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R E S U M E N 

El presente trabajo se realiz6 en el municipio de -
Tepatitlán de Morelos Jalisco, con el objeto de identificar 
los sistemas de producción existentes en el municipio, asf
como conocer los problemas que tienen cada uno de los sist! 
mas.de producción y poder recomendar soluciones a los pro-
blemas detectados. 

La realizac16n del pres~nte trabajo se dividió en -
dos etapas: la primera etapa cons1sti6 en trabajo de ofici
na el cual consta de un estudio amplio de conocimientos de
los aspectos generales, naturales, estadfsticos y agropecu! 
rios del municipio al igual que la identificación de los -
factores que intervienen en la producci6n. La segunda eta
pa o trabajo de campo se 11ev6 a cabo mediante una encuesta 
la cual consta de 330 preguntas y divididos en 8 capftulos. 
Esta se pract1c6 al productor directamente en su predio, ya 
fuera pequeno propietario o ejidatario, existentes en todas 
las regiones agrfcolas de la zona. Se utiliz6 el "disefto -
de muestreo aleatorio estratificado con una distribución -
froporcional a la muestra. 

La 1nformac16n recabada se presenta en cuadros con
los porcentajes y promedios obtenidos para hacer mejor su -
comprensión de los resultados obtenidos. Al concluir la in 
vest1gaci6n se pudo constatar que existen cuatro tipos de
sistemas de producci6n los cuales son el sistema de secano
intensivo, el sistema de asociaci6n de cultivos, sistema -
coamil y sistema de cultivos perenne •. Además se propusie-
ron varias recomendaciones. 

Aumentar el apoyo de la asistencia técnica y princ! 
palmente sobre plagas, enfermedades asf como el manejo de
maQuinaria. 



I. INTRODUCCION 

Durante innumerables siglos el hombre vivi6 de los
frutos y de las rafees que encontraba al alcance de su mano. 

De recolector nómada, el hombre pasó a ser cazador. 
Al paso del tiempo se hizo pastor y domestic6 a los anima-
les a los cuales llevaba de un lado a otro en busca de ali
mento. 

Al establecerse en un lugar, le permitió conocer me 
jor como se desarrollaban las plantas. 

En suma tenfa ya los conocimientos necesarios para
dedicarse a la agricultura. 

Asf nació la agricultura, la cual significa en la-
tfn; •cuidado de campos•. Gracias a la agricultura algunos 
pueblos pudieron establecerse definitivamente en regiones -
determinadas, haciéndose sedentarios. 

Los primeros agricultores sembraban cereales (mafz, 
arroz y trigo). 

La invención del arado fue el más importante acont~ 
cimiento de la historia de la agricultura. 

El invento del tractor sustituyó sin embargo casi -
por completo a la tracción animal. 

La agricultura moderna se vale de mayores avances -
de la ciencia para aumentar la producción. 

A través de la historia podemos examinar que los -
sistemas de producción siempre han existido y seguir5n exis 
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tiendo para el mejoramiento de la agricultura. 

Dada la gran variabilidad tanto ecol6gica como tec
no16gica que existe en México, se define una gran diversi-
dad de sistemas de producci6n que permiten el aprovechamie~ 

to de las relaciones ecol6gicas particulares de una regi6n
para la producci6n de alimento o productos de acuerdo a las 
necesidades de cada regi6n. 

El proceso de generaci6n de tecnologfa agrfcola, r! 
clama al agr6nomo un concepto abstracto de la unidad de pr~ 
ducci6n que ayude a ordenar mentalmente al número vasto de
relaciones entre un cultivo y su ambiente. 

La agricultura es un factor muy importante en el d! 
sarrollo de nuestro pafs la cual es la base alimenticia de
nuestro pueblo y adem!s el ingreso de captaci6n de divisas, 
ya que sus productos (materias primas) son transformadas e
industrializadas y exportadas. 

Pero es importante se~alar que este factor como es
la agricultura necesita del apoyo de todos y cada uno de ~

los agricultores para una mejor explotac16n. 

De aquf parte la importancia de este trabajo, para
conocer la situaci6n agron6mica, social y tecno16gica que -
se tiene en nuestros campos al tener el conocimiento real -
de la s1tuaci6n se podr! dar soluci6n y un avance más firme 
a las situaciones prevalecientes, 

I.l. OBJETIVOS 

a) Identificar los sistemas de producci6n agrfcola - -
existentes en el municipio. 

b) Conocer los problemas que tiene cada uno de los sis 
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temas de producción en la región. 

e) Recomendar las lfneas de investigación para los pr~ 

blemas detectados. 

1.2. HIPOTESIS 
Existen varios sistemas de producción con diferentes -

niveles tecnológicos y por lo tanto rendimiento econ6mico. 

1.3. SUPUESTOS 
Se parte del supuesto que en la regi6n hay varias for

mas de producción. 

1.4. JUSTIFICACION 
En vista del crecimiento constante de la población y -

las necesidades que ello conlleva y tomando en cuenta la si 
tuaci6n económica que vive actualmente nuestro pafs es im-
prescindible conocer los sistemas de producci6n agrfcola -
utilizados, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento
de la tierra y de sus recursos, 
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. DEFINICION DE CONCEPTOS 
Agricultura.- Del latfn "!..9..!:..!." campo y "cultura" cul

tivo; labranza, labor o cultivo de la tierra. 

Arte de cultivar la tierra con vistas a alcanzar su 
máximo rendimiento en productos necesarios para la conserv! 
ci6n y desarrollo de la vida, se procura que los suelos al
cancen las condiciones ffsicas, óptimas en cada perfodo de
su explotaci6n. 

Con el desarrollo hfst6rico de la humanidad la agri 
cultura ha dejado de ser progresivamente un arte rudimenta
rio y apegado a lo tradicional para convertirse en activi-
dad te6rico-pr~ctica con la base cientffica propia y que -
aprovecha las adquisiciones de las diferentes ciencias nat!! 
rales y ffsfcas y las m!s diversas t~cnicas tal como corre! 
ponde a una exp1otaci6n cada vez más fuertemente racionali
zada de la tierra. 

Juntamente con la agronomfa, forma las bases cienti 
ffcas de la agricultura moderna. 

la fitotecnia, la economfa agraria, la organizaci6n 
y funcionamiento de las industrias agrfcolas y derivados de 
la agricultura, la zootecnia, constituyen también un valio
so auxiliar de la agricultura (Ramfrez 1988). 

2.2. ECOLOGIA 
Se deriva del vocablo griego "oikos" que significa ca

sa o lugar, lo cual significa el estudio de los organismos
en su casa, o grupos en su medio; es una modernización, más 
funcional y cuantitativa del antiguo concepto de historia -
natural, El término fue inventado por el z6ologo alemán --
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Ernst Haecket en 1869. (Digest 1977). 

Se divide en ecologfa vegetal, animal y humana. Pa 
ra poder sobrevivir todas las especies necesitan adaptarse
al medio ambiente al fin de atender a las necesidades bási
cas de energfa, nutrición, defensa y reproducción. La eco
lo9fa estudia estas adaptaciones y los factores que las -
afectan (suelos, climas, presencia de otras especies. (Di-
gesto 1977). 

Asf, el establecimiento y supervivencia de cada es
pecie depende de su capacidad de adaptación al medio bioló
gico y ffsico (Odum 1983). 

2,3, ECOSISTEMA 
Cualquier unidad que incluya la totalidad de los orga

nismos vivos su ambiente inerte (abiótico) est!n insepara-
blemente ligados y actúan recfprocamente entre si y el me-
dio ffsico de modo que una corriente de energfa conduzca a
una estructura tr6fica una diversidad b16tica y a ciclos m~ 
teriales entre las partes vivas claramente definidas dentro 
del sistema es un ecosistema. (Odum 1983). 

La concepción moderna de un ecosistema abarca dos
aspectos: 

A) El. de estructura. 
B) El de Transferencia de energfa. 

La estructura es el arreglo espacial de los organi~ 
mos tanto en superficie como en altura y se fija como cons 
tante. 

La transfer~ncia de energfa se realiza a través de 
las cadenas tr6ficas de los organismos. (Cuanalo y Ponce 
1981). 



2.3.1. COMPONENTES DEL ECOSISTEMA 
Castellanos (1984) establece cuatro compone~ 

tes principales de un ecosistema. 

1. Substancias abi6ticas y condiciones de vida, es
to es, el conjunto de elementos ffsicos y qufmicos básicos, 
asf como también los parámetros fisicoqufmicos del medio am 
biente. 0 

2. Los consumidores, caracterizados por los anima--. 
les que ingieren otros organismos. 

3. Los·productores, representados por los vegetales. 

4. Los desintegradores, representados por bacterias 
y hongos que degradan los compuestos del citoplasma de org! 
nfsmos muertos. 

A los productores también se les denomina autotro-
fos y a los des1ntegradores saprBfitos y a los consumidores 
heter6trofos. 

Márquez (1977), dice que desde el punto de vista -
eco16gico, las plantas y los animales se estudian como agr~ 
paciones más o menos complejas de poblaciones, que guardan
ciertas relaciones entre sf y el medio ambiente, definiénd2 
se como relaciones internas y externas de ecosistema. Por
lo que el nfve1 de organizaci6n más simple de una poblaci6n 
es el individuo y su agrupamiento, además el conjunto de P2 
blacf6n viene a constituir el ecosistema. 

EL INDIVIDUO.- El medio ambiente que rodea al indi
viduo inmediatamente, (micro-ambtiente), influyen sobre él
y éste a su vez sobre otro. Por lo tanto el 1nqividuo y su 
medio ambiente el nivel más sencillo de organizaci6n. (MSr
quez 1977). 
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POBLACION.- Un conjunto de individuos pueden cruzar 
se entre sf y constituir la población local. La cual puede 
ser de animales, un bosque de árboles, un cultivo. En la
población local se establece, la relación entre los indivi
duos que la constituyen (relación intrapoblacional) y entre 
las poblaciones con el medio ambiente externo (circundante) 
y el interno. 

En cuanto al medio ambiente externo puede no exis-
tir duda de sus conocimientos, al interno existen ciertos
espacios ffsicos entre los individuos que está ocupando por 
la atmósfera y por el suelo como son temperatura, humedad
absoluta, humedad relativa, (Márquez 1977). 

Hernández (1981), señala que un ecosistema agrfcola 
en donde la circulación, transformación y acumulación de -
energfa ocurren de una manera singular a traves de las pla~ 

tas cultivadas, 

2.4. AGROSISTEMA 
Laird (1969), señala que un agrosistema de una regi6n

agrfcola es una parte del universo de producción de un cul
tivo en los factores de diagn6stico. 

Turrent, (1979), propuso un concepto que denominó
agrosistema y lo definió como un cultivo donde los factores 
inmodificables fluctaan dentro de un ámbito establecido y -

cualquier fluctuación es la respuesta a los factores contr~ 

lables. 

Turrent, (1977), caracteriza al agrosistema como -
una familia de funciones de respuesta de una o más de las -
variables de tecnologfa y selecciona el 60% de probabilida
des como lfmite aceptable de variación. 
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El agrosistema se caracteriza por la función prome
dio de entre todas las funciones de respuesta. Se pueden
observar un grupo de par!metros que son: 
a) Rendimiento en el origen. 
b) Pendiente en el origen. 
e) Curvatura en el origen. 
d) Rendimiento máximo. 
e) Curvatura en el punto de rendimiento máximo y curvatura

de la funci6n. 

Estos se aceptan como parámetros de diagnóstico del 
agrosistema. 

2.4.1.ESTUDIO DE AGROSISTEMAS 
Las formas de producción y aprovechamiento de 

la tierra constituyen los sistemas de producción agrfcola o 
agroecosistemas y ~stos van desde los sistemas nómadas, -
hasta los "altamente avanzados" en donde se aplican tecnol! 
gfas producto de investigación agrfcola y los avances tecno 
16gicos en otros. 

Según Ortfz, (1976), estos sistemas poseen los com
ponentes funcionales básicos de los ecosistemas naturales,
están sometidos a las mismas inclemencias dominantes del -
tiempo, clima y de la ecosfera. El hombre manipula estos -
sistemas "iubsidi!ndolos" con nutrientes y engrand!ndolos -
en actividades regu1ator1as, basadas a concentrar la produ~ 
tividad del ecosistema. 

Existe una gran diversidad de agrosistemas (siste-
mas de producción), los cuales son el resultado de las in-
ter-relaciones biológicas, eco16gicas y culturales de la -
evolución de esas inter-relaciones que ha permitido defini
ción y estabiltzaci6n de aquellos que optimizan el uso de-
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los factores del ecosistema en relación a las necesidades
antropocéntricas. 

Todos los agroecosistemas poseen una racionaliza-
ción ecológica y han sido probados y utilizados a través
de largos perfodos de tiempo, su rendimiento es altamente
eficiente y alcanzan niveles de productividad que en mu- -
chos casos igualan o sobrepasan a los sistemas ~modernos"

de producción. 

Ortfz, (1976), la tendencia actual es el desplaza
miento de los ecosistemas tradicionales, por los agrosistf 
mas "modernos". 

Estos agroecosistemas tradicionales han modificado 
fuertemente a los ecosistemas naturales trayendo a algunas 
ireas ~ue fueron altamente productivas, serios problemas -
de contam1naci6n ambiental y desequilibrio biológico por -
el uso excesivo de insecticidas y fungicidas, 

Se tienen sistemas de producción qve gen~ran gra-
ves problemas ecológicos, estos sistemas aparentemente es
t!n basados en una fe ciega del hombre en la capacidad de
tecnologfa para resolver esos problemas, haciendo sus efe~ 

tos tolerantes en relaci6n a las ganancias obtenidas a cor 
to plazo. 

