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RE S U t1 E N. 

Uno de lo~ objetivos del presente trabajo, fué el de 
investigar, y describir~os diferentes Sistema~ ae Produc 

ci6n Agrícola, que practican hoy en d!a los Proauctores Agr2 
pecuarios del Municipio de Arenal, Jalisco. En éste Munici -

pio la principal actividad de los habitantes es la Agricult~ 
ra. Para la investigaci6n directa se recurri6 a la identifi
caci6n de los Ejidos del Municipio, como también e~ número -

de Pequeños Propietarios y de Ejidatarios. Con lo anterior -
se determin6 el número necesario de encuestas a realizar por 
el método '"Diseño de Muestreo Estratificado Aleatorio con 
Distribuci6n Proporcional de la Muestra". La:s- entrevistas 
con los agricultores, no~ dieron a conocer la~ diferentes La 
bares del Proceso Productivo, y como llevan a cabo el desa -
rrollo de los cultivos hasta la comercializaci6n. Para la in 
terpretaci6n de los resultados, se sacaron porcentajeS' con -

relaci6n a los Agricultores entrevistados, para así poder 
comprender mejor los resultados obtenidos del estudio. Se en 
contr6 que en la zona se practican los _siguientes Sistemas- -

de Producci6n: Secano Intensivo, que consiste cuando el sue
lo es cultivado ciclo tras· ciclo, consecuentemente se emplea 

poco o nada el fuego para quemar el rastrojo que no 9'6 util! 
zo; Año y Vez, que consiste en dejar descansar de cultivo la 

tierra por espacio de aproximadamente un año para meter en -
ella al ganado a qu~ coma: los esquilmos de la cosecha, los· -
pastos y zacates nativos que prosperen en el período de des
canso; Siembras· Intercaladas-, que consiste en el aprovecha -
miento de los espacios libres que quedan entre loS' surcos al 

sembrar cultivos de largo período, para sembrar en elloS' o -
tros cultivos que tengan menor período vegetativo; Relevo, 
consiste en alternar año con año el cultivo de maíz con el -
garbanzo, se siembra garbanzo inmediatamente después de la -

última etapa del ciclo del maíz; Rotaci6n, es cuando a un 
cultivo le· sigue otro en forma más o menos sistematizada, es 

el caso de agricultores Que siembran maíz y le dan entrada o 



continuación en el siguiente ciclo a la siembra del sorgo, -
con la finalidad de rot~r la tierra del monocultivo, por un

año; Cultivos Perennes, consiste en la agricultura de plant~ 
ciones de agave y árboles frutales, la práctica de cultivo -

de estos generalmente ocupan áreas relativamente grandes y -

exigencias de tecnología adecuada, tanto para la parte agrí

cola, como para la del beneficio de la cosecha; Coamil, se -
practica en laderas con pendientes muy fuertes, la extensión 

no pasa de la media hectárea y generalmente esta determinada 
por el número de la familia, el costo de producción es míni
mo; Asociación de cultivos, se cultiva al mismo tiempo en el 
mismo terreno varias especies de plantas, que en el curso de 
todo su ciclo vegetativo puedan beneficiarse mutuament~ sin 
competencia recíproca; y por último Huerto~Familiares, que 
son los predios que se encuentran dentro de la población con 

árboles frutales, generalmente de tipo familiar y en casos·

aislados hasta explotación semi- comercial. 

IICUELA DE AGRICULTUM 
III~IOT&GA 



I. IN T RO D U e e I O N •. 

Es de gran importancia para una nación como la nue~ 
tra en vías de desarrollo, dedicar más su atención al campo, 
conocer su problemática, sus carencias y adelantos en cuan

to a la tecnología empleada actualmente, la que determina -
la producción agrícola nacional. La cuál uodrá conducir al 
país a la autosuficiencia alimentaria, siempre y cuando se 
utilice en los sistemas de producción existentes las técni
cas más adecuadas. 

Hay que tomar en cuenta que no sólo el hecho de cu~ 
tivar la tierra podrá sacar al país adelante, sino qu~ e~
muy importante el estudio y conocimiento de los diferentes 

factores, que en un momento dado limitan el desarrollo de -
un cultivo y su productividad. Factores como la topografía, 

erosi6n, precipitación pluvial, salinidad, etc., que en ma

yor o menor grado se hacen presentes en el municipio de A~ 
nal. Lo anterior origina que el campesino se vea obligado a 

adoptar otras técnicas de cultivo, o a incorporar otras á-

reas a la agricultura. 

Esto nos impulsa a generar la tecnología para los -
sistemas de producción, aprovechando lo~ recursos disnoni-
bles para obtener mejores rendimientos, mediante la anlica
ción de métodos científicos y técnicas más avanzadas, ya -

que cada día la población crece y la superficie es la misma. 
Si bien es cierto. que se han logrado adelantos en materia -
de producción en cuanto a rendimientos por hectárea, cosa -
que no podemos negar, hay que reconocer que aún falta mucho 

por hacer, sobre todo en cultivos como máíz y frijol, donde 
no han variado mucho los sistemas de producción empleados. 



1.1 Objetivos. 

Identificar los problemas con que se enfrentan los produc

tores del área de estudio, para obtener sus cosechas. 

- Describir los sistemas de producción que actualmente se 

practican. 
Presentar alternativa~ que mejoren la situación económica 

del agricultor. 

1.2 Hipótesis. 

En el municipio existen diversos sistemas de produc

ción, emplean diferentes niveles de tecnología los cuales in 

fluyen en la productividad. 

1.3 Supuestos. 

Se supone la existencia de varios sistemas de produ~ 

ción o explotación de los recursos agrícolas en la regi6n d~ 

terminada, llamese a éstos tradicionales o modernos, que in

dependientemente del que se trat~ presentan características 

que son específicas para la producci6n. 

1.4 Justificación. 

La justificación principal es que al identificar los 

sistemas de producci6n, se buscara como mejorarlos al gene-

rar la tecnología adecuada. 

De esta manera se mejoraría el nivel de vida de los 

habitantes del municipio y de los adyacentes, tanto en lo -

económico, social y en lo cultural, detendría en cierta for

ma el alto índice de emigraci6n hacia el extranjero, sobre 

todo hacia los Estados Unidos y hacia las grandes ciudades -

de nuestro ~aís. 
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IT •. REVISTON! DE LITERATURA-

2 .. ] ET desarrollO'! agr.!c:ola. 

/ Sa:ravia: (!98}),.. dei'ine e] desarro-1101 agrlc-o>la c-oma> -

6'1' resul'tad'o de J:a vo'lunta:d y d'e las acciones: tenCfi.entes al 

aumento' d.'e> la: pro-d'ucci'6zr,.. produ:c-ti vi dad e ingr~s neto-s ere 

la: mayoria· d'Q ros procfuc:to-s agríeoil.as efe una zona~ cie· una -

re-gi6n 0' d'-e un pa:!s •. 

Jiméllf!'2r (]98'1!) , ei tadO' por· ff"emand'~ (198'1!) ,. señala 

la agricul ilura mm. cana:,. CJ> los agricuJ:t'oreS' y las rela:eiiet-

nes entre ~stos- T con las TnS'titucioneS' Na'C"iona1eS' de apO',)'Ol 

aJJ desa-rroll01 d'e- la:. agricultura,. nec-6'-S'i':taitJ d'e- l~:r máS' alta -

<tom:prenci'6n y d'e: una¡ sistetmfttica investi'ga;-ci'6n d'e> pr01bTemas 

y al terna ti vas d'e> BO>luci'dn a: ésto_s,, Ios- que variadas. ero su 

tipo y c-omple-jidad conS"ti tuyen un ito<fu, he-tero-gene a> ew el -

marero' del Te>rti torio Naaiont:tl! .. 

Esta: cunsideraci6n resulta relevante en la: presente 

a-tarpa· d'e-l! pa:!s- en la.t que el!' forma c-onsistente~ prioritaria 

y.- acen<fente' se requiere! d'e• la agricuiitunr prodUcir y- mejo'

rar,. distribuir los aliment-os que' demanda la pobla:ci'611' c:on_!! 

'lti.tuyénd'ose a• sí mismo em una altÉrrnativa:~ varia·b-le de OJJO! 

tunidades para e>l! mejorami~nto d'e los niveles- de- vida d'e- la 

poblaci'6n rurar •. Lo anteTior significa que• la familia rural 

cxnn01 unidad' central. d'e> la· sociedad!,. cualquient' que sea: su -

magni tudl,. ubicaci6n geográfica y d'i.S'poni bilidad económica:, 

deberá ser rece~tora d'e los beneficios d'el de~a-rro~lo que -

promueve' a través d'e- su trabajo, el emple-o de loe- recursos 

na:tura·les que pose-e,. ci-e la aplicac-i6n d'e· los· e-lementos c-i~ · 

t!ficos disponibles y del apoyo d'e' los· servicios agr!czylas 

Que el Estad'o ha: d'e' ponerse a: su alcance' •. Serias- dificulta

des es el reto' de- las- generaciones actuales. 

Eu cuanto a la producci6n d'e alimento que requiere 

el pa!s,. ~sta es posible- d'e' lo-grarse· d'entro del contexto' d'e 

lao organizaci6n nacional que asegura el mejor· anrovechamie!! 

to deo las cond-iciones d'e c--lima,. suelo,. tecnología y hombre. 

