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CAP. I 

I N T R O D U C C I O N • 

La investigación que a continuación se presenta 

se elaboró con la finalidad de dar a conocer a las perso

nas que en alg~n momento lleguen a una unidad Económica • 

de Producción, sus antecedentes con relación a los recur-

sos naturales y humanos con que ésta cuenta. Ya que en 

nuestro país, debido al crecimiento acelerado de la pobla 

ción, se ve la necesidad imperante de incrementar la pro

ducción de ~limentos y es dhÍ, donde el Ingeniero Agróno

mo juega un papel de suma importancia, ya que aplicando ~ 

sus conocimientos técnicos y uniéndolos a la experiencia

del productor agrícola, se tendevá a elevar la producción 

de alimentos procedentes del campo, en la misma superfi-

cie que durante largo tiempo se han obtenido. 

Por otra parte, se contribuirá a disminuir las

cuantiosas importaciones de alimentos que nuestro país ha 

ce actualmente. 

Y al mismo tiempo, ésto ayudará a elevar tam

bién el nivel de vida en sus aspectos socio-económico y -

cultural de los habita~tes del medio rural. 
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1.1.- Objetivos. 

1.1.1.- Generales 

Conocer los recursos agrológicos, así como -

detectar los problemas a que se enfrentan los productQ 

res y poder realizar co;1 esta información un diagnósti 

co que plantee soluciones con resultados evaluables, -

mediante un programa de acciones que nos permita medir 

resultados. 

1.1.2.- EspecÍficos. 

al Elevar la productividad en la Unidad de -

producción atendida. 

b) I?tegrar a la comunidad, para el óptimo -

aprovechamiento·de los recursos naturales 

humanos y económicos. 

el Capacitar a los productores en el manejo

técnico, administrativo y organizativo de 

sus unidades. 

d) Consolidar el desarrollo de las empresas, 

asegurando así la recuperación de los cr~ 

ditos otorgados. 

e) Motivar a los productores para establecer 

un sistema de Asistencia Técnica, cuyos -

costos serán sufragados progresivamente -

por ellos, en función a los beneficios 

que reciban. 

2 



f) Que mediante un programa de actividades sus

tentado en el Estudio de Area y así puedan -

definirse metas calendarizadas con el fin de 

medir los resultados que se logre. 

l. 2.- Antecedentes. 

La dotaci6n del ejido "El Carmen", se efectuó -

por Resolución Presidencial del 3 de Febrero de 1937 con -

un total de 2,102=74=00 Has. y en la primera ampliación 

del 23 de Noviembre de 1937 con 696=00=00 Has., la suma

de éstas nos da, 2,798=74=00 Has. 

De conformidad con la división territorial de 

los Municipios, tenemos que corresponden al de "Ayotlán",

los potreros de: "El Olote", "La Calera", "El Pulque" y 

"Cerro de Santa Rita", cuya superficie total es de , - - -

1,495=00=00 Has. 

Al Municipio de La Barca, los potreros de "El 

Zapote~ con una superficie de 258=00=00 Has. "El Cedazo 

Chico" con 349=14=00 Has, Estas dos afectaciones correspog 

den a la Dotaci6n. El potrero de "San Andres" con una su-

perficie de 23=00=00 Has., "Los Rucios y la Presa"·, con 

una superficie total de 673=00=00 Has., las cuales corres

ponden a la Primera Ampliación. 

Por lo que resumiendo, tenemos que el Municipio

de Ayotlán, su delegación debe percibir de los ejidatarios 

el impuesto correpsondiente a 1,495=00=00 Has y a la Dele

gación de Hacienda de La Barca le corresponde percibir los 

impuestos de 1,303=74=00 Has. 
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II RECURSOS NATURALES, HUMANOS 

Y DE CAPITAL. 

Ubicación: 

El ejido de "El Carmen", se localiza en la por-

ción oriental del Municipio de La Barca, Jalisco; limita -

al Norte con el ejido Santa Rita, Mpio. de Ayotlán; al Sur 

con San Ramón y San Antonio de Rivas, al Este con el ejido 

Lázaro cárdenas (Sicuicho) y al Oeste con San José Casas -

Caídas y el Gobernador, (vease fig. No. 1) 

2.1.- Recursos Naturales. 

2.1.1.- Suelo: 

La superficie del ejido "El Carmen", se distin

gue en los siguientes potreros: 

No. Nombre Superficie Municipio 

1 El Zapo te 258=60=00 La Barca 

2 El Cedazo 349=14=00 La Barca 

3 Los Rucd.os y la 
Presa 673=00=00 La Barca 

4 San Andres 23=00=00 La Barca 

5 El O lote 213=00=00 Ayotlán 

6 El Pulque y la 
Calera 80=00=00 Ayotlán 

7 Cerro Santa Rita 1,202=00=00 Ayotlán 

T O T A L : .2,798=74=00 

(vease fig. No. 2) 

FUENTE: S.R.A. (Secretaria de Reforma.Agraria}. 
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Fig. No. 2, Potreros del Ejido "a Carmen" 
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2.1.2.- Topografía 

Topográ~icamente se encuentran tres característi

cas de relieve, así tenernos: 

No. Relieve Superficie Altura Característi 
:msn:m cas. 

1 Accidentado 1,202::00=00 1560-1800 Cerro con mato 
rral. 

2 Semi plano 293=00=00 1,550 Pendiente mayor 
8 % 

3 Plano 1,303=00=00 1,540 Pendiente menor 
8 % 

Fuente: Car~a F-13-078 La Barca INEGI * 

( vease fig. No. 3) 

2 .l. 3.- Geologia 

Los suelos de esta planicie se han originado por

materia lacustre que se esta sustentando sobre una materia

de coloración blanca de aspecto arenoso y fino, de baja deg 

sidad, que al efectuarse un análisis granulométrico es re-

portado corno migajón arenoso y donde éste material está li

mitando al suelo, se observa fuertemente intemperizado. 

Así pues, los suelos de esta región son de origen 

aluvial (por acarreo o arrastre), por lo general con un pe!_ 

fil no mayor de 1 mt. sin horizontes genéticos con prescen~ 

cia de relieve galgai. 

*.- Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Infor

mática. 
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-La roca que abunda en los terrenos planos y -

semiplanos es la sedimentaria (tipo arenisca), mientras

que las tierras de agostadero predominan las rocas Ígne

as extrusivas en sus diferentes formas de basalto, las -

cuales se aprovechan en la construcción 

casas, bodegas, cercos, etc.). 

(vease fig. No. 4 ) 

2.1.4.- Edafología 

simientes de -

Según la c1asificación de suelos FAO, UNESCO

modificada por el INEGI, en el ejido "El Carmen" se en-' 

cuentran las siguientes unidades. 

En el área agrícola vertisol pelico que se e~ 

racteriza por grietas anchas ("sartenejas") y profundas' 

q'-le aparecen en .ellos, en la época de sequía. Son suelos 

negros o grises oscuros muy arcillosos, son pegajosos 

cuando estan húmedos y muy duros cuando estan secos. 

Son suelos muy fértiles pero presentan cier-

tos problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta 

la labranza y con frecuencia presentan problemas de inun 

daciones y drenajes. 

De acuerdo a la carta edafológica del INEGI -

F-13-378, el potrero "El Cedazo" (al sur del poblado El

Carmen) tiene las siguientes características: fase duri

ca en un SO% de la superficie con duripan o tepetate a -

menos de SOcm. de profundidad y textura arcillosa (R): -

el otro 50% presenta fase durica profunda con duripan o

tepetate entre 50 y lOO cm. de profundidad. Los otros p~ 

treros tienen esta Última fase. 

10 



En los terrenos de agostadero son dominados por 

las siguientes unidades: 

Vertisol pélico de textura fina, de lomerio a 

terreno montuoso con pendientes entre 8 y 20 % asociado

con litosol que literalmente se define como suelo de pi!:_ 

dra. 

Luvisol vértico de. textura media, de lomerio

a terreno montuoso con pendientes entre el 8 y 20 % con

vegetación de bosque de encino y suelos de color rojo o

claro. 

(vease fig. No. 5) 

2.1.5.~ Análisis del suelo 

El análisis de las muestras de suelo tomado -

en los potreros del ejido "El Carmen", proporcionaron 

los siguinetes resultados: 

La textura del suelo que dominó fué arcillosa 

(R), en las siguientes proporciones: arenas de 17.84.84% 

limos de 15.64-29% y arcillas de 44.56-60.56%; el pH se

encontró casi neutro (6.6) o fuertemente alcalino (8.2); 

la cantidad de Materia Orgánica es mediano (1.31) a me-

dianamente rico (2.62); el Nitrógeno Nítrico se mantiene 

en valores medios al igual que el Nitrógeno Amoniacal. -

El FÓsforo se presenta en cantidades bajas (6ppm); el P~ 

tasio se comporta de abundante a muy rico; el Calcio se

encuentra medianamente alto. 

{vease tabla No. 1) 
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TAlLA No. 1 

Algunas características de los suelos del ejido 
"El Carmen, "Municipio de la Barca, Jalisco. • 

No. de Potrero Textura pH M.O. N. N. Fósforo Potacio Calcio 
Muestra N{tr.ico Am::miacal 

1 Palo Alto R 6.6 1.38 Medio Medio Medio Abunda Medio 

2 El Cedazo R 7.2 1.31 Medio Medio Medio Muy Rico Med. Alto 

3 El Zapote R 8.1 1.45 Alto Alto Bajo Abunda Ned. Alto 

4 El Zapote R 8.2 2.07 M~. Alt. Nedio Bajo Bajo Med. Alto 

5 La Presa R 6.4 2.07 Med. Alt. Medio Bajo Ex. Rico Medio 

6 La Presa Fr 7.2 2.07 Bajo Bajo Bajo Ex. Rico Nedio 

7 Sauce Amarillo R 6.5 2.48 Medio Bajo Bajo Muy Rico Med. Alto 

8 Sauce Amarillo R 6.8 2.62 Medio Medio Bajo Ex. Rico Me:l. Alto 



2 .l. 6 • - Clima 

El clima en el Municipio de acuerdo a la clasifi

cación de c.w. Thornthwaite (19B2) es semiseco y semicálido, 

con régimen de lluvias en los meses de Junio a Octubre y r~ 
presentan el 89 % del total anual. 

