1984, Investigación y Descrip
ción de los Sistemas de Producción 
Agriccla en el Municipio de Cocula Ja
lisco., Tesis Pro+esional, Fac. de 
Agronomia de la U. de G. 

Corona M.A. 1988. Investigación y descripción 
de los Sistemas de Producción Agricola 
en el Municipio de Chiquilistl~n Jal. 
Tesis Pro+esional, Fac. de Agronomia 
de la U. de G. 

CVMYT, 1980. Planeación de Tecnologias apro--
piadas para los agricultores, conceptos 
y procedimientos, centro internacional 
de mejoramiento de Maiz y Trigo Méx.D.F 

Chan, C.S.L. 1979. Plan regional de Investiga
ción, Publicación SARH, INIA, ANOC. 

-------Plan regional de Investigación, Publi
cación SARH, INIA, ANOC. 

Ch~vez,B.C. 1983. Coamil, un sistema de pro-
ducción Agricola tradicional en Jalis
co. Tesis Pro+esional. Fac. de Agrono
mia de la u. de G. 

Duarte V.S. 1991. Investigación y descripción 
de los Sistemas de Producción Agricola 
en el Municipio de Tepatitl~n de More
los, Jalisco. Tesis Profesional. Fac. 
de Agronomla de la U. de G. 

DurAn V.J.R. 1991. Identificación y Descrip--
ción de los Sistemas de Producción - -
Agrlcola en el Municipio de Toliman 
Jal. Tesis Profesional Fac. de Agrono
mia de la U. de G. 

Gutiérrez I.H. 1985. Identificación y Descrip-

77 



ciOn de los Sistemas de Producción - -
Agricola en el Municipio de Encarna--
ción de Dlaz Jal. Tesis Pro~esional, -
Fac. de Agronomla de la U. de G. 

Hart, D.R. 1978. El Agro-ecosistema como uni-
dad de Investisgación. Turrialba, Ces
t.:~ l~ica. 

Hernández, K.E. 1978. El Agrosistema de México 
Contribuciones y Divulgación Agrlcola. 
2da. Edición, C.P. 

HernAndez X.E. 1981. Agroecosistema de M~xico 
Contribuciones a la ense~anza, inves-
tigación y divulgación Agrlcola Cole-
gio de Postgraduados. 2da. Edición - -
Chap i ngo Mf.n( ... 

Instituto de Geografia y Estadisticas. 1977. -
AnAlisis Gececonómicos Pto. Vallarta -
J a l. pp. 7···30 

Jauregui C.G. 1986 Investigación y Descripción 
de los Sistemas de Producción Agricola 
del Mpo. de J'alostotitlan Jal. Tesis -
Profesional, Fac. de Agronomia de la -
U. de G. 

Laird, R.J. 1966. Investigación Agronómica pa
ra el desarrollo de la Agricultura - -
tradicional. Col. de Post. Chap., Edo. 

ledezma E.M. 1984. Investigación de los Siste
mas de ProduccOn Agrlcola en el Mpo. 
de Ixtlahuacán del Rla Jal. Tesis Pro
fesional de la Fac. de Agronomia de la 
U. de G. 

Maga~a R.L. 1987. Investigación de los Siste-
mas de Producción Agricola en el Mpo. 
de Tequila Jal. Tesis Profesional de 
la Fac. de Agronomia de la U. de G. 

Marquez S.F. 1976. Sistema de Producción Agri
cola. Departamento de Fitotecnia. Es-
cuela Nacional de Agricultura Chapingo 
México. pgs. 58-65. 

Mauricio, L.M. et al 1979. Proposiciones Meto
dológicas para el estudio del proceso 

"78 



r 

de producción Agrlcola. Serie documen
tos No.5 Centro de Investigaciones - -
Ecológicas del Sureste. Chiapas Mex. 

Mendoza C.J.M. 1990. Investigación y Descrip-
ción de los Sistemas de Producción - -
Agricola en el Municipio de Juanaca--
tlAn Jal. Tesis Pro+esional Fac. de 
Agronomia de la U. de G. 

NO~ez G.D. 1986. Investigación y Clasificación 
de los Sistemas de Producción Agrlcola 
en le Mpo. de Mexticacan, Jal. Tesis -
Profesional Fac. de Agronomia de la 
U. de G. 

Nuho C.G. 1988. Investigación e Identificación 
de los Sistemas de Producción Agricola 
en el Municipio de Ahualulco del Mer-
cado Jal. Tesis Profesional. Fac. de 
Agronomia de la U. de G. 

