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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Toli

man, Jalisco, con el propósito de identificar y describir 

los sistemas de producción agr!cola; ademas, conocer la pro

blemática y sugerir lineas de investigación y desarrollo. 

La investigación consiste en obtener información prima

ria y con entrevistas directas con el productor bajo un cue~ 

tionario dise~ado por el Departamento de Fitotecnia de la F! 

cultad de Agronomta, que consta' de ocho capftulos. Se empleó 

el dise~o de muestreo aleatorio estratificado con distribu-

ción proporcional a la muestra. Los estratos establecidos 

fueron los peque~os ~ropietarios y los ejidatarios. El mues

treo se llevó completamente al azar y de manera zonificada,

'con el fin de que esta información fuera lo más representati 

va y confiable. La tnformación recabada se interpretó a base 

de porcentajes y prom~dios. 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos per

mitieron identificar los siguientes sistemas de producción

agrlcola: 

1.- Secano intensivo 

2.- Sistema de coamil 

3.- Sistema de riego 

4.- Sistema de agricultura perenne 

5.- Asociación de cultivos 



En la discusión final se incluyen comentarios de acuer

do a lo observado en el transcurso del levantamiento de las

encuestas, a modo de completar en cierto aspecto la informa

ci6n obtenida por parte de los productores. Posteriormente -

se ponen a consideraci6n una serie de recomendaciones que de 

alguna u otra forma ayuden a los productores a mejorar su 

sistema de producción y conservar los recursos naturales. 
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1. INTRODUCCION 

La lucha del hombre por combatir el hambre y la búsque

da de tecnologla ~decuada en un intento por desarrollar nue

vos sistemas de producción que aumenten la productividad en

los suelos de México, se puede decir que en el mundo entero

hay una lucha denodada contra el hambre y la miseria; ésto -

es, por la subsistencia. Existe en ésto una labor de cooper! 

ción entre el hombr~y la tierra. 

El hambre azota al mundo desde las épocas remotas, ha-

ciendo ver a la agricultura ca~ la preocupación del hombre -

civilizado; desde este punto d~ vista se ve la necesidad de -

producir m6s, tanto en canti~Jd como en calidad, para lo -

cual es necesario buscar nuevas técnicas o procesos de pro-

ducción actuales requeridas por la población. 

El aprovechamiento integral de los factores técnicos y

humanos deben tener por objetivo general, el mejoramiento de 

los niveles de bienestar en el campo, con una parttcipac!6r

m~s organizada y activa de las comunidades rurales. Lo ante

rior requiere el fd~talecimiento de su Integración con la in 

dustria y el comercio. sobre bases de mayor equidad y efi--

ciencia; as[ como la modernización de los vincules entre la

producción, el marco jurldico y organización social. 

Las metas consideradas en este estudio se apoyan en to· 

do mom~nto en la descripción d~ los sistemas de producción -



2 

agrlcola en el nuniclplo de Tolim~n. Jalisco. y, el afán de

cooperar para que toda esa región hasta ahord económicamente 

marginada, se integre al progreso industrial y que los camp! 

sinos cuenten en forma directa con los medios y elemento5 ne 

cesarías para cultivar y procesar sus productos, y en esa 

forma, reciban una mejor retribución a sus esfuerzos. 

En este estudio se trataré de conocer la problem4tica -

sobre los sistem~s de producción agrlcola y las propuestas -

de solución sean de utilidad y colaboren a mejorar las condl 

clones socio-económicas de los Tolimenses, basado en la dis

ponibilidad de sus recursos naturales y humanos; asl como 

también la necesidad de coordinación bajo un programa propio 

del lugar, relacionado con el desarrollo global; de tal suer 

te, que su estudio esté apoyado en el desarrollo integral. 

Actualmente se deben de aplicar los conocimientos pr4c
~ 

ticos y teóricos, tanto de los campesinos como de los técni-

cos, buscando que en forma conjunta y de acuerdo a las condl 

clones de esta reglón, se aprovechen los recursos disponi--

bles para la producción agrlcola, con el propósito de efi--

cientar dichos recursos. 

El gobierno tiene mucha participación en ésto, ya que -

por medio de programas agrlcolas de sus dependencias dedica

das al campo, tales como: SARH, INIFAP y SRA, han logrado 

que la producción agrlcola se supere. 

1.1 Objetivos 

1. Establecer el marco de referencia del proceso de pro-
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ducctOn agrfcola en el municipio de Toltman, Jalisco. 

2. Identificar y describir los sistemas de producción -

agrfcola que se practican en la reglón. 

3. Sugerir lineas de investtgactOn y planes de desarro

llo que coadyuven a resolver la problematica prevalente. 

1.2 Hipótesis 

Los diferentes agroecoslstemas del municipio varlan en

su producción. 

1.3 Supuestos 

3 

Se parte del supuesto que en el municipio existen va--

rios sistemas de producción que tienen caracterlstlcas dife

rentes. 

1.4 Justificación 

Dada la importancia que tienen los sistemas de produc-

ción que junto con el desarrollo agrlcola constituyen uno de 

los factores mas complejos de la vida, ya que la alimenta--

ción del hombre tiene su base en la producción agrlcola y g~ 

nadera; por esta razón, es Importante para el pafs la mejora 

de los sistemas de producción para que satisfagan las necesl 

dades alimenticias. 

Este trabajo se justifica, dada la necesidad tan grande 

existente en el estado, particularmente en el municipio de -

Tol!man, por practicar sistemas de producción que vayan de -



acuerdo a las condiciones agroecol6gicas de esta localidad,

para que en combinación con Investigaciones realizadas se lu 

gren resultados óptimos y que deriven mejores condiciones de 

producción, as[ como del nivel de vida del agricultor. 

4 



11. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Definición de conceptos 

2.1.1 Ecologta 

5 

Villalpando (1979) comenta que la ecologia es la biolo

gla del ambiente. Pudo ser la primera disciplina que nace de 

la pr~ctica del hombre primitivo para sobrevivir en su am--

biente. 

2.1.2 Ecosistema 

Silva (1983) define el ecosistema como "el estudio de

la estructura, función y manejo de biosistemas compuestos 

por individuos, poblaciones y comunidades de organismos vi-

vos y el medio abiótico en que se encuentren". Tales biosis

temas dan pauta para desarrollar el concepto de "ecosistema" 

sistema interaccionante que comprende cosas vivas, junto con 

un habitat no vivo, incluyendo la circulación, transforma--

ción y acumulación de energía y materias. 

2.1.3 Habitat 

El habitat de un organismo definido por Ddum (1971), rli 
ce que "es el lugar donde él vive, o donde se podr!a encon-

trar, ésto es, el espacio ocupado por un organismo". Puede

ser también el lugar ocupado por una comunidad entera. 

Una descripción del habltat de una comunidad vegetal 

·(agrtcola, por eje~glo), incluir~ solamente el ambiente fisi 

co o abiótico. 

Entonces el agroh~bitat, de acuerdo a ~ste concepto, es 

el lugar m~s propio ocupado por una ccmunidad entera de pla~ 
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tas cultivadas, y su desarrollo est~ manifestado en concor-

dancia con el medio f!sico abi6tico y con su mHnejo. 

Técnica es el elemento que en mayor o en menor grado in 

tegra y expresa los múltiples aspectos sociales y naturales

que intervienen en la producción, y por tanto, su an~lisis. 

Su estudio, es punto esencial en la investigación de la pr~~ 

tica agrlcola. 

Se concluye, que este elemento: la técnica y la fuerza-

de trabajo empleada, son los elementos determinantes de las

caracter!sticas y del desarrollo del proceso productivo, de

pendiend9 en gran medida de fenómenos, procesos de caracter

social, m!s all~ del ~mbito donde se realiza la obtención 

del producto. 

Hern~ndez (1980) señala la carencia, la cual exigió la-

búsqueda y la elaboración de este marco conceptual. 

2.1.4 Agroecosistema 

En el caso de sistemas ecológicos de tipo agricola 

"agroecosistemas"; esa energ!a y esa materia se presentan en 

el clima, el sustrato (suelo, roca, agua, etc.) y en los mis 

mas seres vivos. 

Un agrosistema de una región agrícola, es un cultivo 

donde los factores del diagnóstico (inmodificables}, fluc--

túan dentro de un ámbito establecido por conveniencia (Jenny, 

1951). 

Dentro de un agrosistema, cualquier fluctuación geográ-

fica o sobre el tiempo en la función de respuesta a los fac

tores controlables de la producción sera considerada como de 
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bida al aznr, en el proceso de generación de tecnologla de -

producción. 

Evans (1956) citado por Van Oyne (1969), menciona que -· 

el término ecosistema, fue propuesto por A.G. Tansley, para

designar un sistema que comprende a los seres vivos y a sus

medios flsicos. 

B6sicamente el ecosistema es un espacio fisico donde la 

circulación; transformación y acumulación de energfa (mate-

ria = energ[a) a tr:vés del medio, de seres vivos. presenta~ 

do sus actividades singularmente; los procesos biológicos se 

encargan del transporte y almacenamiento de energla, las in

teracciones de los organismos participantes proporcionan la

distribución de la misma. 

Al hacer referencia en un Agrosistema, entendemos a un

ecosistema agrtcola, en donde la circulación, transformación 

y acumulación de energia ocurren en forma singular a través

de las plantas cultivadas, los organismos asociados con ésta 

a su medio ambiente flsico. 

2.1.5 Sisterna de producción 

Laird (1969) define ~1 sistema de producción como una

parte de un universo de producción.donde los factores de pr~ 

ducción inmodificables se mantienen razonablemente constan-

tes. 

En la definición de slstern~s de producción se usan los

factores suelo, clima y manejo. El cultivo es el nivel cate

górico m~s amplio, delirniténdose sistemas ~e producción para 

cultivos o rotaciones especificas de cultivo; sin embargo, -

Laird (1969), afirma que la estratificación de la variedad -

~mhiental Gtil para un cultivo serta ntil p~r~ otros. 
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El agrosistema no tiene espacio geogr~fico definido, de 

pende del nivel al que quiera comprender su medio, obligada

mente dentro de las plantas cultivadas, un bosque forestal o

un pastizal y puede variar de acuerdo a la especie. 

2.2 Propiedades de sistemas ecológicos 

"Lós ~sistemas ec~lóglcos" tienen estructura, organiza-

ción y funcionamiento con equilibrio dinémico. La estructura 

ha evolucionado y organizado como resultados de muchos comp~ 

nentes interdependientes e interactuales en espacio a través 

del tiempo. A cada nivel de organización estructural, hay 

una integración funcional dando por resultado la emergencia

de ciertas propiedades. Las propiedades emergentes son dife

rentes y mayores que la suma de los componentes que la cons

tituyen; gracias a estas propiedades, los sistemas han obte

nido y mantenido una condición de equilibrio din~mico en es

pacio y tiempo. {Krishnamurthy y Singh) citados por (Glies~

sman y Garcia, 1977). 

2.2.1 Propiedades funcionales 

El flujo de energia, los ciclos de nutrientes o hidrSu

llcos a diferentes tasas y cantidades, a través de especies

distintas en el si~tema, a sus niveles tróficos de producto

res, consumidores y descomponentes. La tasa, variedad y can

tidad de funcionamiento puede ser distinta para diferentes -

ecosistemas, pero son únicos para cada ecosistema. 
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La singularidad de Jos agrosistemas, es la predominan

cia del hombre en la manipulación de esas propiedades fun-

cionales para satisfacer sus necesidades inmediatas direc-

tas, ya que el hombre es un componente integral y dominan-

te, los subsistemas asociados con_el hombre, económica. po

lltica y socialmente, influyen y determinan las propiedades 

funcionales de Jos agrosistemas. {Krishnamurthy y Singh) ci 

tados por (Gliessman y Garcfa, 1977). 

2.2.2 Fisiologia y ontogenia del ecosistema 

Villalpando (1979) señala que la bíó~fera es el mayor

ecosistema en la tierra; ha tenido evoluciOr biolO~ica en · 

su amtiente. Un eccsistema partic~Jar tiene su desarrollo 

ontog~rico comparable al observado por cualquier planta o -

animal. 