2.1.6.1.- Distribución regional de las lluvias 

La distribución de la lluvia en el año, sucede de 

la manera siguiente; En los meses de Febrero y Marzo la ca~ 

tidad de lluvia es poca o casi nula; en Abril, las lluvias

son considerablemente altas, pero con respecto a los meses

siguientes, la precipitación aún es baja; las lluvias se h~ 

cen verdaderamente patentes en Mayo y la cantidad de lluvia 

aumenta progresivamente y es en Julio cuando se presentan -

las máximas que son de 315 mm.; de Agosto a Septiembre dis

minuye la precipitación, pero los valores siguen siendo al

tos; en Octubre desciende brúscamente y empieza la época de 

sequía que se prolonga desde Noviembre hasta Marzo. Es en -

Febrero y Marzo donde alcanza los valores más bajos. 

13 
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Tabla No. 2 

r. ~~~:*~- ':}?:,'1 
' ~-.~· .. ·.·.~-- :-~// 

. .iL/:ir:\ 
i..•"p.J~~ 

------ .,.~ .. ¡ ~ .G~''"'''~~,;:J ;-;:;, .. :.: .• \ .. :. ...... , • ..,4Jh~" 

~,!JLiOL.;CI) 

Relación de la precipitación con el rendimien

to de Sorgo en un periódo de 10 años. 

Año Rend. ppm Junio Julio Agosto Sep Oct. 

Ton/He:. anual 

1978 4.88 665.3 164.8 156.5 120.1 141.7 68.3 

1979 3.90 755.8 101.7 239.5 291.5 61.0 INA 

1980 2.77 1017.5 93.6 220.6 314.2 178.1 48.8 

1981 3.45 544.5 98.7 24 7. 3 98.8 1.9 38.3 

1982 4.32 687.0 115. o 168.6 181. o 15.7 22.0 

1983 3.80 876.8 160.0 315.0 155.0 117 .o 46.0 

1984 4.70 721.4 206.2 228.6 211. o 16.0 00.0 

1985 4.37 707.3 265.5 129.0 162.3 107.0 29.5 

1986 3.75 597.9 161.7 175.5 95.4 22.0 60.0 

1987 5.18 757.0 148.7 212.5 259.5 106.0 2.5 

1988 4.80 761.9 123.5 227.0 165.5 187.5 18.0 

Estación Meteorológica de Atotonilco el Alto,-

Jalisco. 

Estación Meterológica de La Barca, Jalisco. 

Los datos de la tabla 2, son exclusivos para -

el ciclo Primavera Verano; se aprecia que los años con más 

alto rendimiento son: 1984,1987 y 1988 y los años con más

bajo rendimiento son: 1980, 1981 y 1986. 

En los años con mayor rendimiento se tuvieron-

4 meses con volúmenes altos excepto 1984, donde en Septie~ 

bre y Octubre descendió la lluvia y el estado fenológico -

15 



de llenado del grano se afectó por lo que la producción no 

fué .la esperada. 

Para los años con bajo rendimiento, la baja 

precipitación al inicio del ciclo ocacionó una baja germi

nación; luego volúmenes altos en Julio y Agosto, lo cual -

perjudicó la floración al f?.vorecer el ataque de hongos; -

en Septiembre y Octubre descendió la precipitación y secó

el cultivo sin terminar su ciclo biológico con lo que el -

grano no se formó bién. 

De acuerdo a la evaporación media anual que es 

de 1930.1 mm, las mayores evaporaciones son de Abril a Ju

nio, lo que se relaciona con las altas temperaturas y que

en general ocasiona que el agua almacenada se pierda rápi

damente. 

2.1.6.2.- Temperatura~ 

La temperatura ee distribuye en el curso del -

año de la siguiente manera: en Diciembre y Enero, se regi~ 

tran los valores más bajos (2-3QC); de Febrero a Marzo su

be gradualmente en Abril, Mayo y Junio sube bruscamente y

los valoras más altos corresponden a estos meses que son -

los más cálidos (34-37QC); en los meses restantes la temp~ 

ratura desciende lentamente. La oscilación anual de las 

temperaturas medias mensuales varía de 6,4 a 9.9QC, por lo 

que se considera como extremosas. 

2.1.6.3.- Epoca de heladas. 

Los meses de bajas. temperaturas, Noviembre, Di 
ciembre, Enero y Febrero (Maczo), coinciden con un periódo 

16 



SERVICIOS 

Drenaje 

Agua potable 

Eneryía el~ctrica 

Alumbrado público 

. % COBERTURA 

90 

80 

60 

50 

Es necesario ampliar y realizar nuevas obras 

para beneficio del poblado y en órden de importancia se 

mencionan las siguientes: 

Necesidades Prioricad Población Beneficiada 

Bodega ejidal 

Agua potable 

Drenaje 

Alumbrado público 

Campos deportivos 

Plaza cívica 

Obra nueva 

Ampliación 

Terminación 

Ampliación 

Obra nueva 

Rehabilitación 

2.3.- Recursos de Capital. 

2.3.1.- Maquinaria e implementos 

100 % 
20 % 
20 % 
50 % 

lOO% 

La maquinaria e implementos juegan un papel -

muy importante en la actividad agrícola mejorando el nivel 

tecnológico, por lo que a continuación se resume el inven

tario correspondiente: 

No. Concepto Marca Modelo H.P. Condi-
ciones 
Mecáni:, 
cas. 

3 Trilladoras J.D. 84 115 Buenas 

1 Trilladoras J.D. 7720 85 13.5 Buenas 
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No. Concepto Marca Modelo H.P. Condicio-
nes Mecá-
nicas. 

l Trilladora M.F. 750 78 13.·5 Regular 

10 Tractores Ford 6600 86 78 Buenas 

8 Tractores J.D. 2755 T 88 100 Buenas 

6 Tractores J.D. 2755 84 82 Regular 

4 Tractores J.D. 445:; 87 153 Regular 

3 Tractores M.F. 2855 80 80 Buenas 

1 Tractores Sidena 86 Buenas 

20 Arados Varias 84-88 4D Reg-Buena 

19 Rastras Varias 84-88 28D Reg-Buena 

15 Sem.Triguera varias Reg-Buena 

18 Sem.Botes VarJ..as Reg-Buena 

8 Desvaradoras varias Buenas 

7 Niveladoras varias 86 Buenas 

3 Molinos Azteca 85-86 Buenas 

4 Borde ro Varias 87 Buenas 

2 Empacadoras 84 Buenas 

1 Rastrillo 84 Buenas 

3 Esparcidoras Varias 84 Buenas 

Fuente: Información directa y Bacrosnc * 

2.3.2.- Equipo de transporte. 

No. Concepto Marca !-todelo Capacidad Condicio 
nes Mee_! 
nicas. 

7 Camión Dina 86 18 ton Buenas 

5 Camioneta Ford 86 3 ton Buenas 

20 Camioneta Ford 86 1 ton Buenas 

8 Camión Varios 84 10 ton Regular 

* Banco de Crédito Rural de Occidente, Sistema Nacional de Crédito, 
(de la Suc. "A" La Barca). 



Se usan para transportar granos e insumos. 

Fuente: Información directa y Bacrosnc. 

2.3.3.- Construcciones e Instalaciones. 

3 Bodegas p~ra almacenamiento de alimentos con 

capacidad para 10 toneladas cada una y otras que sirvan -

para almacenar insumos, etc., con una capacidad para 200-

tons. 

2.4.- Conclusiones y Recomendaciones 

2~4.1.- Conclusicnes. 

Los suelos del ejido "El Carmen", presentan 

problemas para su manejo; por la dureza y la infiltración 

lenta del agua (se almacena poca agua). La materia orgáni 

ca es uno de los valores medianos a pobres y el fósforo -

se presenta en cantidades bajas. 

Los bajos rendimientos se deben a escasés en -

los primeros meses o a excesos en la época de floración y 

a sequía en el llenado del grano; la temperatura ocaciona 

una alta evaporación con la consecuente pérdida del agua

almacenada. 

Las inundaciones son muy frecuentes y cada año 

se tienen superficies siniestradas por la textura arcill2 

sa del suelo (textura fina) que nos permite la filtración 

rápida del agua. 

El agua para riego depende directamente del 

temporal de lluvias.con lo que en los años de baja prec! 

pitación se requce considerablemente la superficie de ri~ 

go. 
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El 80 % de la población sabe leer y escribir y 

tiene un nivel escolar de educación primaria y el 20 % re~ 
tante es analfabeta. 

En el inventario de maquinaria es notable la -

falta de implementos para aprovechar los esquilmos; exis-

tiendo sólo 8 desvaradoras c0n rastrillos, dos empacadoras 

que se utlizan en explotaciones ganaderas. 

Las bodegas no son suficientes para almacenar

los granos cosechados ni las semillas, además la maquina-

ria e implementos están expuestos a la acción del sol, el

viento y la lluvia. 

2.4.2.- Recomendaciones. 