3 



Esta tarea ~ara considerarse viable y exitosa habra de bene
ficiar al mayor número posible de familias y principalmente 

a las que se encuentran al margen de educarse, alimentarse, 
vestirse y tener una morada. 

2.2 Principios de la investigación agrícola. 

~uanalo y Ponce (1981), confirman que la investiga-
ción agronómica para el incremento de la producción y produ2 
tividad agrícola, ganadera y forestal, se inicia de una roan~ 
ra' sistematizada, probablemente en A:lsacia en el año de 1834 
mediante los trabajos des_arrollados por Boussengaul t. Algu-
nos años más tarde, en 1834, se establece la estación expe~ 
mental de Rothamasth en Inglaterra. 

Las investigaciones ah:! realizadas y otras- más·, apo
yaron la idea de cualquier inovaci6n tecnológica en la agri
cultura tendría que ser probada a nivel parcela, antes- d-e -

ser dada como recomendación para incrementar la producción 

agrícola. 
Así pues, la necesidad d~ dar recomendaciones de pr~ 

ducción en áreas de temporal mediante la inovaci6n de ubicar 
los experimentos en parcelas de producción, estableció el ~ 
querimiento de- ubicar el coneepto de "Sistemas de Producción" 
enfoque adaptado desde el establecimiento del Plan Puebla en 

1967. 

2. 3 Clasificación de los sistemas agrícolas'. 

Spedding (1979), dice que existen razones por las-

que es de suma importancia clasificar los sistemas agrícola~ 
En la primera en cierto número de sistemas a tratar; es- imp~ 

sible abarcar, ni siquiera en la discusión los sis-temas ind! 

viduales existentes, y menos considerar nuevos. 

Trataremos de emplear una clasificación de sistemas 

agrícolas ~ara diferentes uro~ósitos, se requiere de un es-
quema de clasificación, para el resultado de la investiga---
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ci6n o de la e~eriencia. Deberíamos decir que se aplica a -

lo~.sistemas de la misma clase y, debemos saber a qué clase 

pertenecen y cuáles son las características de esa clase. 

Un buen ~unto de partida son los productos, el obje

tivo de la agricultura es la producci6n, ya que es indispen
sable el beneficio, y la elecci6n de sistemas en un princi-

pio en aquellas consideraciones sobre los recursos disponi-
bles, en la realidad, el clima y el medio ambiente son lo~

básicos a emplear, puede esperarse que la clasificaci6n más 

amplia de sistemas agrícolas esté relacionada con ellos. 

2.3.1 El agrosistema, un concepto dtil dentro de la discipl! 

na productiva. 

Ortiz (1977), considera al agrosistema como un con-

junto de factores físicos y biol6gicos (ambiente) que se in
terrelacionan con un grupo de individuos (poblaci6n) de la -

misma o diferente especie. 

Existe Q~ gran diversidad de agrosistemas tradicio
nales (Sistemas de Producci6n) los cuales son el resultado -

de las interrelacione~biol6gica,. ecol6gica y cultural. To-
dos los agroecosistemasposeen una racionalizaci6n ecol6gica 

y han sido probados y utilizados a travéz de grandes perío-

dos de tiempo, su rendimiento es logrado con el aporte casi 
único de energía en la forma de mano de obra. Algunos son a! 

tamente eficientes y alcanzan niveles de producci6n que en -

muchos casos igualan o sbrepasan a los sistemas modernos de 

producci6n. 

La tendencia actual es el desplazamiento de los agr~ 

ecosistemas tradicionales, por los agroecosistemas modernos. 

Estós han modificado fuertemente a los ecosistemas naturales 

trayendo a algQ~os áreas que fueron altamente productivas, -

serios problewas de contaminaci6n ambiental y deseauilibrio 

ecol6gico. 

Los ecosistemas agrícolas han sido alterados en mu--
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chas regiones, principalmente por el uso indiscriminado y a 

veces, innecesario de productos químicos, que vienen a inte

rrumpir el desarrollo normal del suelo, en especial el de -
los organismos que lo habitan. 

/ Laird (1917), definió el sistema de producción como 

un cultivo en el que los factores incontrolables de la pro-
ducción fueran prácticament~ constante~. En esta definición 

está involucrado el concepto de factores controlables e in-
controlables de la producción. Esto es en sí una concepción 

económica a corto plazo. La dosificación de fertilizante, de 

pesticidas, etc., representan factores controlables, en cam

bio la textura y profundidad del suelo, el régimen de llu--

vias, son ejemplos de factores incontrolables. 

Por otro lado, el modo de producción es la manera en 
que el hombre obtiene los bienes necesarios para su consumo 

y el consumo productivo. 

2.3.2 Clasificación tecnológica de los sistemas de produc--
ción agrícola, (Agrosistemas), según los ejes espacio 
y tiempo. 

1 Márquez {1977), citado por Hernández (1981) México, 
dice que por su diversidad ecológica y ética tiene toda una 

gama de formas de producción de la tierra, y es desde la re

colección y el seminomadismo hasta la agricultura moderna, -

redituable. Estas formas de producción y anrovechamiento 

constituyen los sistemas de producción agrícola. 

Márquez (1977), menciona una clasificación de los-

agrosistemas según la tecnología que se utilice, y dice que 

las t¿cnicas que el hombre ha desarrollado para hacer más -

eficiente la producción agrícola, estan determinadas nor el 

medio ecológico asi como el medio social. Conducen a la com

plejidad de los agrosistemas existentes en nuestro uais. 

Las razones '!JOr las que se estudia el a,g;rosistema 
son ~~ra conocer, c6mo se ~reduce, por qué se nroduce y nara 
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qué se ~roduce cada uno de ellos. 

2.3.3 Clasificación de los agrosistemas a nivel parcela. 

Hernández (1981), menciona que por la tecnología se 
entiende las habilidades técnicas que el hombre ha desarro-
llado tanto empíricas como científicamente para poder produ
cir la tierra, quedando determinada la tecnología por el me

dio ecológico como por la componente social. El medio ambie~ 
te proporciona factores de la producción más o menos invaria 
bles como lo es el clima, el suelo, decisivos, para que una 

planta produzca. Pero la investigación humana, modificando -
el medio ambiente, determina en qué grado y para que fines, 

tendrá que usar técnicas que van desde la elección y prepa~ 
ción del terreno hasta los métodos de cosecha, conservación 
y almacenamiento. Este conjunto de técnicas y métodos, son -
los que determinan la tecnología derivada del empirismo y/o 
la investigación científica. 

La clasificación tecnológica que se presenta como -
preposición se basa en los ejes espacio y tiempo fundamenta! 
mente, porque los sistemas de producción agrícola se desen-
vuelven dentro de un espacio físico, la tierra, como parcel~ 

finca, región agrícola, etc., y a travéz del tiempo (ciclo
fenológico), la estación de crecimiento, la época del año, -
los años etc. En el eje espacio, el contexto del desarrollo 

agrícola avanza de mayor a menor diversidad; de asociaciones 
complejas de cultivos a cultivos de plantas genéticamente -

uniformes. En el eje tiempo, generalmente se avanza en sent! 
do inverso; del monocultivo a rotaciones de varios cultivos. 

De lo anterior se debe tomar como punto de partida -
general, porque es un papel dual de causa y efecto, se sobr~ 

pone al plano espacio y tiemuo una tercera dimensión, la te~ 
nología determinada por el ambiente natural y el ámbito so-

cial. 

2.3.4 Eje espacio. 
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En este se considera el espacio físico de la parcel~ 
y que en ésta solo crece un cultivo o es compartida por dos 

o más. También se tienen las categorías de UNICULTIVO y 1mL
TICULTIVO, respectivamente. En el multicultivo debe tomarse 
en cuenta el arreglo especial de los cultivos, generandose -

así dos categorías: Yustaposición, las nlantas de un culti-

var coexisten con las otras sin entremezclarse, y la Asocia

ción, la distribución de los cultivos tiende más hacia una -
mezcla completa. En la primera caben dos clases: la alterna

ción, que puede ser regular o irregular, y el mosaico, que -
se clasifica según el grado de humedad que presente, ya sea 

suficiente o exesiva. 

2.3.5 Eje tiempo. 

En cuanto al tiempo hay tres categorías principales: 
MONOCULTIVO; si año con año se eRplota el mismo cultivo, RO

TACION; si a un sistema de producción le sigue otro en forma 
más o menos sistematizada, y el DESCANSO; si al período de -

explotación del sistema le sigue un período de descanso más 

o menos largo. 

2.3.6 Combinación de los ejes espacio-tiempo. 

En esta combinación se tiene un sistema de produc--
ción agrícola o agrosistema llamado IMBRIGACION, DE RELEVO o 

DE SUCESION. Esta forma de explotación, en el eje tiempo se 

encuentra entre el monocultivo y la rotación. 

En este caso, por falta de tiempo para comnletar los 

ciclos de los cultivos dentro de las épocas agrícolas del -

año de manera que se pudiera llevar a cabo una rotación sim
ule, el segundo cultivo se siembra en la última etapa del ci 

clo del primero, entre sus surcos. 

2.3.7 Métodos para postular agrosistemas. 

Albarrán (1983) menciona los siguientes métodos: 
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1) Método C.P •. ; 2) Sistema de capacidad y fertilidad; -

3) Criterio agronómico y por último; 4) El método del levan 
tamiento fisiográfico. 