Estas alternativas de producci~n requieren de un -
an411sis profundo y serio desde el punto de vista ecolOgi
co y desde el punto de vista social. 

El estudio de cualquier agroecosistema deberfa inl 
ciarse por la caracterización de las condiciones ecológi-
cas generadas del área en la que se encuentra incluido. 
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Turrent, (1979) menciona que el proceso de tecnol~ 
gfa agrfcola reclama del agr6nomo un concepto abstracto de 
la unidad de producciOn qúe le ayude a ordenar mentalmente 
el número vasto de relaciones parciales entre un cultivo y 
su ambiente. 

Esta conjugaci6n experimental reclama conocimien-
tos de la diversidad de los factores ambientales incontro
lables sobre la relaci6n el concepto de agrosistema es el 
instrumento metodo16gico de la c1as1ficact6n para la disci 
plina de productividad, 

métodos: 

2.4.2. METODOS PARA POSTULAR AGROSISTEMAS 
Albarrán, (1983), establece los siguientes-

l. Método C.P. 
2. Sistema de capacidad y fertilizaci6n. 
3. Criterio agron6mtco. 
4. Levantamiento fisiográfico. 

1. METODO C.P. propuesto por Turrent (1979), que
trata de conocer las asociaciones de los factores modific! 
bles en estudio, postula h1p6tes1s sobre los factores que
se consideran de dfagn6st1co en la defin1ci6n de agrosist! 
mas. 

Estos pueden ser escogidos de acuerdo con el fac-~ 

tor que se busca regtonalizar, asf se puede utilizar el -
rendimiento medio, la dosis de fertilizaci6n nitrogenada,
fosf6rica la densidad de pob1aci6n. 

2. EL METODO DE CAPACIDAD~fERTILIDAD,propone la -
agrupac16n de los suelos del mundo, tomando en cuenta pro
piedades que influyan en la respuesta de los cultivos, a -
la ferti1izaci6n y práctica de manejo, Este sistema se --
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subdivide en tres sistemas de agrupación, el de categoría
superior se refiere a la textura de la capa arable; el se
gundo nivel a la textura del suelo (50 cm de profundidad); 
y el último nivel a las modificaciones de las propiedades
ffsicas y qufmicas de la capa arable. 

3. EL METODO DE LEVANTAMIENTO FISIOGRAFICO, consii 
te en la agrupación de 4reas delimitadas geogr~ficamente -
donde los factores ambientales de producción presentan CO! 

~iciones para que en una comunidad vegetal bajo el mismo -
manejo se obtengan rendimientos similares, l~s cuales son
atiles para estratificar la variabilidad ambiental y se -
utilizan para dar recomendaciones de tecnologfa de produc
ción. 

2.4.3. LA CLASIFICACION DE LOS AGROSISTEMAS SEGUN
ESPACIO-TIEMPO 
M~rquez, (1977), señala que la clasifica-

ción tecnológica se basa en los ejes espacio-tiempo los -
sistemas agrfcolas se desenvuelven dentro de un sistema de 
espacio ffs1co (la tierra como parcela y a través del tie~ 

po la estación de crecimiento la época del ano). 

En el eje espacio en el desarrollo agrfcola se - -
avanza en et sentido de mayor a menor diversidad de asoci! 
ciones complejas del cultivo de plantas generalmente uni-
formes. 

En el eje espacio se considera si el espacio ffsi
co de la parcela sólo se desarrolla un solo cultivo o éste 
se combina con otros cultivos, porto tanto existen dos ca 
tegorfas: 
a) Monoculttvo. 
b) Multicultivo. 
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El multicultivo se considera el arreglo o la disp~ 
sici6n espacial de los cultivos por lo cual genera dos ca
tegorfas: 

Yuxtaposici6n.- la c~al las plantas de un cultivo 
coexisten con las del otro, sin entremezclarse. 

Asociaci6n.- La cual las distribuciones de los cul 
tivos tienden m&s hacfa una compleja mezcla. 

Eje tiempo 
En el eje tiempo, en general se avanza de menor ha 

cía mayor diversidad de monocultivo a rotaci6n de varios -
cultivos. A la vez en este eje tiempo se consideran tres categorfas: 

a) La primera, es aquélla que si año tras año agr! 
cola en la zona o en una mayor parte se explota el mismo -
agroecosfstema definido en el eje espacio como monocultivo. 

"b) La segunda, es aquélla que si a un agrosistema
le sigue otro u otros en una forma sistematizada, o sea la 
rotaci6n. 

e) La tercera, es aquella que s1 al perfodo de ex
plotac16n 1e sigue un perfodo m6s o menos largo sin culti
vo de la tierra, o sea el descanso, 

2.4.4. COMBINACION DE LOS EJES ESPACIO-TIEMPO 
La combinaci6n de estos ejes en el agroeco

sistema llamada "imbricaci6n o cultivo de relevo", es - -
aquél que se realiza por la falta de tiempo para llevar a 
cabo los ciclos de dos cultivos, dentro de los ciclos agrf 
colas del año, de manera que pudiera llevar a cabo una ro
taci6n simple, el segundo cultivo se siembra durante la úl 
tima etapa del ciclo del primero entre surcos. La combin! 



13 

ción resultante es de alternación eje espacio, y una inte! 
media entre los monocultivos y la rotación. 

2.5. SISTEMAS DE PRODUCCION 
laird, (196ó); definió el sistema de producci6n como 

un cultivo en el que los factores incontrolables la produf 
ción fueron prácticamente constantes. 

Hernández, (1981), menciona que los sistemas de-
producción agrfcola son entidades complejas por lo cual -
es importante las interacciones que ocurren en los difere~ 
tes niveles de organización, por lo cual es imposible abar 
carlo por un solo individuo, por lo que conviene estudiar
lo en grupos interdisciplinarios con propósitos comunes. 

Jenny, (1941) describió al fenómeno de la produc-
ción de un cultivo como sistema en el que operaba la ley. 

Rendimiento e F (clima, plantas, suelo, manejo). -
El mismo autor definió al sistema de producci6n como sistt 
ma en el que los factores clima, suelo y manejo eran prác
ticamente constantes. 

También definió el autor coeficiente de productivi 
dad para los mismos tres factores. 

2.5.1. FACTORES DE LOS SISTEMAS DE PROOUCCION 
Laird, (1966), en su definición del sistema 

de producción está involucrando el factor controlable y -

factor incontrolable de la producción. Esto es en sf una
concepci6n económica a plazo corto. 

La dosificación de fertilizantes, de pesticidas r! 
presentan factores controlables éstos a su vez se pueden -
reconocer a factores modificaoles y a fact~res inmodifica-



14 

bles. 

·Entre los factores primarios solamente variaci6n
de tipo geogr~fico u horizontal, por ejemplo: la pendiente 
y profundidad del suelo, la posición fisiogr~fica, la alt~ 

ra sobre el nivel del mar son ejemplos de factores incon-
trolables que muestran variación primaria dentro de una re 
g16n agrfcola. 

Los factores binarios muestran variaci6n conjunta
en direcciones: 
a) Geográfica y vertical. 
b) lá textura, estructura, contenido de materia org~nica,

capacfdad de intercambio de cationes son factores inco~ 

trolables binarios de variaci6n geográfica vertical. -
Los regfmenes de lluvia, granizo y vientos son ejemplos 
de factores incontrolables binarios de variación geogr! 
fica tiempo. 

Finalmente los factores ternarios muestran conjun
tos de tres direcciones geográfica, vertical, tiempo; eje~ 

plo de esta clase de factores son: la concentración de ni
tratos en el perft1 del suelo y el daHo causado por hela-
das. 

Los factores incontrolables de la producción pue-
den ser modificables o inmodificables por razones de plazo 
largo. 

Asf por ejemplo, la tectura, profundidad y estruc
tura del suelo, son inmodificables para la agricultura de
temporal en tambio son modificables para el cultivo de pa! 
tos de canchas de golf o de balompie. 

El regimen de humedad en el suelo. es inmodificable 
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para la agricultura de tem9oral y modificable para la agri 
cultura bajo riego. 

2.5.2. METODOS PARA CLASIFICAR SISTEMAS DE PRODUC
CION 
Los sistemas de producción se dividen en di 

versos factores según Hernández et !l (1981). 

l. Factores ffsicos-ambientales. 
2. Factorestecno16gicos. 
3. Factores socioeconómicos. 

1. Los factores ffsico-ambientales para el creci-
miento del vegetal, los factores más importantes a consid~ 
rar son los climáticos y los edáficos. 

2. Los factores tecnológicos, éstos se manifiestan 
en el grado de modificaciones del medio ecológico y de los 
manejos de los elementos productivos limitantes a éstos. 

3. Los factores socioecon6micos se resumen en cin
co puntos: 
a) El nivel de comercialización de los productores. 
b) El tipo de tenencia de recurso base, que es la tierra. 
e) La tenencia del producto tierra disponible al productor. 
d) La magnitud y tipo de mano de obra utilizada. 
e) La polftica gubernamental aplicada sobre el proceso de

producción. 

2.6. SISTEMAS DE PROOUCCION ANTIGUOS 
2.6.1. CHINAMPA 

Dentro de las mesetas de la zona central de M! 
xico donde la existencia de torrentes de agua permanentes
procedentes del deshielo de las sierras y la existencia -
del lago. 
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El nombre de "chinampa" se deriva de la palabra 
náhuatl "chinamitre" seto o cerca de caftas. Cercado hecho 
con canas o varas entretejidas, el sistema es una forma 
muy refinada .se aplica a todos los cultivos, incluyendo -
mafz, frijol, calabaza, chile y tomates. 

la chinampa consistfa básicamente en formar suelos 
artificiales en cienagas o lagos de agua dulce poco profu~ 

dos. (Hernández, 1977). 

2.6.1.1. Construcci6n de la Chinampa 
la superficie de los lagos de agua dulce

está cubierta por un espeso manto de vegetaci6n ~cuática -
flotante tomando cintas de ese césped se acumulan una so-
bre otra hasta 4-5). 

la superficie cubrfa con cieno extrafdo del fondo
del lago o con tierra de chinampa vieja. la chinampa nue
va flotaba pero anclada por estacas de sauce o ahuejote. 

Las dimensiones pueden ser 5-10 m de ancho hasta -
100m de largo (Hernández 1977}. 

2.6.1.2. Manejo de la chinampa 

Antes de cada siembra se extendfa sobre -
la superficie, suelo nuevo del fondo de los canales; al ca 
bo de 5 a 6 anos la chinampa se asentaba sobre el fondo de 
la ciénaga sus cimientos de material vegetal se habrfan 
descompuesto y formaban una base porosa permeable a la - -
cual la humedad se infiltra fácilmente, 

2.6.1.3. Riego de la chinampa 
Se riega a brazo con batea o cuchar6n de

madera o también con baldes de hoja de lata tomando el 
agua de los canales adyacentes también es coman ver que se 
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rieguen con pequeñas bombas instaladas en las trajineras o 
canoas que circulan por los canales. (Hernández, 1977). 

2.6.2. TERRAZAS 
Es practicable la formación de terrazas en

las laderas; éstas pueden ser de altura mfnima o elevarse
hasta casi dos metros. dependiendo dich1 altura asf como -
el esparcimiento del ángulo de la pendiente. En la mayor
parte funcionaban para detener la mayor parte del suelo i~ 

pidiendo la eros16n y reteniendo~n máxtmo de humedad al -
haberse provocado un mayor espesor del mismo suelo, en es
te caso no eran terrazas de riego. 

Este tipo es visible por casi todo el territorio
del pafs; también cubiertas por bosque lo cual denota una
colonización vertical a mayor altura como es el caso del -
Valle de México significa siempre mayores posibilidades -
{Hernández, 1977). 

2.6.2.1. Clases de terrazas 
Según William (1973); durante el período

de evolución se ha encaminado al uso de numerosas varieda
des de terrazas. El objetivo fundamental de las terrazas
es la conservación del suelo. Este objetivo se logra con! 
truir terrazas que intercepten y desvfen las corrientes o
las acumulen en los canales para aumentar la absorción. -
Desde el punto de vista funcional las terrazas se dividen
en dos clases: 
l. Terrazas de drenaje. 
2. Terrazas de absorción. 

Desde el punto de vista de su construcción las te
rrazas se dividen en: 
1. Terrazas de canales. 
2. Terrazas de camellón. 
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3) Terrazas de escalafón. 

2.6.2.2. Terrazas de canales 
William (1973), menciona que las terrazas 

de canal activan esencialmente como sistema de drenaje, P! 
ra conducir el exceso de las aguas pluviales a velocidad
no erosivas. Debido a que las aguas deben correr a poca -
velocidad, el canal es m!s importante que el camellón, un
canal ancho de poca profundidad y pocb pendiente con lados 
ligeramente inclinados y amplia capacidad para los mejores 
resultados. 

2.6.2.3. Terrazas de camel16n 
William (1973), menciona que indirectame~ 

te las terrazas de came116n sirven para detener la erosi6n 
mediante la retención de agua. Las terrazas se construyen 
de manera que las que se escurren y recogen se extienden -
sobre la mayor superficie posible. Para lograr mayor pro
pósito, las superficies donde se utiliza este tipo deben -
ser bastantes planas, los camellones deben tener suficien
te altura para que el agua se extienda sobre una superfi-
cie relativamente grande, y la tierra que forma el carne- -
116n debe excavarse de manera de evitar una concentración
del escurrtm1ento de una 4rea reducida. Este tipo de te-
rrazas son convenientes para las regiones donde la lluvia
es escasa, y para los terrenos que absorben r!pidamente -
las aguas acumuladas, antes de que perjudiquen los culti-
vos. 