Para mejorar las características físicas y qui 

micas de los suelos, así como una mayor caphación del agua 

se deberán incorporar los residuos de la cosecha y además

hacer una aplicación de estiercol y/o compost en dosis de

S a 7 tons./Ha. por lo menos durante 4 años, con éstas 

prácticas se aumenta la eficienbia en el aprovechamiento -

del agua y por consiguiente se ~vitará la baja germinación 

con lo que se asegura una población óptima. 

Las inundaciones se verán reducidas el existir 

mayor número de partículas (M.O~) en des9omposición con lo 

que el tiempo de anegamiento se reducirá para permitir a -

las plantas un desarrollo normal. 

Con el fin de mejorar las condiciones en el -

riego se deben realizar en c~da dren una serie de borderos 

* Materia Orgánica 
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con vertedera cada 200 mt. para detener el agua y permitir 

que el manto freático se recargue, por otra parte que la -

humedad del suelo se mantenga constante y el agua de riego 

sea menor para que rinda más; estos bordos permitirán que 

el agua superficial sea mejor aprovechada. 

Construcciones de bodegas y cobertizos para el 

almacenamiento de insumas y protección de la maquinaria. 
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III USO ACTUAL DEL SUELO 

3.1.- Agricultura de riego 

La forma de aprovechamiento del suelo agrícola

en el ejido "El Carmeh", está determinado en primer lugar7 

por una agricultura de riego anual, que se c~racteriza por 

ser de monocultivo en ,el que se emplean todos los insumas

y ~rácticas recomendada~: cubre un área de 1,303=74=00 Has 

que representa al 46.6% del total, en donde el principal -

cultivo es el tri~o, debido a la constante demanda que ti~ 

ne en el mercado, la seguridad y garantia que ofrece en 

cierto modo para las instituciones de crédito. 

Cabe destacar que·esta superficie está supedit~ 

da a la cantidad de lluvia que se cápte en la presa Rosa-

rio-Mezquite por lo que en años de escacés el área de rie

go se reduce. 

3.2.- Agricultu~a de temporal 

En segundo término se practica una agricultura

de temporal permanente, anual, que cubre una superficie de 

1,596=00=00 Has., que representan al 57% del total, la-

cual incluye la superficie de riego antes mencionada, en -

donde se sieffibra sorgo y maiz en Primavera Verano y garba~ 

zo en Otoño-Invierno si la humedad del terreno es suficien 

te; cabe destacar que en el caso del maiz se dedican pequ~ 

ñas áreas sólo para auto¿onsumo (lO%). El sorgo para grano 

ocupa actualmente una superficie superior debido a que su

tecnelogia permite una mayor seguridad de la inversión, 

gracias a que es más resistente que el máiz a la sequia, 

exceso de humedad,· vi en tos, plagas y enfermedade~; por o--
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tra parte, el maiz tiene mayores costos de producción que -

el sorgo y reporta más problemas su cosecha y comercializa

ción. 

3.3.- Vegetación Nativa. 

Los suelos no agrícolas ocupan terrenos montaño

sos de topografía mas o menos accidentada y condiciones de

suelos inapropiadas para el establecimiento de cultivos. E~ 

tos subren 1,202=00=00 Ha•., que son el 42.9% del área to-

tal y están ocupados por vegetación nativa; 'herbacea, arbu~ 

tiva y arbóiea, variada de acuerdo con las:condiciones cli

máticas y de suelo, formando comunidades vegetales, las cu~ 

les seg.Ún las cartas del INEGI "uso del suelo" y observaci~. 

nes personales, se presentan comunmente asociados debido a

las perturbaciones que sufrió la vegetación primaria. Las -

principales formas del uso del suelo sin contar los terre-

nos agrícolas mencionados son: matorral subtropical-nopale

ra y el bosque natural de latifoliadas (encino) matorral 

subtropical. 

Fuente: Vegetación de Nueva Galicia 1965. 
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Tabla No. 3 Uso Actual del Suelo. 

Superficie agrícola 1,596=74=00 Has. 

Ciclo Primavera-Verano Ciclo Otoño-Invierno 
P.V. * 

Año Cultivo 

1984/84 Sorgo 

1985/85 Sorgo 

1986/86 Sorgo 

1987/87 Sorgo 

1988/88 Sorgo 

* Primavera-Verano 
** Otoño-Invierno 

t 

Superficie 

1,596=00 

1,596=00 

1,300=00 

1,200=00 

1,161=00 

o. I.** 

Rend. Año Cultivo Superficie 

4.70 ~984/85 Trigo 1,250=00 

4.37 1985/86 Trigo 1, 303=00 

3.75 1986/87 Trigo 1,122=00 

5.18 1987/88 Trigo 652=50 

4.80 1988/89 Trigo 1,184=00 

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

Rend. 

4.5 

4.7 

5.27 

3.82 



3.4.- Conclusiones y sugerencias 

3.4.1.- Conclusiones. 

En el área de Estudio se encuentran los siguien 

tes usos del suelo: Agricultura de riego 46.6%, Agricult~ 

ra de temporal 10.5%, Matorral subtropical-nopalera 30%,

bosque de encino-matorral subtropical 12.9%. 

De este aprovechamiento, la agricultura de tem

poral y riego son los que ¿ejan ganacias directas y apre

ciables; en el cultivo de sorgo y trigo; en cambio en el

matorral subtropical y el bosque de encino sin que redi-

tuen ganancias, se utilizan sólamente para la explotación 

de especies como_ el nopal (Opuntia spp), mezquite (~

pis spl,palo dulce (Eysenhardtia polytachia), guamuchil -

(Pithecellobium dulce), copal (Bursera spp), zacates- -

(Paspalum, Digitaria¡ cholris, Bouteloua¡ Hilaria, etc.)y 

otras especies aprovechadas en menos escala. 

De acuerdo al sistema actual de cultivos se ti~ 

nen los siguientes problemas: Pérdida de la fertilidad, -

pérdida de la Materia Orgánica, alta infestación de male

zas, en el ciclo P.V., en ei cual es considerado como un

renglÓn limitante en la productividad de éste grano; te-

niendo altas infestaciones con malezas del tipo de hoja -

angosta, que llegan a reducir el rendimiento hasta un 50% 

cuando no se controlan estas, por ejemplo: 

Zacate pitillo (Ixophorus unisetus), este zaca

te se encuentra distribuido en tod~ el área sarguera y en 

la mayoría de .los casos el grado de infestación es del 

90%. 
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Zacate Triguillo ( Panicum miliaceum · l , este zacate se -

encuentra .distribuido en toda el área sorguera y fluctua del 20 al 60%. 

Zacate Pinto ( Echinochloa colunurn ) , · las infestaciones

al nivel parcela andan al rededor del 40 %. 

Alpistillo 

3 

6 

12 

14 

48 

96 

192 

384 

768 

Tabla No. 4 

Infestación de malezas en el ciclo Otoño-Invierno y pér

dida de rendimiento de trigo. 

1\.vena Pérdida en rendimiento % 

1 4 

2 5 

4 8 

8 lO 
16 15 

32 25 

64 45 

128 60 

256 75 

Fuente: Química Hoechst de México, S.A. 
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3.4.2.- Recomendaciones 

Se recomienda la ampliación del área de riego mediante ~ 

la perforación de 5 pozos profundos para incorporar las tierras de te~ 

poral (293=00Has), que corresponden a lbs potreros "El Olote" y ''La Ca

lera" próx.ilros a ''Santa Rita". 

Los costos de perforación y equipamiento de un pozo pro

fundo en el ejido "Carretas", Municipio de Ayotlán, Jalisco y que es 

Jruy cercano al área de estudio, correspondiente al ~s de Julio-Agosto

aforado por la conpañía perforcrlora Valver Hnos., de Celaya, Gto., los

cuales se describen a continuación: 

- Aportación del productor; 6'560,000.00 pesos, que co-

rresponden a la perforación y aforo del pozo con el' fin de que se le dé 

crédito. 

- Equipamiento de pozo: 

- Bomba para pozo profundo de 6 pulgadas con columna -
de 220 pulgadas; 12'125,034.00 pesos 

-Motor eléctrico de 40 H.P. ; 6'525,346.00 pesos 

- Subestación eléctrica de 45 KW; 13'454,843.00 pesos 

-Tendido de línea eléctrica de 305 Mt.; 5'195,537.00 

-Arrancador eléctrico de 40 H.P.; 4'238,532.00 P€sos 

El costo total de este proyecto para un pozo fué de 

37'300,760.00 pesos; tomando como base este costo para 5 pozos que se

proponen; sería de 186'500,000.00 pesos 

La forma del uso del suelo en el área agrícola se debe -

rrodificar a una agricultura en donde se incluye la rotación de cultivos 

en la que la diversida:l como consecuencia de la misma lleva la ventaja

de una mayor independencia· económica por existir más al terna ti vas de 

mercado de los productores. AsÍ se tendrá una economía más floreciente, 
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más generación de empleos, incentivos para la a;Jricultura y en general

más desarrollo. 

El matorral subtropical y el bosque de encino deberá a-

provecharse mediante pastizales naturales ( Chloris·virgata) o induci

dos primero; para que posteriorrrente se irrplante un sistema productivo

y que se determine el tipo de gan~do que se adapte a las condiciones 

del terreno. 
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IV TECNOLOGIA RECOMENDADA 'i APLICADA 

4.1.- Tecnología Recomendada para el cultivo de Sorgo. 

Las recomendaciones para el cultivo de Sorgo TMF* de acuerdo a la investig~ 

ción agrícola desarrollada en el Area** se incluyen los costos reales de la PO-I***,

del Banco de Cr~dito Rural de Occidente, S.N.C. Suc. "A" La Barca. 

Preparación del Terreno 

Concepto 

Subsoleo 

Barbecho 

Rastreo 

Nivelación 

Siembra 

Semilla 

Pr.of. 

60 cm. 

20-30 cm. 