1) El método C.P •. propuesto por Turrent, trata de cono

cer las asociaciones de los factores modificables en estu-~ 

dio, postula hipótesis sobre los factores que se consideran 

de diagnosticas en la definición del agrosistema, los cua-
les se plantean como asociados con la variación de los pa~ 

metros agronómicos. Estos pueden ser escogidos de acuerdo -

con el factor que se busca regionalizar, así se puede utili 
zar el rendimiento medio, la dosis de fertilización, la de~ 
sidad de la población, etc., evaluados por medio de ensayos 
de campo. 

2) El método de capacidad-fertilidad, propone la agrup~ 

ci6n de los suelos del mundo, tomando en cuenta propiedades· 

que influyen en la respuesta de los cultivos a la fertiliz~ 

ci6n y prácticas de manejo. Este sistema cuenta con tre~ n! 
veles de agrupación: el <fe categoría superior o "ti-rJCrr•·, se 
refiere a la textura de la capa arable; el segundo nivel a 

la textura del suelo (50 cms. de prof.)'; y el último nivel 

a las modificaciones de las propiedades físicas y químicas 

de la capa arable. 

3) El método bajo criterio agronómico, considera el ám

bito de una variable que se postula a manera de hipótesis, 

la cual es probada mediante experimentación. Si la hipóte-

sis no es rechazada la variable será un factor de diagn6st! 

co que se usará para caracterizar el agrosistema. 

4) El método del levantamiento fisiográfico cunsiste, -
en la agrupación de áreas delimitadas geográficamente, don

de los factores ambientales de producción presentan condi-

ciones para que una comunidad vegetal bajo el mismo manejo, 

se obtengan rendimientos similares, los cuales son útiles -

para caracterizar y estratificar la variabilidad ambiental 

y se utilizan: para dar recomendaciones de tecnología de --

n~oducci6n. 
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Los objetivos es~ecíficos son: 

a) Conocer ~1 proceso de ~roducci6n a nivel regional. 

b) Optimizar el uso de insumos en los cultivos. 

e) Desarrollar prototipos de explotación en diversas -
regiones agrícolas. 

2.3.8 Metodología para definir agrohabitats mediante la foto 
interpretación e información agronómica. 

Ponce (1980), considera el agrohabitats como el esp~ 
cio físico definido en la base a una delineación geográfica 

en el cual los factores limitativos de la producción perman~ 
cen constantes en promedio, donde las unidades así generadas 

son los agrohabitats que re~resentan las diversas "condicio
nes de producción" de una región. 

Ha quedado establecido que el desarrollo de un culti 
vo depende de los factores limitantes, los cuales pueden con 

siderarse en general dentro de tres clases. 

a) Climatológicos: temperatura, precipitación pluvial, 
vientos etc. 

b) Fisiográficos: topografía, pendiente, su~erficie, 

etc. 
e) Edáficos: textura, estructura, nutrientes, etc. 

~a metodología para definir y delimitar los agrohab! 
tats consta de tres actividades fundamentales. 

1.- Levantamiento fisiográfico. 
2.- Diagnóstico de los factores limitativos de la pro-

ducción. 
3.- Fotointerpretación y delimitación de los agrohabi-

tats en las fotografías aéreas. 

1.- ~evantamiento fisiográfico: consiste en un proceso 

divisivo del paisaje atendiendo a sus atributos sobresalien

tes tales como material geológico, geoforma, suelos, vegeta

ción y régimen hídrico. 
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2.- Diagnóstico de los' factores limitativos de la pro-
ducción, el cual debe realizarse empíricamente mediante tres 
acciones complementarias: 

a) Elconocimiento general del ¿rea de estudio al mayor 
nivel de profundidad posible. Esto se obtiene mediante el en 

riquecirniento de la información ya obtenida del levantamien
to fisiográfico con el análisis de datos o mapas temáticos -
de cada uno de los recursos, clima, suelos, geoformas, geol~ 
gía, etc., a su nivel de prcisión. 

b) Observación detenida de la condición de la vejeta--
ción nativa, la cual como fitómetro, es decir, el reflejo de 
las condiciones del habitat que ocupa. 

e) La obtención de información directa, mediante encues 
tas con agricultores tradicionales quienes por muchos años -
han producido en esas tierras· y que conocen a fondo qué fac

tores limitan con mayor frecuencia la obtención de buenas e~ 
sechas, o bien, directamentffi pueden informar sobre los "ti

pos de tierras" diferentes que distinguen los agricultores -

de la región. 

Las entrevistas con los agricultores constituyen una 
herramienta indispensable muy important~ para definir los -

agrohabitats. 

2.3.8.1 La regionalización del ambiente basada en la fisio-
grafía y su utilidad en la producción agropecuaria. 

Ortiz y CUanalo {1m), establecen que la magnitud -
de la producción de un cultivar es la respuesta a la manera 

de conjugar los factores del medio ambiente y el manejo que 
se proporcione, siendo éstos los factores que determinan la 

producción. 

Desde el punto de vista nrictico, el levamtamiento -

fisiográfico se considera como una subdivición del naisaje. 

El levantamiento fis.iográfico consta de dos tipos de unida-
des que son: La Paceta y el Sistema Terrestre. 
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La faceta se define como una área homogenea en geo-

forma, material geológico, drenaje, régimen de humedad y ve
getación. 

El sistema terrestre es un patrón recurrente de face 

tas, como una unidad del paisaje en el cual las facetas gua! 
dan la misma secuencia o acomodo. 

Los estudios individuales de los factores ambienta-
les proporcionan información del espectro y la forma de la -
respuesta de la planta, pero dicha información es diferente 

cuando se toma en cuenta las alteraciones entre los factores. 

El levantamiento fisiográfico o cartografia del pai
saje es un procedimiento de regionalización que estudia de -

manera integral las variables del ambiente. El levantamiento 
fisiográfico consiste en una subdivición del paisaje, aten-

diendo.a sus caracteristicas de geología, vegetación, suelos, 
climas, y uso del suelo. 

La utilidad del levantamiento fisiográfico es de que 

se obtienen las caracteristicas generales de una zona de es
tudio, como pueden ser: localización, limites, superficie, -
paisaje, historia geológica, temperaturas, precipitación pl~ 
vial, historia tectónica, latitud, longitud, altitud, suelos, 

etc. 

2.3.8.2 Concepto de habitat y agrohabitat. 

Odum (198~), define al habitat como el lugar donde

vive un organismo, o el lugar dond~ uno podria encontrarl~, 
es decir, el espacio ocupado por un organismo o bien, por -
una comunidad entera. El habitat en este caso consiste en su 
mayor parte de factores fisicos· o abi6ticos. (Cuanalo y Pon

ce 1981). 

Entonces el agrohabitat, de acuerdo con ésto, es el 

lugar ocupado por una comunidad entera de plantas· cultivadas 
en el lugar más propio, y su desarrollo está manifestado en 
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e oncordancia con el medio f{sico abiótico y con su mane jo. 

2.4 Agrosistemas. 

Van Dyne (1969), menciona que el t~rmino ecosistema, 
fue ~ropuesto por A.G •. Tansley para designar un sistema que 

comprende a los seres vivos y medios físicos,(~ontaldo,l982). 

Básicamente el ecosistema es un espacio físico donde 
la circulación, transformación y acumulación de energías (~ 
teria = a energía) a trav~s del medio, de seres vivientes -
presentando sus actividades singularmente; los procesos bio
lógicos se encargan del transporte y almacenamiento de ener

gía, las interrelaciones de los organismos participantes p~~ 
porcionan la distribuci6n de la misma. .-, 

Al hacer referencia a un agroeti:ostatema· __ ent:endemos a 

un ecosistema agrícola en donde la circulación, transforma-
ción y acumulación de energía ocurren en forma singular a -
través de las plantas cultivadas, los organismos asociados a 

su medio ambiente físico. 

Los agroecosistemas no tienen espacio geográfico de
finido, depende del nivel al que se quiera comprender su me
dio, obligadamente dentro de plantas cultivadas, un bosque -
forestal, o _un pastizal y puede-- variar de acuerdo a la esue-

cie. 
Las características de todo agroecosistema son tres: 

a) Eficiencia del sistema fotosíntetico, esto quiere de 

cir que se buscan plantas que eapten el máximo de energía 

aprovechable. 
b) Que las ulantas tengan un bajo nivel p~rdida de ene! 

gía por respiración. 
e) Se busca que la tasa de asimilación neta se reparta 

en diferentes yartes del cultivo, esnecialmente haci~ órga-

nos útiles al hombre. 

Los a~~oecosistemas o sistemas de producción son bá

sicamente sistemas fotosint~ticos en los que el hombre debe 
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procurar la mayor eficiencia ecológica y convertir la ener-~ 

gía lumínica en una alta productividad de las plantas. (Mon
taldo, 1982). 

2.4.1 Clasificación de los agroecosistemas según el medio am 
biente. 

Márquez (1977), comenta que debido a la poca rela--

ción entre las condiciones ecológicas y los sistemas agríco
las se puede establecer, el análisis de la ecología nos ser

virá como entrada en el intento por sistematizar las ideas -
sobre los sistemas de producción agrícola. 

El clima en la agricultura se considera como primer 

determinante, y la topografía como segundo y las caracterís

ticas del suelo como tercero, es .esto en referencia a la in

cidencia del medio ambiente en la producci6n agrícola. 