Entonces la bió~fera tiene una historia que parece re

capitularse en una estrategia de :~esarrollo de ecosistema.

Consiste en el campo de composición especifica y procesos a 

trav~~ del tiempo, culminando una estabilización del ecosis 

tema. 

Esa ontogenia se llama sucesíór, apreciándose cambios

ordenados y predecibles. Sí conocemos los modos de desarro

llo en ecosistemas particulares, estaremos en mejores ante

cedentes para preceder a su uso agrlcola, a su vez, los ci

clos de cultivos no son otra cosa que sucesiones que pode-

mos manipular en forma agroecolO~ica. 
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2.2.3 Ncmbre ecosiste~a y trabajo 

Geymont, citad~ por Hernández (1981), señala que el 

hombre usa la tierra y la naturaleza por sus necesidades vi 

tales. se procesa un intercambio de energla que adquiere di 

versas formas y contenidos, como son: alimentos, vestidos,

herramientas, etc. La relaci6~ ccn la naturaleza es por me

dio del trabajo; en esta ·relación, el hombre logra dirigir

en cierta forma para su provecho, la producción de energla

primaria alimertaria, la consume, la transforma y parte la

regresa al medio natural. De acuerdo al concepto clá~ico de 

ecosistema, el hombre es un consumidor de energla, y un re-

lativo manejador de la producción e intercambio de energla-

en dichos ecosistemas. 

2.3 Agrosistema 

2.3.1 El agrosistema y su relación con el uso de los rec~rsos natura
les 

Leff, citado por Hernández (1981), comenta que la in-

vestigaci6~ cientffica de Jos agroecosistemas no esta des-

vinculada de la planíficaciór. cientffica de la producción -

del campo. Pero, ni la ecolog!a, ni la economla se han fun

dido hasta ahora en un campo cientfficc, que dé cuenta por

sus complejas conexiones. 

Las actuales crisis de los rec~rsos naturales hacen 

surgir una conciencia de que el proceso económico no es in-

dependiente de la naturaleza f1sico-biol6gica, en la cual -

se sustenta dicha conciencia, no basta para formar un desa-
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rrollo social futuro de la humanidad, debe fortalecerse con -

un conocimiento objetivo, o sea, con una teor1a cient1ficame~ 

te fundada sobre las conexiones eiistentes entre la naturale-

za y la sociedad. 

2.3.2 Factores que limitan las relaciones del medio social con el 
agroecosistema 

Hern~ndez (1981) menciona que son fuerzas que surgen; 

por un lado, las estructuras dominantes conectadas al sistema 

econó~lcc de desarrollo elegido, y por otro lado, la falta de 

conocimiento de las fuerzas estructurales y organizativas de

la población campesina a nivel regional. 

2.3.3 Clasificación de los agrosiste~és a nivel parcela 

Hernández (1981) comenta que por tecnologia se entiende: 

las habilidades técnicas que el hombre ha desarrollado, tanto 

e"'pfrica como cient1ficamente para hacer producir la tierra,

quedando determinada la tecnologia por el medio ecológico, co 

mo por el componente social. El medio ambiente proporciona 

factores de producción m~s o menos invariables, como es el 

clima, el suelo, decisivos para que una planta produzca. Pero 

la intervención humana, modificando el medio ambi~nte, -~~ter-

mina en qué grado y qué fines tendrá usar técnicas del terre

no hasta los métodos de cosecha, conservación y almacenamien

to. Precisamente este conjunto de técnicas y metodos, son los 

que determinan la tecnolog1a derivada del empirismo y/o la in· 

vestigación cientffica. 
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La clasificación tecnológica que presentamos como pro

posiciór. se basa en las ejes espacia y tiempo, porque los -

sistemas agricolas se desenvuelven dentro de un espacio f!

sicc: la tierra, como parcela, finca, región agr!cola, etc. 

Y a través del tiempo, la estación de crecimiento, la época 

del año, lo~ años, etc. 

En eje espacio, er. el cortexto de desarrollo agr1cola

se avanza, en el sentido de mayor a menor diversidad: de 

asociaciones complejas de cultivo a cultivo, de plantas ge

néticamente uniformes. 

En eje tiempo, se avanza de merar hacia mayor diversi

dad del monocultivo a rotaciones de varios cultivos. 

Lo anterior debe tomarse como un punto de partida gen! 

ral, porque un papel dual de causa y efecto se sobrepone al 

plano espacio-tiempo una tercera dimensión, la tecnologla -

determinada por el medio ambiente natural y el Ambito so---

e i a 1 • 

2.3.4 Clasificaciór. tecr.ológica de los sistemas de prod~cciór agr1co
la (agrosistemas), según los ejes espacio y tiempo 

M~rquez (1977} citado por HernAndez (1981). México, 

por su diversidad ecológica y étnica, ti~ne toda una gama -

de formas de prod~cci6n de la tierra, que van desde la rec~ 

lecciór y el seminomadismo hasta la agricultura moderna, r! 

dituable. Tales formas de producción agricala, Jos agrosis

temas, que son determinados por el medio f!sico y las condi 

cienes sociales de las poblaicones humanas; estos do~ facto 
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res y la continua interacción entre amtcs, a la complejidad 

de los igrosistemas existentes en nuestro pals. 

Las razo"es por las que se estudia el agrosistema son

para ccr.ocer cómo se produce, por qué se produce, y para 

qué se produce er. cada uno de ellos. Es necesario abordar-

los en una forma sistematizada para poder establecer clases 

de categor!as que puedan tener solución en el intento de su 

mejoramiento, para evitar la dispersiór. de recursos humanos 

y materiales, permitiendo su aplicaciór. adecuada en una re-

giór. dada. 

2.3.5 El agrosistema útil dentro de la disciplina de prcductlvidad 

Turrent citado por Hernandez (1981} se~ala que el pro

cesos de tecnolog!a agr!ccla, reclama del agrónomo un ccn-

cepto abstracto de la unidad de producci6~ que ayuda a arde 

nar mer.talmer.te el número de relaciones pcrcelas entre un -

cultivo y su amtiente. Este proceso· de métodcs ~xperimenta

les del campo, invernadero y laboratorio, son los principa

les instrumer.tos me~odol6Gicos del agrór.omo, para enfrentar 

se a la diversidad ecológica, dado un objetivo de generar

tecnologla de prcducclón. 

El agró"omo especializado en productividad, busca con

jugar experimer.talmente el conocimiento emp!rico moderno de 

las relaciones parciales de respuesta cultivo-fertilizante, 

cultivo-densidad de población, para diseñar alternativas 

tecnológicas con mayor ingreso neto y riesgo aún adaptable

para los productores. 
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En (19~1), Jenny cescribió el fenómeno de la produc--

ciór. Je un cultiVO, :om:; un sistema en el que operaba la 

1 e y r.Hura 1. 

Rendimiento F (clima, rlanta, suelo y manEJO). 

2.4 Sistema de producciór agrlcola en Méxícc 

Laird (1969) señala que en los últimos veinte años, en 

México, para tratar de estratificar la variación significa

tiva de los factores del ambiente y que directamer.te afec-

tan la producciór. (factores de producciór), para una región 

determinada, se definió el sistema de prodLcci6r. 

2.4.1 Proceso de producciór agrícola 

Muench (1969) citado por Hern~ncez (1980) menciona que 

los estudios de la tecnolog!a agr!ccla tradicional (TAT), -

tratan de reconocer la existencia de dos vertientes, ~n la

forma de hacer agricultura en México, o sea, dos tipos de -

agricultura: Primero.- La que emplea tecnología de las ins

tituciones dedicadas al estudio cient!ficc de los fenórrenos 

agrlcolas, cuya prcducci6r se orienta al mercado extranjero 

y nacional, realizéndose en las mejores ccr.diciones del sus 

trato natural para la producciór agr!ccla. Segundo.- La que 

utiliza una tecnolog!a generada emplricamente, a través del 

desarrollo cultural milenario de los pueblos que la practi

caben, en condiciones concretas que en las que se desarro-

llan, cuya pro~ucci6r. est~ orientada al autoconsumo o sub-

sistencia que ocupa las areas marginales, a las condiciones 
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naturales del sustrato para la prcducc!ór., realizada por la 

mayorla de la poblaciór rural. 

Se establece que la agricultura de tecnologla ha perm~ 

necido marginada en el desarrollo de la investigació~ agrl

cola en México; por lo tanto, los métodos, sistemas o mode

lo~ de desarrollo de la Tecnclogla ~grlccla Tradicional 

(TAT), plantean la ¡:¡.ecesidad de desarrollar una intersa in

vesttgaciór. er. torno a ella, con el objeto de determinar 

s~s caracter!sticas esenciales y las causas de su desarro--

11 o. 

Toma~dc ccm0 concepto fun(amertal el ecosistema y apl! 

can(o el metodc de estudio disenadc para los eccsisterrés na 

turales se analiza el fer.órrero agrlccla, elaborAnéo~e el 

ccncepto agroecosistema, sierdc el úricc er donde intervie

ne el hombre como un organismc m~s en la cadena trófica. Es 

ta concepciór. conduce a un análisis de agricultura al mar-

gen del desarrollo histórico de la sociedad, sin hécer dif~ 

rencia entre el trabajo humane y lo~ demás elemertos del 

proceso prcdvctivo, no asum~ la !mpcrtancia que tiene el de 

sarrollo desigual de procesos agrlcolas con objetivos de 

producción social diferentes. interpretan la eficiencia de

los sistemas agrlcolas al margen de las condiciones socia-

les concretas y niegan que los sistemas de producción revi~ 

tan mayores condiciones materiales, desarrolladas por la so

ciedad en su proceso histórico. G'le en las condiciones im-

puestas par1 la naturaleza. Consi1erar ~ la agricultura de

ese modo, es i~discutiblemente erróneo. 
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~nte estas dos concep:iones, nos permitimos proponer -

el uso oel concepto de producción agr1cola como fundamental 

par~ el estudiO de la agricultura como un~ aportación en la 

elaboración del marco conceptual, que permita aprender en

su totalidad al fenómeno agr!cola. 

Asf decimos el proceso de producción agr1cola en la a~ 

tividad social históricamente determinada, por medio de la

cual una sociedad satisface sus necesidades y reproduce co

mo tal, teniendo como objeto el medio de producción funda-

mental a la tierra, el suelo, el agua y los organismos veg~ 

tales y animales. 

2.5 Resultados de investigación en Jalisco 

Silva (1981) concluyó que en el municipio de Tlajomul

co de Zúñiga, Jalisco, para poder determinar los sistemas,

se deben tomar en cuenta los aspectos climáticos, topografi 

cos, hidrológicos, socioeconómicos. Los sistemas determina

dos fueron: sistema de asociación, sistema. de secano inten

sivo, sistema de tecnologia moderna. 

Chavez (1983) en su estudio sobre el coamil, un siste

ma de producción agricola tradicional en Jalisco, señala -

que este sistema se practica por la escasez de terrenos pl! 

nos y por las necesidades alimenticias del campesino y su -

familia. Señala que existe un alto grado de erosión del su~ 

lo en coamiles de mucha pendiente, por lo que recomienda de 

jar parte de la vegetación primaria en forma de tacones e -

implementando barrer~s contra la erosión del suelo mediante 
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·el uso de tallos gruesos y piedras. 

En Zapopan, Jalisco, Ramfrez (1983) menciona que exis

ten los sistemas de producción agr!cola, el mecanizado y el 

mecánico tiro animal. Existiendo diferencias que van desde

mala Información, hasta la falta de recursos económicos pa-

ra realizar las labores necesarias para el cultivo, encon-

ttándose sistemas de producción, como son: sistema de tecno 

logia moderna, sistema de secano Intensivo, sistema de coa-

mil y sistema de riego. 