15-20 cm. 

2-3 cm 

Variedad 

Costo ( .miles 

O b s .. e . .r. .v a .e . .i o .n e .s 

Para suelos pesados con drenaje defi 

cientes cada 3 años. 

Romper y voltear la capa arable 

Desmenuzar terrenos 

Distribución uniforme del agua de 

lluvia (evitar los encharcamientos) 

La época es del inicio del temporal 

al lO de Julio. Dencidad 15-20 kg. 

Ha. distancia entre surcos 0.50-0.75 

cm. Método mecánico. 

D-64; D-55; Rubí; Growers ML 135; 

NK 2884 R. etc. 

PO-I 

110. o 
110.0 

55.0 

15.0 

75.0 

* Temporal Mejorado Fertilizado 

Real 

120.0 

120.0 

60.0 

30.0 

70.0 

** Guía para cultivar Sorgo en Temporal en la Zona Centro de Jalisco. SARH 1984. Fo
lleto para prvductores No. ~ INAFAP. Campo experimental Altos de Jalisco (I)-27 

*** Plan de Operaciones Uno del Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N.C. Suc. "A" 
La Barca. 
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Fertilización 

Producto Do.sis 
-

Sulfato de Amonio 500 kg 

Superfosfato lOO kg 

Sulfato de Amonio 500 kg 

Combate de Malas Hierbas 

Maleza 

Hoja ancha y 

angosta 

Hoja ancha 

Produc.t.o 

Gesaprin Combi 

2-4 D (ester) 

Labores Culturales 

Plagas 

Gallina ciega 

Chinche café 

Gusano soldado 

Fajaros 

Producto 

Furadán 

Oftanol 

Lannate 

Lorsban 

Dimetoato 

Nuvacron 

Vigilancia 

Método 

Mecánico 

·Mecánico 

Epoca de aplicación 

Manual Epoca de embuche 

67.55 

28.85 

67.75 

40.65 

28.83 

94.65 

. Pos.is. 

4-5 kg/ha 

l lt./ha 

.Pos.is 

20 kg/ha 

20 kg/ha 

0.2 kg/ha 

1. O lt/ha 

Costo (miles ) 

Epoca de ~plicación . 

"Preemergen te 

Postemergente 

.PO-I 

59.60 

6.00 

Real 

60.0 

7.00 

Costo ( miles ) 

Epoca de. Aplicación PO-I Real 

Al momento de la siembra 100.0 110.0 

Al momento de la siembra 

Durante la formación y 

llenado de~ grano (3 

chinches por panoja) 

Tan pronto se noten los 

primeros daños. 

Del inicio del llenado de 

grano a la cosecha. 

75.0 

20.0 

20.0 

20.0 

80.0 

22.0 

25.0 

26.0 



1"') 
1"') 

Cosecha 

Sorgo grano 

T O T A L E S 

Método Rend/ha 

Mecánico 9. 

Epoca 

De maduréz y el % de hume 

dad es de 12-14. 

Costos (miles) 

PO-I Real 

834.96 1'044.86 
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4.1.1.- Tecnología recomendada para el Trigo 

Recomendaciones para el cultivo de Trigo GMF* de acuerdo a la investiga

ción agrícola desarrollada en el área**· 

Se incluyen costos reales de la PO-I*** del Banco de Crédito Rural de 

Occidente, S.N.C. sucursa~ "A" La Barca. 

Preparacion ~el Terreno Costo (miles) 

Concepto 

Subsoleo 

Barbecho 

Rastreo 

Nivelación 

Siembra 

Profundidad O .b s e r .v a e i o .n .e. s P.O-,I 

60 cm Romper el piso de arado en sue- 100.0 

los pesados con mal drenaje c/3 años 

20-30 cm 

15-20 cm 

5-7 cm 

Romper y voltear la capa arable 100.0 

Desmenuzar terrones 

Distribución uniforme del agua de 

riego y evitar encharcamientos 

Epoca de sie.mbra del 10 de Die. 

al 10 de Enero, dencidad 120-

160 kg/ha. distancia entre SUE 

cos 17.5 cm de 5-7 entre melgas, 

método m€cánico. 

50.0 

* Gravedad Mejorado Fertilizado 

Real 

150.0 

150.0 

75.0 

** Guia para producir Trigo en la Ciénega de Chapala, SARH 1988. Folleto para productores No. 1 
INAFAP, campo Experimental Altos de Jalisco (I) - 22 

*** Plan de Operaciones Uno. 
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Semilla Días a Espiga 

Salamanca S75 65 

Marte M86 65 

Saturno S86 66 

Anahuac F75 72· 

Glenson M81 80 

Calendario de Riegos 

Riegos Lámina 

De siembra 20 cm 

lro. de Auxilio 15 cm 

2do. de Auxilio 15 cm 

3ro. de Auxilio 15 cm 

4to. de Auxilio 15 cm 

Fertilizació.n 

Producto . . Dosis/ha ... 

Urea 200 kg 

Superfosfato lOO kg 

Urea 200 kg 

O bién: 

Ni tr:ato de 

Amonio 250 kg 

Superfosfáto lOO kg 

Nitrato de A 300 kg 

Altura Días a 
a Maduréz planta cosecha PO-I Real 

108 80 120-130 130.0 175.0 

108 80 120-130 

113 80 120-130 

120 90 130-140 

127 90 140-150 

Estado Fenológico Días después de PO-I Real 
la siembra 

Nacencia 35.0 25.0 

Amacolle 45 18.7 17.5 ' 

Embuche 75 18.75 17.5 

Floración 95 18.75 17 .S 

Lechoso-Masosp 115 18.7 17.5 

Método ... ... Epoca .de Aplicación PO-I Real 

Mec'ánico Siembra 60.47 61.62 

Mecánico Siembra Mesclados 50.42 64.85 

Man-Mec. Antes 1er. riego 69.47 119.75 

Mecánico Siembra 66.42 77.40 

Mecánico Siembra 46.88 64.85 

Mecánico Antes del ler. riego 76.08 116 .lO 
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Combate de Malezas Costos (miles) 

Malezas Producto 

Mostaza, Trebol, 2,4D amina 

Lengua de vaca, Brominal 

Alpistillo, Avena Iloxan 

y Zacate de aguas 

Control de Plagas 

Plagas Producto 

Púlgón del follaje Dimetoato 

Pirimor 

Pulgón de la espiga Paratión Me-

tilico. 

Folimat 

Dosis/ha. 

1 lt. 

2 lt. 

3.5 lt. 

Dosis/ha 

l 1t. 

300 gr. 

1 1t. 

0.2lt. 

Cosecha Método Rend./ha. 

Epoca de PO-I 

AElicación 

20 a 30 días de na- 8.0 

cido. 

Después de 20 a 25- 105. o 
días de nacido 

Epoca de PO-I 

Aplicación 

Cuando se encuentre

un promedio de 10 pul 

genes por planta. 

24.0 

( 5-;-10/ espiga) 

Eeoca PO-I 

Trigo Mecánico 6.5-9 De maduréz, cuando el por- 40.0 

centaje de humedad sea de 15 

T O T A L E S ; 956.383 

Real 

6.0 

150.0 

Real 

16.0 

Real 

150.0 

1,363.235 



4.2.- Tecnología Aplicada 

La zona de estudio se caracteriza por el -

monocultivo de gramíneas tales como el Sorgo en el ciclo -

P-V, y el Trigo en 0-I. Se describen a continuación las a~ 

tividades que realizan los productores para los cultivos -

mencionados~ 

4.2.1.- Preparación del Suelo 

El agricultor realiza estas labores depen

diendo de la disponibilidad de la maquinaria con que cuen

ta, ya sean propios, prestad0s, rentados o maquilados. 

La época en que se realizan estas labores

para los cultivos de temporal son en los meses de Abril y

Mayo; mientras que para los cultivos de invierno la prepa

ración se realiza en el mes de Noviembre. 

4.2.2.- Subsuelo 

Una minoría de los agricultores practica -

esta labor, la cual es realizada cuando menos cada tres a

ños o hasta más tiempo. 

4.2.3.- Barbecho 

La mayoría de los agricultores realizan el 

barbecho dos veces al año. Para la realización de esta pr~c 

tica utilizan arado de discos, en menos proporción el ara

do de reja. 

4.2.4·.- Rastreo 
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Generalmente se dá.un paso de rastra despu~s 

del barbecho. El rastreo se realiza haciendo dos cru~

zas por considerarlo necesaria para una mejor desmenu

zación de la tierra. 

4.2.5.- Quema 

La quema de los residuos de la cosecha es 

realizada en los meses pr~vios a la preparación del te 

rreno los que no realizan ésta labor (2 productores) -

desvaran, meten él rastrillo o alomillador y empacan -

el rastrojo para que. el ganado lo aproveche en el es-

tiaje; otros en cambio realizan dos pasos de rastra p~ 

ra desmenuzar los esquilmos y con un barbecho profundo 

lo incorporan al suelo. Cabe destacar que la mayoría -

por ahorrar costos opta por quemarlos, esto se debe a

la poca información con que cuentan al respecto. 

4.2.6.- Siembra 

La ~poca de siembra varía de acuerdo al ci--

clo y a la especie. El sorgo se siembra del 15 de Ju--

ni o al 15 de Julio, el Trigo se siembra del 15 de Di-,-

ciembre al 15 de Enero. 

En las siembras, tanto de Temporal como de -

Otoño-Invierno, predomina la utilización de maquinaria 

ya que la mayoría prepara sus tierras y no tiene pro-

blemas para efectuarla con maquinaria. Las siembras de 

temporal se realizan en monocultivo y en algunos casos 

en una parcela se dejan "Melgas" de .15 a 30 metros pa

ra sembrar maíi que utilizan para el consumo propio. 