2.5 Denominación de lo~ sistemas. 

No solamente es conveniente que los sistemas recono

cidos tengan nombre. Es útil si el nombre es corto y está I! 
lacionado con el objetivo, contenido o estructura del siste-

ma. 
Cuando se dispone de un esquema de clasificación, el 

nombre de un sistema dice cómo está relacionado con otros, -

en este momento .est8rá incluido en una jerarquía de sistemas 

que ayuda a caracterizarlo, (Spedding, 1979). 

2.5.1 Visualización de los sistemas. 

El primer naso a la comurensión de un sistema agríe~ 

la es una reuresentación mental del ~ismo: el segundo es la 

descrinción. Estas actividades son similares, la última exi

ge más detalle, debe recurrirse a un método diferente. Una -

repre~entación mental puede contener una cantidad de deta--
lles, ello no significa que .sean esenciales, o que estén los 
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que son esenciales. 

En términos generales lo que necesitamos es un "con
cepto" de sistemas, una visión de lo básico a sistemas o a -
un "amplio grupo de ellos"; este nroceso se llama concentua
lizaci6n (Speddinh, 1979). 

2.5.2 Influencia del ambiente en la elecci6n del sistema. 

Ningún factor puede determinar solo la elecci6n de -
un sistema agrario, es ingenuo que exista una razón predomi

nante para la elección final. Manifestando que los sistemas 

agrícolas son el resultado de decisiones tomadas por indivi
duos, comunidades o gobierno. 

Evidentemente los ambientes varían en los recursos -
existentes como en las limitaciones y en el grado en que am

bas cosas se pueden modificar. 

Sin embargo, sabemos poco para que sea posible pla-

near sistemas agrarios para ambientes específicos, y tal co
mo lo han indicado Duckham y Masefiel, (1970), lo mejor que 

podemos hacer es aceptar como válido la exueriencia sistema

tizada, y confirmarlo y valorarlo siempre que sea posible m~ 

diante datos cuantitativos, científicos y econ6micos, (Sped

ding, 1979). 

2.6 Descripci6n de los sistemas. 

El problema es saber donde terminar. La cantidad de 

detalles varía con el propósito de la descripci6n: si se tra 

ta de identificar a un individuo, tienen que influir un ras

go o una combinación de rasgos que sean únicos de ese indiv! 

duo. 
Un posible objetivo en el contesto de un sistema --

agrícola es permitir el reconocimiento de un miembro de un -

grupo de cl&.sificación. Es necesario, incluir rasgos dia,gn6~ 
ticos esenciales y excluir los detalles triviales. Otro obj~ 
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tivo es comprender como funciona un sistema y un tercero a -
ser posible que alguien lo copie. 

La descrinci6n útil será lo que cubra estos propósi
tos, supone describir: 

Rasgos diagn6sticos esenciales; 
Rasgos o valores esenciales, que pueden variar dentro de -
límites establecidos sin hacer un sistema diferente; 

- Rasgos esenciales que pueden variar ampliamente: la varia
ci6n permisible (en, por ejemplo contenido en oxigeno del 

aire) puede ser mayor que la que sea probable encontrar,. y 

tales caracteres, por tanto no deben nunca mencionarse. 

Es evidente que la descripci6n~re él y la forma en 
que funciona. Sería una ventaja ajustar las descripciones o 
alguna descripci6n sistemática de tal forma que el procedi-

miento fuera algo parecido a rellenar un impreso, (Spe~aing, 

1979). 

2.7 Sistemas de producci6n agrícola en México. 

En la definici6n de sistemas de producci6n se usan -

los factores suelo, clima y manejo, el cultivo es el nivel -
categ6rico más amplio, delimitándose sistemas- de producción 
para los cultivos o rotaciones específicas de cultivos; sin 

embargo Laird· (1977), afirma que la estratificaci6n de la~ 
riabilidad ambiental útil para un cultivo, sería útiT para -

otro. 

2.7.1 Sistemas agrícolas· en los tr6picos. 

Ruthenber (1971)~ ha descrito los sistemas agrícolas 
tronicales discutiendo las principales formas de clasificar

los. El término "cultivo" se emplea aquí en el sentido de -
preparaci6n y uso de las tierras para el crecimiento de pla~ 
tas, y es diferente de "recolección". La relación incluye la 
cosecha regular o irregular de plantas no cultivadas. Esto -
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~uede contribuir a la cantidad de alimentos obtenidos con -
una agricultura de subsistencia, pero sólo en caso~ la reco
lección proporciona beneficios económicos. 

2.7.1.1 Selva tro~ical lluviosa de recoleccíon. 

Este ecosistema es el más complicado, maduro y de ~ 
yor estabilidad, doncre la intervención humana altera en mini 
ma parte el equilibrio biológico y donde la eficiencia foto

sintétic~ es alta; sin embargo desde el punto de vista de la 

alimentación humana resulta deficiente. Existen en las regi~ 
nes ecuatoriales lluviosas, donde el hombre sólo puede a~ro
vechar una fracción de la biomasa selvática directamente co
mo alimento. 

La definición de este sistema se ha establecido con 
base en los factores incontrolables de la producción, ya que 
se realiza en una zona es~ecífica con características ~limá
ticas muy propias y en la cual la intervención de la mano -
del hombre es mínima, (Ruthenber, 1971). 

2.7.1.2 Huertos familiares de selvas tropicales. 

Este sistema tiene algunas variantes, pero en gene-
ral el procedimiento es el siguiente: se abre' una área en la 

selva o bosque, se tumba, se quema o se remueve la vegeta--
ci6n; se siembra, se cosecha y se abandona. Las especies que 

se incluyen en la siembra son varias, entre ellas se encuen

tran el taro, camote, ~uacamote, ñame, okra, caña de azúcar 
"pit it" y plátano. Estas especies forman diferentes estra-
tos foliares por lo que hacen un mejor uso del esnacio dado, 

(Ruthenber, 1971). 

2. 7 .1..3 Sistema de roza-tumba y quema. 

Este sistema se ha usado desde el neolítico. Conklin 
(1936) citado por Vallejo 1984, lo define' como cualquier sis 
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tema agrícola continuo en el que claros en el terreno de ca

racter no permanente se cultivan durante períodos log cualeg 
son más cortos que los períodos de descanso del terreno. 

Las etapas de este sistema son las siguienteg: 

a) Selección del terreno: esta se realiza con varios me 

ses de anticipación a la siembra, con base en la facilidad -
de desmonte, incidencia de plagas y enfermedades, topografía 
y distancia a la casa del agricultor. 

b) Medición del terreno: el tamaño del área varia según 

el número de miembros en la familia y fuentes de ingresos. 

e) Limpia: este proceso consta de dog faces: 

l. Macheteo o roza de vegetación baja y enrredaderas. 

2. Tumba de árboles grandes, exeptuando aquellos de -

valor _especial. 

Una vez hechas las faces anteriores la vegetación se 

pica, distribuyéndola uniformemente por el suelo para que se 
seque y se tenga una quema homogénea. 

d) Guarda raya: es una franja de varios metros de ancho 

que se limpia totalmente de vegetación a lo largo del perím~ 

tro del desmonte y por la parte interna del cercado, tiene -
como objetivo evitar la propagación del fuego hacia la vege

tación adyacente. 

e) Quema: se realiza al aproximarse las lluviag y debe 
"' hacerse en un día sin vientos para evitar accidentes·. 

f) Siembra: una vez que el suelo se ha enfriado se pro
cede a la siembra, la cual se hace para el caso del maíz, 

abriendo hoyos a unos 20 cm. de profundidad, por medio ae un 

espeque de madera con punta afilada o coa, en los cuales se 

colocan de 3 a 5 granos que se tauan con un Poco de tierra -

movida con el pié, las distancias de siembra varían de acuer 

do a la Presencia de obstáculos como troncos o piedras. No -

importa la especie cultivada con este sistema, el suelo no -
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se remueve sino lo mínimo nara colocar la semilla o propágu

lo, lo cual trascenderá una mínima erosi6n. 

2.7.1.3.1 Formas de sistema roza, tumba y que~3. 

a) Coamil. 
b) milpa. 

a) Coamil.- este es un sistema de producción agríco

la que tradicionalmente se ha ~racticado en Jalisco. 

Sus características fundamentales son las siguientes: 

a) Una vez seleccionado el lugar se realiza la roza-tum 
ba -quema. 

b) El terreno se explota en forma no permanente. 
e) No se invierten grandes capitales para costear los -

gastos requeridos por los cultivos. 

d) Para realizar las labores se utilizan aperos rudimen 

tarios. 

e) Los cultivos comunmente incluidos son el ~aíz, fri-

jol y la calabaza. 

f) La extensión del terreno a utilizar está en funci6n 

del número de miembros de la familia. 

g) El terreno que ha sido utilizado durante dos o tres 

años ~ara estos fines, se deja descansar nQr un ne-
ríodo que va de ocho a quince 2ños 1Jara aue recunere 

parte de su flora y fertilidad. 