Odum F.E. 1975. Ecclogia. Tercera Edición. - -
Nueva Edición Latinoamerican. México 

------- 1984. Ecologia. Talleres de Prensa - -
Técnica, S.A. de C.V. Calzada del Cha
bacano No. 65-A, México 8 D.F. Pgs.6-8 

P~":l.le¡··m A, y I¡J.E., 1972. A(.:_irj.cultun:'\ y Civ:i.li .. --.. 
zación en Mescamérica. 1ra. Edición~ 

Editorial SEP. 70, D.F. 
Pérez Q.I.D. 1986. Investigación y Descripción 

de los Sistemas de Producción Agrlcola 
en el Mpo. Degollado Jal., Tesis Pro-
fesional de la Fac. de Agronomia de la 
U. de G. 

Plazola M.F.J. 1987. Investigación y Descrip-
ción de los Sistemas de Producción en 
el Mpo. de Acatic Jal. Tesis Profesio
nal Fac.de Agrcnomia, U. de G. 

Quintero G.L.A. 1985. Investigación y Descrip
ción de los Sistemas de Producción - -
Agricola en el Mpo. del Grullo Jal. 
Tesis Profesional Fac. de Agronomia de 
la U. de G. 

fhco. F.E., 1986. Investigación y Descripc:iC.'n 
de los Sistemas de Producción Agricola 

70 

' ' 



en el Mpo. de el Limón Jal. Tesis Pro
fesional de Fac. Agronomla de la U. de 
G. 

Rajas, R.T., 1983. La Agricultura Chinampera, 
Copilación Histórica, Universidad -
Autonoma de Chapingo M~xico. 

Rzedowski. 1981. Vegetación de México. la. 
Edicibn, Editorial Limusa. M~xico,D.F. 

Salazar V.A. 1986. Investigación y Descripcibn 
de los Sistemas de Producción Agricola 
en le Mpo. Tototlán Jal. Tesis Profe-
sional Fac. de Agronomia de la U.de G 

Sánchez A.E. 1989. Investigación y Descripción 
de los Sistemas de Producción Agricola 
en el Mpo. de Amatitán Jal. Tesis Pro
fesional, Fac. de Agronomia de la U. 
de G. 

Saravia G.A., 1983. Un enfoque de Sistemas pa
ra el Desarrollo Agricola. Instituto 
Interamericano de cooperación para la 
Agronomia. 

Silva 1983. Descripción de los Sistemas de 
Producción Agrlcola en el Mpo. de Tla
jomulco de Zu~iga Jal., Tesis Profe--
sional, Fac. de Agronomia de la U.de G 

Spedding C.R.W. 1979. Ecologia de los Sistemas 
Agricolas. H. Blume Ediciones, EspaMa. 
pags. 27-30. 

SPP. 1980. Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
del Mpo. de Puerto Vallarta, Jal., Go
bierno del Estado de Jal. 

------- 1981., Sintesis Geográfica de Jalisco, 
M~xico, D.F. Balderas 71, Pags.156-159 

S.R.A. 1980. Fichas del Sector Ejidal, Depar-
tamento de Estadisticas. 

Turrent F.A., 1979. El Método C.P. para dise-
Mar Agrosistemas Folleto No.B, Col. de 
Post. Chapingo México. 

Uribe G.J.J. 1984. Investigación y Descripción 
de los Sistemas de Producción Agricola 
en el Mpo. Villa Corona Jal. 
Tesis Pro~esional, Fac. Agronomia de -

80 



U. de G. 
Velascc A.F.A. 1984. Investigación y Descrip

ción de los Sistemas de Producción - -
Agrlcola en el Mpo. de Atenguillo Jal. 
Tesis Pro~esional, Fac. de Agronomia. 
U. de G. 

Vi llar·t·e~al, ¡:::·. r:·. y Byer·, 1"1. K., 1 <:184. 1•1¡::~tc>dDlc•

gia para la Planeacibn de la investi-
gación Agrlcola a partir de problemas 
de la realidad. Publicación especial 
No.9, Unidad planeacibn de la Investi
gación, Pags. 5-55. 

ZArate H.J.H. 1986. Análisis y Descripción de 
los Sistemas de Producción Agricola -
en el Mpo. de San Marcos Jal., Tesis 
Pro~esicnal, Fac. de Agronomia de la 
U. d&? G. 

81 