El arreglo de los cultivos se hace en sur---
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c~s a una ~istan~ia de 35~50 cm. en promedio para cultivos 

de temporal. 

Principales variedades de Semilla para los cul-

ti vos sembr.ados. .en .e.l Ejido .".El car.men" •. 

Cultivo Variedad Dencidad Utilización 
% 

Sorgo D-64 20 kg./ha. 40 

D-55 20 kg./ha. 20 

Pionner 815 20 kg./ha. 110 

Rubí. 20 kg./ha. 20 

Growers 20 kg./ha. 10 

Trigo Salamanca S-75 250-300 kg./ha. lOO 

El 95% de los agricultores utilizan semillas 

mejoradas, de éste porcentaje el 85% la usa debido a que -

rinde más y el restante 15% por que son recomendadas. 

Del 5% de agricultores que no utlizan semillas

mejoradas, la mayoría (3%) porque son caras y otros (2%) -

porque no las consiguen a tiempo. 

Del total de los productores el 95% compran sus 

semillas por ciclos, de éstos el 50% la obtienen de la di~ 

tribución local, el 40% por parte del Banco y el 5% Últi

mo de con el amigo o vecino; del S% de los que no compran

semilla la ~btienen del cultivo anterior de ellos mismos. 

4.2.7.- Fertilización 

La fertilización se lleva a cabo en la época y

dosis como se observa en el siguiente cuadro para sorgo y

trigo. 
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Cultivo ·Fuente · · · · · · · ·nosis k9'/ha · ·Eeoca · 

Sorgo 

Trigo 

Sulfato de Amonio 

Superfosfato Triple 

Sulfato de Amonio o 

Urea 

Sulfa.to de Ar:.onio 

Superfosfato Triple 

Urea 

200 Siembra 

lOO Siembra 

600-800 35 días des--

250-400 pues de la 

300 

150 

400 

siembra. 

Siembra 

Siembra 

Antes del ler 

riego aux. 

La lra. fertilización en el sorgo. tanto como en -

el Trigo es mecánica y la 2da. es en forma manual. 

4.2.8.- Control de Malezas 

Malezas en Sorgo 

zacates 

Hoja ancha 

Zacates y hoja 

ancha 

Maleza en,Trigo 

Alpistillo 

Avena 

Hoja ancha 

Producto 

Gesaprin-Combi 

Esterón 47 

Gramoxone 

Iloxan 

Mataven 

Esterón 4 7 

·nosis/ha 

4 kg 

1 1 t. 

1 lt. 

5 lt 

4.5 lt 

1 lt 

EJ20Ca 

Premergentes 

Postermergente 

Postemergente 

Postemergente 

Postemergente 

Postemergente 

4.2.9.- Control de Plagas 

Plagas en Sorgo · 

Gallina ciega y 

Diabrótica 

Chinche café y 

Pulgones 

Producto 

Oftanol 

Lor.sban 

DosiS/ha Epoca 

20 kg En la siembra 

1 lt En la fructifi
cación. 
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Plagas en Trigo, · Producto 

Pulgón del Follaje Paration 

o espiga Metílico 

Dosis/Ha. 

1 lt. 

Epoca 

Al encontrar 

10 por planta 

La presencia de plagas en el follaje, tiene 

un porcentaje más bajo que en las plagas del suelo, del to

tal de los agricultores, sólo el 23 % no combate sus plagas 

debido a que no considera costeable ni necesaria la aplica

ción de productos químicos, esto se debe a que no recibe a

sistencia técnica para que les señale las desventajas y me~ 

mas que las plagas ocacionan en sus cultivos. 

4.2.10.- Cosecha 

Cosecha Método 'E 12 o ·e a 

Sorgo Mecánico De maduréz y el % de humedad es de 

12-14. 

Trigo Mecánico Cuando al morder el grano, éste 

truene y el % de humedad ·es de 15. 

4.3.- Concluciones y Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos se des-

criben los siguientes sistemas de producción agrícola, para 

el ejido "El Carmen", Municipio de La Barca, Jalisco: 

4.3.1.- Concluciones. 

Secado intensivo con tecnología moderna, el

cual es el sistema más común, en el cual se incluye el mon~ 

cultivo de sorgo año con año. En. éste se emplean todos los

insumes y prácticas recomendadas para el cultivo, esta mod~ 

lidad es casi totalmente mecanizada: sólo las fertilizacio-

41 



nes posteriores a la .siembra se efectúan manual-mente. 

Sistema de Riego: éste sistema se realiza -

en las parcelas que pertenecen a J.a zona de influencia de -

las red de canales de riego; la extención de las parcelas -

varía de 4 a B Has. con suelos planos o poco ondulados. El

trigo, es el cultivo que caracteriza a este sistema, utili

zando variedades mejoradas. Las labores de preparación del

suelo; subsoleo, barbecho, rastreo, se realizan en cada ci

clo, exceptuando el primero que se realiza cada 3 años; se

aplican fertilizantes nitrogenados y fosforados en una o 

dos etapas del cultivo. 

4.3.2.- Recomendaciones. 

Orientar a los agricultores a un mejor apr~ 

vechamiento del rastrojo y la aplicación de abonos orgánico 

ya que muy pocos d~ ellos lo usan en sus predios ignorando

que con ésta práctica mejorarían ias condiciones del suelo. 

Realizar investigaciones encaminadas a en-

contrar la dosis optim~s. económicas de fertilizantes, in-~ 

secticidas y herbicidas o en su caso realizar una buena di

fusión de resultados obtenidos por las instituciones dedic~ 

das a ello. 

Asesoría a los productores para resolver 

los problemas de los suelos que existen en la zona tales e~ 

mo: alcalinidad, acidéz y erosión. 

Realizar campañas intensivas para combatir

las plagas (gallina ciega) y malezas (alpistillo) debido a

las altas poblaciones encontradas y a las bajas producciones 

que ocacionan las plagas y malezas antes mencionadas. 
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CAP. V USO POTENCIAL 

5.1.- Areas con posibilidad de incorporarse 

a la produccion. 

Para un aprovechamiento más adecuado del PQ 

tencial agrícola existente es necesaria incorporar 293 Has. 

que presentan buenas posibilidades, estas representan el 

10.5 %del total, la componen terrenos de .temporal con pen

dientes mayores del 8 % que con programas de conservación -

de suelos y agua sería posible utilizarlas para riego, ésto 

con el apoyo de S pozos profundos yjo una presa de almacena 

miento ubicada en el Mpio. de Ayotl·án y cuyo nombre es 

"La Pólvora". Además el agua de riego deberá implantar una

rotación de cultivos., en la que la experiencia de _los pro

ductores y los Centros de Investigación Agrícola (INIFAP),

sirvan para determinar los cultivos a sembrar: con el fin -

de evitar las pérdidas en la conducción de agua de riego -

que llega en ocaciones al 40%, se debe rehabilitar los can~ 

les de conducción y en donde sea necesario el revestimiento 

de los mismos . 

Siendo el área de agostadero una zona acci

dentada, se dificulta enormemente el aprovechamiento poten

cial agrostológico, al no contar con el número apropiado de 

abr~vaderos. Ello trae como consecuencia que se agudicen 

los problemas de desarrollo de los vacunos, por las grandes 

distancias que recorren para llegar a los depósitos de agua 

que hacen que estos pierdan gran parte de su peso. En terr~ 

nos con cierta pendiente, la plantación de frutales y la· 

siembra de pastos sería la recom~ndable, ya que inclusive -
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auxiliaría en el control de la erosión. 

5.2.- Cultivos que se Siembran en la Región 

En los alrededores del ejido "El Carmen" se 

han sembrado cultivos que a continuación se mencionan, así

como el rendimiento obtenido por hectáreas, su costo y el -

ingreso obtenido por hectárea. 

Cultivo Rendimiento Costo Ingreso 
Ton/ Ha. 

•Alfalfa 25.0 1'145,000 3'200,000 

-Cartamo 3 .. 0 725,555 1'181,945 

'Cebolla 30.0 1'359,000 7'641,000 

'Col 34.0 1'230,000 12'370,000 

'Fresa 7.0 2'290,000 15'210,000 

-Frijol 2.0 830,000 1' 5 70,000 

-Garbanzo 1.6 680,000 1'760,000 

-Girasol 3.0 1 ,.250, 000 

'Lechuga 22.0 1'450,000 9'550,000 

- Linaza 1.2 950,000 

Fuente: Investigación directa al productor-
y de la Unidad de Apoyo SARH, BACRO 
SNC, La Barca. 

(') Cultivos muy remunerativos que requieren de

costos muy elevados y de mayo.r tiempo en la comercialización 

ya que estan supeditados al mercado oferta-demanda; la rel~ 

ción beneficio costos es muy elevada requeriendose la promo 
sión de dichas líneas ya que los productores necesitan el = 
apoyo crediticio para tal fin • 

(-) Cultivos que se pueden adaptar a la tecnol2 

gía existentes 
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S. 3·.- Conclusiones y recomenda.ciones. 

S.3.1.- Conclusiones. 

Incorporar la zona de temporal al riego por me

dio de perforación de S pozos profundos y/o una presa de -

almacenamiento. Se deben rehabilitar los canales de condus 

-ción y en donde las pérdidas por filtración sobre pasen -

los _límites aceptados se revestirán con concreto. 

En los terrenos agrícolas el mejor uso que se -

les puede dar al suelo está en relación al tipo de culti-

vos que se puedan adaptar, ya que se debe tomar en cuenta

que se trata de suelos arcillosos y como tales no debe man 

tenerse en unicultivo por más de tres años. 

El área de agostadero no es aprovechada en su -

totalidad por lo que se debe de determinar su aprovecha- -

miento. 