2.6.2.4. Terrazas de escalafón 
William (1973) menciona que las terrazas

de escalaf6n consisten de un banco para cultivo y un talúd 
recubierto de lama u otra hierba estalonifera y es por re-
gla general construida en terrenos cuya inclina~i6n varia
entre 20 y 55 por ciento. 
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El borde externo del plano de la terraza es más al 
to, con declive hacia la base o pie del banco, el agua co
rre a lo largo del banco a distintas velocidades dependien 
do del tipo del suelo, 1a longitud de la terraza y la pre
cipitación pluvial. 

Por otra part~la inclinaci6n del desnivel puede· 
modificarse con el tipo de suelo y la vegetaci6n que se •· 
tenga a la mano para encespedar el talúd. 

2.6.3. AGRICULTURA MIGRATORIA (ROZA, TUMBA Y QUEMA) 
En realidad la agricultura migratoria no es 

muy común y se practica principalmente en las áreas monta
ñosas al margen de las tierras que se cultivan permanente
mente, donde las laderas más inclinadas, los suelos pobres 
y el bajo insumo de trabajo son el denominador común. El
tªrmfno nagricultura migratoria" abarca una gran variedad
de formas primitivas de cultivo. Chávez (1983). 

2.6.3.I. Sistema de roza 
Este es un sistema usado desde el neolfti 

co Conklin mencionado por Ramfrez (1983), lo define como· 
cualquier sistema agrícola continuo en que los claros en · 
eJ terreno de carácter no permanente se cultiva durante P! 
rfodos, los cuales son más cortos que los períodos de bar
becho, el sistema consiste, según Chávez (1983), en los si 
gutentes pasos: 

1. Seleccionar el terreno.- Lo cual se hace con V! 
rios meses de anticipación a la siembra y en base a la fa
cilidad de desmonte, incidencia de plagas y enfermedades,
topografía, distancia a la residencia del agricultor. 

2. Hedicf6n del terreno.· El tamaño del terreno a
cultivar varfa de acuerdo al número de miembros de la fami 
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lia y de la fuente de ingresos, 

3. Limpia.- Con~ta de tres pasos: 
a) Machete o roza de la vegetaci6n baja y enr! 

dadera. 
b) Tumba de árboles grandes, exceptuando aqu~-

llos de valor especial. 
e) Retiro de madera, que se emplea para cons- -

trucciones de manufactura de utensilios, co~ 
bustibles una parte se utiliza para el culti 
voy evitar posibles daños. 

4. La guarda raya.- Es una franja ancha que se ha
ce a lo largo del perfmetro de desmonte para limpiar de ve 
getaci6n y evitar que el fuego se propague. 

S. La quema.- Se realiza al aproximarse las llu- -
vias y debe hacerse en un dfa sin viento, este tipo de - -
pr4cttcas, se realiza con la finalidad de eliminar la veg! 
taci6n que ha sfdo cortada y dejar limpia la porci6n del -
terreno desmontado, 

6. La siembra.- Una vez que el suelo se ha enfria
do se procede a la siembra del mafz abriendo hoyos de unos 
20 cm de profundidad promedio de un espeque de madera con
punta afilada, en las cuales de 3 a 5 granos que se tapan
con un poco de tierra movida con el pie si la germinaci6n
no ha sido buena se realiza una resiembra. 

Palerm, citado por Ramfrez (1983), indica cuatro
subtipos del sistema de roza cuyas caracterfsticas son de
terminadas por la sociedad y especialmente .por regulacio
nes impuestas por el sistema de tenencia de la tierra, los 
subtipos son los siguientes: 
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A) Itinerantes.- Se aplica en áreas de propiedad -
del Estado que se encuentran muy aisladas, el agricultor
selecciona el &rea que desea trabajar con acuerdo a sus v~ 
cinos. 

B) El segundo subtipo se efectúa dentro de un te-
rritorio de lfmites fijados par la comunidad y donde la -, 
tierra es como en caso de ejidos. 

C) El tercer subtipo ocurre cuando se tiene la pa~ 

celaci6n de la tierra que ocupa la comunidad entre sus 
miembros. 

O) Este subtipo presenta caracterfsticas especffi
cas y ~sta se llama siembra cubierta, se realiza en zonas
donde la precipitaci~n pluvial es muy alta y ~o permite -
quemar ,a vegetaci6n, el grano sé distribuye al voleo so-
bre la superficie ~el terreno y se pica tapando asf los -
granos. 

Respecto a la quema, Hernández (1977) menciona cu! 
tro efectos sobre el suele; 

a) El incremento de la temperatura del suelo trae
coma consecuencia un profundo efecto sobre la población m1 
crobiana mediante la esterilización parcial del suelo de -
esta manera se altera su composición y actúa posteriormen
te como una poda. 

b) la oxidación de los tejidos orgánicos mediante
la quema transforma a todos sus constituyentes a formas de 
6x1dos simples. 

e) las altas temperaturas registradas en los sue-
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los y especialmente en las capas superficiales, trae como
consecuencia un cambio repentino en el volumen del suelo,
por la pérdida de agua y un consecuente desarrollo de la -
estructura del suelo, formando una capa del suelo mullido. 

d) La adici6n al suelo en forma predominante de - -
6xidos de elementos alcalino férreos como el Ca, ~g. K, Na 
al combinarse con et agua forman hidr6xidos fuertes dan -
reacci6n alcalina y trae~ como consecuencia un aumento en
el valor del pH de 1a soluci6n del suelo. 

2.6.3.2. Coam11 
Cabe mencionar que el coarnfl como forma -

primitiva de produccf6n está plenamente identificada como
un tipo de agrtcultura migratoria. 

En lo referente al tiempo requerido por cada una -
de las labore$ de este sistema mencionadas anteriormente -
Ch.hez ( 1983) •. 

Wotters(l 4), se"ala lo siguiente: 
a) Para la roza se requieren de 9 a 16 dfas-hombres/ha. 
b) Para la tumba se requieren de 15 a 30 dfas-hom-

bres/ha. 
e) Para la siembra se necesitan 4 dfas-hombres/ha. 
d) Para deshferbar con machete son necesarios 10 -

dfas/hombre y en la totalidad del ciclo se re- -
quieren de 69 a 95 hombres/ha. 

2.6.3.3. ~ 
En el proceso aqrfcola cuyo objetivo pri~ 

cipal es la producci6n maicera, se efectúa desmontando una 
área entre 30 y 300 mecates (un ~ecate equivale a 20 m2 de 
extensi6n). El tiempo de barbecho en la técnica de produ~ 

ci6n de la milpa, es de un descanso entre 4 y 15 años en -
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terrenos ejidales y hasta 50 años en pequena propiedad cul 
tiv!ndose durante uno o dos años contfnuos. 

La milpa tiene una forma regular; en los casos de
las milpas que se trabajan entre varias personas presentan 
formas irregulares y la distancia entre la casa del produf 
tor y la milpa es de uno a siete kilómetros. (Martfnez, --
1988). ~ 

2.7. SISTEMAS DE PRODUCCION MODERNOS 
2. 7.1. BARBECHO 

Ramfrez (1983), establece como su nombre lo i~ 

dica este sistema se realiza en tierras donde se ha dejado 
descansar un tiempo, lo cual no es tan largo ~omo para es
tablecer una vegetación selvática. 

Teóricamente este sistema también comienza con la
limpia del terreno y a diferencia del sistema de roza aquf 
los árboles se arrancan con 
tarlos y quemarlos. Si el 
t1vo de mafz el rastrojo es 

todo y rafz para después jun-
área tuvo anteriormente un cul 
quemado durante la época seca, 

luego el terreno es labrado una o dos veces utilizando he
rramientas manuales, arados de tracción, de tracción ani-
mal o tractores preparándolo ast para la siembra la cual -
se hace surcos o en hileras de hoyos donde se aplican y d~ 
positan las semillas y se cubren con tierra. 

Se hacen labores culturales como deshierbes y en -
el caso del mafz principalmente en zonas trfas y templadas 
e1 aporque. 

SegQn Palerm, citado por Ramfrez (1983}, el siste
ma de barbecho es correctamente definido como sistema agrf 
cola en el cual en ausencia de fertilización e irrigación-
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se establece un m€todo de laborar la tierra por rotación
para prevenir agotamiento del suelo. 

2.7.2. SECANO INTENSIVO 
Palerm, citado por Ramfrez (1983), estable

ce que cuando el sistema de·barbecho es completamente por
rotaci6n de cultivos y constantes labranza ya se considera 
como un sistema de secano-intensivo. 

El mismo suelo es cultivado constantemente, de tal 
manera que el proceso de limpia caracterfst1co del sistema 
de roza no es necesario. 

El empleo del fuego es realizado ocasionalmente en 
este sistema se tiene más prácticas cultivables como des-
hierbes, control de plagas y enfermedades, fertilización y 

aplicaci6n de residuos orgánicos. 

Según este mismo autor existen dentro de este sis
tema una gran variedad de t€cnicas que no han sido estudia 
das. 

Tenemos como es llamado "Cal-M11" palabra náhuatl, 
usado en Mesoamérica para cultivar el máfz en un área de -
terreno muy cerca a la habitaci6n del agricultor y no ma-
yor a una hectárea, donde el suelo es constantemente enri
quecido por los desperdicios orgánicos y donde además se -
tienen semilleros y almácigos de árboles frutales. El si! 
tema de huerto familiar se puede incluir como otro subtipo 
siendo parecido al anterior pero con mayor número de plan
tas cultivadas es más común en climas cálidos húmedos. 

El sistema secano-intensivo es común remover el 
suelo para su conservación de suelos como terrazas, sem-
brar en curvas de nivel. 
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2.7.3. PLANTACION 
Ramfrez, (1983), establece que este sistema 

es el usado como para el café, cacao, plátano y similares; 
generalmente para establecer este sistema se ha realizado
un ciclo de sistemas de roza utilizando como cultivo gene
ralmente mafz, el cual una vez cosechado permite estable-
cer la plantación cuya vegetación tiende con el tiempo a -
tener caracterfsticas ~co16gicas del bosque. 

Las prácticas culturales son el mayor o menor qra
do frecuentemente y van desde irrigación y fertilización -
hasta aplicación de técnicas especfficas según la especie
cultivada. 

2.7.4. HUMEDAD RESIDUAL 
Ramfrez (1983), menciona que este sistema -

se utiliza principalmente donde las técnicas de irrigación 
o utilización diarias de humedad obedecen a obtener mayor 
productividad o al uso de especie que requieren de más - -
agua para su ciclo. 

Por lo tanto se necesita en mayorfa de los casos -
obras que est!n fntimamente relacionadas con cultivos se
dentarios, debido a la alta energfa empleada en su cons- -
trucción. 

En Améric~ se tienen ejemplos de terrazas constru1 
das para cultivar aprovechando mejor el agua, pero al máxi 
mo de perfección parece estar en terrazas de irrigación -
por inundación propia en Indonesia, Filipinas, Malasia, se 
utilizan también la acumulación de agua en grandes almace
namientos y la 1rrigaci6n a base de amplia red de canales. 
Martfnez (1988), 
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2.7.5. AÑO Y VEZ 
Sistema empleado por el campesino en zonas

donde el terreno de cultivo presenta una capa arable muy -
delgada y su pendiente es de cierta cbnsideraci6n; estos t~ 
rrenos se dejan sin sembrar en el temporal de lluvias en
el cual se mete el ganado a que coma pastura y luego en n~ 

viembre, se sacan los animales para preparar la tierra, -
cuando el primer cultivo completa su ciclo vegetativo se -
cosecha y se pasa a preparar la tierra para que se encuen
tre lista para la siembra del si~uien~e cultivo y después
que éste se coseche se deja nuevamente descansar la tierra 
en tiempos de lluvia y empieza a hacerse el mismo procedi
miento. (SARH 1987). 

2.7.6. ASOCIACION DE CULTIVOS 
Se utiliza la asociaci6n de cultivos gene-

ralmente se siembra con tracci6n animal sembrando en sur-
cos en este sistema se realizan pr8cticas tradicionales. -
(SARH, 1987). 

2.7.7. ROTACION DE CULTIVOS 
Habitualmente cuando un pafs se abre a la -

agricultura los cultivadores se dedican a una sola siembra; 
durante algQn tiempo todo va bien, pero finalmente la tie
rra comienza a agotarse. Entonces el agricultor tiene que 
apelar a la rotaci6n de cultivos, es decir, plantar una s~ 

cesi6n de éstas en la mismá tierra. No s61o se ahorra -
tierra también permite que el agricultor dependa menos del 
precio de su siembra única. 

M§s pr§ctico ha resultado, en algunos casos, el -
sistema de rotaci6n de cultivos sembrar distintas especies 
cada año. 

El suelo se ve beneficiado, pues cada vegetal nec~ 



27 

sita distinta proporción de elementos y hay menos peligro
de que por empobrecimiento uniforme del suelo aparezcan -
las llamadas enfermedades carenciales de los cuales ya se
sabe que son de gran peligro. (SARH lg87). 

2. 7. 8. RIEGO 

Hay partes del mundo donde lluev~ tan poco, 
que las cosechas se agotarfan y morirfan es~erándola, te-
niendo largas semanas de sol y su suelo fértil, lo único -
que les falta es agua. 