Rico (1983) en un estudio r~alizado en El Limón, Jali~ 

co, encontró los siguientes sistemas de producción: sistema 

de asociación, sistema de secano intensivo, sistema de rie-., 
go y sistema de coamil. 

Saavedra (1983) en Tala, Jalisco. menciona que los sis 

temas de producción son afectados por las condiciones topo

gráficas y por la falta de disponibilidad de agua para pla~ 

tación de cultivos, lo que hace que el agricultor utilice

el monocultivo. Los sistemas encontrados fueron: sistema de 

coamil, sistema de secano intensivo y riego. 

Alvarez (1984) en Cocula establece cuatro sistemas de-

producción agrlcola: sistema de coamil, sistema de secano

intensivo, sistema de año y vez. y sistema de riego. 

En el municipio de Tecolotl~n. Castro (1984), identifi 

ca los siguientes sistemas de producción agr!cola: año y 

vez, con tecnolog!a tradicional, con tecnolog!a moderna. y

agricultura perenne. 

En el municipio de Ojuelos. Jalisco. Gómez (1984),--
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identifica tres sistemas ae producci6n agrícola: el primero 

y m~s importante, el a~r!colé-ganadero; el segunoo, el gan~ 

dero; y, el tercero, el agrlcola. 

Ledezma (1984} para poder determinar Jos sistemas de

producción agr!cola en el municipio de Ixtlahuacán del R!o, 

se tomaron en consideración aspectos clim~ticos. topográfi

cos, hidrológicos y socioeconómicos. 

El sistema de explotación predominante es de tipo ?9r! 

cola-ganadero; sin embargo, este trabajo se limita a descu

brir las caracter!sticas del sistema agr!cola. 

En Ciudad Guzm~n. Mart!nez ( 1984), encontró un siste

ma de producción agr!cola, siendo los cultivos principales: 

ma!z y sorgo. No existe sistema de riego, sólo de temporal. 

Uribe (1984) identificó para el municipio de Villa Co

rona, Jalisco, los siguientes sistemas de producción agr!c~ 

la: sistema de año y vez. sistema de producción en asocia-

ción, sistema de producción en cultivos de relevo. 

Vallejo (1984) en su estudio denominado "investlgación 

y descripción de los sistemas de producción agr!cola en el

municipio de Yahualica de GonzAlez Gallo, Jalisco". Mencio

na que existen diferentes factores que delimitan Jos siste

mas de producción y son: capacidad de la tierra, tipo de im 

plementos. el número de escardas y barbechos, tipo de culti 

vo. riego y temporal. 

Considerando estos factores. describen cuatro sistemas

de producción agr!cola: sistema de coamll, sistema de terr! 

nos de menor pendiente, sistema de terreno semiplano y sís· 
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tema de rlego. 

Velasco (1984) en base a los resultados obtenidos, se

describen los siguientes sistemas de producción agr!cola p~ 

ra el municipio de Atenguillo, Jalisco: coamil, sistema de

ano y vez, sistema de secano intensivo con tecnolog1a mix--

ta. 

Gutiérrez (1985) mencionó como resultados de investlg~ 

clón en el municipio de En~arnación de O!az, Jalisco, los -

siguientes sistemas de producción: sistema tradicional, sis 

tema de secano intensivo, sistema de tecnolog!a moderna y -

sistema de producción perenne. 

En el municipio de Zacoalco de Torres, Oliveros (1985) 

menciona que existen los siguientes sistemas de producción: 

sistema de asociación, sistema de coamíl, sistema mixto y

huertos familiares. 

En base a los resultados obtenidos por Parra (1985), -

se describen los siguientes sistemas de producción agr!cola 

para el municipio de La Barca, Jalisco: 1) Secano intensivo 

con tecnolog!a mixta y tecnolog!a moderna; 2) Sistema de 

riego; 3) Sistema perenne y cultivos en asociación. 

Quintero (19851 encontró para el municipio de El Gru-

llo, Jalisco, cinco sistemas de producción: sistema de pro

ducción en asociación, sistema de producción en cultivos de 

relevo, sistema de producción con tecnologla moderna, síst~ 

ma de producción de secano intensivo. y sistema de produc-

ción con tecnologla moderna. 

En el municipio de Etzatl~n. Armendériz ( 1986), ldenti 
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f1có los Siguientes sistemas de produccion agr!cola: SISte

ma ae riego, siste~a de coamil, sistema üe asociación y sis 

tema ae secano intensivo. 

Jáuregui (1986) en base a los resultados obtenidos en

el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, se tienen los si--

guientes sistemas de producción: sistema tradicional, coa-

mil, sist~ma de secano intensivo y sistema de tecnolog!a mo 

derna. 

Núñez (1986) obtuvo los siguientes sistemas de produc-

ción agricola en el municipio de Mexticac~n. Jalisco: 

Tecnificados: tractor e implementos 

Tradicional: tracción animal 
(bueyes y caballos) 

Manual: azadón y/o pico 

Humedad cultivo asoc. 

Temporal monocultivo 

Pérez (1986) en el municipio de Degollado, Jalisco, -

menciona los sistemas: secano intensivo, sistema tradicio-

nal, sistema de tecnologla moderna. 

Salazar (1986) con base a los resultados de la investi 

gación realizada en el municipio de Tototlán, Jalisco, se -

describe los siguientes sistemas de producción agrícola: 

sistema de secano intensivo, sistema de riego, sistema de -

humedad residual, sistema de agricultura moderna y sistema

de agricultura perenne. 

Zárate (1986) mencionó como resultados de investiga--

ción en el municipio de San Marcos, Jalisco, los siguientes 

sistemas de producción agr!cola: tecnologfa tradicional, -

coamil y sistema de año y vez. 
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Magaña (1987) identificó en el municipio de Tequila, -

Jalisco, los siguientes sistemas de producción: coamil, sis 

tema de secano intensivo, sistema rle riego y sistema de año 

y vez. 

Plazola (1987) en base a los resultados obtenidos, se-

describen los siguientes sistemas de producción agricola en 

el municipio de Acatic, Jalisco: sistema intensivo con tec

nolog1a mixta, con tecnolog1a moderna, sistema perenne, sis 

tema de riego y cultivos en asociación. 

Nuño (1987) en su investigación en el municipio de 

Ahualulco del Mercado, Jalisco, identificó los sistemas de

producción secano intensivo, sistema de año y vez, sistema

de riego y sistema de producción perenne. 

De acuerdo a la investigación realizada por Guzman-

(1988), en el municipio de Gómez Far!as, para determinar 

cuales son los sistemas de producción, se pueden establecer 

los siguientes sistemas: secano intensivo, sistema de asocia 

clón, de riego y coamil. 

Corona (1988) en su estudio denominado investigación y 

descripción de los sistemas de producción agr!cola en el m~ 

nicipio de ChiQuili¡tlan, Jalisco, descubrió cuatro siste-

mas de producción agr!cola: tradicional, asociación de cul

tivos. secano intensivo, riego y humedad residual. 
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3.1 Descrip:i6n fisiogr~fica del ~rea de estudio 

3.1.\ Antecedentes 
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Tolim~n. antiguamente se llam6 "axúchil", que quiere -

dec1r "lugar donde abunda el tule o donde se corta el tule". 

El pueblo primitivo estaba situado alrededor de los naci--

mientos de la palma y la ciénega, en fecha desconocida se -

cambió al sitio actual. Sus pobladores eran otomles, suje-

tos al señorto de Tzapotitl~n. Hacia 1523, los conquistado

res españoles llegan a la región. 

El 5 de abril de 1895 se erige el municipio de Toli--

man, Puerta del Petacal, Tepetates, Caballada, Las Canoas,

Guamuchil y Las Cejas. El 5 de julio de 1928 se amplia el -

municipio de Toliman, marc~ndose sus limites. Existe la ver 

si6n de que unos colonos procedentes de Cocula se estable-

cieron en Tolim~n e iniciaron su construcción el dla 25 de

abril de 1895. 

Como en muchas otras partes del pats, la agricultura -

b~sica del municipio de Tolim~n. Jalisco, se integró de- -

acuerdo a las costumbre~ alimenticias de su~ fundadores, 

los cuales para satisfaser sus ~ecesidades explotaron los -

mismos cultivos que su lugar de origen, donde quizAs las 

condiciones climatológicas eran m~s favorables para dichos

cultivos. 
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Dicha agricultura trajo como consecuencia una agricul

tura de subsistencia, la cual sigue perdurando en la actua

lidad. (INEGI, 1980). 

Los principales cultivos con que cuenta el municipio.-

son: el malz, chile, frijol y sorgo, de los cuales los tres 

primeros en la actualidad no han demostrado ser económica-

mente redituables, debido principalmente, a la escasa precl 

pitación pluvial que tiene dicho municipio; agregando a es

te factor, el ataque de plagas y enfermedades. En el Estado 

de Jalisco, existen gran diversidad de cultivos. debido a -

la gran influencia de los factores ecológicos: suelo, topo

grafla, hidr~logla, vegetación, altura sobre el nivel del -

mar, etc.; asf pues, estos factores son l!m!tantes de cual

quier tipo de explotación agrlcola. 

En el medio rural es muy común que los campesinos de -

escasos recursos económicos, vendan sus cosechas, particulai 

mente el mafz, a muy bajo precio y al tiempo. ya que estan

necesitados de dinero y la única fuente de ingresos es la -

cosecha. Ellos piden dinero adelantado, a cuenta de lo que

pueden cosechar y existen particulares y empresas que se 

aprovechan de esta critica situación. (G6mez. 1978). 

3.1.2 Localización 

El &rea de estudio la constituye el municipio de Toli

m&n, localizado en la porción Sur del Estado de Jalisco. Ii 

mitado al Norte con el municipio de Venustiano Carranza. al 

Sur con el Estado de Colima, al Este (Cn e! municipio de z~ 
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potitl~n. y al Oeste con Tuxcacuesco y Cuatitl~n. 

(Ver Fig. 1). 

Las coordenad~s geográficas correspondientes a este mu 

nicipio, son: 

Latitud Norte: 19°24'20" a los 19°39'30" 

Longitud Oeste: 103°44'20" a 104°02'45" 

OrogrAficamente muestra que al Este h~y partes de las-... '~ . . ~;. ·~ ... ' 

faldas del Nevado de Colima, altibajos que se acentúan al 

Suroeste del mismo, que van de los 1.600 a los 2,200 m de -

altura. 

Por lo que toca al Norte, se torna parejo y homogéneo, 

caracterlsticas propias de la Región del Bajo; al Poniente

Y al Sur hay partes altas con cerros que forman parte de la 

Sierra de Manantlán. Se encuentran los cerros de Toxin, Las 

Joyas y Cerro Grande. 

La altura de Tolimán sobre el nivel del mar, la encon-

tramos a los 750 m. 

La superficie quB'!> comprende es de 491.26 km, represen

tando el 2.5~ de la superficie de la región, por lo que es

t~ entre los municipios de tamaño promedio en el Estado de

Jalisco. 

El municipio se divide en 34 localidades, de las cua-

les las m~s importantes por su concentración de población -

son: Tolím~n. Copala, San Pedro Toxin, Santa Elena, El Paso 

Real, TeutlAn, Puerta del Petaca!, Las Canoas, Cuauhtémoc y 

Huisichi. (INEGI, 1980). 
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3.1.3 Cl1ma 

El clima de Tolim~n. se considera como semicAiido, las 

correspondientes estaciones de Primavera, Otoño e Invierno-

sin cambio térmico invernal bien definido. 

Tomando en cuenta los datos climatológicos que para e~ 

te l~gar estableció el Plan Lerma de Asistencia Técnica - -

(1~78). Se clasifica el clima según Thortwaite, como sigue: 

O (o, i, p) A (a) 

Clave: 

O = Seco. 

(o, i, p) =Con Otoño, lnvierno y Primavera, secos. 

a =Sin cambio térmico invernal, bien definido. 

A= CAlido. 