Los cultivos que se siembran en la región ofre

cen una alternativa para aumentar los ingresos de los pro

ductores del ejido "El Carmen", sobre todo las hortalizas

(cebolla, col y lechuga), cabe destacar que en la comercia 

lización influyen muchos factores para el buen éxito de la 

empresa como son: 

- Lugar de venta 

- Transporte 

- Epoca de mejor precio para determinar época de siembra,-

cosecha y posible precio de venta. 

Finalmente es notable que de acuerdo a los re-

cursos que se tienen, deben aceptarse los cultivos que se-
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adapten a esta tecnología como son: En primavera-verano; 

girasol, frijol y linaza. Ert otofio-iriviern~; cártamo y -

garbanzo, los que fácilmente pueden sembrarse y cosechaE 

se con la maquinaria e implementos que ya existen. 

5.3.2.- Recomendaciones. 

Incrementar la superficie de riego por medio 

de 5 pozos profundos con los que en la zona de temporal 

se aprovecharía el otoño-invierno implementando un pro

grama especial para la conservación de suelo y agua. 

Revestimiento de canales parcelarios con el

fin de evitar pérdidas en la conducción así como la re

habilitación de bordeos y drenes. 

En las superficies de agostadero, se reco~ -

rnienda la implantación de pastQS artificiales, planta-

ción de frutales y en terrenos menos profundos la plan

tación de tuna y agave, los cuales se desarrollan en e~ 

te tipo de suelos. 

Orientar a los productores hacia las activi

dades ganaderas, considerando para ello el estudio y 

contrucción de abrevaderos, así como el aprovechamiento 

de los esquilmos tan abundantes.en la región. 

Rotación de cultivos con el fin de benefi-~

ciar el bolsillo de los productores corno a la fertili~

dad de suelo. Se debe de determinar que.cultivos convie 

nen más. 
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CAP.VI ASPECTOS CREDITICIOS, ORGANIZATIVOS 

Y DE ADMINISTRACION. 

6.1.- Aspectos Crediticios. 

El ejido "El Carmen" opera con el Banco de

Crédito Rural desde 1975 aproximadamente, los antecedentes

crediticios son muy buenos al cumplir con sus obligaciones

crediticj~~ oportunamente, a continuación se analizan los -

créditos que operan dicho ejido desde 1984 en Créditos Re-

faccionarios y 1985 en Créditos de Avio. 

6.1.1.- Crédito Refaccionario 

El capital autorizado de 1984 a 1988 aproxi 

madamente fué de 387'823,640.00 pesos; del cual se ejercie

ron 385'630,556.00, la diferencia fué de 2'193,084.00 que -

corresponden a los conceptos que no se ejercieron por las -

siguientes causas: 

-Insuficiencia por desfasamiento al no eje~ 

ser a tiempo, con lo que el monto programado es insuficien

te debido principalmente a la inflación. La consecuencia es 

insuficiente de implementos; el capital vigente de dicho -~ 

crédito al 30 de Enero de 1989 es de 172'304,000.00 

Algunos conceptos de inversión financiados

por BACROSNC Suc. "A" La Barca con los que se describen a -

continuación: 

Grupo 

2 

4 

5 

Conceptos 

T .s 

c3 

cl8 

Importe 

5'802,334 

5'310,000 

9'059,000 

Fecha 

23-05-85 

17 04 86 

22 os 86 
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Grupo Conceptos Importe Fecha 

5 TAR 30'23(858 31 03 87 
lO TARS 1'960,000 29 08 84 

lO c3 5'310,000 22 04 86 

14 T A 47'127,915 07 05 87 

16 MDR 1'960,000 31 07 85 

16 T A 4'246,503 06 03 86 

18 T A 4'751,503 24 04 86 

20 cl8 10'035,000 09 10 84 

20 cl8 8'032,250 01 07 85 

25 TARS 3'646,000 13 12 85 

26 T A 7'406,603 30 06 86 

27 T A 3'635,000 02 05 85 pag * 
27 TaA 44'136,000 25 04 88 

30 T S 9'943,000 06 02 86 

31 c3 5'310,000 18 04 86 
32 TAN SR 8'794,000 01 07 86 
33 TASDR 8'795,000 21 04 86 

34 TAR · 9'972,000 01 07 86 

35 TADsBE 11'138,000 23 06 86 

38 A s D 3'049,.500. . . 14 04 87 

Simbología: 

clB Camión Tandem Estacas 18 Toneladas 

c3 Camión de 3 toneladas 

T 'l'ractor 

S Sembradora Triguera 

R Rastra 

A Arado 

M Molino 

D Desvaradora 

N Niveladora 

S Sembradora de Botes 

B Borde ro 

* Pagado 



Simbología 
E Esparcidor 

La situación de la cartera es favorable al

ejido al cumplir con sus obligaciones oportunamente como se 

nota en el estado de adeudos que se anexa: 

49 



o 
Lfl 

Estado de Adeudos del Ejido "El Carmen" .•• con BACROSNC, hasta el 30 de Enero de 1989. 

por los contratos de apertura de crédito que se citan, registrados en .•. 

CONTRATOS Crédito 
Clase,Número Fecha concedido 

R A 100/86 

R A 031/87 

R A 120/86 

R A 081/86 

R A 049/86 

R A 052/84 

R A 022/85 

R A 087/85 

R A 101/86 

R A 038/88 

R A 102/86 

R A 103/86 

R A 104/86 

R A 105/86 

R A 106/86 

R A 107/86 

R A 040/87 

R A 026/87 

R A 077/88 

23-06-86 

31-03-87 

17-06-86 

29-05-86 

24-04-86 

16-11-84 

28-03-85 

24-05-85 

23-06-86 

25-04-88 

23-06-86 

23-06-86 

23-06-86 

23-06-86 

23-06-86 

23-06-86 

29-04-87 

31-01-87 

04-06-88 

5'310 

32'904 

5'310 

4'500 

4' 771 

8'455 

10'035 

3'646 

7'550 

44'136 

9'943 

5'310 

8'794 

8'795 

8'795 

11' 138 

3'049 

12'000 

58'429 

Mov. Capital 
Ejer. Pag. 

5'310 

30'239 

5'310 

4'247 

4'751 

8'032 

10'035 

3'291 

7'407 

44'136 

6'181 

5'310 

8'794 

8'795 

8'795 

9'310 

3'049 

12'000 

55'373 

2'810 

9'558 

2'185 

1'324 

1'659 

4'287 

6'360 

3'291 

2'300 

-.-
5'143 

3'435 

4'794 

7'018 

7'018 

4'388 

1'175 

3'250 

- .. -
TOTAL : 252'871 240'366 71' 773 

Saldos de Capi.ital a su cargo 
no vencido: 
Fecha Importe 

30-01-89 

30-01-89 

30-01-89 

30-12-88 

30-12-88 

30-12-88 

30-12-88 

Recuperación 

30-01-89 

30-01-89 

30-01-89 

30-01-89 

30-01-89 

30-01-89 

Recuperación 

30..;01-89 

30-01-89 

30-01-89 

30-01-89 

Fuente: BACRO,SNC 

2'500 

20'652 

3'125 

2'922 

3'093 

3'745 

3' 675 

5'106 

44'136 

1'038 

1'875 

4'000 

1'777 

4'922 

2'187 

8' 750 

55'373 

168'643 

suc. "A" La Barca. 
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6.1.2.- Crédito de Avío. 

Históricamente el ejido "El Carmen" opera con crédito de avío desde 1975 a

proximadamente, el número de contrato es el 07991, las líneas con las que opera ac~ -

tualmente así como el crédito que se concede y que se ejerce se anotan a continuación 

Línea Fecha crédito Crédito Monto Adeudo Sup. 
Otorgado Ejercido Pagado Total Has. 

Sorgo TMF/86/86 08-04-86 194'287 194'287 175'809 31'613 1,300 

Trigo GMF 86/87 24-11-86 207,511 166'752 151'154 29'042 1,122 

Sorgo TMF 87/87 04-04-87 430'465 430'465 279'026 3'962 1,200 

Trigo GMF 87/88 04-12-87 375'375 375'375 -.- 436'964 652 

Sorgo TMF 88/88 01-05-88 470'565 208'132 -.- 222'530 1,161 

Trigo GMF 88/89 . 1,184 

Fuente: BACRO,SNC, SUC. "A" La Barca 

Año tras año, se benefician mas de 1,000 hectáreas áunque en los últimos

años se ha visto una baja considerable en el número de productores que operan con 

crédito de Ban~ural ya que deciden operar con recursos propios o con otros recursos, 

(Banca Nacionalizada), esta descición es tomada por que se les beneficia con la mi

nistración en efectivo lo que les dá oportunidad de comprar sus insumos a mejor pre

cio, calidad y a buén tiempo. 

Los conceptos de inversión así como su costo para el ciclo o.r. 88/89 en -

Trigo GMF son los que siguen: 



Concepto· 

Salamanca S-75 

Superfosfato Triple 

Nitrato de Amonio 

Lorsban 480 E 

!laxan 

Esterón 47 

Limpia de Terreno 

Barbecho 

Rastreo 

Empareje 

Melgueo 

Siembra 

Aplicación de Fertilizantes 

Acarreo y Maniobras 

Costo de agua 

Regaderas 

Riegos 

Aplicación de Insecticidas 

Aplicación de Herbicidas 

Pajareo 

Trilla o Desgrane 

Flete 

Gastos de Administráción 

Intereses 

T O T A L 

Dosis/Ha. 

200 kg. 

150 kg. 

600 kg. 

1 lt. 

3 1 t. 

1 lt. 

Costo 

130,000.00 

43,277.00 

116,106.00 

24,000.00 

90,000.00 

8,000.00 

32,000.00 

100,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

20,000.00 

10,000.00 

35,000.00 

10,000.00 

65,000.00 

15,000.00. 