Esta es 1 a razón de q.¡e durante muchos mi 1 es de - -
años los hombres hayan estado e~or%ándose en encontrar nu~ 
vos s1stemas para llevar el agua a los d~iertos y hacer-
los Pf,orecer y producirp. A este procedimiento se le 11! 
ma "rtego", se aplica en todos los pafses por lo menos en
algunas de sus zonas. Esto desde los tiempos más primiti
vos de que se tenga conocimiento en todas las tierras fér
tiles. 

El primer problema sigue siendo hacer subir el - • 
agua porque una vez que haya sido elevada, fluirá natural
mente hacta abajo y podrá ser guiada por la tierra. Si un 
agricultor vtve cerca de un rfo, puede ser que obtenga el
agua directamente del propio rfo. h~y muchas bombas de ri! 
go grandes y pequeñas. El agua una vez elevada puede ha-
cerse fluir por zanjas guiándola por los campos. 

Pero a menudo no es posible usar esta manera bara
ta y fácil de regar los rfos vierten rápidamente su agua -
en el mar y algunos de ellos permanecen secos durante la
mayor parte del año. Esto depende de varios factores; re
lieve del terreno, regimen de lluvias, deshtelo, etc. 

Por eso el hombre consideró que el primer paso a -
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dar consistfa en evitar que el agua se perdiera inútilme~ 

te en el mar. 

Y construy6 presas oara retener el precioso lfqui
do a suficiente altura para que el mismo pudiera fluir y -
regar las tierras sin necesidad de tener que ser elevado,
sino stmple~ente conducido por canales, que lo llevan a -
otros conductos menores y éstos también se ramifican, y -
asf sucesivamente, hasta que el agua penetra en los dimin~ 
tos surcos trazados por el arado entre los árboles o las -
plantas de los campos. 

Los embalses grandes se hacen con saetines• 

Compuertas o salidas que se abren y cie~ran a vo-
luntad y asf puedan regularse el fluir del agua. Sobre -
esas represas se forman lagos artificiales y en ellos se -
almacena e, agua durante la estación crecida y se deja .sa
lir el agua gradualmente en la estaci6n seca. 

2.8. RESULTADOS DE INVESTIGACION EN JALISCO 
Armendariz (1986), establece que por medio de las in

vestigaciones realizadas y los resultados obtenidos en el
municfpfo de Etzatl&n, Jalisco, se describen los siguien-
tes sistemas de producción agrfcolas: secano intensivo, -
sistema de riego. sistema de asociación de cultivos, sist! 
ma coamil. 

JaGregui (1986), establece que en base a los resu! 
tados obtenidos en el municipio. se tienen los siguientes
sistemas de producción, sistema tradicional, sistema coa-
mil, sistema secano-intensivo, sistema de tecnologfa mode! 
na. 

Zárate {1986), teniendo en consideración los resul 
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tados obtenidos del presente trabajo, se concluye que en -
el municipio de San Marcos Jalisco fueron reconocidos 3 -
sistemas de producción, mismos que se enumeran a continua
ción: tecnología tradicional, sistema coamil, sistema de
año y vez. 

Rico (1986), describe que bajo las condiciones en
que se llevó a efecto este estudio, se pueden describir -
los sistemas de producción siguiente; sistema en asocia- -
c16n de cultivos, sistema secano intensivo, SiJtema en coa 
mil. 

Magaña (1987), menciona que para identificar y de! 
cribfr los sistemas de producción existentes en el munici
pio de Tequila, Jalisco, se tomaron en cuenta las caracte
rfsticas clim~ticas, topográficas, h1dro16gicas y edafo16-
gfcas y los sistemas que existen son: coamil, sistema de
secano-intensivo, sistema de riego y sistema de año y vez. 

Nufio, 1987), establece que bajo las condiciones en 
que se llevó a cabo este estudio se pueden describir los -
siguientes sistemas de producción: secano-intensivo, sist! 
ma de afio y vez, sistema de producción perenne, en el mun! 
cipio de Ahua1ucto. 

Plazola, (1987), menciona que de acuerdo a la in-
vestigación que se realizó en el municipio de Acatic Jali! 
co, se determinaron los siguientes sistemas de producción
secano-intensivo, sistema perenne, sistema de riego y cul
tivos asociados. 

Guzman, 1988), establece que de acuerdo a la inves 
tigactón que se realizó en el municipio de G6mez Farfas, -
para determinar cuales son los sistemas de producción - -
agrfcota que se practican se pueden establecer las siguie~ 
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tes conclusiones: 

Existen en el municipio ·cuatro sistemas de produc
ci6n agricola b1en definidos que son: secano intensivo,-
sistema de asociaci6n de cultivos, sistema de riego y sis
tema de coam11 • 
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3.1. FISIOGRAFIA DEL MUNICIPIO 
3.1.1. PERFIL HISTORICO CULTURAL 

CRONOLOGIA DE LA CIUDAD 
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"Tepatitlln" lugar de pedernales o entre las par! 
des, sus primeros pobladores fueron otomfes, que fueron desa
lojados por otras tribus. Posteriormente la tribu "tecas" se 
estableció y formó un cacicazgo independiente. Después se •• 
adueftaron de la comarca los tecuexes. 

En el siglo VI a.C. llegaron los viajeros de Huechue
tlapal&n, en peregrinación hacia el sur, y los toltecas se -
dispersaron e invadieron el oriente, conquistando los puntos
llamados despu~s Nochit14, Acatic, Tepatit14n entre otros im
pusieron sus costumbres, religión y gobierno, dejando parte
de sus familias en este territorio, confundidas con las tri-
bus primitivas. 

A principios de 1530 el Capitln Nuño de Guzmln envió
al Capft4n Pedro Almidez Chir1nos hacia el norte, salió del -
Rfo Cuitzeo y fue a Tzapotl&n, al Valle de Acatic y a Tepati
tlln hasta el Cerro Gordo de Tepatitl!n fue la cabecera del -
departamento de su nombre. 

En 1837 en marzo se le da el nombre de Tepatitlán de 
Morelos, 

El 20 de septiembre de 1883 por decreto número 41. 
cuando la villa de TepatitlSn tomó e1 nombre de Tepatitlán de 
Morelos, adquiriendo con la misma disposición 1a categorfa de 
ciudad. (Sfntesis Geogr4f1ca del Estado de Jalisco, INEGI). 

3.1.2. LOCALIZACION 
Su ubicación regional respecto del estado es -
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al centro y con respecto a la región al suroeste en las -
coordenadas 20°54'50" y los 21!01'03" de latitud norte y
los 102°30'03" a los 102°56'15" de longitud oeste, a una -
altura de 1800 m sobre el nivel del mar. 

Se encuentra limitado, al norte con Valle de Guada
lupe, al sur con TototlSn y Atotonilco el Alto y al ponie~ 

te Acatic y Cuqufo. (.Ver fig. 1). 

Cuenta con 335 localidades siendo la mSs importante 
Tepatft14n de Horelos, Capilla de Guadalupe, San José de -
Gracfa, Pegueros, Milpfllas, Mezcala y Ojo de Agua de lati 
llas. Presenta una superficie total de 1.532 km 2 . 

3.1.3. SUELOS 
Los suelos que presenta el municipio de TeP! 

tfttán de Horelos son un suelo con luvisol f~rr1co, con 
planosol molico y feozemluvico con una clase de textura m! 
dia en los 30 cm superficiales del suelo (ver fig. 7). 

Es un suelo predominante + suelo secundario + fase-
saltna. 

Posibilidades de uso agr1co1a son terrenos aptos P! 
ra el desarrollo de agricultura mecanizada contfnua, con -
una aptitud alta, baja y media, con un regimen de humedad
disponible en húmedo. 

Los suelos que predominan son los de cuarta y quin
ta clase y son los llamados ganaderos, los de cuarta tienen 
fuertes limitaciones de espesor delgado que va de 0.30 a --
0.60 cm pendientes onduladas por lo cual no deben explotar
se para fines agrfcolas. 

Aunque se pueden aprovechar ventajosamente para fi
nes ganaderos y forestales, los suelos de la quinta clase-
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comprenden suelos de fuertes restricciones, de zonas monta
ñosas; fuertes pendientes, delgadas con espesores de 0.15 a 
0.30 cm, pedregosas, impropias para la agricultura pero se
pueden aptovechar para fines forestales y de pasto. 

Los de la primera clase, sus principales caracterfl 
ticas de estos suelos que se pueden aprovechar sin restric
ciones para todos los cultivos dependiendo de las condicio
nes climáticas, su profundidad es de 2m a más su fertili-
dad muy rica y la pedregosidad nula. 

Los de la segunda clase; presentan algunas restric
ciones de uso y manejo factibles de corregirse con ligeras
inversiones, la mayorfa de los cultivos prospera en estos -
suelos su profundidad es de 1 a 2 m y su pedregosidad es el 
casa. 

Los suelos de la tercera clase tienen moderadas li
mitaciones que los hacen menos productivos, por lo cual de
ben aprovecharse.para una agricultura selectiva. 

Los suelos de la sexta y la séptima clase son terr! 
nos de condiciones topográfica( accidentadas, son impropios 
para la agricultura y la ganaderfa (SARH 1987), 

3.1.4. CLIMA 
Los informes de estas estaciones englobadas

para cada municipio, hacen una descripci6n de los climas 
que prevalecen en cada regi6n, según la clasif1cac16n de 
Kopper y modificadas por Garcfa (S.P.P.) 

Presenta un clima semi-seco con otoño e invierno se 
cos y templado sin cambio térmico invernal bien definido 
(ver ftg. 2). La temperatura media anual es de l9°C con 
una prectpitaci6n pluvial media de 874.7 mm (ver fig. 3). -
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los vientos dominantes son .en dirección sur-norte. 

El mes con mayor precipitación es julio con un va-
lor de 200 a 210 mm y marzo es el más seco con menos de S
cm (SPP 1981) (ver fi9. 4). 

3.1.5. TOPOGRAFIA 
La mayor parte del municipio observa una fo

to9raffa más o menos regular en la que predominan altitu-
des de (1,500 a 2,100 msnm), siendo la altitud de la cabe
·cera municipal de 1800 msnm. 

Está marcada en una longitud de 26°30'50" y una la
titud de 102°30'10", está marcada por una sucesión extensa 
de serranfas, mesetas, lomerfas y depresiones propia de la 
Altiplanicie Central del Pacffico. (ver fig. 5). 

Existen superficies compactas, tierras comprimidas
en las que no pueden penetrar la humedad provocando que -
los cultivos no se desarrollen bien por falta de humedad.
(SPP 1981), 

3.1.6. VEGETACION 

La vegetación que presenta este municipio de 
Tepatitlán es de un matorral subtropical, con una agricul
tura de temporal, en su mayorfa de un poco de bosque de
encino con vegetación secundaria, esto al noroeste, al sur 
se observa un poco de pastizal inducido y un poco de pastl 
zal natural, 

Esta vegetación se distribuye bajo climas del grupo 
de los cálidos. 

El matorral subinerme, aunque en algunos casos tam
bién se presenta como nopalera. (Ver fig. 6). 
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La altura media del estrato superior es de 2.0 m -
aunque hay alturas de 3.0 m y hasta 5.0 m y sus componentes 
dominantes. aunque un poco frecuentes. son el cacahuate, -
(Ipomuear spp) y el Tepame (Acacia pennatula). 

En el estrato medio (1-1.5 m de altura aparecen con 
fndices de frecuencia muy bajos nopales. (Opuntia sp~). ca
pitanejas (Verbesina spp) e individuos de (Crotan spp). 

Los elementos más constantes del estrato inferior -
son los pastos (Boutelova spp) y (Aristida spp). 

En las zonas cubiertas por este tipo de vegetación
es frecuente encontrarse con evidencias de uso pecuario de
la tierra (SPP 1981). 

3.1.7. GEOLOGIA 
Se encuentra en una provincia o zona geo16gi 

ca del eje volcánico. 

Su suelo es de edad cenozoica. del perfodo cuatern! 
r1o con un grupo de rocas fgneas extrusivas icida y brecha
volcánica toba en las pa~tes más altas y lunares de basalto 
o rtolfta. 

Las rocas más recientes son del cuaternario y están 
constituidas por areniscas conglomerados y depósitos aluvi! 
les igual que algunos derrames de basalto. (SPP 1g81). 

3 .1.8. AGUA 

En este municipio la distribuci6n más signi
ficativa de las lluvias se origina en el perfodo de junio a 
septiembre donde se registra el 90%. 

Este municipio tuvo una máxima en la historia en --
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precipitación pluvial anual en el año de 1973 de 1,251 mm.
En el cuadro No. 1 se hace un análisis para determinar las
necesidades de agua en los principales cultivos (SARH 1987). 

CUADRO l. NECESIDADES DE AGUA EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS. 

CULTIVO PERIODO DE CRECIMIENTO COEFICIENTE GLOBAL 
M a fz 3 a 4 meses 0.75 
Frijol 3 a 4 meses 0.70 
Cereales 3 a 5 meses 0.85 
Garbanzo 4 a 5 meses . 0.70 
Sorgo 4 a 5 meses 0.70 

CUADRO 2. EL USO CONSULTIVO EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

CULTIVO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. USO CON-
SUL TIVO 
GLOBAL 

Hafz 12.39 12.27 11.77 10.75 472 
Frijol 11.58 11.45 11.99 10.04 450 
Cereales 14.04 . 13.91 13.34 12.18 11.98 654 
Gar'banzo 11.56 11.45 11.80 10.04 6.00 510 
Sorgo . 11.56 11.45 11.99 10.04 8.00 530 

Aplicando los valores de las temperaturas medias 
mensuales y la fórmula. 