3.1.4 Temperatura 

La temperatura en el municipio en cuestión, la encon--

tramos, según los boletines meteorológicos de la Uníversí-~ 

dad de Guadalajara (1989), como máxima de 36.8°C y como ml

nima de 11.9°C, teniendo como promedio la temperatura de -

24.9°C. 

La temperatura media mensual registrada durante los 

años de 1981 a 1990, es como sigue: 

Enero 21.3°C 

Febrero 22.0°C 

Marzo 23.3°C 

Abril 25.4°C 

Mayo 27 .3°C 
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Junio 27.8°C 

Julio 26.8°C 

Agosto 26.7°C 

Septiembre 26.2°C 

Octubre 25.8°C 

Noviembre 24.3°C 

Diciembre 21.5°C 

3.1.5 Precipitación pluvial 

El área que ocupa el municipio de Tolimán, la ubicamos

dentro de los municipi~s que disponen de regímenes pluviomé

tricos no mayores de 800 mm anuales de precipitación plu---

vial, alcanzando en promedio una precipitación medial anual

de 513.1 mm, con régimen de lluvias en Junio y Julio. Los 

vientos dominantes son en dirección Sur. El promedio de dfas 

con heladas al ano es de siete. 

3.1.6 Suelos 

Los suelos en el municipio de Tolimán, Jalisco, están -

formados, principalmente por: conglomerados de arenisca, al~ 

vienes y rocas extrusivas. La mayor parte de los suelos del

municipio, tienen s~ origen en la formación de conglomerados 

de arenisca, los que se encuentran en la parte Centro de la

zona. 

Aquellos suelos formados por aluviones del Rlo Armerfa, 

se sitúan en los m~rgenes de! mismo. y pasan a formar el s~

gundo término dentro de la importancia ~e la forma(lón de 
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los nismos. 

Los suelos que por su origen se encuentran en menor lm

portarcJa centro del muricipio, son aquellos formados por r~ 

cas extrusívas, los cuales se localizan en su mayor parte, -

al Suroeste del municipio. 

Dependiendo de su calidad, los suelos del muntcipio se

clasifican como sigue: 

A} Clase I 

Estos suelos se caracterizan por ser planos, sin probl~ 

mas de erosión, Jos cuales tienen una textura ligera o me--

dia, teniendo una profundidad de t.5 m o mAs, tienen buen 

drenaje y cantidades suficientes de nutrientes y materia or

gAnica para una buena respuesta de producción al cultivo. 

Este tipo de suelos son encontrados a los margenes del

Río Armeria y forman el t5~ de la superficie total del muni

cipio. 

B) Clase ll 

Esta clase de suelos es la aue forma la mayor parte de

la superficie destinada a la agricultura basica del munici-

pio. Estos suelos presentan Jimitantes agrícolas suscepti--

bles de corrección fAcilmente, como las siguientes: textura

mas pesada, menor profunidad de capa arable. necesidad de 

prActicas complementarías tales como nivelación, rotación de 

cultivos y la aplicación de fertilizantes para la buena ob-

tención de rendimientos en el cultivo. 

Este tipo de suelos comprende el t7.5l del total de la

superficie del municipio, los cuales se encuentra~ situados

en diversas partes del mismo. 
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C) Clase lll 

los suelos de esta clase son los que contienen la zona

boscosa del municipio, la cual lleg~ a formar el 28~ del to

tal de la superficie del mismo. Dentro de esta clase de sue

los raramente se realiza algún tipo de agricultura tradicio

nal. Ello, debido principalmente, a los escasos rendimientos 

y dificultades que presentan para prácti~as culturales, por

lo que son dedicados a actividades forestales y plantaciones 

de frutales exclusivos del clima frfo. 

Las limitantes de este tipo de suelos pueden ser: esca

sa capa arable, condiciones de baja fertilidad, mayores posl 

bilidades de erosión h!drica y eólica, debido a su topogra--

fla ondulada. 

O) Clase IV 

Dentro de esta clasificación estA la mayor parte de la

superficie del municipio, ya que ocupa el 34~ total de los -

mismos. 

Las limitantes para este tipo de suelo son: muy delga-

das, topografla muy accidentada, fuertes pendientes y esca-

sez de nutrientes y materia orgánica. 

E) Clase V 

Estos suelos son impropios para cualquier ciase de acti 
~ 

vidad agr!cola, debido a la degradación del suelo y a la va-

loración superficial de rocas. 

Estos suelos ocupan el 20.5~ del ~re3 total, los cuales 

pr~cticamente no se utilizan par3 ningQn cultivo. (Gómez. 

1978). 
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3. 1.7 Uso actual del suelo 

La superficie que ocupa el muniCipio de Tolimán, es cie-

49,781-00-00 has. Clasificadas agricolamente de la siguiente 

forma: 

Riego 

Temporal y Humedad 

Forestal 

Ganadera 

Improductivas 

Total 

Unidad litosoles 

.. 
538-88-00 has 

7' 151-10-00 

14,600-00-00 

17,666-00-00 

9,825-00-00 

49,781-00-00 has 

11 

11 

Suelos que están limitados en la profundidad por roca -

continua dura coherente de los 10 cm de profundidad de la su 

perficie. Se presentan principalmente en zonas montañosas p~ 

ro pueden ocurrir en otras áreas, como en superficies planas 

de rocas dejadas desnudas por el hielo. 

Unidad regosol 

Suelos de material no consolidado, excluyendo depósitos 

aluviales recientes, sin horizontes de diagnóstico (a menos

que estén encerrados por 50 cm o m~s de material nuevo), m~s 

que un horizonte A ocrico; carentes de propiedades hidromór

ficas de los primeros 50 cm de profundidad; carentes de las-

caracter1sticas que son de diagnóstico para vertisoles y an

dosoles sin salinidad elevada; cuando tienen textura gruesa

carentes de alminillas de acumulación de arcilla de las ca-

r~cteristicas de horizonte D cambico y oxico o de material -
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albico, que son de caracterlsticas arenosoles. Tienen una am 

plia gama de texturas y ocurren en todas las zonas climatoló 

gicas, y por tanto, constituyen la etapa inicial de forma--

ción de un gran número de suelos, principalmente podzoles, -

luvisoles, chernozemes, cambisoles. xerosoles y yermosoles. 

El horizonte A ocrico se forma con rapidez, pero con frecue~ 

cia es una fase de transición a un horizonte A molleo cumbri 

co. 

Unidad vertisoles 

Suelos de textura arcillosa pesada que presentan agrie

tamientos cuando estan secos. Son dificiles para trabajarse

pero buenos para una gran variedad de cultivos, dependiendo

de un adecuado suministro de agua. 

Unidad andosoles 

Son suelos que tienen un horizonte A molico cumbrico,

posiblemente situado sobre un horizonte B cambico. no tenien 

do otros horizontales de diagnOstico (a menos que estén ent! 
' rrados por 50 cm o mas de material nuevo), con una profundi-

dad de 35 cm, o más, y con una o ambas de las siguientes ca-

racterlsticas: 

a). Una densidad aparente de la fracción de la tierra -

fina y un co~plej¿ d~· f~te~cambio dominadó po~ mate 

rial amorfo. 

b). 601, o más, de ceniza volc~nica v!trica, escorias u 

otro material v!treo ~ir8cl6stico en las fracciones 

de limo, arena ·Y grava; care~te de cualidades hidr2 

mórficas dentro de lo~ 50 e~ suo~riores. Carent2s -
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de las caracterlsticas de 01agnóst1co para vertiso-

les carentes de salinidad elevada. 

Unidad chernozems 

Suelos que tienen un horizonte A mol1co con un croma hu 

medos de dos o menos, a una profundidad cuando menos de 15-

cm; teniendo una o m~s de las siguientes caracterlsticas: un 

horizonte calcico o gipsico o concentraciones de cal suave -
1 

pulverulenta dentro de los 125 cm de profundidad desde la su 

perficie, carentes de un horizonte B natrico, carentes de 

las caracterlsticas que son de diagnóstico para rendzinas, -

vertisoles, planosoles o andosoles carentes de salinidad ele 

vada; carentes de propiedades hidromórficas hasta los 50 cm

de profundidad, cuando no hay un horizonte 8 argilico; caren 

tes de revestimientos decolorados en las superficies. 

3.1.8 Hidrolog!a 

Los recursos hidrológicos del municipio son proporcion~ 

dos por los R!os Armer!a y El Tuxcacuesco. Los arroyos El 

Puerto. La Paistetera, El Limoncillo, Agua Fria, La Presa, -

Mesa de Jos Gonzagas, El Izote, Piedra Lisa, El Cerro de la

Piedra, La Congoja, La Palma, La Sierrilla, Arroyo Hondo, Ca 

pala, Huisichi, Las Cuevas, El Zopilote y El Chocamel. 

(INEGI, 1980). 

Los r!os mexicanos los encontramos clasificados por su

origen en: pluviales, nivosos y mixtos. Por su regimen, en -

tropicales y subtropicales; por su edad, en jóvenes, maduros 
•'-

·t .. ~-
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y viejos, Asl tenemos que el único recurso hidrológico expl~ 

tado por la agricultura del municipio lo constituye el Rlo -

Armerla, perteneciente, por lo tanto, a su cuenca y clasifi

cado éste por su origen en pluvial; por su régimen en tropi

cal; y, por su edad, en joven. (Gómez, 1978). 

3.1.9 Clasificación de su vegetación 

La vegetación existente en el municipio de TolimAn, se

gún la clasificación de Miranda y Hern~ndez (1989), es como-

sigue: 

a} Selva baja caducifolia 

Las especies que integran este tipo de vegetación son -

las pertenecientes botánicamente a la familia de las burseré 

ceas, cuyas caracterlsticas son de ~rboles con la corteza li 

sa llevando canales balsamlferos como: (Copales} Bursera fa-
' jaroides, (Palo de Brasil} M.~ef11atoxylon brala, (Guajes y Te-

peguajes) Lisoloma spp. 

Este tipo de vegetación lo encontramos dispersamente en 

toda el área municipal. 
<:> 

b) Este tipo de vegetación se encuentra formado princi-

_pa!mente_.Por -~~boies pertenecientes a In familia legumino---

seae, los que son espinosos de hnj~s perennes como: (Huiza--

chillo) Acacia aturtuosa, (Chic2lote) Argemone ochoroleuca.

(Nopal) Opuntia spp, y, (Grangel) Punchosia palmari. Y algu-

nas otras especies. 

Dicha ve~etación se encue~tra rlistrihu!da ~ lo !drgo 

del municipio. 

·.• 
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:) Gruro de los en:tndres 

Las especies predorinantes en este tlpD de vegetación -

son los del Género Quer::us. de la Familia Fagacea (Encinos y 

Robles), los cuales los podemos encontrar en la zona boscosa 

del municipio. ubicada ésta, al poniente y suroeste del mis

mo, can alturas promedio de 1,500 msnm. 

d)·Grupo de. los pinares 

La especie predominante en este tipo de vegetación, ca

racterístico de las zonas templadas, encontramos: (Ocotes) -

Pinus ayacahuite, asf como el Pinus oocarpa y Pinus michoaca 

~· encontrados éstos en la ubicación Oriente del municipio

con alturas que van de los 1,500 a 1,900 msnm. 

En los claros del bosque y en las faldas y lomas en don 

de hay falta de vegetación, se encuentran pastos de muy bue

na clase. 

En el renglón frutfcola. se observa un buen porcentaje

con relación al total de la superficie municipal; entre los

árboles destacan: cítricos. mangos, tamarindos y guayabos. 

(INEGI, 1978). 

3.2 Caracterlsticas socioeconómicas 

3.2.1 Marco social 

La población total del municipio asciende a 8,379 habi

tantes, cifra que representa el 0.19~ de la población total

del estado y el 0.013~ de la nación. La tasa anual de creci

miento fue de 1.38 para la década de 1970-1980. Se estima 

que para el año 2000 la población llegue a 11,036 habitan---
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tes. La densidad de la población es de 17.05 habitantes por

kilómetro cuadrado; la mayor concentración de la población -

se encuentra en las localidades de: Tolimán, Copala, San Pe 

dro Toxin, Santa Elena, El Paso Real, Teutl~n y Puerta del -

Petaca!. 