15,000.00 

15,000.00 

30,000.00 

10,000.00 

9,384.00 

272,832.00 

1'248,403.00 

Fuente: PO-I Ciclo O.I. Bá/89 
BACRO,SNC SUC. "A" La Barca. 
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· 6.2.- Aspectos Organizativos. 

Este es quizás uno de los problemas más acentua-

dos que se observan en el ejido. Para contrarestarlo es ne~ 

cesario promover asambleas con el fin de crear una concien• 

cia Ge participación en la toma de desciciones. 

Los grupos de trabajo fueron concebidos para facA 

litar a los ejidatarios de bajos ingresos, la adquisición -

de maquinaria y equipo necesario para elevar la producción, 

sus ingresos y por lo tanto su nivel socio-económico y corno 

tales deben estar debidamente integrados. Una de las princA 

pales adversidades de la orga~izaci6n en el ejido "El Car~

rnen" es el individualrnismo por medio del cual, el productor 

no se presta al traba)o colectivo •. Esto ocaciuna un desin-

terés de les socios al no existir los beneficios que espe-

raban; corno se aprecia, se tiene este problema desde la for 

rnación del grupo, ya que el representante del mismo es el -

dueño de toda la maquinaria y utiliza sólo las firmas de 

los demás integrantes del "pseudogrupo" para adquirirla, 

responsabilizandose él sólo para los pagos::es por ello que 

en ocaciones se les dificulta cubrir las obligaciones credi 

ticias. 

SÓlarnente 6 grupos trabajan en forma organizada y 

por lo general se trata de grupos familiares donde las res

ponsabilidades se reparten en cada uno y todos cumplen opoE 

tunarnente siendo dificil implementar un reglamento de traba 

jo. 

Cabe destacar en este aspecto que la integración

del ejido afecta directamente la organización ya que los e

jidatarios viven en 4 poblaciónes que en orden de importan

cia se describen: 
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Población No. de :E:jidatarios 

El Carmen 

Santa Rita 

San Antonio de Rivas 

Guadalupe de Lerma 

102 

64 

44 

8 

Lo que se refleja directamente en las ~sambleas -

generales, ordinarias· las cuales no se realizan, sólo las -

deoBalance y Programación que se efectuan cada 6 meses con

un 50 a 60% de asistencia: las extraordinarias se reali-

zan como cuando hay cambio de autoridades ejidales. 

El aspecto organizativo requiere del apoyo de in~ 

tituciones oficiales como S.R.A.t S.A.R.H,** y la Oficina -

de Asistencia Técnica y Organización de Banrural, los cua-

les deben estar pendientes de estos problemas y plantear -

las soluciones al respecto. 

La toma de desciciones en el aspecto productivo,

del crédito y de la comercialización se ve afectada por el

individualismo ya que cada productor decide que cultivo va

a sembrar, si requiere, solicita el crédito de avío ·y corneE 

cializa su cosecha con los acaparadores de la región que p~ 

guen mejor como en: Atotonilco, Ayotlán, Yerécuaro, La Bar

ca y Ocotlán. 

No se t·iene ingresos por otras actividades ya que 

se dedican durante todo el año al cultivo de sorgo en P.V.

y trigo en O. I. 

*.- Secretaría de Reforma Agraria 

**·- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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6 •. 3'.- Aspectos Ad.ministrativo.s. 

El programa de trabajo del ejido "El Carmen"-

fué .realizado en 1986 por el Director de Producción - -

(FICART) y se ha venido modificando a la fecha según las 

necesidades que se han ido presentando en los Grupos de

Trabajo y los aspectos que se considera son: El organiz~ 

tivo como base para todas las actividades productivas; -

El aspecto crediticio como fuente de recursos para la a2 

quisición de equipo así como los insumas necesarios para 

la siembra y mantenimiento de los cultivos: El aspecto -

Técnico-Productivo como parte final en donde se descri-

ben las actividades que se realizan tanto en el ciclo 

P.V. como en O.I. con Sorgo y Trigo respectivamente. 

La distribución del trabajo se hace de acuerdo 

a la descición de cada productor, en base a la experien

cia, sin seguir las recomendaciones que se les dan. 

Cuando se trata de mecanizar .una explotación -

agrícola se debe analizar la cantidad y el tamaño del e

quipo, que sea adecuado a nuestro terreno y a las condi

ciones del cultivo. De este enfoque inicial depende el -

éxito o el fracaso de la empresa. 

El control Técnico-Prod~ctivo es llevado a ni-

vel grupo por medio de los formatos del Manual Directo-

res de Producción y que son: Proyección de cultivos, me

tas y compromisos, cierre de siembras, estimación de la

cosecha, resultado del ciclo y la evaluación de resulta

dos de la U.E.Pt 

*Unidad Económica de Producción 
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El mecanismo contable es llevado a cabo por un 

Contador Ejidal (FICART)~, por medio de informes mensua

les narrados en los que se discuten las actividades rea

lizadas, su costo, así como los conceptos del estado de

adeudos. Se realiza periódicamente (cada 6 meses) un Ba

lance General en donde se incluyen los Activos y Pasivos. 

Lo administrativo es llevado a cabo por el In~ 

pector de Campo de BACRO,SNC. Suc. "A" La Barca, quien -

lleva un registro de las ministraciones en donde se in-

cluye el concepto, su costo y dosis y/o cantidad. 

La distribución de las utilidades netas se ha

ce de acuerdo al rendimiento obtenido. Se usa para el p~ 

go de las obligaciones creditici~s, primero, del cr,dito 

de avío y después del crédito refaccionario. 
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6. 4.- Conclusiones y Recomenda.ciones. 

~.4.1.- Conclusiones. 

En el cr~dito refaccionario, se tienen bue~

~os antecedentes crediticios. El monto programado, en

ocaciones es insuficiente para cubrir los conceptos 

proyectados. El capital autorizado en el cr~dito refa~ 
cionario de 1984 a 1988, aproximadamente fué de - - -

$387'823,640.00 del cual se ejercieron $385'630,566.00 

la diferencia fué .de $2'193,084.00 y el capital vigen

te es de $1?2'304,000.00. 

Los conceptos que se compraron entre otros -

con este capital son: 

28 Tractores 

24 Arados 

16 Rastras 

13 Sembradores trigueras 

66 Sembradoras de botes 

4 Desvaradoras 

4 Borderos. 

3 Niveladoras 

2 Esparcidores 

2 Molinos de martillos 

2 Empacadoras 

2 Rastrillos 

Opera con crédito de avío, desde 1975 aproxi 

madamente con las líneas de Sorgo, Maíz en el ciclo 

P.v. y Trigo en O.I; 
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Se. tiene una baja con.siderable en el número

de productores con recursos de BANRURAL por diversas-

causantes, tales como: 

-Falta de respaldo en la comercialización 

del producto. 

-Concertación d~ precios justos 

-El costo total del cultivo más intereses cu-

bre aproximadamente el 75% del valor real 
del crédito 

-Los conceptos se ejercen en forma inoportuna 

no son suficientes, son más caros por que é~ 

ta Institución lejos de ayudar al productor

los perjudica ya que pone muchos pretextos -

para pagar en caso de siniestro. 

En el aspecto organizativo, se tienen probl~ 

mas serios con el individualismo, el cual ocasiona que 

los grupos de trabajo no esten.debidamente integrados: 

sólo 6 grupos trabajan en forma organizada ya que se -

trata de grupos familiares. Los integrantes del ejido

"El Carmen" se localizan en 4 poblaciones lo que favo'

rece a la desunión. 

En lo administrativo, se tiene un programa -

de trabajo realizado por un Director de Producción del 

FICART en donde se incluye el aspecto organizativo, ad 

ministrativo, contable y técnico-productivo. 

(vease recomendaciones de este capítulo) 
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6 • 4. 2.- Recomenda.c iones 

Al crédito Refaccionario. 

Que los créditos se otorguen en forma opor~ 

tuna para que el monto programado sea suficiente y si

es posible se autorice un exedente para imprevistos. 

Analizar las nuevas solicitudes de crédito-

con el fin de determinar que maquinaria y equipo con-

viene más a los terrenos y condiciones del cultivo. 

Al crédito de Avío 

Otogar el ciédito en forma oportuna, sufi-~

ciente para cubrir las necesidades del cultivo, con 

los insumos adecuados a precios de distribución y de -

no ser así aprobar las ministraciones en efectivo para 

que las compras las haga el ejido. 

Exigir a ANAGSA, el pago de los siniestros -

cuando sea necesario para crear confianza en los pro-

ductores y operen el avío con Banco. 

Respaldar a los ejidos en la concertación de 

precios justos y en la comercialización, ya que es ahí 

en donde las ganancias,pasan a ser de los acaparadores. 

En lo Organizativo. 

Con el fin de evitar el individualismo, se -

debe promover la integración real de los grupos y de -

no ser así, negarles los créditos que solicitan. 
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Solicitar a la Secreta.r'.ia de la Reforma Agr~ 

ria, apoyo en la calenda.rización de· las asambleas gen~ 

rales, ordinarias y extraordinarias y de balance y pr~ 
gramación así .como capacitar a los productores a tra-~ 

vez de sus líderes para que exista una mayor integra-

ción política. 

Crear intereses en la toma de desciciones y

con esto la participación enlas asambleas. Establecer 

y hacer cumplir un reglamento interno de trabajo para

la buena marcha de los grupos del ejido y de sus auto

ridades. 

En lo Administrativo. 

Conocer el fúncionamiento, operación y con-

servación de la maquinaria, manteniendo un registro 

completo de: 

Trabajo realizado en campo. 