19 

h) Generalmente se ~ractica en terrenos accidentados -- \'Z"I, 

y/o en sitios donde es casi imnosible la mecaniza--

ci6n. 
i) La mayor narte de los nroductos es nara 2.uto consu 

mo (Chávez 1983). 

b) Milna.- es un sistema tradicional de n!'oducci6n -

realizado en ~ucatán. Los campesinos seleccionan el terreno 

recor!'iéndolo uara anreciar los tinos de suelo, relieves, v~ 

~etaci6n, disnonibilidad de agua, milpas de otros camnesinos -----. 



extensión del terreno y edades del monte (Marquez 1977). Una 

vez seleccionado se abre una brecha al norte y oriente del -

mismo ~ara indicar que el terreno ha sido escogiao. La exten 
- -

sión suuerficial de la milna denende de la disnonibilidad de 

fuerza de trabajo del camnesino y su familia, la edad del 

monte y el tino de suelo. En seguida se realiza la roza, t~ 

ba, guarda raya y quema. Siembra: parte de las tierra~ ~re~~
radas se siembran en seco; la.mayor parte es sembrada inme-

diatamente despues de las ~rimeras lluvias. El instrumento -

empleado para esta labor es una estaca puntiaguda de madera 

la cual se refuerza en uno de ·sus extremos con un cono ae- me 

tal. Las especies utilizadas son el frijol, maíz y calabaza. 

Las semillas utilizadas son criollas. 

Realizan control de malezas en forma manual y media~ 

te el uso de herbicida. Cuando la mazorca está madura reali

za la dobla; la cosecha se inicia desde el mes de se~tiembre 

y confo~e avanza el secado de la !!la.zorca se continúa con la 

!)izca del maíz. 

2.7.2 Siembras múltiples. 

Se le conoce así a la nráctica de seguir una rota--

ción de cultivos durante todo el año, pudiendo incluir culti 
vos intercalados, para hacer u~o :nás eficiente de la tierra. 

Higuita (1971), menciona que tal ecosistema de nroducción se 

~ractica en China desde hace .muchos años, '' oue actualmente 
ya se efectúan en Ja~ón y Filiuinas y se difunde- en Asia. -

Son necesarios una serie de factores ~ara que uueda llevarse 

a la ~ráctica, como son: alta temueratura en todos los meses 

del año, dis1)onibilidad de agua en todo el año, mano· de obra 

abundante y barata, y unidades agrícolas no mayores de ~ Ha. 

Una de las rotaciones que se han ensayado con ~xito es la de 

cebolla, lechuga, maíz, renollo, nara el mismo año, (Márauez, 

1977). 
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2.7.3 Siembras asociadas. 

Así se define el ecosistema agrícola dona~ nartici-

pan en tiempo y espacio dos o mas esnecies de plantas, tra-

tandose generalmente de una gramínea y de una le·sruminosa. -

Las esnecies se siembran mezcladas y no segregadas en surcos 

o franjas. Se incluye dentro de esta categoría el sistema de 
producci6n de maíz, frijol asociado. Este sistema de nroduc

ción se ha practicado en América en la era precortesiana, y 

en la actualidad sigue siendo en r.réxico una de las formas- i~ 

portantes en 1~ producción de maíz· y frijol. En ~1 Estado de 

Jalisco se considera que el 43% de los agricultores utilizan 

este sistema (Lepiz, 1974). 

2.7.4 Siembras intercaladas. 

Consisten en el anrovechamiento de los esnacios li-

bres que quedan entre los surcos al sembrar cultivos de lar

go período vegetativo, nara sembrar en ellos otros cultivos 

a_ue tengan menor -::Jeríodo vegetativo. "Sste sistema de nroduc

ci6n se nractica l:!B.yormente con caña de azúc?.r, intercalándo 

se diferentes especies (Leniz, 1974). 

2.7.5 Sistema de barbecho. 

Palerm (1972), define al sistema de barbecho como un 

sistema agrícola en el cual en ausencia de fertilizaci6n e -

irrigación se establece un método de laborar 12. tierra por -

rotaci6n para prevenir agotamiento del suelo. 

Este siste!!la se C~ractica en terrenos aue se han de-j~ 

do descansar un tiemno, el cual no es tan largo como uara -

res'tablecer una vegetaci6n selvática. Te6ricamente este sis

tema comiensa con la lim~ia, arrancando árboles y arbustos -

desde la raíz para luego utilizar la madera y los restos se 

aueman. Si el área tuvo anteriormente un cultivo, maíz C~or

eje~nlo, el rastrojo se quema durante la éuoca seca. Lu~go -

el terreno es labrado una o dos veces utilizando herramien--
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tas manuales, ~radas de tracción animal o tractores, nrena-

rándolo asi -para la siembra, la cual se hace trazando surcos 

o hileras de hoyos donde se de-positan los -pro-págulos los· cu:;: 

les son cubiertos. Se hacen labores de cultivo como deshier

bes en el caso del maiz nrincinalmente en zonas frias, y te~ 

~ladas el aporque. El tiemno de descanso de la tierra esta -

relacionado con cambios aue sufren las comunidades ~rinci~a~ 

mente en lo que se refiere a asnectos demo~ráficos. 

El cultivo anual no es considerado generalmente como 

un sistema de barbecho, ~ero podemos considerarlo como tal, 

pues la tierra ~ermanece en descanso nor algunos meses (Va-

llejo, 1984). 

2. 7. 6 Siste-ma de secano-· intensivo. 

Cuando el sistema <fe barbecho es- comnlementa<fo uor

rotación de cultivos y constante labranza ya se cnnsidera ~ 

mo un sisteua de secano intensivo. El mismo suelo es cultiva 

do constantementeo, de tal r.12.ner?. nue ~1 ,..rocer-0 de limni"'c e:;: 

r~cteristic' del sistema de :tosa-Tumba •r Cluema no es ne·ce·sa

rio, exe~to cuando una nueva área se va a necesitar. Conse-

cuentemente se emnlea -pocn el fuego u ocasionalmente no~--

ejemplo ~ara quemar el rastrojo del cultivo anterior en el -

caso de no ser utilizado. En es-te sistema se tienen más -prác 

ticas de cultivo como deshierbes, control de nla~s y enfer'

medades, fertilización y anlicación de residuos or~ánicns. 

Tenemos el subtino llamado "calmil" (nalabra náhuat) usado -

en América uara cultivar el maiz en una área de teTreno muy 

cerca de la habitación del agricultor y no mayor de una hec 

tárea, <fonde el suelo es constantemente enriquecido nor des 

uerdicios orgánicos y donde además del maíz se tienen semi

lleros y al::rácigos de árboles· frutales. El sistema de huer

tos familiares se nueden incluir como otro subtino. Estas -

son al.gun!ls de las técnicas y tinos dentro del sistema de -

Secano Intensivo que según Palerm citado nor Valleio (1984) 

hasta ahora han sido estudiadas. 
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2.8 Investigación en sistemas de uroducción agrícola. 

El de~artamento de Leguminosas, SAG, INIA (1968), 

inicio en el cam~o de Cha~ingo, Méx., la investigación del

sistema de producción asociación Maíz-Frijol: como objeto ae 
este estudio, se ~lanteó la necesidad de determinar las ven~ 

tajas o desventajas del sistema de nroducción en relación a 
las siembras solas de maíz y frijol. 

Años má~ tarde, este mismo departamento realizó un 

trabajo experinental en el Valle de México cuyo~ objetivos 
fueron: 

a) Ampliar la información sobre densidades de maíz 

y frijol en asociación, en combinación con algunas fórmulas 

de fertilización en terrenos de tem~oral. 

b) EXPlotar el notencial económico de la asociación 

maíz-frijol bajo mejores condiciones de humedad. 

Tabón et al (1975) ,. en su estudio titulado "C'omuorta 

miento de algunos sistemas agrícolas tradicionales a varias 

nrácticas de producción en el Oriente Antiqueño, Colomi:Jia" -

señala que en esta región agrícola con clima venigno todo el 
año, el agricultor ha desarrollado sistemas.agrícolas inten

sivos que pueden ser sistemas agrícolas múltiules de cultivo, 

o bien estar i~tegrados· nor cultivos en relevo o en asocia-

ciones, estos sistemas involucran a los cultivos de la nana, 

el ~aíz y el frijol, princinalmente. 

La investigación fue orientada a nrobar hipótesis re 

lacionadas con los factores de nroducción que limitan los 

rer--:iimientos de estos cultivos en la región. Se llegó a una 

serie de recosendaciones par?- aumentar el rendimiento de los 

cultivos y el ingreso de los camuesinos, aue involucró nrác

ticas de fertilización, densidad de noblaci6n y de materia~

les genéticos. 

Así ~ismo, los resultados de la investigación mostra 

ron las ventajas de tino agrícola y económico en los siste-

me.s desarrollados nor los agricultores, así cerno la onortuni 
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dad de entender la uroblemática agrícola de las regiones de 

agricultura tradicional. 

Ortiz y Cuanalo (1978), en su estudio orientado a-

evaluar cuantitativamente las relaciones del clima, el suelo 

y el manejo con la producción de los cultivos, en condicio-
nes de una agricultura de minifundio, con lluvias erráticas 

y con limitaciones de financiamiento uara adauisici6n de in

sumos con la finalidad de hacer predicciones confiables de -

la posibilidad de los suelos en la uroducci6.n del cultivo -

del maíz. 

Con el objeto anterior además de las relaciones en-

tre variables del ambiente con la producción de maíz, se an~ 

lizó la influencia que se tendría al variar el manejo (fert! 

lización y población), sobre la uoblación de maíz. Este mane 

jo fue de acuerdo a las condiciones económicas del agricul-

tor de la zona. 

Se indicó que las relaciones entre el ambiente y la 

urofundidad de los suelos con la uroducción de maí2 en cond~ 

ciones de temuoral resultaron distintos uara tres niveles de 
manejo. A medida que el nivel de manejo es menos intenso, la 

producción será menor y las propiedades de los suelos condi

cionan en mayor medida la magnitud de dicha producción. 