U.C. "K.P. T°C+17.8 
21.8 

se obtuvo el uso consultivo 
de los principales cultivos. 
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INVENTARIO DE LAS CORRIENTES 
En base a la información proporcionada por la SARH

y por el Departamento de Programación y Desarrollo del Est! 
do de Jalisco, se integró e·l inventario de las corrientes y 

el grado de aprovechamiento de las mismas. 

Es necesario mencionar que no existe 1nformaci6n s~ 

bre volúmenes m8ximos y mfnimos de las corrientes y por lo
tanto no podemos obtener una media. Los tribulatorios m~s
importantes de este municipio son; el Rfo Tepatitl~n. Rfo
Calderón y el Rfo Zula. (SARH 1987). 

A) El Rfo Tepatitl~n.- Tiene su origen en el mismo
municipio el cual lo atravie~a el municipio de Acatic y de
semboca sus aguas en el Rfo Verde de Belén. 

En este rfo se encuentra la presa denominada Santa
Rosa, proyectada para regar 649 hect8reas en el municipio -
de Tepat118n. En el cuadro No. 3 se observa datos estadfs
t1cos del Rfo Tepat1t18n. (SARH 1987). 

CUADRO 3. DATOS GENERALES Y ESTADISTICOS DEL RIO TEPATITLAN 

LONGITUD APROXIMADA VOLUMEN ESCURRIDO 

KM 

45 

Millones m3 

115.9 

VOLUMEN RETENIDO 
_EN Mlli.QNES 

% DE 
RETENCION 

15.8 

B) Rfo Calderón.- Nace en el municip io de Tepati-
t14n y recorriendo junto con Acatic y Zapotlanejo; vierte -
sus aguas al Rfo Santiago en el municipio de Tona18. 

Parte de su caudal es retenido a través de una pre
sa de almacenamiento ubicada en el municipio de Acatic deno 
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minada "La Red" proyectada para regar 1405 hectáreas, tiene 
una longitud aproximada que en el cuadro No. 4 se observa.
( SARH 1987). 

CUADRO 4. DATOS GENERALES Y ESTADISTICOS DEL RIO CALDERON 

LONGITUD APROXIMADA 

Km 

15 

VOLUMEN ESCURRIDO VOL. RETENIOO % DE RETENCION 

Millones de m3 M~llones de 
m 

115.9 18.3 15.8 

e) Rfo Zula.- Nace en el municipio de Tepatitlán, -
atraviesa a éste, además de Atotonilco, Tototlán y vierte -
sus aguas al rfo Santiago en el municipio de Chapala, en el 
cuadro No. 5 se observan los datos estadtsticos del Rfo Zu
la (SARH 1987). 

CUADRO 5. DATOS GENERALES Y ESTADISTICO DEL RIO ZULA 

_Lul'luJ uu APROXIMADA 
km 

83 

VOLUMEN ESCURRIDO 
Millones de m3 

115.9 

VOLUMEN RETENIDO 
Millones m3 

18.3 

2: DE RETENCION 

15.8 

En base al caudal escurrido, los rfos se pueden co~ 

siderar semi-permanentes ya que a pesar de su anchura y lo~ 

g1tud, su volumen se reduce al mfnimo en los meses de abril 
a junio a tal grado que es imposible su aprovechamiento. 

La principal función de los arroyos es la de drenar 
las aguas que escurren durante las lluvias, sus escurrimie~ 
tos se prolongan hasta los meses de noviembre a enero lo -
que se aprovecha para la construcción de obras de captación 
mismas que son utilizadas tanto en el riego como en la gan! 
derfa. ( SARH 1987). 
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Para calcular el grado de aprovechamiento de estas
corrientes se tomó en consideración que en sus mayorfas en 
las áreas de riego se siembra mafz y frijol asociado, asf -
como cierto grado de hortalizas, en función de éstos y las -
caracterfsticas del suelo de la zona, se consideró en prom~ 

dio de 6,000 m3 para regar una hectárea. 

La cuantificación de volúmenes y grados de aprove
chamiento es muy diffcil de calcular por la gran cantidad y 
variedad en volumen de los mismos y por la inexistencia de
un inventario adecuado. 

De acuerdo a entrevistas sostenidas con los produc
tores y técnicos de la zona manifestaron que las posihi11d~ 
des de explotar el agua del subsuelo son mfn1mas, en razón
de que el nivel del manto freático es muy profundo y su lo
calización es dfffcil lo cual queda demostrado por perfora
ciones de pozos profundos hechos por los productores, de
los que se han obtenido resultados negativos, frenando la-
1n1c1at1va para llevar a cabo nuevas explotaciones. (SARH-
1987). 

Sin embargo se requiere de un conocimiento más a 
fondo de 1as pos1b111dades de uso de aguas subterráneas m~ 
d1ante el estudio geohidro16gico correspondiente (SARH -
1987). 

A la opinión de lo~ técnicos de la zona y de la ob
servac16n se desprende que los agricultores del municipio -
no llevan a cabo ninguna práctica que permita la conserva-
ción y el uso racional del agua, lo que contribuye al desl~ 

ve de los suelos por los escurrimientos del temporal que i.!!. 
crementa la erosión en detrimento de la escasa capa arable. 

En las áreas de riego se detectan que los producto-
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tares requieren de una orientación más amplia para el uso y 

manejo de este recur$o (SARH 1987). 

3.1.9. EROSION 
Se considera con un fenómeno de erosión con

siderable, tambi~n.existe el problema de la superficie de
descanso, es también un fenómeno de tomarse en cuenta cuya
participación relativa es de 32.9%. 

La deficiente preparación del suelo, la indeffni- -
ción de una rotación de cultivos, el desconocimiento y la
falta de recursos de los productores para el control de la
erosión y la insuficiente participación del sector oficial
a este respecto; han sido los factores que han favorecido -
el incremento de este fenómeno. 

El proceso de erosión que manifiesta el área es co~ 

sfderable, ya que ésta se ha venido explotando irracional-
mente tanto por lo predominante del monocultivo, como por
el sobrepastoreo que ha propiciado la ganaderfa extensiva.
(SPP 1981). 

3.2. MARCO SOCIAL 
3.2.1. POBLACION 

La población total del municipio asciende a - -
78,634 habitantes~ cifra que representa el 1.79% de la po-
blación total del Estado y el 0.117 por ciento respecto a -
1a nac16n. 

La tasa media anual de crecimiento fue de 1.05726-
para la década de 1970-1980, se estima que para el año 2000 
la población es de 51.13 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La mayor concentración de la población se encuentra 
en Tepatftlán, Capilla de Guadalupe, Sa~ José de Gracia, P! 
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gueros y M11p111as principalmente. 

El municipio cuenta con una proporci6n numerosa de
poblac1~n joven contrastando con la poblac16n mayor de 65 -
aftos con una d1stribuci6n proporcional en ambos sexos. 

Un mayor porcentaje de los habitantes corresponde a 
la poblac16n urbana (SPP 1g81). 

EDUCACION. CULTURA, RECREACION Y DEPORTES 
Tepat1t14n de Morelos cuenta con la infraestructura 

adecuada para impartir educaci6n elemental desde preescolar 
secundaria general y técnica y bachf1lerato, en el aspecto -
recreativo el municipio cuenta con teatros, cines y centros 
recreativos (SPP 1981). 

3.2.2. SALUD 
En la zona urbana la salud es prestada por -

el I.M.S.S. el Departamento de Salud del Gobierno del Esta
do y c11n1cas particulares. En el área rural es proporcio
nada por el~ ISSSTE, 1 a Cruz Roja y el Departamento de Salud 
del Gobierno del Estado. 

3.2.3. VIVIENDA 
El tipo de tenencia es particular en su may~ 

rfa cuentan con los servicios generales de agua potable, 
energfa eléctrica y drenaje en la cabecera municipal. 

Su construcc16n es a base de material duradero como 
tabique, tabfc6n y block,(SPP 1981). 

3.2.4. COMUNIC~CION Y TRANSPORTE 
Con una red de comunicaci6n que permiten el

ac~eso por carretera y avi6n. 



49 

La transportación terrestre puede efectuarse a tra
vés de la carretera Federal No. 80. El municipio es el -
punto donde concluyen los caminos hacia Yahualica de Gonzá
lez Gallo. Acatic. ~totonilco y Arandas. 

También cuenta con una red de caminos de terrace- -
rfas rurales que hacen un poco más fácil su comunicación en 
tre sus localidades. 

Respec~o a los medios de comunicación. el Municipio 
cuenta con servicios de correos. telégrafos, teléfono (int~ 

grado al sistema LADA), radio telefonfa, también dispone de 
radiodtfusoras y recibe se~ales de telev1si6n. 

Cuenta con aeropista localizada entr~ la ~abecera
munictpal y la localidad de Pegueros. (SSP 1981). 

3.2.5. ASPECTOS SOCIO ECONOHIC~S 

Población económicamente ~ctiva 
En ~sta región de los Altos de Jalisco a la

cual pertenece el municipio de Tepatttt!n podemos consta-
tar que de la población total de dos habitantes depende de
uno que desarrolla actividad productiva. De éstos la mayo
rfa est§ concentrada en el sector agropecuario, siendo el -
comercio el segundo sector en atenci6n, la industria es ta~ 
bién altamente atendida, el resto se dedica a actividades -
1nsuf1c1e"temente espeeffieadas. 

Pero también es importante señalar que de acuerdo a 
las condiciones de vida y los bajos salarios, muchos de los 
habitantes alteños se van a trabajar como jornaleros a los~ 
E.U.A •• y al noroeste de Nayarit y Colima. Las causas pri~ 
cipales de esta emigración radica en la falta de empleo. el 
insuficiente nivel de los asalariados y en la falta de org~ 

n1zac1ón por parte de los asalariados para defender mejor -
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sus intereses. La tierra generalmente est& subdividad y la 
arraigada tradición de propiedad privada ha limitado todas
las posibilidades de una explotación colectiva, que permita 
la particfpac16n de un gran número de trabajadores. (SARH · 
1987). 

3.2.6. ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Agricultura.- Los principales cultivos agrf

colas son el sorgo, mafz, frijol y agave. 

Ganaderfa.- Se crfa bovino de carne y leche, porci
no, caprino, ovino, equino y aves. 

Industria.- Se desarrollan actividades manufacture
ras, elaboración de alimentos y fabricación de productos mi 
nerales no met!lfcos. (Ver fig. 8), 

Forestal.- ~us recursos forestales compre~de~ zonas 
boscosas de pino, encino y roble, 

Minerfa.- Existen yacimientos de manaaneso. 

Comercio.- Predominan los establecimientos con gi-
ros referentes a la venta dP. productos alfme~ticios de pri
men necesidad. 

Tenemos que existe en la zona un laboratorio de pa
tologfa animal para la detección de enfermedades en el gan! 
do, en dicho centro se imparten cursos de capacitación y -
asesorfa técnica general. 

En este municipio funciona también la Asociación de 
Avicultores de Tepatftl§n que incluye los principales dvi-
cultores de este municipio, dicha organización cuenta con -
un gran nDmero d~ miembros que realizan en favor de sus aso 
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ciados la defensa del precio del huevo, las gestiones para
conseguir precios bajos en la adquisición de diversos insu
mas. 

Tambi~n se cuenta con el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agrfcolas "INIFAPu que se encuentra en el ki~ 

16metro 9 de la carretera Tepatitlán a San Juan de los La
gos (SARI'I 1987), 

3.2.7. REGIMEN DE LA PRO~IEDAD Y TENENCIA DE LA TIE 
RRA 
En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a -

los datos recabados podemos observar que la mayorfa de su -
población agropecuaria pertenece a la pequena propiedad. -
Siendo la actividad ganadera la de más desarrollo en dicha
zona, esto es debido a que se presta mejor el territorio. 

El municipio está dividido en 13 zonas en las cua-
les existen 2 ejidos que son: Mezcala y el de Loma Larga en 
los cuales se encuentran 41 beneficiados. 

El resto del municipio es de pequena propiedad en -
donde existen 3070 beneficiados siendo ~stos los dominantes 
en el municipio (SARH 1987), (Ver fig. 9) 

3.3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
El presente trabajo de investigación de los sistemas

de producción agrfcola se llevó a cabo en un levantamiento
de encuestas mediante un cuestionario el cuál fué elaborado. 
por el Departamento de Fftotecnfa de la Facultad de Agrono
mfa de la Universidad de Guadalajara. 

3.3.1. OISERO DEL CUESTIONARIO 
Se utilizó, "Diseno de muestreo estratifica

do o aleatorio con distribuci6n proporcional a la muestra"-
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donde se establece una confiabilidad de 95% y una precisi6n 
del 10% para la obtenci6n de los datos reales. las pregun~ 
tas realizadas en la encuesta fueron acerca de los siguien
tes temas: 

I. Datos generales del "agricultor. 
II. Agroecologfa. 

I I I. Preparación del suelo. 
IV. Siembra. 

V. Prácticas de cultivo. 
VI. Cosecha. 

VII. Factores agro,ómicos. 
VII l. Factores extraagron6micos. 

3.3.2. MARCO DE MUESTREO 
El marco de muestreo fue el mismo municipio 

de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

El tamaño de la muestra en esta investigación se d! 
terminó mediante la siguiente expresi6n algebráica: 

n = 

En donde: 
n = Número de encuestas 93 
N = Total de agricultores 3070 
K • Número de estratos 1 

N1 = Número de agricultores en el eitrato 1 3070 
Si 2 Varianza de cada estrato .25 

d Precisión .10 
z = Confiabilidad 1.96 
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IV. RESULTADOS 

los resultados obtenidos en base a las encuestas --
aplicadas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco, 
son las siguientes. 