Servicios de la conservación de la maquinaria 

Dias disponibles para cada labor agrícola 

Mejorar la eficiencia del equipo a fin de e

liminar pérdidas de tiempo. 

Planificar en el corto, mediano y largo plazo 

el uso y cambio de maquinas. 

60 



VII R E S U M E N 

Los suelos del ejido "El Carlnet'l", Mpio. de La Barca, 

Jal., presentan problemas para su manejo por la dureza y la infil 

tración lenta del agua, presenta· valores bajos de Materia Orgáni

ca y FÓsforo. 

El bajo rendimiento en P;V.* se debe a la. escasés -

o exceso de a:;rua, presentandose altas temperaturas que ocacionan

grandes evaporaciones o mundaciones frecuentes por la textura a.E. 

cillosa del suelo. 

El agua para riego depende del temporal de lluvias,

así que cuando hay baja precipitación se reduce la superficie de

riego, teniendose que aprovechar las corrientes superficiales. 

El tlU'fo de la población sabe leer y escribir. 

En el mventario de maqumaria es notable la falta -

de implementos para aprovechar los esquilmos. 

Las bodegas no son suficientes para almacenar los -

granos cosechados y se carece de cobertizos para resguprdar la ~ 

quinaria e implementos. 

En el área se encuentran los sigud.ffit~s usos del su~ 

lo: riego 46.6%, temporal 10.5%, matorral sub-tropical-nopalera-

30%, bosque de encino-matorral sub tropical 12. 9% •. De las cuales -

la agricultura de terrporal y riego son las que dejan ganancias d.!_ 

rectas en el cultivo de Sorgo y Trigo. En canbio el matorral sub

tropical y el bosque de encino, son utilizados por otros ejidos;

"Santa Rita", ''La Isla", etc., para la aliltentación de ganádo va

cuno y para la explotación de especjes. nativas. 

P.V.* Primavera-Verano. 
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De acuerdo al .sistema actual del cultivo, se .tienen

los sigueintes problemas: 

Pérdida de la fertilidad 

Pérdida de la Materia Orgánica 

Alta infestación de malezas en el ciclo O,l.* y pr~ 

cipa-~nte "alpistillo (Phalaris spp) 

Alta infestación de "gallina ciega" (Phillophaga sp) 

Infestación rredia de "chinche" (~ leucopterus) 

Presencia de er&ermedades fungosas. 

Se tienen los siguientes sistemas de producción: Se

cano intensivo .con tecnología JTOderna en el que se incluye el no

nocultivo de SOrgo año con año, empleándose todos los insumes y

prácticas recomendadas. 

El sistema de riego se utiliza en las parcelas que -

pertenecen a la zona de influencia de la red de canales de riego, 

la superficie de las parcelas varia de 4 a 8 Has. Con suelos pla

nos o poco ondulados. El Tr:igo es el cultivo que caracteriza este 

siste.rna, utilizandose variedade;:; ~rejoradas; las labores de prepa

ración del suelo se realizan cada ciclo:· se aplican fertilizantes 

Nitrogenados y Fosforados en una o dos etapas del cultivo. 

Se tienen 293 Has., de terrporal con posibilidcdes de 

incorporarse al riego. 

Los canales de conducción de a;JUa no están revesti

dos, ocacionando con ello pérdidas por infiltración. -

O.I.*.- Otoño-Invierno. 
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En los terrenos a;¡rícolas el mejor uso que se les pu~ 

de dar al suelo está en relación al tipo de cultivos que se puedan 

adaptar, ya que se trata de suelos arcillosos y cono tales no de

ben de mantenerse en unicultivo por más. de tres años. 

El área de agostadero no es aprovechada en su totali

dad, por lo que se debe de detennianr su aprovechamiento. 

Los cultivos hortícolas y anuales, a eXcepción del 

Sorgo y Trigo, que se siembran en la región, ofrecen una alternatl 

va para aumentar los ingresos de los agricultores. Cabe destacar '"' 

que en la comercialización influyen rruchos factores p~a el ruén -

éxito de la errpresa corro son: 

Lugar de venta 

Transporte 

Epoca de mejor precio, p~a determinar el t.iempó de

siembra, cosecha y posible precio de· venta. 

De acuerdo a los recursos que se tienen deben aceptar 

los cultivos que se adapten a esta tecnología: En P.V., girasol 

Frijol, linaza. En O.I., garbanzo, cártamo y hortalizas corro cebo

lla, lechuga y col. Los que fácilmente pueden sembrarse y cosecha.E_ 

se con· la maquinaria e irrplementos que ya existen. 

En el Crédito Refaccionario se tienen buenos antece

dentes crediticios. 

El monto programado es en ocaciones, insuficiente pa~ 

ra cubrir los conceptos proyectados. 

El capital autorizado en Crédito Refaccionario de 

1984 a 1988 aproximadamente fué de $387'823,640.00, del cual se 

ejercieron $385'630,566.00 el capital.v1gente es de $172'304,000.00 
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Con crédito de 'Avío., operan desde 1975 aprqximadamente 

oon las líneas de Sorgo y Maíz en P. V., 'l;'rigo en O~I. 

En cuanto a la organización, se tienen problemas con -

el individualisno ya que ocaciona que los grupos de trabajo no es-

tén integrérlos. sólo 6 de 62 grupós, trabajan en forma organizada,

pués se trata de grupos familiares: los ejidatarios del ejido 

"El Carrren", se localizan en cuatro poblaciones distintas, lo que -

dificulta la organización. 

En el aspecto Administrativo, se cuenta con un progra

ma de trabajo realizérlo por un Director de Producción de FICJ\RI' * , 
el cual preveé aspectos organizativos, administrativos, contables y 

técnico1Productivos. 

En el área de estudio se encontró que el principal fag_ 

tor lirnitante en la producción es el clima, le siguen las plcgas, -

las malezas, el suelo, las inérlecuadas vías de conwücación para -

el traslado de la cosecha y por últino la comercialización. 

* .- Fideicomiso ,-para Crédito en Areas de Riego y de Tenporal 
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CAPITULO VIII SUGERENCIAS 

Modificar el uso del suelo a una agricultura en 

la que se incluya la rotación de cultivos: que implica la 

diversidad y llevar la ventaja de una mayor idependencia

económica al existir alternativas de comerc~alizaci6n. -

Con esto se beneficia tanto el bolsillo del productor co

mo la fertilidad del suelo. 

Orientar a los productores a un mejor aprovech~ 

miento de los esquilmos; con el fin de evitar la quema, -

se recomienda incorporar estos residuos, para mejorar las 

condiciones físicas y químicas de los suelos, aplicando -

además, abonos orgánicos en dosis de 5 a 7 ton. por hect~ 

rea, por lo menos, durante 4 años para aumentar el porceQ 

taje de materia orgánica, la eficiencia en el aprovecha-

miento del agua y evitar así una baja germinación, asegu

rando con esto una óptima población. 

Realizar en cada dren bordos,con vertedera cada 

200 mt. para detener el agua de lluvia, permitiendo que -

el manto freático se recargue; que la humedad del suelo -. 
en el ciclo P.V. se mantenga constante y el agua de riego 

en O.I. se aproveche mejor. 

Revestimiento de canales con el' fin de evitar -

pérdidas en la conducción así como la rehabilitación de -

bordos y drenes. 

La ampliación del agua de riego median~e la peE 

foración de 5 pozos profundos para incorpor,ar 293 Has., -

de temporal que se localizan en los alrededores del ejido 

"Santa Rita". 
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Rea.lizar investigaciones para encontrar dosis -

·óptimas, económicas de fertilizantes, insecticidas y her

bicidas o en su defecto realizar la difusión de resulta-

dos obtenidos por las instituciones dedicadas a ello. 

Los abonos adecuados para los terrenos del eji

do "El Carmen" de acuerdo a la textura (R), pH (6.5) y 

precipitación, son: 

Nitrato de Amonio 

Urea 

18-46-00 

Superfosfato Simple 

Cloruro de Potasio 

Y en relación al análisis de suelo se recomien
dada la formulación 280-100-00. 

Orientar a los productores para resolver probl~ 

mas en los suelos como la alcalinidad, acidéz y la ero- -
sión. 

Realizar campañas, mediante calenadarización de 

labores, para combatir plagas "gallina ciega" (Phyllopha-., 

ga sp) en P.V. y malezas "alpistillo" (Phala~is spp) en -

O.I. debido a las altas poblaciones encontradas y que oc~ 
cionen bajas producciones. 

El agostadero poblado de matorral sub-topical -

y el bosque de encino, deberán aprovecharse mediante pas

tos naturales o inducidos para que posteriormente se o- -

riente a los productores hacia las actividades ganaderas

o en su defecto para la pJantación de frutales. 
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'' 
Fomentar la construcción de bodegas y coberti

zos para el almacenamiento de insumas así como la prote~ 

ción de la maquinaria. 

Analizar las nuevas solicitudes de crédito re

faccionario con el fin de determinar la maquinaria y el

equipo que se necesita. 

Otorgar los créditos en forma oportuna. 

El respaldo de BACRO, S.N.C.* a los ejidata- -

rios en la púsqueda de precios justos en la comercializ~ 

ción. 

La integración real de los grupos de trabajo -

por parte de la S.R.A.** y del Departamento de Organiza

ción de Banrural. 

Establecer un reglamento interno de trabajo. 

Solicitar el apoyo para la realización de las-

asambleas. 

Mejorar la eficiencia de campo del equipo para 

disminuir costos. 

Mantener un registro completo de 

- Trabajos de campo realizados. 

Servicios de conservación de la maquinaria 

*·-Banco de Crédito Rural de OCcidente, Sistema Nacional de Crédito 

**·- Secretaria de Reforma Agraria. 
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