SARH, INIF (1981), en el estudio del acuerdo sobre -

planificación y uso de recursos :forestales trouicales de r,Té

xico, Alemania, se prouonen alternativas que uugnan nor al-

tos grados de diversificación en los sistemas de nroducción 

en un ·~oble sentido: 
a) Un aurovechamiento más amulio de la alta diversidad 

florística y faunística aue ofrecen las selvas en el trónico 

húmedo. 
b) Sistemas de cultivos con altos zrados de integración 

esnecial y temnoral de los usos 'Drinci-oales. 

·;.. estas dos líneas y a cualauiera. de sus uosibles com

oinaci::::es se conocen indistinta:!!ente también como sistem2.s 
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de uso múltiyle. 

Es esta una alternativa de producción para nequeños 
cam~esinos que tienen como fin satisfacer sus ~ropias necesi 
dades, antes que la exportación de sus producto~ hacia el 
mercado, así mismo se trata de unidades de producción que se 
autoabastecen. Esta alternativa a~orta altos rendimientos 
por unidad de superficie. 

Chávez (1983), en su estudio sobre coami1, un siste
ma de producción agrícola tradicional en Jalisco, señala que 

este sistema se practica por la escasez de terrenos planos -
de aradura y ~or las necesidades alimenticias del campesino 
y su familia. También indica que el coamil tiene elementos -

de una agricultura tradicional, que utiliza una gran canti-

dad de mano de obra, aunque ya se aprecia la introducción de 
insumas propios de la agricultura moderna que brindan la po
sibilidad de mejorar la productividad. 

Señala que existe un alto ~do de erosión del suelo 
en coamiles de mucha pendiente, por lo que recomienda dejar 
parte de vejetación primaria en forma de tocones e implemen
tando barreras contra·la erosión del suelo mediante el uso
de tallos gruesos y ~iedras. 

Martínez (1984), en su investigación realizada en el 

municiuio de Cd. Guzmán, con el objeto de definir los siste
mas de ~roducci6n agrícola que presentan en la zona, indica 

que se nractica un sistema de producción que presenta las s~ 
guientes características: 

El financiamiento es obtenido de la b?-nca oficial, -

los cultivos exnlotados princiualmente son el sorgo y el ma
íz, utilizando semillas mejoradas en la mayoría de los casoa 
Los terrenos debido a su textura· ligera, no requieren del -

barbecho, por lo que sólo se rastrean: las escardas se real~ 
zan con maquinaria, se•efectúan el combate de ~lagas nor me

dios aui~icos y el control de malezas en forma manual como -
con la aulicaci6n de herbicidas. 
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Vallejo (1984), en su estudio denominado "Investiga
ción y Descripción de los Sistemas de Producción Agrícola en 
el Municipio de ~ahualica de González Gallo, Jal.", plantea, 
existen diferentes factores que aelimitan estos sistemas de 
producción y son: 

1) La capacidad de la tierra (fertilización, caracterí~ 
tica de relieve, distancia a los mercados, eficiencia de los 
productores, etc. 

2) Tipo de implemento utilizado para efectuar la prepa-
ración del terreno y la siembra. 

3) El ndmero de escardas y barbechos. 
4) Tipo de cultivo. 
5) Riego o temporal. 

Considerando estos factores describe cuatro sistemas 
de producción en el Municipio de Yahualica, que son : el co~ 
mil·, sistema en terrenos de menor pendiente, sistema de te-:
rrenos semiplanos y el sistema de humedad y riego, cada un~ 
con características propias que lo~ distinguen entre sí. 
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III. MATERIALES Y METODOS •. 

.3 ··1 Fisiografía del municipio. 

3.1.1 Delimitación de la zona de estudio. 

El municipio d~El Arenal se localiza en la r~gi6n 

centro del Estado de Jalisco. 
L-imita al Norte con el municipio de Ama titán. Al -

SUr con el municipio de Tala, al Oriente con el municipio 
de Zapopan~ y al Poniente con los municipios ~ Amatitán y 

Tala. (17) (ver fig. 1) 

Su e~tensi6n geográfica es de· 181.81 Km cuadrano -
conteniendo una población de 10,015 habitante~ en 1980 lo 
que arroja una densidad a~ 55.08 habitantes por Km cuadra-

do. (17) 

Cuenta cun 611 ha de riego, 4,755 ha de temporal y 

humedad, 900 ha de bosque, 9,114 ha de pastizales y 2,800 

ha de tierras improductivas. (23) 

La cabecera Munucipal tiene la siguient~ localiza

ción geográfica: 

Latitud Norte 

Latitud Oeste 
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MUNICIPIO DE AMA TITAN 

MUNICIPIO DE 1 ALA 
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FIG. No. 1 LOCALIZACION GEOGRAFICA DE EL ARENAL 1 JALISCO •. 

( FUENTE: P.M.D.U. 1980 ) 



A.S.N.M. 1,450 (17) 

3.1.2 Clima. 

El clima en el municipio de acuerdo a la clasifica 

ción de CW Thornthwaite es semi-seco con otoño, invierno y 

primavera secos y semicálidos sin cambio térmico invernal 

bien definido, con régimen de lluvias en los meses de junio 

a octubre que representan el 93% del total anual. Los meses 

más calurosos se presentan en mayo y junio con temperaturas 

medias de 23.8 °c respectivamente. (17) La temperatura media 

anual alcanza un promedio de 18 °C, teniéndose registrado c2 

mo máxima 33 °C y 8 °C como minima. (13) 

La dirección de los vientos en general es Suroeste -

a Noreste ccn una velocidad de 10 km. por hora. 

Además los aspectos climáticos presentan las siguie~ 

tes características: 

Precipitación media anual es de 1104 ~. La lluvia -

del ~10 más abundante representa el 132% de la media anual -

y se presentó en el año 1962. El más escaso significa el 90% 

y ocurrio en el año 1960. La lluvia máxima promedio en 24 h2 

ras es de 46.8 rr~., sin embargo, se han presentado máximas

de 133.·:> mm. y l•J3.0 mm. en los meses de agosto y junio. (17) 

Todo el :nunici'pio tiene áreas en las cuales el régi

men pluviométric~ es superior a los 800 mm. anuales, (23) y 

el régimen regional de humedad .J.ispcnible es de 3H subhume -

do, (24) 



La temperatura media anual es de 20.4 °C. La tempe -

ratura máxima extrema de 40.5 y se presentó en el mes de ma

yo del año 1961. La minima extrema fué de -5.0 °C. y ocurrió 

en el año 1961 en el mes de noviembre. (17) 

Fenomenos Climatológicos. 

Temperatura: Heladas: Precipitación Pluvial: 

18-20 oc (cerro) 0-20 1,000-1,200 mm. 

20-22 oc di as al 

22-24 oc año. 

Granizadas: 0-2 di as anuales. 

2-4 di as anuales. (24) 

3.1.3 Topografía. 
IICURA DE AGRICULTU~ 

IIBLIOHiCA 
Orográficamente en el municipio se presentan 2 for -

mas características de relieve: La primera corresponde a zo

nas accidentadas y abarca aproximadamente 11.46~ de la supe~ 

ficie. La segunda corresponde a zonas planas y abarca aprox~ 

madamente 88.54% de la superficie. 

Las zonas accidentadas se localizan en el Noreste 

del municipio. Están formadas por alturas de 'l ,400 a 1, 90·J 

M.S.N.li!. 

Las zonas planas, se localizan en su mayoría, al Sur 

y Sureste del mun~cipio, están formadas por alturas de 1,400 

a l,5JJ ~.S.N.M. (Fig. 2) (17) 
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El Arenal está enclavado en una zona de relieves más 

o menos planos, con altitudes variables, con excepción de u

na pequeña porción al Noroeste, la cual coincide con los ~ 

genes del Rio Grande de Santiago en donde varian entre 600 y 

900 M. S. N~ M. (23) 

3.1.4 Vegetación. 

El municipio de El Arenal pertenece a la Sub-Provin

cia de Guadalajara. 

Sobre los suelos de la Sub-Provincia y distribuidos 

según gradientes climáticos, altitudinales o Edáficos se en

cuentran los siguientes tipos de vegetación: 

CUADRO l. VEGETACION DOMINANTE. 

SELVA BAJA CADOCIFOLIA. 

BOSQUE PINO-ENCINO (Pinus oocarpa-quercus, ~ 

ENCINO-PINO 

MATORRAL 

PASTIZAL 

ENCINO 

SUBTRCPICAL 

SUBINE.RME 

INERME 

INDUCIDO 

NATURAL 

MATORRAL SUBTROPICAL. 

Se distribuye bajo.climas del grupo de los cálidos-
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entre 1,320 y 2,000 M.S.N.M. Y tiene una fisonomía dominante 

de matorral subinerme, aunque en algunos también se represe~ 

ta como nopalera. 

La altura media del estrato superior es de 2.0m, aua 

que hay eminencias de 3.0 m y hasta de 5.0 m y sus componen

tes dominantes f.1.unque poco frecuentes, son el Casahuate (.!E.!?, 

mea sp) y el tepame (Acacia penn.atula) y madroño (Arbutus --
~). 

En estrato medio (l-1.5m de altura) aparecen como !~ 

dices de frecuencia muy baja, nopa1es (Qpuntj¿ ~·) capita -

nejos (Yerbqsigas ~.) e individuos de (Crgt6n ~.) 