En el municipio de Tolim~n. se imparte educación pre-e~ 

colar, primaria y secundaria; cuenta ~dem~s. con centros co

munitarios {CONAFE) en algunas localidades. En lo que a la -

recreación y el deporte se refiere, existen plazas clvicas e 

instalaciones deportivas. 

La atención de la salud en el municipio, la presentan -

el IMSS y el Departamento de Salud del Gobierno del Estado;

los centros de salud están ubicados en las poblaciones más -

importantes. Cuenta además, con un centro de salud particu--

lar. 

El municipio se comunica por la Carretera Guadalajara -

Ciudad Guzm~n. entronque en Sayula - Venustiano Carranza 151 

km. Cuenta también con una red de caminos revestidos, terra

cerla y brecha, que comunican a sus localidades. En lo que-
"" 

respecta a los medios de comunicación, el municipio cuenta -

con el servicio de correos, tel(;grafo, teléfono y radio tele 
.. \ ~ '·"; 

fon(as. 

El municipio cuenta con los servicios de agua potable,

drenaje, energla eléctrica, jardines, centros deportivos. 

rastro, panteones. vialidad y seguridad pública. la tenencia 

de la vivienrla fundamentalmente es privada, el mater1al que-

predomina en la ccns:rucción ~e las viviendas es el adobe en 
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les nuros y la tejH en !Js tec~~s. no se observa ninJ~n esti 

lo particulor. (SSP. 1980). 

3.2.2 Pobi3Ción económicamente activa 

Económicamente, la población del municipio de Tolim~n

depende alrededor de una -la misma trabaja-. es decir, de e~ 

da tres·habitantes, uno desarrolla actividades productivas;

de éstos, m~s de la mitad se encuentran ocupados en el Sec-

tor Agropecuario, correspondiendo al Sector del Comercio el

segundo ramo de ocupación. 

Actividades económicas: 

Agricultura: Destacan los cultivos de malz, frijol y 

chile. 

Ganaderla: 

Industria: 

Forestal: 

M1nerla: 

Pesca: 

Se crla ganado bovino, caprino, ovino y 

aviar. 

En este municipio la industria es pequeña

Y tradicional, se produce aguardiente de -

mezcal, productos l~cteos, muebles de made 

ra, huarache, pieles curtidas, tabique, te 

ja, puertas y ventanas de fierro. 

Se explotan las zonas boscosas, donde pre

dominan el pino. 

Los recursos mineros del municipio consis

ten en yacimientos localizados de mangane

so, mármol, piedra caliza y yeso. 

Se lleva a cabo en las aguas de los rlos -

Zenzontle y Tuxcacuesco, donde se capturan 
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en pequeña escala especies de charal y ba-

gre. 

Predo~ina entre los comercios, los giros referentes a

la venta de productos alimenticios de primera necesidad, son 

en una mayor proporci6n tiendas de abarrotes que operan como 

miscelaneas o tiendas mixtas, las cuales venden en pequeña-

escala diferentes art1culos relacionados con las ramas de fe 

rret~r[a, boneter[a, mercer[a, calzadc y algunos aparatos 

eléctricos, entre otros. (SSP, 1980). 

3.3 Métodos 

3.3.1 Metodologia de la investigación 

Para la identificación de la problematica y los siste-

mas de producci6n agr1colas actuales. en el municipio de To-

liman se diseñaron encuestas elaboradas por el Departamento-

de Fitotecnia de la Facultad de Agronom[a de la Universidad

de Guadalajara, las cuales fueron aplicadas a los campesinos 

en sus propias parcelas. 

3.3.1.1 Diseño del cuestionario 

El dUseño del cuestionario se realiz6 con el objeto de-. ~ '. -

recabar de una manera exacta y confiable, informací6n acerca 

de los distintos sistemas de producción agr[cola del munici

pio. El cuestionario consta de 330 preguntas nístribuldas de 

la siguiente man~ra: 

1.- Datos generales. 

2.- Agr~r:c~lo1i~. 
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3.- Factores bióticos. 

4.- Preparación del suelo. 

5.- Siembra. 

6.- Fertilización. 

7.- Control de malezas. 

8.- Plagas y enfermedades. 

9,- Cosecha. 
' 

10.- Factores limitantes del sistema. 

3.3.1.2 Oiseño del muestreo 

El diseño que se utilizó para este trabajo de investig~ 

ción es Muestreo Estratificado con Distribución, donde se e1 

tablece una confiabilidad del 1.96% y una precisión del 10%. 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la si----

guiente fórmula: 

n = 

donde: 

~ =Total de la población = 

~=Valor de cada estrato 

~ )i =Varianza 0.25 

.10 =Precisión 

1.96 = Confiabilidad 

494 

104 ejidatarios 
390 p. prop. 

t'\ =Total de encuestas a realizar: 80 
~::: '-· 
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3.3.2 Marco del muestreo 

Esta se delimitó por los agricultores, con el fin de

obtener la información de toda el Area de estudio. El mues-

tr~o se llevó a cabo en una forma aleatoria, considerando P! 

ra la elección de los agricultores la siguiente zonifica---

ción: 

- Ejido de Tolim~n. 

- Peque~os propietarios. 

- El Mezquital. 

- La Lovera. 

- Las Tunas. 

- Texcalama. 

- El Llanete. 

- El Pochote. 

- Cerrito de Piedra. 

- Cerrito Colorado. 



BIBUOTE'CA f.SCUELA DE AGRICULTURA 

IV. RESULTADOS 

4.1 Datos generales 

4. 1.1 Tenencia de la tierra 

La superficie total del municipio de Tolimán es de 

49,781-00-00 has. las cuales en su gran mayorla son de pequ~ 

ña propiedad, con un área de 25,628-40-00 has. Existen nueve 

ejidos, de los cuales los más importantes son los de Copala,

que benefician a 234 ejidatarios con 2,496 has; el de Toli-

mán, que cubre 2,089 has. pa~a 104 ejidatarios; y el de San-
.· 

Pedro Toxin, con 1,724 has, para 128 ejidatarios. En total,

la propiedad social tiene una extensibn de 19,346-60-00 has, 

observándose un dominio de la propiedad privada dentro de la 

actividad agrlcola. 

4. 1.2 Tiempo dedicado a la agricultura 

Debido a que la actividad principal en el municipio es

la agricultura, la mayorla de los campesinos han dedicado su 

vida al desarrollo de esta actividad. 

4.1.3 Tipo de explotacibn 

Predomina la explotación agrlcola-ganadera en un 54~, -

ésto es de acuerdo a los agricultores que tienen ganado y lo 

alimentan con esquilmos de sus· mismas cosechas {ma[z mclido, 

rastrojo, etc.). En seguida, la explotación agrlcola con un-

46~. de acuerdo a los campesinos que cultivan malz y otros -
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cultivos en menor superficie. 

4.1.4 Superficie de explotación 

La superficie de explotación de los agricultores encue~ 

tados fue de 1,600 has, dando uñ promedio general de 20 has-

por campesino. 

4.2 Agroecologla 

4.2.1 Cl!matologla y precipitación 

Según la mayor1a de los productores entrevistados, el -

mes de Inicio del temporal es en la segunda quincena de Mayo 

y la primer quincena de Junio. 

Para un 15~ de los productores, en el mes de Septiembre 

termina el temporal, y un 80~ opinó que la terminación del

temporal es en Octubre, siendo el restante 5% para el mes de 

Noviembre. 

Las lluvias que se presentan fuera de temporal son en

el m~s de Diciembre y Enero, en su gran mayorla, excepto el

presente año, que han ocurrido en el mes de Febrero. 

El mes de agosto es en el que se presenta la sequla in-

ter estival. la llamada."calma de Agosto" y oscila entre 15-

y 30 dlas. , 

4.2.2 Granizadas 

Las granizadas se presentan en los meses de Agosto y -

Septiembre; el daño es apr~ciable, ya que se presentan éstas 
cuando las planta:. del chile están en floración. Es al culti 
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vo ~ue m~s dano causa, porque llega a tumbar el fruto cuando 

est~ formado. 

Los v¡entos se presentan con mayor frecuencia en los m? 

ses ae Septiembre y Octubre. En el Cuadro 1 se muestra el ti 

po de daño que ocasiona. 

Cuadro 1. TIPO~ DAÑO OCASIONADO POR LOS VIENTOS 

Tipo de daño Mafz Sorgo Chile 

" " ~ 

ACAME PARCIAL 50 55 

ACAME TOTAL 5 10 

DEFCLIACION 10 15 40 

DEFLORACION 10 15 40 

PERDIDA DE FRUTO 5 20 

4.2.3 Heladas 

La presencia de heladas en el municipio de Tolimán, Ja

lisco no son muy comunes, pero si se presentan en ocasiones-

y éstas ocurren en los meses de Dicie~bre y Enero. 

4.3 Suelos 

4.3.1 Color del suelo 

El color del suelo es muy variable, predominando Jos co 
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lores café,negro y gris, y muy pocos son de color amarillo. 

4.3.2 Textura 

La textura del suelo. en su gran mayoria es ligera o i~ 

termedia, algunos otros presentan textura más pesada, y aún 

as1, se utilizan en la explotación agricola. 

4.3.3 Profundidad promedio del suelo agrlcola 

La profundidad del suelo agr{cola varia de los 20 a 50-

cm, siendo la de mayar usa la de 20 a 30 cm. 

4.3.4 Relieve 

Cuadro 2. CARACTERISTICAS DE RELIEVE 

Relieve 

PLANO 

ONDUL~DO 

PENDIENTE DEBIL (5~) 

PEN[IENTE MEDIA (5-10~) 

PENDIENTE FUERTE (10) 

72 

22 

6 

En el Cuadro 2 se concentra la información sobre las ca 

racterlsticas de relieve en la c~al se nota que el relieve -

plano domina en el municipio (72t); después viene el ondula-
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JG (22~); y la pendiente débil (5%). con un 6% de los terre

n~s VISit3dJS. 

4.3.5 Presencia de pedregos¡dad 

Generalmente no existe pedregosídad, por lo que se con

sidera que este factor no afecta a los sistemas agrlcolas 

existentes en el municipio. 

4.3.6 Problema en los suelos 

El principal problema en la mayor!a de los suelos del -

municipio es la acidez, sólo en algunas regiones como en el

mezquital no se aprecia este problema. 

Algunos productores no supieron dar respuesta correcta, 

debido a que nunca han hecho anAlisis a sus suelos. 

4.3.7 Medidas de control 

Las medidas de control que se han tomado para los probl~ 

mas en los suelos son: 

La aplicación de fertilizantes, estiércol (bovino), y

en una menor proporción, abonos verdes. 

4.3.8 Productividad del suelo 

En el Cuadro 3, se consigna el resultado sobre la pro-

ductividad del suelo, el cualmuestra que ésta es de buena a

regular. 



Cuadro 3. LA PRODUCTIVIDAD DEL SUELO 

Productividad 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

4.4 Factores bióticos 

4.4.1 Predominancia de vegetación 

50 

50 

o 
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En el Cuadro 4 se concentra la Información sobre las ca 

ractertst!cas de la vegetación, en la cual se nota que el 

pastizal domina en el municipio con un 50%, el matorral con

un 36~. con un 7~ el bosque, y el chaparral con un 7%. 

Cuadro 4. PREDOMINANCIA DE LA VEGETACION 

Vegetación 

BOSQUE 

CHAPARRAL 

MATORRAL 

PASTIZAL 

7 

7 

36 

50 
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Cua~r: 5. CULTIV85 ANTERIORES 

Cul tilos Años Atrás P/V 0/l T1pos oe Sistema 

MAIZ 5 * Monocu 1 ti vo y Asoc. 

CHILE 5 * Monocultivo 

FRIJOL 5 * Monocultivo y Asoc. 