4.1. TENENCIA DE LA TIERRA 
En el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el --

98~ de la tenencia de la tierra es propiedad privada o pe
queña propiedad. Mientras que ~1 2~ restante es ejidal. 

4.1.1. TIEMPO DEOICAOO.A LA AGRICULTURA COMO MODO DE 
VIDA 
De acuerdo a las personas encuestadas se tuvo 

que el 4~ de los agricultores tienen entre los 5 y 10 años
en esta actividad y el 96~ restante tienen más de 10 años -
en la actividad.· 

4.1.2. TIPO DE EXPLOTACION 
El 4% de la poblac16n encuestada es solamente 

agricultor, mientras que el 96~ restante tiene una exp1ota-
ci6n agrfcola-ganadera. -

4.1.3. TAMAÑO DE LA SUPERFICIE DE EXPLOTACION 
En el cuadro No. 6 se observa la superficie -

de explotaci6n cultivada en hectáreas. 



CUADRO 6. SUPERFICIE DE EXPLOTACION 
CULTIVADA EN HECTAREAS 

SUPERFICIE CULTIVADA (HAS). 
o - 5 
6 - 10 

11 - 15 

16 - 20 
21 - 30 o más 

4.2. AGROECOLOGIA Y CLIMATOLOGIA 

7 
13 
37 
26 

17 
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En el cuadro No. 7 se puede observar las principales -
caracterfsticas de la climatologfa en el municipio. 

CUADRO 7. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS 
Mes de 1n1c1o de temporal 
Mes de término de temporal 
Lluvias fuera de temporal 
Mes de sequfa fnterestival 
Granizadas 
Vientos 
Heladas 

Junio 
Septiembre-octubre 
Diciembre-enero 
Abril 
Agosto~septiembre 

Enero 

De acuerdo a lo obsérvado en el cuadro No. 7 pod~mos 
decir que el temporal está muy bien definido y que tanto -
las granizadas, los vientos y las heladas son problemas en
ocasiones tan graves que se pierden totalmente los cultivos. 

4.3. CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
Los suelos que ~resenta el municipio de Tepatftlán de

Morelos, son laterfticos o (color rojo) los cuales indican
usualmente de 6xidos de hierro libre. En el cuadro No. 8-
se aprecia la textura del suelo. 
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4. 3 .l. TEXTURA DEL SUELO 

CUADRO 8. TEXTURA DEL SUELO 

.TI PO DE TEXTURA DEL SUELO % 

Pesado 10 
Ligero 25 

Intermedio 65 

4.3.2. PROFUNDIDAD PROMEDIO DEL SUELO AGRICOLA 
La profundidad promedio en el suelo agrfcola

que se encontró en la región es variable como lo podemos o~ 

servar en el cuadro No. 9. 

No. 10. 

CUAORO No. 9. PROFUNDIDAD PROMEDIO DEL SUELO 

PROFUNDIDAD EN C~ 

10-20 
Z0-30 
30-40 
40-50 

4.3.3. RELIEVE 

12 
14 
54 
20 

El relieve encontrado se observa en el cuadro 

CUADRO 10. CARAC.TERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL SUELO 

TOPOGRAFIA % 

Plana 53 
Ondulada 37 
Pendiente media (5-10%) 8 

Pendiente fuerte (10%) 2 
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4.3.4. PRESENCIA DE PEDREGOSIDAD 
La presencia de pedregosidad que existe en la 

regi6n es un problema de tomarse en cuenta, ya que se tiene 
en un 83% al suelo agrfcola, y al 17% restante no tiene pr! 
sencia de pedregosidad. 

4.3.5. AFECTA AL SISTEMA DE PEDREGOSIDAD 
La pedregosidad afecta al sistema en un 68% -

al suelo agrfcola mientras que el 32% restante no le afecta 
al sistema. 

4.3.6. PRODUCTIVIDAD DEL SUELO 
-El 75% de los agricultores consideran que su

suelo agrfcola es de producción regular, el 22% siguiente -
lo consideran de producción mala y el 3% restante lo consi
deran bueno. 

4.4. PREDOMINANCIA DE VEGETACION 
La vegetación que presenta en la región consiste prin

cipalmente en matorrales y bosque según se observa eñ el -
cuadro No. 11. 

CUADRO 11. TIPO DE VEGETACION EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 

NOMBRE COMUN FAMILIA NOMBRE TECNI CO 
Grama gramfnea Digitaria sanguihelis 
Huizache leguminasea Acasia farnesiana 
Zacate Johnson gramfnea Sorghum halopense 
Mezquite leguminosea Prosoois ~ 

4.5. CULTIVOS 
Los cultivos principales y su época de siembra son los 

mencionados en el cuadro No. 12. 
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CUADRO 12. CULTIVOS PRINCIPALES Y SU EPOCA OE SIEMBPA 

CULTIVO EPOCA DE SIEMBRA MAQUINARIA UTILIZADA 
Hafz mayo-junio manual 
Sorgo mayo-junio mecánica 
Frfjol mayo-junio manual 
Agave junio manual 

4.6. MALEZAS 

los principales tipos de malezas que afectan al siste
ma se observan en el cuadro No. 13. 

CUADRO 13. MALEZAS PREVALENTES EN LA REGION 

NOMBRE COHUN NOMBRE CIENTIFICO ., 
10 

Quelite Amaranthus hibridus 10 
Chayotillo Cienos angulatus 2 
Aceitilla Bidens aurea 3 
Palo cote Tithonia tubaeformis 10 
Trompetilla Acleisanthes longiflora 20 
Zacate hoja angosta Panicum scribnerianus 55 

4.7. PREPARACION DEL SUELO 
La preparaci6n del suelo se realiza en la regi6n den-

tro de los meses de abril y junio para el ciclo primaveral
verano que es la de temporal. En el cuadro No, 14 se obse~ 
va las prácticas de preparaci6n del suelo. 
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CUADRO No. 14. PRINCIPALES PRACTICAS PARA LA PREPARA 
CIDN DEL SUELO AGRICOLA. 

LABORES % DE AGRICULTORES QUE LO PRACTICAN 
Subsuelo 
Barbecho 
Rastreo 
Desvare 
Cruza 
Nivelacf6n 

4.8. MAQUINARIA UTILIZADA 

251 
98% 
95% 
481 
15% 
10% 

La maquinaria utilizada en la regi6n es importante de
finirla ya que en base a esta encuesta podremos observar -
qu~ tanto porcentaje de nuestro campo se ha modernizado en
tecnologfa. Esto lo podremos observar en el cuadro No. 15. 

CUADRO No. 15. MAQUINARIA UTILIZADA 

ME TODO 
Tiro animal 
Maquinaria (mecánica) 
Manual 

15 
83 

2 

4.8.1. TIPO DE OPERACION DE MAQUINARIA 
Al llegar a este punto de la encuesta tuvimos 

la oportunidad de poder observar que en varias comunidades
existen asociaciones entre los mismos pobladores de la com~ 
nidad en las cuales se ayudan mutuamente y en una de estas
ayuda ha sido la incorporaci6n de maquinaria a su comunidad. 
Los resultados obtenidos se concentran en el cuadro No. 16. 
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CUADRO 16. TIPO DE OPERACION DE MAQUINARIA 

TI PO % 

Propia 85 

Maquilada 4 

Prestada 3 

Rentada 8 

4.9. TIPO Y APLICACION DE MEJORADORES DEL SUELO. 
Como se observ6 la regi6n es agrícola ganadera, ~sto

ha permitido utilizar un mejorador org~nico que se produce
ahí mismo ya que lo tienen en su precio. El porcentaje se
muestra en el cuadro No. 17. 

CUADRO 17. TIPO DE MEJORADOR ORGANICO UTILIZADO 

TIPO 
Bovino 
Ga 11 f naza 
Cerdo 

4.10. SIEMBRA 

53 
42 

S 

Debido a que en la región únicamente existe la explo
tación en temporal o de primavera/verano tenemos por lo ta~ 
to que la mayoría de los campesinos tienen como época de -
siembra los días últimos de mayo y el mes de junio. Esto -
es que realizan su siembra en seco, mientras otros campesi
nos esperan las buenas condiciones de humedad del suelo ha! 
ta establecerse el ciclo de lluvias. 

La mayoría de los agricultores siembran con maquina
ria, siendo éstos en un porcentaje del 84%; el 16: restante 
siembra manualmente. 
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El método de siembra utilizado en la regi6n por par
te de los agricultores tenemos que el 68% es el de tierra -
venida (temporal) mientras que el 32% restante lo hacen en
seco. 

En las caracterfsticas de la si~mbra la totalidad de 
los agricultores la realizan en forma anual, esto. un 99%,
mientrrs que el 1% restante practica la siembra con culti-
vos perennes principalmente con agave. 

Los cultivos anuales en la región presentan o tienen 
en arreglo en surcos. 

Por lo que respecta al uso de la semilla mejorada en 
la regi6n el 70% de los agricultores la utilizan, debido a
que éstas les rinden más, se la recomienda el banco y las -
casas comerciales en la regi6n al igual que FUNDETEP (Fund! 
ci6n de Desarrollo de Tepatftlán) porque son más resisten-
tes a las enfermedades. 

Con lo que respecta al 30% restante, este grupo de -
agricultores _sigue sembrando su semilla criolla que ellos -
mismos producen o la intercambian con amigos o vecinos. Al 
preguntar la raz6n de seguir utilizando este tipo de semi-
lla, es debido a que le tienen confianza, les ha dado buen
rendimiento y que además la semilla mejorada es muy cara y
algunos la desconocen y prefieren·no arriesgar. 

4.11. VARIEDADES UTILIZADAS 
Este tipo de variedades son las que utiliza en suma

yorfa los agricultores de la regi6n de acuerdo a la encues
ta realizada en el cuadro No. 18 se observan los resultados 
obtenidos. 
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CUADRO 18. PRINCIPALES VARIEDADES UTILIZADAS PARA CULTIVOS 
BASICOS 

CULTIVO VARIEDAD DENSIDAD DE SIEMBRA 
Mafz H-366 

H-311 
H-313 20 a 22 kg/ha 
H-220 
Criolla amarillo copos blancos antes era la 

H-309 

Sorgo 0-55 
E-747 
Ruby 20 a 25 kg/ha 
D-66 
E-742 

,:rijol Garbancillo zarco 18 a 20 kg/ha 
Morado de· agua Asociado 

Agave Tequilero (azul} 300 plantas/ha 

4.12. FERTILIZACION 
En la región la totalidad de los agricultores que-· 

.sfembran cultivos básicos utilizan la fertilización~. ésta
es una práctica de cultivo que el agricultor tiene muy pre
sente de que su cultivo la va a necesitar para un mejor - • 
aprovechamiento en la planta y a la vez una mejor produc- • 
ci6n. 

La dosis empleada es variable de acuerdo a cada agri 
cultor pero como promedio general se tiene que se utiliza · 
en su mayorfa el fosfato de amonia y la urea mientras que -
el fósforo es casi nula su utilización por lo tanto no se • 
menciona. (Ver cuadro No. 19}. 
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CUADRO 19. FUENTE, DOSIS Y EPOCA DE FERTILIZACION 

FUENTE DOSIS EPOCA 
F6 rmul a (18-46-0) 280 kg/ha en la junio 
Fosfato de amonio siembra 

Urea 170 kg/ha en 1 a agosto 
segunda escarda 

4.13. COMBATE DE MALEZAS 
El 97% de los agricultores de la regi6n realiza· él -

control de malezas, y el 3% restante no lo realiza debido a 
que es muy poca su extensi6n de terreno y que no les es cos
teable combatirla. 

El control se realiza en diferentes épocas dependie~ 

do del agricultor. Debido a ésto tenemos .Pues que en la -
pre-siembra la controlan un 6%, mientras que en la siembra
la controlan un 67% y en la pos-siembra el 27% restante. 
En el cuadro No. 20 se muestran las diferentes practicas P! 
ra hacer el control de la maleza. 

CUADRO 20. COMBATE DE MALEZAS 

CONTROL 
Qufmico 
Medni co 
Manual 

81 
10 

9 

La mayorfa de los agricultores de la regi6n se incl! 
nan hacia el control qufmico debido a que es más eficiente
y por otro lado más p~áctico. 

Con estos resultados se puede decir que los agroquf-
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micos constituyen, dentro de un conjunto de medidas, una al 
ternativa para el control de malezas, es decir, no se consi 
deran exclusivamente como una solución sino como elementos
que al integrarse a otras medidas de control, facil itar&n -
el desarrollo de los cultivos libres de competencia. 

4.14. UTILIZACION DE HERBICIDAS 
El cuadro No. 21 nos muestra los diferentes herbici

das utilizados en la región y con los cuales los agriculto
res hacen su control de malas hierbas. 

Principalmente en los cultivos de mafz y sorgo ya -
que son fuertemente afectados por arvenses que de no comba
tirlos pueden llegar a reducir en forma drástica el rendi-
miento. 



CUADRO 21. PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS PARA El CONTROL DE MALEZAS 
MAIZ Y SORGO. 

CULTIVO PRODUCTO DOSIS (L/HA) APLICACION 
Mafz Gesaprim 500 FW 3-4 Pre-o-Post-emerqencia 

Gesaprim Combi 2-3 Pre-emer!lenc1a 
Hierbamina 1-2 Post-emerqente 
Estamine 1-1.5 Post-emergente 
Esterón 2-3 Post-emergente 

Sorgo Hierbamina 1-1.5 Post-emergente 
Estamine 1-1.5 Post-emergente 
Gesaprim Combi 1-1.5 Pre-emergenci a 
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Es importante ~efialar que la mayorfa de estos herbi
cidas necesitan que el suelo esté húmedo para su funciona-
miento. 