Los elementos más constantes del estrato inferior 

son los pastos Bouteloua !E,• y Aistida ~· 

En las zonas cubiertas por este tipo de vegetaci6n 

es frecuente encontrarse con evidencias de uso pecuario de 

la Üerra y cultivo del Maguey (Agave Teguilana. ~!b.~_:r)·. 

En el municipio también se compone por especies veg~ 

tales como el eucalipto (~ucalyptus globu1us), mezquite (Pr~ 

.:!.~ laevigata}, huizache (Acacia farneciana), gu.amúchil 

(Pi theceJ J ohj pm dJ.1l.c.e. (Robx) benth), con un estrato .herbáceo 

compuesto principalmente por pastos como: Pasnalum SDp. y 

Cyperus spp. (24) 

3.1.5 Geología. 

La geología superficial del área de estudio esta cc-.m 
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puesta por rocas- sedimentarias c-omo: extraaivau,. ca:Tiza,. ro-, 

cal!' ígnea:tr,. rioli·ta-~ and'esi ta,. basa]to ,. toba,. bre-cha volc-:!n! 
ca EP ígnea~ exti!tlsiva ác:ida> em sw mayorfa •. Iia zolla' presenta -
fracturas:, fal1.as: inveraau y- aigunos volcanes al)agacios-.. (24!) 

Iias :!!OCaS' Ígneas' se forman poi!' e:J: !DBgma.' a]! enf'riaTS"E; 
las rocaS' ígneas· f"ormada~s- cuan®- e--I magma irrumpe· en la su-

perfic:i.e poi!' medio-· efe> fisuras: 0' volcanes- (erapci·oneS') ~ Son'

las- rocas !gneau extrasi·vaer,. comO' por ejemplo la pie'<fra· p6-
m:e'Z,. la- obsidliana• y e:r basalto •. Sf el! ma·gllla.' se- enfría entre· 
estratos de rocas· para f"ormar vetaB'.Y muros· Serrui'las rocas

ígneas- intrusivas~. como, eT grani."tO' .. 

Iia· rioli ta1 se ha:.l.lSI constituida· en buena parte por -
vidrio,. aun algunos cris:tales de cuarzO' y efe- f'e-lefespatO'. Es

tas rocas- son muy riCaS' en anh!dri~ silíc:i.cO',. c:on l)ro'Porei~ 
nes que: al:canza.n el 73%' 01 más-.. 

Iia· andesita es una• roca rugosa· efe C'O'lor grie,. nna.
mente esponjosa-,. que> se c:orta c-on facilidad' .. Se>.Ie sue'le· utf 

Ii'Za-r aomo materlal d'e> constracc±cSn •. 

El' ba:sa-It'o1 es· una roca formada por cristales efe -piro-
, -

xeno ne~ 7 cristales- verdes- efe olivino-,. vistos· a simple -

vista•. ES' una noca 'VX>'Icán:ilca,. 11.amada ta-mbiézr roca· efus-iva .. 

Iias· tobaS' s-on rocas· formadas- -por proefuct'os- de· e:x-plo

sicSn, taleu c-omo' lopflleS',. -puzolanas·,. solas- O' mezcladas, c:o:.oo.1 

m<l' tambián cenizas. (23) 

tas- rocas· más recientes s-on las efel cuate-rnario y es 
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tán constituidas por areniscas, conglomerados y dep6sitos a

luviales, y algunos derrames de basalto. (19) 

Geología superficial.- Dentro de este municipio pue

den encontrarse tres tipos de formaciones rocosas: 

a) P6rfido y Traquita. 

b) Tobas. 

l. Pomosas. 

11. Compactas. 

111. Arcillas. 

e) Basalto. 

Los P6rfidos y Traquitas son rocas duras, consti tui

das por cuarzo y feldespato; las Tobas, que se conocen comUE 

mente con el nombre de piedra p6mez o jal, son producto de -

explosiones, estas tobas pueden ser compactas o arcillosas.

Todas estas son rocas efusivas formadas por enfriamiento. 

Las formaciones de origen eruptivo como basaltos, 

son rocas muy duras y formadas principalmente por silicatos 

de fierro. Son de color negro o verdoso, de grano muy fino -

y compuestas 90r lo que se conocen como faldespatos y otros 

minerales oscuros. Hay basalto compacto y hojoso. {7) 

3.1.6 Suelos. 

Los tipos de suelo que conforman el municipio y que 

definen su uso son los siguientes: Feozem lúvico en los al -

rrededores del poblado de Arenal; Fluvisol eútrico en los 

bordes del río Arenal y otros; Feozem lúvico con litosol con 

pedregosidad (fragmentos mayores del 7.5 cm. en la superfi -



cie o cerca de ella, qu~ impiden eT uso de maquinaria agríc2 
la) al Oefft~, Luvisol cr6mico con Feozem ldvico con profund! 
dad entre 50 y 100 cm. y Feozem há!llico;-al Noreste se .. lo-ca
lizan Luvisol cr6mico, Feozem háplico y en el cerro lo~ Bai
ladores predominan el Litosol con pequeñas cantidades de Fe~ 
zem háplico; al Este se encuentran Luvisol cr6mico y Feozem 
háplico; al Sureste estan presentes Luvisol cr6mico, Feozem 
ldvico (Santa Cruz del Astillero)'· Feozem háplico y en pequ~ 
ñas proporciones Feozem háplico y Regosol edtricn; y por dl
timo al Sur se tienen suelos como Luvisol cr6micn, Luvisol -
férrico, Cambisol ferrálico y C"ambisoi cr6mico. Todos de ori 
gen residual sobre rocas ígneas.(24) 

-3 .1.6.1 Descripci6n de los suelos. 

Feozem háplico.- Presenta una capa superficial oscu
ra, suave, rica en materia orgánica y nutrientes. (24} Esto~ 
son suelos que toleran exeso·· de agua·, cnn drenajeo dan ferti
lidad moderada. Son de textura media, presentan fases pedre
gosas y líticas. (7) 

Luvisol cr6mico.- Presenta enriquecimiento de arci-
lla en el subsuelo y es de color ladrillo o amarillento. 

(24) 

También tiene la capa de suelo blancfo y de color os
curo, son pobres en materia orgánica, son impermeables, cun 
fases líticas y pedregosas. Su textura es· media, suelo madu

ro. (7) 

Regosol edtrico .- No nresenta: canas horizontales y se 
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parece a la roca de origen. (24) 

Son suelos calcareos pobres en nutr~entes, son muy 

permeables, la mejoraci6n de este suelo es muy costosa, tex-
' tura media y fase pedregosa y lítica, suelo joven. (7) 

Luvisol férrico.- Presenta manchas rojas de hierro 

en el subsuelo, y es bastante ácido e illfértil. (24) 

Cambisol cr6mico .- Es de fertilidad moderada, que se 

desarrolla bajo climas templados 1 semicálidos, de origen r~ 

sidual, 1 que se asienta sobre rocas ígneas extrusiva ácida. 

Se trata de un suelo joven poco desarrollado, que presenta -

en el subsuelo una capa que parece más suelo que roca, es de 

cir que forma terrones. Este cambisol en particular es de co 

lor rojizo o pardo oscuro 1 tiene una alta capacidad de re -

tención de nutrientes. (24) 

También se tienen suelos Aluviales como en El Capiro, 

residuales como en El Carreño, y en El Pozo se encuentran 

suelos tanto Aluviales como Residuales. (24) 

Suelo superficial.- El 8~ de los suelos son del ti

po Chesnut y se-encuentran cubriendo las partes Norte, cen

tro y Este del municipio y el 20% restante son suelos de ti

po Chernozem localizados en la parte Sur y en el limite Oes

te, incluyendo la cabecera municipal. (23) 

Los Chernozem son de alto valor agrícola por la abun 

dante materia orgánica que poseen, cualidad esta que les con 

fiere gran ~apacidad para labores agrícolas. Deriban su nom-



br~ del ruso (Tierra Negra) por encontrarse básicamente en -

las etapas semiáridas y frias de estas regiones, es rico en 

humus y agr:ícolamente es muy fértil. (7) 

3.1.6.2' Uso actual del suelo. 

Las actividades principales productivas en el munici 

pio dan al suelo del mismo los usos que a continuación se 

describen: 

Uso Agrícola: El suelo usado en esta actividad, se -

encuentra distribuido de la siguiente manera: 

En tierras de temporal y humedad con siembras anuales se -

tienen aproximadamente 5,100 hectáreas. 

Se dispone en el municipio de un total de 500 hectáreas p~ 

ra riego de las cuales sólo se siembran efectivamente las 

mismas 500" hectáreas. 

Hay buenas posibilidades de ampliar en 2,000 hectá -

reas las actuales superficies de riego. 

Uso Pecuario: En esta actividad se emplean aproxima

damente 9,114 hectáreas, de las cuales 9,114 hectáreas, son 

de uso extensivo. 

Uso Forestal: A esta actividad están destinadas apr~ 

ximadamente 900 hectáreas, en las cuales las especies vege -

tales más importantes son roble, encino, y pino. (17) 
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1 

1 

1 

Las a-ptitudes d'e":r 3Ue-lo- manic:i.pal por- su c-lasi'f'fc:m

C"i'cSir! a~'al SO!l! CXJ1Ilm sigue-:-

CUADRO 2 .. USO• DEL SUELO· SEGUN SID POTENOrAL. 