SORGO 3 * Monocultivo 

TOMATE 2 * Monocultivo 

SANDIA 4 * Monocultivo 

Los cultivos del ma!z y frijol, presentan los sistemas

de monocultivo .Y asociado, en el ciclo Primavera-Verano. Los 

cultivos del chile, sorgo, sandia y tomate, presentan el sis 

tema de monocultivo; el sorgo y el chile en el ciclo Primave 

ra-Verano; el tomate y la sandla, se llevan a cabo en el ci

clo Otoño-Invierno. Estos sistemas son practicado! como se -

indica en el Cuadro 5. 

4.4.2 Malezas 

Un 90~ de los prod~ctores se ven afectados por _las ma-

las hierbas, siendo las de mayor importancias las que se ob

servan en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. MALEZAS QUE AFECTAN LOS CULTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOL!MAN, 
JAL. <41 

Norr.bre Común Nombre Técnico 

TACOTE Calea urticifolia 

QUELITE Amaranthus spp 

HUIZAPOL Xanthium spp 

HIEDRA Ipomoea QUrQurea 

COQUILLO Cyperus ñculentus 

ACEITillf> Biders pilosa 

CHAYOTILLO Echinopsis coulteri 

VERDOLAGA Portulaca oleraceae 

4.4.3 Fauna silvestre 

la fauna silvestre en el municipio, se compone princi--

palmente de los roedores, como: ardillas y liebres. Su pre--

sencia en el campo se considera de escasa a media y no afee-

ta de manera apreciable a los cultivos. 

4.5 Preparación del suelo 

La prepara(ión del suelo, para el cultivo del chile. se 

efectúa en almácigos primeramente. Esta se siembra en los 

primeros d!as de Mayo, generalmente, para después transplan

tarse en el momento oportuno. 

Como se f'l'Jed¿ observar en el Cu-1dro 7, las labores de -

cultivo para<:>! r¡,;fz. chile, frijol v sorgo se realinn ~rin 
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cipal~ente en los meses de Abril, Mayo y Junio. rodas estas

labores se realizan para los cultivos oel ciclo Primavera-Ve 

rano. 

Cuadro 7. PRACTICAS REALIZADAS EN LA PREPARACION DEL SUELO 

No. de Veces E p o e a 
Labores 1 2 Marzo Abril Mayo JuniO 

SUB SOLEO 5%. 3% 

BARBECHO 63% 22%. 63% 

RASTREO 100%. 50%. 47% 

CRUZA 3% 3% 

NIVELACION 

DESVARE 100% 33% 42% 25% 

QUEMA 100% 100%. 

INC. DE M.O. 36% 36%. 

Cuadro 8. PRACTICAS REALIZADAS EN LA PREPARACION DEL SUELO, DEL CICLO 
OTOÑO-INVIERNO 

No. de Veces E p o e a 
Labores 1 2 Nov. Die. Ene. Feb. 

SUB SOLEO 5t 2t 

BARBECHO 63T. 2% 2% 

RASTREO 100% 100% 

INC. DE M.O. 36% 36% 

QUEMA 100% 100% 
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Cuadro 9. IMPLEMENTOS AGRICOLAS UTILIZADOS EN LAS PRACTIC~S 
("> 

Irrplarmto Sub soleo Barb?cln Rastreo Cruza Desvare Q..ere Inc. M.O. 

SUBSOLE O 31. 

A R tro DI S::O 451. 

ARtro VERTEDeRA 45% 

RASTRO DI S::O 

CULTIPN<ER 

SIEm/1 

IBVAPf.lmA 

r-w:HJE 841. 75% 

ARtro EGIPCIO 55% 55% 3% 

CAZNGB) 161. 11% 

cnm 
CA l'EWIL.I.AA 

SEOOFJIS 

AASlRIL!PlrnAS 14% 8't 

OIST. ll: WIT. SECA 2m 
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Cuadro 10. TIPO DE TP.ACC!ON, TIEMPO POR HECTAREI\ Y COSTO POR HECTAREA 

Tipo de Tracción Tiempo Costo/ha 
Labor Animal Mecánica Manual Hrs/ha $ 

SUB SOLEO 5% 2 100.000 

BARBECHO 55% 45% 50,000 

RASTREO 55% 45 50,000 

CRUZA 3% 10 50,000 

NIVELACION 

DESVARE 100% 10 15,000 

QUEMA 10C% 10 15,000 

INC. DE M.O. 100% 2-5 20,000 

El tipo de tracciór. utili'zada para el subsoleo es medni 

ca y lo realiza el 5% de los productores, en un tiempo de 2-

horas y un costo de $ 100,000/ha; para las labores de barbe

cho y rastreo el 55% lo hace con tracción animal y un 45% 

las realiza mec~nicamer.te, con un tiew.~o promedio de una ho-
...... 

ra cuando es mec~nicamente y de 10 horas cuando se hace con-

animales, con un costo de $ 50,000/ha. La cruza la lleva a -

cabo unicamer.te el 3% de los productores y éstos la hacen 

con tracción animal en un tiem~o de 10 horas y un costo de -

$ 5G,OOO/ha. El desvare y la quema se hacen manualmente, con 

un tiempo de 10 ho~as y un costo de $ 15,00C/ha, para cada -

labor. La aplicación de mane de obra se realiza manualmente-

cor. un tiempo de 2 a 5 horas y un costo de $ 20.000/ha. 
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4.5.1 Uso de maquinaria agrlccla 

Las labores de preparación del suelo se realizan en for 

ma mayoritaria con tracción animal y maquinaria rentada, y

en menor porcentaje ccn animales rentados. 

Un 95~ de los productores pre~aran sus suelos, ccrres

pondiendc el restante 5% a aquellos que no preparan sus sue

los, debido a la falta de tie~po, maquinaria o animales, ca~ 

sada por una deficiente prograw.cción, pues de Marzo a Mayo

existe una gran demanca del servicio pcr ser la é~oca er. que 

se prefiere su pre~aración. Otro factor importante es la fal 

ta de recursos eccnó~icos. 

4.5.2 Mejoradores del suelo 

El 50% de los productores ha aplicado mejoradores al 

suelo, siendo los más comunes el estiércol de bovino, estiér 

col de cerdo y basura. 

Debemos hacer notar que su aplicaciór es deficier.te por 

desconocer la época y cantidad adecuada inccrporandc estiér

col de bovino y de cerdo, as! come basura, de Marzo a Mayo. 

En su totalidad, son mejoradores orgAnices, sin la aplica--

ciór. de gallinaza, ccmpost, cal agrfccla o yeso. El métodc

de aplicaciór. de los mejoradcres utilizados es manual, ccn

un cesto de $ 20,000/ha. El traslado de éste es en camiór., 

ccr una frecuencia de aplicaciór. de una vez al año. 

4.6 Sier.tra 

En cuanto a l! Sle·.Dr!, el 20~ la realiza con maquina--
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rta ~ el BC~ de los prcJu:tores ccntronco "trJccic~ ~ninal". 

Los productores que sie~hran con tracciór. anir.cl lo ha

cer. ~or carecer .de recursos para costear la sierrtra :en ma-

quinaria y por significar su 6rica fuente de errpleo. 

Para los diferer.tes cultivos temporaleros, el inicio de 

sier.tra oscila entre el mes de Junio al 15 de Julio. Para 

los cultives de riego del ciclo Otoño-Invierno, la é~oca de

siemtra es er los meses de Dicierrtre y Enero. 

la obra de irrigación para los c~ltivos de riego de "El 

Mezqcital", de la cual la fuente abastecedora es el Rlo Armi 

rla para riegc de 90 has, beneficia a 15 familias con un pr~ 

mEdio de 6 has para cada una. 

4.6.1 Método de siew.tra 

El 5~ de los prod~ctores realizan la siemtra a tierra -

verida en riego. Estos mismos se ubican er. la región del Mez 

quita!, el 951 hace la sieretra c~ando da oportunided la llu

via en la é~oca de Verano. 

Estos metodos son utilizados para cultivos de Primave-

ra-Veranc y Oto~o-Invierno y perennes de riego, CC[o: aguac! 

te, alfalfa, limór., papayo y tamarindo. 

El arreglo de los c~ltivos er. forma general en surcos,

a una distancia promedio de 70 crr para los diferentes culti

vos de melón, sandla y torr<te. El arreglo es en hileras a 

una distancia de 2 mt entre las hileras y una distancia pro

medio entre plantas de 75 crr. 

El arreglo de los cultivos perennes se hcce generalmen-
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te en franjas, con una distancia entre planta y planta de 6-

a 8 mts. La distancii_ entre las franjas es muy variable. 

4.6.2 Uso de semillas 

El 2~ de los productores usan semillas mEjoradas, los

cuales manifestaron que obtienen rer.cimíentos supEriores que 

ccn semillas criollas, y el 98~ opinó que nc las utilizan 

porque la se~illa criolla es más precoz, porque las descono-

cen o porque son caras. 

Los productores que utilizan semillas mejoradas compran 

su se~illa por ciclo, en la distribuciór. local; los product~ 

res que utilizan semillas criollas las ottienen del cultivo-

anterior. 

Cuadro 11. PRINCIPALES CULTIVO~ EN EL MUNICIPIO Y VAPIEDADES UTILIZADAS 

IElsidñd 
Cultivo Variedad ~/ha Di st ./surcos Dist./planta 

~IZ CRHl.LA 10 - al 3J-!Il 20-70 
T-47 10- 20 3J-!Il 20-70 

FRI.U BAYO 8- 25 40-70 20-70 
C/>1AAIO 101 8- 25 40-70 20-70 

om.E <X!' .A 4 40-70 Ee-70 
MIR/\g)_ 4 40-70 ED-70 
CJISCN3EL 4 40- 70 ED-70 

gro} PAPA G?fl/IJ D 55 10 - 15 40 5 - 10 
¡:u; y 10 - 15 40 5 - 10 

g)R(l) PilPil F(WAJE f'.&\320 10 - 15 40 5 - 10 

ID'A1E CP.ICUO 2 ffi 
!V'niLLO 

WOIA rGiv\ ,¡ 2 60-~ 
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Para el cultivo del malz, se utilizan algunas variedades 

criollas y la mejorada T 47. La densidad varia de 10 a 20-

kg/ha, con una distancia entre surco y surco de 30 a 80 cm; 

la distancia entre planta y planta es de 20 a 70 cm, con un -

costo de $ 50,000 a $ 100,000/ha. 

Para el cultivo del frijol, se utilizan las variedades

Bayo Serrenado y Canario 101, con una densidad de 8 a 25 

kg/ha, y una distancia entre surco y surco de 40 a 70 cm; la

distancia entre planta y planta varia de 20 a 70 cm, con un -

costo promedio de $ 50,000 a $ 100,000/ha. 

En el cultfvo del chile se utilizan las variedades Cara, 

Mirasol y Cascabel, con una densidad de 4 lts/ha. Una distan

cia entre surco y surco de 40 a 70 cm y entre planta y planta 

de 60 a 70 cm, con un costo que var1a de $ 100,000 a - - - -

$ 200,000/ha. 

En el cultivo del sorgo para grano, se utiliza la varie

dad O 55 y Ruby; y para forraje la NK 320, con una densidad -

de 25 kg/ha. La distancia entre surco y surco es de 40 cm y -

la distancia entre planta y planta es de 5 a 10 cm, con un 

costo de S 50,000/ha. 

Para el jitomate se utiliza la variedad Criollo Amarillo, 

con una densidad de un kg/ha, y una distancia entre surco y -

surco de 2 mt; la distancia entre planta y planta es de 80 -

cm, con un costo de $ 200,000/ha. 

En el cultivo de la sand1a, se utiliza la variedad Ne--

gra, con una densidad de 4 kg/ha. La distancia entre surco y

surco es de 2 mt, y entre planta y planta de 60 a 90 cm, con-
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un costo de $ 200,000/ha. 

4.7 Uso de fertilizantes 

La forma de aplicación es en 97~ manual y sólo el 3~

lo hace mec~nicamente. La fertilización se lleva a cabo en~ 

la primera y segunda escarda. 