4.15. FAUNA SILVESTRE 
En la región se presenta una variabilidad de fauna -

silvestre como son los (conejos, ardillas, ratas, liebres). 
Estos se muestran en el cuadro No. 22. 

CUADRO 22. PRINCIPAL FAUNA SILVESTRE EN EL MUNICIPIO 

NOMBRE COHUN NOMBRE TECNICO % 

Conejo Or~ctolagus Si:lvilagus 15 
Ardilla • Sciurus coralinensis 13 
Rata Arvicola arvalis 40 
Coyote Canisla Trans 12 
Liebre Le pus europeus 20 

4.16. PRESENCIA DE PLAGAS 
De acuerdo a la encuesta realizada en la región el --

90% de los agricultores tienen problemas con plagas del su~ 

lo que disminuyen su rendimiento. En el cuadro No. 23 se -
muestra el tipo de plagas principales existentes en la re-
gión. 



CUADRO 23. PRESE~CIA DE PlAGAS EN LnS PRINCIPALES CULTIVOS 

CULTIVO 
Mafz 

Frijol 

Sorgo 

PLAGA 
Gusano soldado (Pseudoletfa un1puncta) 
Gusano cogollero (Spodoptera frug1perda) 
Gusano elotero (Heliothis !!!) 
Gallina ciega (Phyllophaga ~) 
Ohbr6tica (Dhbrotica .!.J!E) 

Conchuela (Epilachna vartvestts) 
Picudo del ejote (Apfón godmanf) 
Trips (Hercothr1ps fac1atos) 
Pulgones (Aphis ~) 
Diabrótica (Oiabrot1ca ~ ) 
Gallina ciega (Phyllophaga ~Q) 
Minador de la hoja (Lyr1omysa 1QE) 

Gusano cogollero (Spodoptero fugtperda) 
Gusano soldado (Pseudolet1 untpuncta) 
Chapulfn (Helanoplus !QE) 

Mosquita del sorgo (Contar1na sorghfcola) 
Gallina ciega (Phyllophaga ~) 
01abr6ttca (01abrot1ca !EE) 
Gusano trozador (Agrotts .!e_E) 

LUGAR DE PRESENCIA 
Follaje 
Follaje 
Fruto 
Suelo 
Suelo 

Follaje 
Fruto 
Follaje 
Follaje 
Suelo 
Suelo 
Fruto 

Fruto 
Follaje 
Follaje 
Fruto 
Suelo 
Suelo 
Follaje 



El cuadro No. 24 representa el combate qufmico de las principales plagas en los cultivos 

CUADRO 24. RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE QUIMICO DE LAS PRINCIPALES PLAGAS 

CULTIVO 
M a fz 

Frijo 

Sorgo 

PLAGA INSECTICIDA 
Tri ps Sevin 80S 

Gusano Sevin granulado 5S 
cogollero 

Conchuela Sevin 80S 

Picudo · Paratión metfl ico 
del ejote SOS 
Minador 
de hoja 

01pterex 80% 

Gusano Sevin granulado SS 
cogollero 
Mosca de Basudin 60 
sorgo 

DOSIS/HA 
1.5 kg 

10 kg 

1.5 kg 

1.0 kg 

1.0 kg 

10 kg 

o .S l. O 

EPOCA DE APARICION 
De 12 a 15 dfas de nacido el mafz 
si hay dal'lo 
De B a 10 dfas de nacido si hay 
dal'lo 

Al observar los primeros adultos 
invernales 
Durante el perfodo de floración y 
formación de vainas. 
Cuando encuentre 20 hojas minadas 
de cada 100 observadas. 

De 8 a 10 dfas de nacido si existe 
dal'l'o. 
LT/HA 
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4.17. ENFERMEDADES 
Al preguntar a los agricultores que si tenían probl~ 

mas con enfermedades en sus cultivos la mayoría de ellos -

contest6 negativamente. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 
tores de la regi6n, se observ6 que el 1% tenía 
enfermedad en el frijol como es la del mosaico 

los agricul
presencia de 

(virus Pha-

seolus). Es importante mencionar que muchos de los agricul 
tores encuestados no tienen un conocimiento de las enferme

dades, muchos las confunden con las plagas. 

Esta enfermedad no es combatida, debido a que su ore 

sencia es leve y no representa mucho peligro. 

4.18. COSECHA 
En la regi6n un 87% de los agricultores realizan lab~ 

res de precosecha, l~s ~uales consisten en doblado, desembu 

che, corte de la hoja, tumbe y amone. 

Esto es en los principales cultivos como son maíz y
sorgo. Los cualés se utilizan como forraje fresco y seco

para la alímentaci6n del ganado bovino. 

La época de cosecha del cultivo del maíz se determi
na de acuerdo a la madurez fisiol6gica de la planta y sist~ 
m§ticamente lo llevan a cabo entre los meses de noviembre 
en un 24%, en diciembre en un 56% y en el mes de enero en -
un 20%, ésto al igual que la cosecha del sorgo. 

Aquí en el cultivo del maíz el 90% efectúa su prácti 
ca de la cosecha manualmente y mientras que el 10% restante 

lo hace mec§nicamente. 

En el cultivo del sorgo la práctica de la cosecha la 
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realizan el agricultor en un 100% mecánicamente. 

En lo que respecta al o~igen de la mano de obra ten! 
mas que el 55% lo realiza con pizcadores contratados, mien
tras que el 45~ restante lo realiza con familiares y amigos. 

4.19. DESTINO DE ESQUILMOS 
En lo referente al destino de esquilmos encontramos -

que el 85% 1 o da a su propio ganado, mientras que el 10% -
lo incorpora al suelo y el 5% restante lo vende a ganado -
ajeno. 

El almacenaje de los esquilmos el 3% lo hace en el -
almacén rústico, el 7% lo hace molido en costalera y el 90% 
lo hace en bodegas. 

4.20. DESTINO DE LA COSECHA 
En lo referente al destino de la cosecha la mayorfa · 

de los agricultores de la regi6n nos contestaron que su co
secha la dejan en un 73% para su auto consumo, ~;~ntras -
que el 17% lo dan de alimento a su ganado, quedando un 10% 

en venta a particulares. 

4.21. RENDIMIENTO PROMEDIO 
El rendimiento promedio en años buenos y malos en lo

referente al cultivo de mafz y sorgo se muestra en el cua
dro No. 25. 

CUADRO 25. RENDIMIENTO PROMEDIO EN LOS CULTIVOS BASICOS 

CUL T1 VO AAOS BUENOS (TON/HA) MlOS MALOS (TON/HA) 

Mafz 4.5 1.0 

Sorgo 4.0 1 ·" 
Frijol 0.8 0.5 
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4.22. FINANCIAMIE~TO 

En la región se tienen tres tipos de financiamiento -
de acuerdo a los agricultores entrevistados obtuvimos los -
siguientes resultados, como son el banco financia a un 30~

de los entrevistados, el 91 siguiente lo financiaron la Fu~ 

dación de Desarrollo de Tepatitlán (FUNDETEP) y la cual es
una organización de apoyo hacia el campesino, que depende -
de la fundación de desarrollo rural, el 61% restante finan

cfa él miswo su cultivo. 

Al grupo de agricultores que lo financia su cultivo
el banco oficial el 77% no está conforme con los créditos;
debido a que éstos tienen intereses muy altos, es poco para 
los gastos de su cultivo, son inoportunos y llegan muy tar

de. 

4.23. CARACTERISTICAS DEL TIPO DE TRANSPORTE 
En lo que respecta al tipo de transporte utilizado P! 

ra trasladar la cosecha se obtuvieron los siguientes resul
tados, el 12% emplea carretón con animales, y el 8% lo ren
ta, el 78% utiliza camioneta o camión y el 2: utiliza anima 

les. 

4.24. PRINCIPALES FACTORES AGRONOMICOS QUE LIMITAN SU PRO-

OUCCION 
En el cuadro No. 26 se observan los resultados obteni 

dos. 



CUADRO 26. FACTORES AGRONOMICOS QUE LIMI~AN 
AL SISTEMA 

FACTOR % 

Clima 78 

Plagas 10 

Suelo 10 

Enfermedades 2 

73 

4.25~ PRINCIPALES FACTORES EXTRAAGRONOMICOS QUE LIMITAN AL
SISTEMA 

27. 
Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro No. 

CUADRO 27. FACTORES EXTRAAGRONOMICOS LIMITANTES PARA 
LA PRODUCCION AGRICOLA 

FACTOR 
Créditos 
Vfas de comunicación 
Comerc1al1zaci6n 

60 
25 
15 



V. DISCUSION 

Según se pudo constatar mediante la información arra 
jada por las encuestas aplicadas a los productores que la -
explotación agrfcola-ganadera en el área de estudio es indi 
vidull. Además que la actividad agrícola va encaminada a
auxiliar a la ganaderfa. 

Básicamente la mayoría de las explotaciones agrope-
cuarias son bajo el régimen privado, dada la predominación
de los pequeños propietarios sobre ejidatarios y comuneros. 

La explotación agrícola se realiza bajo condiciones
de temporal. 

En la región existe un nivel tecnológico desigual e~ 

tre los agricultores siendo en todos los casos superior en
los pequeños propietarios, ya que poseen un grado de mecani 
zaci6n mayor, mejores tierras de labranza y emplean más in
sumos, el nivel tecnológico en ambas formas de tenencia dii 
ta todavfa bastante del grado considerado como aceptable. 

La.variaci6n de cultivos en el municipio está basado 
principalmente en unicultivo o; por el mafz, o asociación
con frijol o el mismo frijol solo y el sorgo como cultivos
anuales y el mezcal tequilero como cultivo perenne. Las -
técnicas usadas para los cultivos son muy varjados, ya que 
unos campesinos llevan a cabo todas las labores agrícolas -
con maquinaria, mientras que otros lo hacen en forma mixta
con animales y maquinaria y otros utilizando solamente la
tracción animal. 

Las variaciones en las técnicas de cultivos están su 
jetas a la mentalidad del campesino, a la capacidad econóMi 
ca, y a las .condiciones ecológicas, topográficas que per--
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sisten en el ~rea explotada. 

la superficie laborable que no es susceptible de me· 
caniiar, se debe principalmente al hecho de que la capa ara 
ble es muy reducida alcanzando profundidades menores de 
15 cm. Aquf las labores de preparación de los terrenos, -· 

son llevados a cabo con animales. 

En lo que se refiere a los problemas del suelo, en-
contramos que hay un porcentaje considerado de pedregosidad 
la cual va a retardar las labores de cultivo, otro tipo de· 
problemas aunque con daño menos fuerte es la erosión y la · 

acidez. 

El color del suelo es siempre rojo (laterftico) este 
tipo de suelo es por lo general de riqueza intermedia en lo 

referente a nutrientes. 

En lo que corresponde a la preparación del suelo te
nemos que la mayorfa de los agricultores la realiza con ma
quinaria ya sea propia o rentada y muy pocos de los agricul 
tores la realizan con tracci6n animal (ya sea de ganado bo

vino o equino). 

Los agricultores que no realizan estas labores es d~ 
bido por impedimentos económicos o por falta de crªd1to o · 

por tradici6n. 

La mayorfa de los agricultores realizan el barbecho· 

al igual que la rastra, pero en cambio el subsuelo y la cr~ 
za son pr~ct1cas que muy pocos las realizan. 

Las siembras de temporal son en buen porcentaje en -
hGmedo, una vez que cae la primera lluvia. Esta práctica -
presenta ventajas relat1vas sobre la siembra en seco, depe~ 
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diendo estas ventajas del comportamiento del temporal, ya -
que si el campesino trabaja en seco y se presentan las pri
meras lluvias estará adelantando su fecha· de siembra, por -
lo que su cosecha se levantará más temprano permitiéndole -
ofrecer su producto a mejor precio en función de la oferta
Y la demanda. 

Este mismo sistema suele ser contraproducente cuando 
las lluvias son abundantes, ocasionando encharcamientos que 
provocan la pudrición de las semillas o pien a la formación 
de una capa endurecida en el suelo que impide la nascencia, 
de esta manera, las siembras en húmedo son muy seguras , ya 
que se procede a sembrar cuando el suelo tiene el nivel de
hum~dad apropiado para que se inicie el proceso de germina
ción de las semillas, otra ventaja que presenta·este método 
es el reducir 1a población 'de malezas. 

Según referencias de los técnicos extensionistas e -
información arrojada por encuestas a los productores, lama 
yor proporción de la maquinaria est! en ~anos del sector -
privado. 

Es común entre los agricultores poseedores de maqui
naria intercambiar implementos, para asf cubrir sus labores 
agrfcolas con maquinaria, Por lo que respecta a cosechado
ras año con año inmigran maquileros de otros lugares, no ·s.Q. 
lo del Estado o entidades vecinas, sino también de Sonora y 

Sinaloa. 

En lo refere~te a la forma de aplicación de los fer 
tilizantes ésta es llevada a cabo en forma general por los
agricultores con abones orgánicos consistentes en estiérco
les de bovino, porcino y gallinaza, esta no es la situación 
observada en el caso de los fertilizantes inorgánicos, pue~ 
toque sólo el 60~ de los productores aplican este insumo-
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siendo muy pocos los que lo hacen en forma adecuada. 

La aplicación más común de estos insumas es en forma 
m~nual dada la escasa existencia de maquinaria adecuada, -
Onicamente una pequeRa parte de los pequeRos propi~tarios -
poseedores de estos implementos realizan en forma mecánica
esta práctica. Las aplicaciones de estiércoles se efectúan 
depositando promotor1os dispersos en el ca~po, siendo dis-
gregados con pala. 