Cuadro 12. FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZACION 

Fuente 

SULFATO DE AMONIO 

NITRATO DE AMONIO 

UREA 

SUPERFOSFATO TRIPLE 

4.8 Centro! oo rrelezas 

Dosis 

500 kg/ha 

250 

500 

300 

Epoca 

JULIO 

JULIO 

AGOSTO 

AGOSTO 

Costo $ 

100,000 

100,000 

200,000 

180,000 

En general, todos los agricultores de la región. combaten 

malezas y lo inician desde la presiembra hasta la segunda -

escarda, época en la que termina el control. 



Cuadro 13. CONTROL DE MALEZAS 

Tipo de Centro l 

MANUAL 

CULTURAL (T. ANIMAL) 

CULTURAL (MAQUINARIA) 

PorcentaJe 

30 

60 

10 

Como se dijo anteriormente, las malas hierbas afectan

a la producción agr1cola en los cultivos de ma!z, frijol, -

chile y sorgo, por lo que realizan dos escardas o aplica--

ción de herbicida, ya que se tiene bien determinada su épo-

ca de aparición, lo cual coincide en los meses de Julio y-

parte de Agosto. En el caso especifico del chile, el comba-

te de las malas hierbas se hace de una manera manual con 

azadón. 

Cuadro 14. UTILIZACION DE HERBICIDAS 

Dosis Epoca 
Cultivo Producto Lt o Kg/Ha (Fase Cultivo) 

MAIZ ESTERON 47 1 LT/HA SIEMBRA (1a ESC.) 
GESAPRIM 2 KG/HA SIEMBRA (2a ESC.) 

FRIJOL DUAL 960 1 LT/HA PREEMERGENCIA 
GESAGAR 50 750 GR/HA PREEMERGENCIA 

SORGO ESTERON 47 1 LT/HA (1a. ESC.) 



BIDUOTI!CA ESCUELA DE AGRICULTU~ 

Los herbicidas mAs utilizados en los cultivos de ma!z, -

frijol y sorgo, son los que indican el Cuadro 14. 

4.9 Plagas y enfermedades 

En cuanto a las plagas, éstas se presentan-en todos los

cultivos, las cuales se reflejan en los bajos rendimientos. 

4.9.1 Plagas del suelo 

En esta región, la Incidencia de plagas del suelo, las -

cuales afectan a los cultivos del ma!z, frijol y sorgo, tie-

nen un alto porcentaje. El total de los agricultores entrevil 

tados, notan la presencia de éstas y las controla con produc-

tos qulmicos, que se señalan en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. PLAGAS DEL SUELO E INSECTICIDAS UTILIZADOS 

l'brbre Carú1 tbltlre Técnico E¡xx:a ProiJcto % !l:lsis 

<W.l.If.U!. CIECA Ptü lqjlaga sw Jl.IO RX..nn 15 KG 
'IDWJili.A Epicauta sw i1lilSTO GlSATICJl 1 LT 
G.JSI'tD OC tUM3RE Dalcpius sw JJ...IO VUJ\Trn 25 KG 

Los costos de aplicación de estos insecticidas tienen un 

promedio de $ 2b,OOO/ha. 

4.9.2 Plagas del follaje 

La presencia ~e plaq~s en el follaje. tiene un porcenta-
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je m~s bajo que el de las plagas del suelo; el 90~ de los -

agricultores controlan las plagas como se indican en el Cua 

dro 16, el restante 10~ no lo considera redituable. 

Cuadro 16. PLAGAS DEL FOLLAJE E INSECTICIDA 

lbTDre COTíl1 ~re Técnico E¡:xx:a Prcd.d:o ~ Dosis 

ruwo cmuoo S¡xrl?ptera fn.oi ¡:erda fffi-59' Fa.. lOO.. 2 25KG 

G.&/0 guy.oo Pseu:laletia lJ1irurcta fffiSTD Fa.. lOO.. 2 25KG 

GMO m:lZPlm ~ipsilCJl JJ.IO Fa..IOO... 2 25KG 

PI.LCDI ~sw :&TI EJ.OO:: TA'>WUI 2KG 

El costo promedio de los productos utilizados es de 

$ 25,000, con un costo de aplicación de éstos de$ 15,000~o 

4.9.3 Plagas del fruto 

Las plagas del fruto mAs comunes en el maiz, es: el g~ 

sano elotero; y en el sorgo: la chinche y la mosca del sor-

go. 

El costo promedio de los productos utilizados es de 

$ 25,000, con un costo de aplicación por ha de $ 15,000. 
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Cuadro 17. PLAGAS DEL FRUTO 

~~ CaTÚ1 ~~Técnico E+;oca PrcdJcto " D:lsis 

(llillll) EL<YTEro flel iothis zea SEPTIEJ.URE FOLIOl.. 25 KG 

DIPTEREX 3 KG 

• 
r1JSCA IR :ffiD Ccrrtarinca SOri]Uicola SEPTIOORE PJIAA11-II~ 3 KG 

ETHIUCO 

a-timE B i i sus leuc:q:¡terus taJS10 FOLICXl. 25 KG 

Lam'W 1 LT 

PIQOO IR EJJTE .Apicn~ fGJS10 VO!.AlU'l 25 KG 

81'\RREN I LLO IR .Al!t.tumus sw rmsro T.AW\rol 2 KG 
o-tiLE o 

4.9.4 Enfermedades 

Del 100% de los agricultores, sólo el 85% observa en-

fermedades en su cultivo, las cuales en su gran mayor[a, 

son de origen f~ngoso. Ejemplo: pudrición de la mazorca en-

ma[z (Ustilago maydis), el carbón de la espiga {Sphacelothe 

ca spp); en los cultivos del frijol la enfermedad que más

se presenta es el chahuixtle (Urumyces phaseoli típica). Es 

tas enfermedades no se controlan, por no ser económicas. 

Existe un desconocimiento muy marcado, en cuanto este

factor; inclusive, algunos productores que manifestaron te

ner problemas con enfermedades. las llegaron a confundir 

con plagas. 
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4.10 Labores culturales 

El 1001 de los agricultores encuestados realizan dos -

escardas al cultivo, debido a la presencia de las malas - -

hierbas en el mismo. 

La época y fecha de llevar a cabo las escardas varia, 

según la fecha de siembra; pero, por lo general, las real.!_ 

zan en Julio, siendo la primera de 18 a 22 d!as después de 

la siembra, en la primera quincena de Julio y con 20 a 25-

dias de diferencia entre la primera y la segunda escarda,

la cual se realiza en la segunda y primera quincena de Ju

lio y Agosto, respectivamente. 

La época de aporques la realizan los productores en -

un 40%, en la segunda quincena del mes de Agosto. 

4.10.1 Implementos utilizados 

Los implementos usados en la primera y segunda escarda 

e n un 2 O l e o n m a q u i n a r i a a g r I e o 1 a , e 1 7 5 % de 1 a m i s m a s e - -

efectúa con tiro animal, el restante 5% se realiza manual--

mente. 

Los implementos utilizados para los aporques son el 

azadón o pala en las regiones de riego. 
eo 

4.11 Labores de precosecha 

El 100% de los productores lleva a cabo labores de pr! 

cosecha; de éstos, el 87% realiza corte de hoja, y el 13%-

ensilan. Hacen ésto por dos motivos: el primero, para obte-
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ner forraje verde para alimento del ganado; y el segundo, -

para poder utilizar sus parcelas en el siguiente ciclo agrl 

cola. 

4.12 Cosecha 

La época de cosecha para los cultivos de la región es

variable, y está determinada en un principio por el tipo de 

variedad y su madurez fisiológica y por la fecha de siem--

bra, pero, por lo general, se realizan en los meses de Octu· 

bre a Diciembre. Para los cultivos de riego, la época de co 

secha varia de Abril a Mayo. (Ver Cuadro 18). 

Cuadro 18. EPOCA$ DE COSECHA 

Epoca Personas (%) 

TEMPORAL 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

RIEGO 
ABRIL 

MAYO 

36 

51 

3 

72 

28 

la forma de recolección de la cosecha en el municipio

de Tolimán en los cultivos de frijol y chile, es en su tata 
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lidac manualmente; mientras que en el malz y sorgo solamente 

el 15~ es mec~nica, ya que el 85% es de forma manual y esta

mano de obra es obtenida de pizcadores contratados en un 97% 

y el restante 3% se lleva a cabo entre familiares. La forma-

de recolección mec~nica es rentada en un 95% y sol~mente el-

5% se realiza con maquinaria propia. 

4.12.1 Destino de las cosechas 

El destino de la producción es para el autoconsumo o la 

venta en un 43% en el cultivo del malz. 38% es para el auto

consumo, el 17% vendido en su mayor!a a CDNASUPO y en un m!

nimo a particulares, y el restante 2% es para el consumo del 

ganado. 

Para el cultivo del sorgo, es en un 75% para el autocon 

sumo y el restante 25% se vende a particulares. 
e 

En el cultivo del frijol el 76% es para el autoconsumo-

Y el resto es vendido a particulares. 

En el cultivo del chile es para la venta en su totali-

dad. Todo lo anterior se concentra en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. DESTINO DE LAS COSECHAS 

Destino Maíz Frijol Sorgo Chile 

Autoconsumo (%) 38 76 75 

Consumo de Ganado (%) 2 
Venta a Particulares (%) 17 24 25 

Venta a Consumo (%) 43 100 
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4.12.2 Destino de los esquilmos 

Los esquilmos resultantes de las cosechas, en su mayo-

rla son utilizados de un modo u otro, en beneficio de los 

agricultores. 

Cuadro 20. DESTINO DE LOS ESQUILMOS DEL MAIZ Y SORGO 

Destino % 

VENTA 5 

INCORPORACION 

GANADO PROPIO 

GANADO AJENO 

4. 12.3 Almacenaje de esquilmos 

5 

80 

10 

El almacenamiento de los esquilmos se lleva a cabo de

cuatro formas principales, como son: almacenamiento rústico, 

moneado, bodega y silos de trinchera. 

Almacén rústico. Lo llevan a cabo aquellos agricultores 

que se dedican a la ganadería en pequeña esc~la. El almacen~ 

miento les permite tener a su disposición alimento diario p~ 

ra el ganado, durante la época de estiaje. 

Moneado. Esta actividad la llevan a cabo los agriculto

res que realizan corte de hoja. 

Bodega. Este sistema lo realizan en su gran mayorla, 

aquellos agricultores que sus cultivos son intensivos; ade--
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más. son ganaderos en pequeña y mediana escala. 

Silos de trinchera. Esta labor la hacen aquellos produ~ 

tores que se dedican a la ganader!H en gran escala, ya que -

estos tipos de almacenamiento permiten una disminución de la 

calidad alimenticia del ganado. 

4.13 Rendimientos 

Los rendimientos en las cosechas fueron clasificados en 

buenos y malos. En base 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 21 se consigna esta -

información. 

Cuadro 21. RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

Cultivo 

MAIZ 

FRIJOL 

CHILE 

SORGO 

4.14 Financiamiento 

Promedio en Años Buenos 

2 ton/ha 

1 ton/ha 

1.5 ton/ha 

2 ton/ha 

Promedio en Años Malos 

500 kg/ha 

500 kg/ha 

500 kg/ha 

500 kg/ha 

En su mayorfa, el productor recibe financiamiento de la 

banca oficial (Banrural), teniendo sólo el 14% que limitarse 

a particulares, los cuales pueden aprovecharse de las necesi 
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dades del campesino y el 28% se limita a sus propios recur-

sos. 

Cuadro 22. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento 

BANCO 

PARTICULARES 

AUTOFINANCIAMIENTO 

58 

14 

28 

El 58% de los productores que operan con la Banca no es 

tAn conformes con los créditos, ya que son inoportunos en la 

gran mayoria de las veces, y, ademAs, con altos intereses. 

4.15 Familia campesina 

El Cuadro 23 nos muestra el número de integrantes por -

familia y cuAntos de ellos trabajan sus tierras. De esta ma

nera, nos damos cuenta que mAs del 30% de la población rural 

estA dejando las labores del campo para emigrar a las gran-

des ciudades o a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Cuadro 23. FAMILIA CAMPESINA 

NUMERO DE ADULTOS EN LA FAMILIA 4.5 
NUMERO DE ADULTOS QUE TRABAJAN EN LA PARCELA 3 . 

NUMERO DE JOVENES EN LA FAMILIA 1.5 
NUMERO DE JOVENES QUE TRABAJAN EN LA PARCELA .8 

NUMERO DE NIÑOS EN LA FAMILIA 1.2 
NUMERO DE NIÑOS QUE TRABAJAN EN LA PARCELA .7 

4.16 Transporte de la cosecha 

Del 100~ de los agricultores encuestados, el 70~ trans-

porta sus cosechas con medios propios y un 30% rentan el - -

transporte. 

Cuadro 24. TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COSECHA 

Transporte 

CARRETON CON ANIMALES 

ANIMALES 

PICK UP 

ACARREO SIN VEHICULOS 

4.17 Factores que limitan la producción 

15 

85 

Los factores agronómdcos limitantes de la producción P! 

ra el cultivo del malz, son la falta de agua, y en menor im-
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portancia, la presencia de las plagas, enfermedades y tempo

ral cargado. 

Para el frijol, chile, y en general todas las plantas

bajas, su principal factor limitante de la producción lo 

constituye las plagas. 

4.18 Factores extra-agronómicos que limitan la producción 

Los factores extra-agronómicos que afectan al sistema

son: la tenencia de la tierra en un 15~. créditos 50~. comer 

cialización S~. y las vias de comunicación que afectan en un 

30~ a los agricultores. 

Cuadro 25. FACTORES EXTRA-AGRONOMICOS 

Factores 

TENENCIA DE LA TIERRA 

CREDITOS 

COMERCIALIZACION 

VIAS DE COMUNICAC!ON 

15 

50 

S 

30 
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V. DISCUSION 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas re~ 

!izadas en el campo, es notorio que los productores agrico~~ 

las desarrollan esta actividad principalmente por tradición, 

ya que el 100% tienen m~s de 10 años dedicados a la agricul~ 

tura y g~naderla. Las tierras, adem~s. han sido heredadas de 

padres a hijos. 

En lo que se refiere a la superficie cultivada, por ca-

da agricultor, en promedio 20 has por campesino. Sin embar~

go, existen agricultores en que su extensión territorial lle 

ga hasta unas 50 has. 

La agricultura que se practica en el municipio es prin-

cipalmente de temporal y una mlnima parte de riego. Las pr~~ 

ticas de cultivo son variadas. empezando en el mes de Mayo y 

en mayor proporción en el mes de Junio, terminando en el mes 

de Diciembre la cosecha en el ciclo de Verano. 

Los factores climatológicos, aunque existen de una mane 

ra constante, su perjuicio para Jos cultivos no ha sido un -

factor limitante. 

Los suelos presentan colores muy variables, predominan-

do colores café, negro y gris, muy pocos son amarillos. La -

textura del suelo es ligera a intermedia, en algunos suelos

presentan texturas más pesadas, susceptibles de corrección,

con una profundidad promedio de 20 a 50 cm. 

El relieve del suelo en su gran mayorla es plano, exis

tiendo una pequeña cantidad de relieve de 5° de pendiente, -
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en el cual se realiza actividad agr!cola. 

El principal problema en los suelos del municipio, es -

la acidez. Las medidas de control que se han tomado, son: la 

aplicación de estiércol (bovino y porcino), y en menor pro--

porción, abonos verdes. 

En el municipio, los principales cultivos son: mafz, --

chile, frijol y sorgo. 

El combate de las malezas es una práctica que realiza-

el 90% de los agricultores y se controlan por métodos, tales 

como: el manual, cultural y mec~nico; inclusive, utilizando

productos químicos, iniciando desde la presiembra hasta la

segunda escarda. 

De los sistemas encontrados, en su inmensa mayoria se-

practica el monocultivo con ma!z, chile y sorgo, y la asocia 

ción mafz-frijol. 

La preparación del suelo se hace en un 55% con tracción 

animal y el 45% restante se hace con maquinaria. Las labores 

que más se realizan son: el barbecho y el rastreo, utilizan

do muy poco el subsoleo. 

La época de siembra se lleva a cabo en los meses de Ju-

nio y Julio, de acuerdo al temporal. En los cultivos de Oto

ño-Invierno, la siembra se realiza en los meses de Diciembre 

y Enero. 

La utilización de semillas mejoradas es baja, tanto de-

ma!z como de sorgo. 

Los fertilizantes qu!micos son utilizados en un 97%. To 

~os los agricultores lo lleva1"a cab2 Pn dos etapas, en la-
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primera y segunda escarda. 

Las plagas son las m~s comunes en cada cultivo. las cua 

les afectan en su mayorla el rendimiento económico. 

Las enfermedades m~s comunes en Jos cultivos del malz y 

sorgo son de origen fungoso, en el cultivo del frijpl, y la

enfer~edad que en m~s ocasiones se presenta es el chahuix--

t 1 e. 

El 100~ de los agricultores realizan dos escardas al cul 

tivo, debido a la presencia de malas ~ierbas en el mismo. 

Las labores de precosecha que se llevan a cabo en los -

cultivos son: el corte de hoja y ensilado. 

La forma de recolección en el municipio en los cultivos 

de frijol y chile es.en.su. totalidad manualmente, mientras

que en el malz y sorgo solamente el 15~ es mec~nica y esta -

mano de obra es obtenida de pizcadores contratados y el 3~ -

se lleva a cabo entre familiares. 

El destino de las cosechas es en mayor porcentaje para

el autoconsumo y para el consumo del ganado, y a la venta a

CONASUPO y una parte a particulares. 

El almacenaje se hace en: almacén rustico, moneado, bo

dega y silos de trinchera. 

Los rendimientos fueron clasificados en buenos y malos, 

en base a la frecuencia de cosechas buenas y malas. 

Los créditos utilizados son otorgados por Banrural y -

por particulares. El 58~ coincidieron que los intereses son

altos, el crédito es insuficiente e inportuno. 

E 1 t r a n sport e se re a 1 i z a e o n m e d i os pro p i os , como 1 o -- -
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son: pie~ " up, cam· 1 one s de red l. 1 
de algún as, 

vehlculo. 

o b. len • se paga el flete-

Los factores limt·t del sistema d e producción agro-. antes 

nómiCOS Y extra-agro ó . d n miCOS son: las plagas Y las enfermeda-

es, los créditos r • V • a S 

rra y co mercialización, 

de comunicación • tenencia de 1 . 
res a tte-

pectivarnente. 

BIBUOTt!.éA F.SCUELA DE AGRICUltURA 
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a como se realizó la investigación en el mu

nicipio de Tolim~n. para identificar y conocer cu~les son 

los sistemas de producción agrlcola que se practican, se con 

cluyó que existen en el municipio cinco sistemas de produc-

ción agrlcola bien definidos, que son: 

Secano intensivo 

Este sistema es el más caracterlstico en la región, que 

es b~sicamente de temporal. Los cultivos que se producen ge

neralmente son maiz, frijol y chile. La semilla que se utill 

za es Criolla en un 98~. y solamente el 2~ de los producto-

res utilizan semillas mejoradas. Por lo general, se efectúa

un barbecho y dos escardas; las prácticas culturales· que se

llevan a cabo son: control de malezas y plagas, fertiliza--

ción y la aplicación de mejoradores del suelo, antes de esta 

blecer los cultivos. 

Este sistema se realiza en terrenos planos o semiplanos. 

Los rendimientos son buenos, la mayor parte de la co~echa se

comercializa a la CONASUPO, como es el caso del m~lz y sorgo; 

y a particulares todos los cultivos. Otro destino es el auto 

consumo en la alimentación humana y para el ganado. 

Asociación de cultivos 

Este es un sistema importante de producción en el muni

cipio, realiz~ndose en areas de temporal. Las asociaciones -

mAs comunes son: maiz-frijol, maiz-calabaza, maiz-frijol-ca-
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labaza y chile-pepino, aquí se utiliza en un alto porcentaje 

semillas criollas. Se fertiliza manualmente dos veces, en la 

primera y segunda escarda; éste se aplica mateado. Las male

zas se controlan con escardas. La cosecha se realiza casi en 

un 100t manual. El frijol y la calabaza en alto-porcentaje -

se destina al autoconsumo. 

Sistema de riego 

Este sistema, aunque no tiene un uso tan amplio debido

a la limitante del agua, b~sicamente se utiliza para el cul

tivo del melón, sandla, tomate y malz. utiliz~ndose en estos 

cultivos variedades mejoradas. Es caracteristico la utiliza

ción de los insecticidas. herbicidas y fertilizante. La expl~ 

tación de estos cultivos se hace en el Invierno, los terre-

nos donde se realiza este sistema son planos, las pr~cticas

de cultivo en su mayoría son manuales, excepto la prepara--

ción del terreno. 

Aunque en los suelos que han estado anegados cuando se

van secando, la preparación del suelo también es con trac--

ción animal. La producción de las hortalizas en su gran mayQ 

rfa va destinada a la venta, el mafz es para el autoconsumo

Y sólo se comercializa el excedente. 

Sistema de agricultura perenne 

Est~ caracterizado por frutales (mango, aguacate, tama

rindo y limón), asl como agave. 

Se establece en terrenos planos e~ sistemas de riego 

por canales con pen~iente débil. libres de piedras y control 

de malezas, fertilización e incorporñción de estiércol debo 
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vino y porcino, cuando menos una vez al año; podas cada dos

años. Los suelos presentan una textura ligera, aspersiones -

contra insectos minadores de la hoja y el tallo principalme~ 

te, labores de escarda regulares, cosechas hasta por tres v~ 

ces por año. El destino de la cosecha, en su totalidad, va -

al mercado. 

Sistema de coamil 

Este sistema se realiza en terrenos con pendiente en 

los que se tiene problemas de erosión. Se siembra ma1z y chl 

le, pero también suele asociarse ma1z-fr1jol-calabaza; todas 

las semillas utilizadas son criollas. Se usan herramientas -

tradicionales, como: la coa y/o azadón; se hacen una o dos -

aplicaciones de fertilizante, se aplica mateado. 

La cosecha se realiza manualmente y el destino de la 

misma es para el autoconsumo y s6lo cuando hay excedentes se 

comercializan. Esto es el caso del ma!z, frijol y calabaza. 

La cosecha del cultivo del chile es para la venta en su tota 

lidad. 

Recomendaciones 

1.- En base al diagnóstico realizado, donde se conocieron -

los problemas que limitan la producción agr1cola, de lo 

cual se sugieren las lineas de investigación siguientes: 

a}. Estudios sobre la utilización de abonos orgánicos y 

la incorporación de residuos de cultivos anteriores 

y malezas para lograr el mejoramiento de los suelos 

agr1colas del municipio. 
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b). Buscar cultivos que sean verdaderas opciones, para

evitar el monocultivo y establecer el tipo de rota

ción mAs adecuada a las necesidades del agricultor

Y del suelo. 

e). Identificar cultivares mAs precoces de Jos cultivos 

tradicionales, pero con buen potencial de rendimien

to. 

d). Realizar estudios sobre el control integral de las· 

plagas mAs pr~valentes de los cultivos de mayor im

portancia en la región. 

2.- En el aspecto de desarrollo, es necesario realizar ---

obras de infraestructura u otras actividades que ayuden 

a la región a elevar su nivel socioeconómico. Tales co

mo: 

a). Perforación de pozos profundos, a fin de aumentar

la superficie irrigable del municipio y así poder -

sembrar cultivos mAs redituables. 

b). Mejorar la r~d de caminos saca-cosechas, para lo--

grar que tanto los insumas como la producción lle-

guen mAs rApido a su centro de consumo. 
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