Todas las fuentes inorgánicas de fertilizante son de 
caracterfsticas s6lidas, aplicadas éstas sin ninguna base
técnica unas veces por una experiencia propia otr~s por re
comendaciones del vendedor, raramente por sugerencias de -
los técnicos agrfcolas. 

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo observar 
que la fertilizaci6n se realiza en dos etapas; la primera -
en el momento de la siembra con la f6rmula 18-46-0 y la se
gunda ap11caci6n se realiza durante la segunda escarda. 

Se utilizan diversas variedades de semilla~ para los 
cultivos tanto de mafz y sorgo, éstas tienen búenas caract! 
rfsticas genéticas de acuerdo a la regi6n además son de - -
buen rendimiento, buena tolerancia a algun~ enfermedades y 

resistencia al acame. 

La mayorfa de los agricultores obtienen su semilla.
.por los distribuidores comerciales locales en donde se les
otorga crédito o lo hacen al contado los que pueden, otros
la obtienen de la banca oficial por medio del crédito, otro 
tercer grupo de agricultores aunque en su minorfa la obti! 

nen de su cultivo anterior o la que cambian con amigos o ve 
cines. 
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Las malezas en la región son un problema existente -
que los agricultores consideran necesario realizar su comb~ 

te, un alto porcentaje de estos agricultores lo realizan mf 
diante productos quimicos que son recomendados por las ca-
sas comerciales donde la adquieren y estos productos la ma
yoria los aplica manualmenie pocos son los que utilizan ma
quinaria. 

Los daños que ocasionan las plagas son de magnitud 
muy variables dependiendo del tipo que sigue por ejemplo: 

Las plagas de suelo constituyen un problema general! 
zado en el municipio causándoles daño a los cultivos, que -
se traducen en disminución de la producción en un rango de-
15-40% de pérdida. 

Aún contemplando que el problema de plagas del suelo 
es generalizado y cada vez más creciente, las aplicaciones 
de insecticidas para estas plagas no está totalmente oener~ 
lizada. 

Otro problema es el de los gusanos trazadores (Agro
tis ~) los cuales afectan a la planta durante la primera
etapa d~ su desarrollo, sus daños oscilan entre un 5-15% de 
pérdidas. 

Por otro lado en las plagas que constituyen proble-
mas específicos en los cultivos, se tienen que en el maíz -
son el gusano cogollero (Spodoptero fugiperda) y el gusano
soldado (Pseudoletia unipuncta), las pérdidas que estas pl! 

.gas ocasionan fluctúan entre un 10-40% a la producción. 

En el cultivo del.sorgo se tienen las mismas plagas
sumándole la de la mosquita del sorgo (Cantarina sorohicola) 
la cual se presenta en áreas localizadas ocasionando pérdi-
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das hasta de un 50% a la producci6n. 

El combate de las plagas del fruto en el maíz no se
lleva a cabo con gran porcentaje, ya que su presencia no es 
de gran peligro para la producci6n. 

Las enfermedades en los cultivos tradicionales no 
son muy frecuentes por lo tanto no tiene gran importancia -
para el agricultor y también porque muchos de ellos no la -
identifican. Casi todos utilizan la semilla mejorada resi! 
tente a enfermedades que acaso se presentaron en la región
Y con este modo hacen su combate, por lo tanto en pocas oc~ 
sfones se ven afectados sus cultivos y las pérdidas que lle 
garan a tener no son de co~sid~raci6n. 

Casi en su totalidad de los agricultores encuestados 
realizan pr~cticas de precosecha en el cultiv.o del mafz ya 
sea el doblado de la planta para evitar la pudrición de la
mazorca, el corte de hojas que le va a servir como alimento 
al ganado, el tumbe y el amone. 

Tenemos que el cultivo del mafz una gran mayorfa rea 
liza la pr~ctica de la cosecha a mano. 

Ya sea que contraten pizcadores o entre los mie~bros 
de la fam111a y amigos. Mientras tanto en el cultivo del -
sorgo la recolección la hace en forma mec~nica. 

Debido a que es una región agrfcola-ganadera tenemos 
un alto porcentaje se deja de auto consumo y para el ganado 
mientras que un poco se vende a particulares. 

Asf vemos que los rendimientos son variables de 
acuerdo al manejo que se le brinde al cultivo, a efectos de 
plagas y enfermedades y principalmente al comportamiento 
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del temporal. 

El almacenaje de las cosechas se hace en forma rúst1 
ca como es en costales o de otro tipo como es en bodegas -
rústicas o bien construfdas. 

En cuesti6n de financiamiento se pudo observar que -
la mayorfa de los igricultores costean sus cultivos mien- -
tras que otra parte lo hacen mediante la banca oficial, 
siendo este porcentaje menor, yi que muchos opinan que los
intereses son muy altos además de que son inoportunos y a -
la vez insuficientes por lo que obtendrfan de su producci6n 
serfa lo que 1a banca oficiál les habfa prestado, a la vez
existe un porcentaje todavfa menor de los mencionados, en -
este grupo de agricultores son financiados por particula-
res. 

El transporte de la cosecha se hace mediante caminos 
de terracerfa en su mayorfa en malas condiciones y el tran~ 

porte es un alto porcentaje rentado lo cual implica un gas
to mh al agricultor, los que tienen vehfculo propio lo ha-
cen en éste, siendo éstos un número muy reducido y otro por 
centaje todavfa menor, transporta su producto con transpor
te prestado. 

Al hablar de factores agron6micos que limite" al 
sistema de producci6n, podemos decir que el principal es el 
clima o sea el temporal de lluvias, porque al no presentar
se las lluvias no hay siembra ni cultivo en caso que se re
tarde o sea muy escasa; y si en otro caso es muy abundante
también va a afectar al cultivo en cuesti6n de limitaciones 
ffsicas de algunos suelos como son s~elos con mucha pendie! 
te con bastante pedregosidad, bajo perfil laborable, etc. 

En lo que respecta a los factores extraagron6micos -
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limitan al sistema de producción, se puede decir que el 
principal es el sistema de créditos ya que éste es de una -
forma no conveniente para el agricultor, er~eguida se tie
nen las vías de comunicación, ya que la mayoría de los cami 
nos son terracerfa y se encuentran en un estado muy mal y -
otro también es la comercialización ya que la mayoría del -
producto no es muy bien pagado y a la vez no hay muchas pa~ 

tes donde comercializar el producto. 

En lo que se refiere a la explotación ganadera tene
mos que la industria lechera de la región de los Altos de -
Jalisco, ha evolucionado en los últimos años siendo ésta la 
más importante en cuanto a la producción, 
na se tiene el 50% del total del Estado. 
Tepatitlán aporta un 27 a un 30%. 

ya que en esta z~ 
El municipio de -

El ganado de leche se desarrolla a nivel de granja -
familiar siendo el tamaño promedio de los hatos entre 15 y-
20 vacas detectándose que el ganado es sub-alimentado. 
Ello se deriva en primer t~rmino de la escasez de pastos y
de las irregularidades de la alimentación complementaria ya 
que emplean mezclas empíricas sin tomar en cuenta el conte
nido protefnico que requiere esta especie. 

El ganado bovino que se destina a la producción de -
carne en su mayoría se desarrolla en forma extensiva, sin -
considerar la carga animal que soporta el agostadero. 

Las especies menores explotadas en el municipio son
la avicultura, la caprinocultura y la ovinocultura destaca~ 
do por su importancia la avicultura. 

El Estado de Jalisco ocupa el tercer lugar de la Re
pública Mexicana como productor avfccla, en donde resulta
preponderante la aportación que el municipio de Tepatitlán-
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hace al respecto el cual ostenta el 47~ de la explotación -
estatal. 

La avicultura en el municipio de Tepatitlán Jalisco
se ha venido desarrollando con bastante éxito, favoreciéndQ 
le la situación geográfica, asf como las prácticas tecnoló
gicas que se aplican en estas explotaciones, las instalaciQ 
nes que se utilizan en la avicultura son modernas y funcio
nales aunado al eficiente manejo que observan la mayorfa de 
las granjas le permiten ampliar•el margen de utilidad que -
proporciona esta explotación. 

Del total de la avicultura correspondiente el 97.3%
a la producción del huevo y. el 2.7% a la producción de car
ne. 

la porcicultura intensiva se explota en un 46.8% en
el municipio de Tepatitlán, Jalisco. 

El ganado bovino y las especies menores que se explQ 
tan extensivamente, se alimentan básicamente a través del -
aprovechamiento de los agostaderos y de los esquilmos agrf
colas de las áreas de temporal, resultando insuficiente por 
el exceso de animales a que se someten dichos pastizales; -
asf, en la época de sequía los animales bajan considerable
mente de peso (hasta un 12%) por.la baja calidad del alimen 
to suministrado en este periodo. 
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VI. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se identificaron· 
los sistemas de producción agrfcola siguientes: 

l. SISTEMA OE SECANO-INTENSIVO 
En este sistema se tienen como cultivos a el maíz 

y el sorgo, el cual lo llevan a cabo la mayoría de los agr! 
cultores ano con a~o. Este si~tema es el más característi
co de la región ya que es un sistema básicamente temporale
ro y produce como ya lo mencionamos maíz y en menor propor
ción sorgo, ya sea para grano o para ensilaje. Los agricul 
tores emplea~ en casi la totalidad de sus labores de prepar! 
ción del suelo a la maquinaria siendo en este sistema donde 
se emplea m4s este tipo de tracción (mec~nica), en co~para

ción con los otros sistemas de producción. La aplicación -
de fertilizantes químicos, herbicidas o insecticidas son C! 
racterfstfcos de este sistema para una mejor producción. El 
destino de la producción es para autoconsumo tanto para el
ser humano como para el ganado y el excedent~ se emplea P! 
ra la comerc1al1zacfón. 

2. SISTEMA DE ASOCIACION DE CULTIVOS 
La base de la asociación en este sistema son el -

maíz y el frijol, que cada d1a dismin~ye en su siembra deb! 
do principalmente al uso de herbicidas para combatir la ma
leza del mafz que tambi~n perjudicaba a la planta de frijol 
además por los problemas de enfermedades del frijol y que -
ya tienen otros cÚlt1vos alternativos como sorgo y trigo. -

-No obstante que a trav~s de la investigación se ha generado 
información técnica sobre mezclas de herbicidas que contro
lan las malezas que se presentan en este sistema y no perj~ 

dican ni al mafz ni al frijol, pero que desafortunadamente
no se emplea en forma comercial, además se han identificado 
las variedades de mafz y frijol que mejor se complementan -
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y la dosis óptima econ6mica de fertilizaci6n, la densidad -
de siembra más adecuada. 

Los terrenos tfpicos para este sistema son aquellos
que tienen cierta pendiente, la mayoría de las prácticas -
agrícolas son con tracción animal o manual. 

Las variedades tanto del maíz como del frijol son -
criollas. La producción en general son para el autoconsumo 
y sólo cuando hay excedentes se· comercializan. 

3. SISTEMA DE COAMIL 
Este sistema de producción se ha llevado a cabo -

por tradición por los agric'ultores que tienen pequeños te-· 
rrenos, en donde casi la totalidad de la familia participa 
en el trabajo. Se tiene que en este tipo de sistema de pr.2_ 
ducción se cultivan ya sea el mafz en monocultivo y también 
en asociación con frijol y además se siembra calabaza y pe
pino. 

Este tipo de sistemas se lleva a cabo en terrazas ~ 

con pendientes más o menos fuertes y una profundidad de 20-
a 30 cm y estos suelos tienen una presencia de pedregosidad 
muy notable. Sus labores de cultivo como son la siembra,
la fertilización, la escarda y la cosecha en su mayoría se
llevan a cabo manualmente, Se emplea semilla criolla y su
producción la utilizan en el autoconsumo. 

4. SISTEMAS DE CULTIVOS PERENNES. 
Este sistema se usa en menor escala debido a que

se dedican los terrenos con problemas de pendiente y de ba
ja fertilidad, ya que se siembra únicamente el mezcal tequi
lero. Este sistema alg~~as veces se desarrolla desde los -
terrenos planos hasta en los más accidentados, el cual con
tribuye a ev~tar la erosión hidrfca. 
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La producción se comercializa a las fábricas de te-
quila de la región, como Tepatitlán y Arandas o las de la -

ciudad de Guadalajara. 
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RECOMENDACIONES 

A través de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada y al analizar estos mismos se ponen a considera-

ción las siguientes recomendaciones: 

A) Incrementar la asistencia técnica en los cultivos 

del mafz, sorgo y frijol. 

B) Pugnar porque se incluya principalmente cereales
a patrón de cultivos de verano .leguminosas (frijol), en un 
mayor porcentaje en la región ya que éste ofrece diversas -
ventajas como son: mantener la fertilidad de los suelos,~! 
jor aprovechamiento de la superficie explotada,-disminuir
la población de plagas, malezas y enfermedades. 

C) Buscar cultivos alternativos como pudieran ser Sl 
rasol, cebada, avena y triticale. 

O) Realizar estudios para obras hidraúlicas. 

E) Apoyar la construcción de hornos forraieros, ba-
ños garrapaticidas y corrales de engorda ya que este munici 
pio tiene como actividad más importante la explotación pe-

cuaria y ganadera. 

F) Apoyo para la obtención de créditos oportunos -

tanto de avio como refaccionario. 

G) Organizar a los productores para la comercializa

ción de sus productos agropecuarios. 
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