CLASIPICACION: SUPERPIC:IE %-DEL USO CON·VENIENTE DEL 

AGROLOGI:CA EN; HECTAREAS TOTAL SUELO POR sti! CAPACIDAD 

CLASE E 2,.50<r- llJ:. AGRICULTURA INTENSIVA 

CLASE ll J,.ooo IJ AGRICULTURA MEDIA 

CLASE III 4=,.000 I8' AGRICUL!WRA CON< RES,.;;.;:_ 

IDU:CCIONES · 

CLASE IV 3',.75()) J!7 GANADERíA BER 

CLASE Ví 5',.001)) 22 GANADERIA MENOR 

CLASE IT (.,.2501 I9 PORESTAL 

CLASE VII Ql O' ENUTIL (ERIALES) Y' CUE~ 

POS DE AGUA 

TOTAL 22,.500 1~ PUENTE (I7') 

De acuerda· de> lo anterior pndemos d'eterminar que· lcm 

sueloS' d'e' primera, segunda y- terce-ra clase cOTrespond'ern a -

:rae terrenos- agrfczylas- obteni.~nd'o-se mr tota-l d"e> 9-,500 has •. -

que- re-presenta.rr el: 42~,. terrenos d'e- cuarta y- quinta: e-la~· -

C'Oil un total de 8, 750'· haS'. eotr. -pt>si bilidadeS' de': uscr !Jecuarfo

con un ~,. terrenos d'e> atioptima· c-lase- no· a'Ptoe- para ningdn-

tipcr d'e-· eX1)1otaci6n y que- reyre-sentan el: 0%' .. Ad"emás se cuen

tan cnn suelos· de:· s-exta: clase aptas para uso· f"orestal can un 

total d"e-· 4'~.500 has-. que reyresentan un T9<t d"e> su-pe-rficie> •. -

(2J) 

3' .I. 7 Agua •. 
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Los recursos hidrológicos del municipio se componen 

básicamente de los siguientes elementos: 

Arroyos de caudal permanente: Las tortugas. 

Arroyos de caudal solamente durante la época de llu

Vias: Arenal, El Saucillo, El Ganado y Agua Dulce. 

Otros recursos naturales son: Laguna Colorada. 

Los problemas más importantes que aquejan a los po -

blados del municipio respecto al agua, es que únicamente se 

localiza agua abundante en el subsuelo, en la región Sureste. 

(17) 

La hidrografía está formada por los arroyos y rica -

de la subcuenca hidrológica "Santiago" (Bolaños- Juchipila) 

la cual pertenece a la región hidrológica "Lerma- Chapala 

Santiago". (23) 

3.1.8 Erosión. 

Las principales caracteristicas de las zonas erocio

nadas son las siguientes: 

El área erocionada del municipio tiene origen hidri

co, de ésta se consideran, como de erosión fuerte un total -

de 1,000 hectáreas, como de erosión media 1,230 hectáreas y 

como erosión leve 270 hectáreas. 

Nota: De acuerdo a la metodología que sigue DETENAL en sus -

cartas de use del suele, solamente se identifican 200 hectá

reas como zonas erosionadas en diverso grado de deterioro. 
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En e::D cuadr01 J se JT]:"esentrur los- cia-tos- S'O'bre las zo---

nas; ero-sionadas ae-1. murrl!C'i'-picr. d'e- E! Arena! .. 

CUADRO J •. ZONAS EROSIONADAS .. 

ZONA EROSIONADA EXTENSIO~ 

(Ha~) 

FOJtreTO' Ii~ Iimmt 9Ul 
Fotrero El I!.TCO' 80 

F<Ttrero rfunchi t(}) lOO· 

Fo-trer01 Ii"'" Fresa I70 

deo Santa c-roz: 

Fotrel'O' J\mpli'!:~ci'6n 250' 
S'anta- c-ruz -

Fo-trenr El: G!ua;dalupe! 180 

Fatrero Serr ~rarrc:iseo I50 
Fotre'I'O' Iia c-antent 200 

P-otrerO" ta· Iioma· 50 

Yotrero El Iilano· 200 

Fotrero· Faloft Grandes I5U' 

Yotrero El <roTI'Ol 200 

F<Ttrero' llf&Za' 1201 

<fel: N o-pall -

P'otrerO" ta-s Pilas· 

P'otrero Las Pilas 

Potrero Uña de Ga-to 

FUENTE (17) 
TOTAL 

I701 

250 
1401 

2,.500 

).X •. 9 Relaci6n clima-sueTCl' •. 

CAUSA CLASI!l'ICACION 

H'f<flr.i. CSJ t eve 
IF.!cfrica Leve-

H!arica teve 
Htari.ca- Puerte 

HI<fioica Fuerte-

HidTica Y'ue-rte 

H!dric~ 

Htdrica 

H!aric~ 

.-Hfabri:ea 

H!dTica 
H!drica· 

Hiari'ca 

H!arica 

H!drlca 

H!arica 

Fuerte 

Puerte 

Puerte 

M'e-ffiO" 
J['e<fiOI 

lifedlo' 
Medio 

1\fe<fi'o· 

Meaio 

Medio 

La topografía, los, ti-poS' ae- clima: y la vegetaci6n que 

~ ei munici~io se encuentra aetermi~¿la ~rese-ncia cre los 

tipos ae suelo •. Este_ mosaico' eaáfico, en combinac~6n con el -



clima y la topografía, determina la existencia de diversos -

tipos de vegetación. 

Los suelos de origen aluvial descansan sobre rocas ·

ígneas extrusivas ácidas, son suelos o depósitos minerales,

formados por la acción mecánica de las corrientes de agua, -

y en cuanto a los suelos residuales es parte o porción que -

queda de los suelos, debido al clima existente en la región 

(templado semicálido). 

Por sus características litológicas y considerando -

el clima, la topografía así como la vegetacién dan como re -

sultado suelos de origen residual y aluvial como: Feozem há

plico, Litosol y Luvisol cr6mico. Los suelos del tipo Chern~ 

zem son originados en las estepas semiáridas y frías de es -

tas regiones. (23) 

En cuanto al tipo ferralitas o lateríticos, son sue

los color rojo oscuro, rico en óxidos de hierro y de alumi -

nio, propios de regiones cálidas y en los cuales la sequía -

prolongada aumenta la concentración del hierro hasta el ex -

tremo de que al volver las lluvias, la costra de laterita no 

puede ser disuelta y el suelo se vuelve estéril. (7) 

El clima muestra ampliamente su influencia sobre la 

formación de los suelos ya que este controla parte de las re 

acciones químicas y físicas, que en el se realizan y también 

el factor orgánico y hasta cierto punto influye sobre el re

lieve mediante la sustracci~n y la adición de materiales en 

el suelo. (2) 



El clima se c:mpone por elementos como la precipita

ción 1 la temperatura modificado por factores como la alti -

tud, latitud y la vegetación. El suelo se relaciona íntima -

mente con los elementos climáticos, ya son factores import~ 

tes en su formación y transformación, entre los elementos 

climáticos se pueden mencionar, por ejemplo; la velocidad y 

dirección del viento. 

Entre los materiales que dieron origen a los suelos 

en esta'zona, encontramos rocas sedimentarias como rocas íg

neas básicas y cenizas. Estos bajo la influencia de un clima 

semicálido semi-seco con una precipitación media anual mayor 

de 800 mm. y una estación seca (otoño, invierno y primavera), 

dieron lugar a la formación de los suelos predominantes: Fe

ozem, Luvisol y Regosol. 

La formación geológica y la.naturaleza del suelo fi

guran también entre los factores secundarios que determinan 

el clima. 

Como resultado de esto tenemos que las superficies -

de colores oscuros absorben los rayos del sol con más inten

sidad que las de colores claros y están por consiguiente más 

calientes durante el dia, creando condiciones especiales en 

la capa de aire más cercana al suelo y en las caracteristi -

cas metereológicas del subsuelo. Por lo tanto, tenemos un 

clima en miniatura por debajo y por encima de la superficie 

del suelo, constituyendo con esto un "microclima" alrededor 

de las plantas. 

Si se observa el problema de la erosión que presen -
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ta el municipio, nos daremos cuenta que ea una erosión hí 

drica, la cual es provocada por la precipitación pluvial en 

asociación con el viento. 

La materia orgánica se acumula en los valles, donde 

bajan las partículas y hojarasca que se produce en las mont~ 

fias y que son arrastradas por los vientos y las corrientes 

de agua que bajan para dispersarse en las superficies pla 

nas. (11'7) 

3.2· Aspectos Socio-económico. 

3.2.1 Población Total. 

El municipio ha tenido a partir del año 1960 un in -· 

cremento notable de la población principalmente generado por 

la capac~dad económica del municipio, de generar fuentes de 

empleo. 

El crecimiento poblacional del municipio se conside

ra de tipo lento, y el crecimiento de la población urbana 

del municipio, es decir, aquella que se asienta en localida

des mayores a 2,500 habitantes presenta las siguientes carac 

teristicas: 

La población se encuentra en la cabecera municipal y 

representa el 65%, y 68% y el 68% de la total municipal en -

los años, 1960, 1970, y 1980, respectivamente. 



CUADRO 4. INCREMENTO DE LA POBLACION EN LOS AI1os· DE 1960~ 

1970 y 1980\ 
POBLACION A110 l9fíQ) AHQ l:9:ZQ Af!Q J:98U1 
URBANA 3',.258 4',.99~ 6:,.81'1' 
RURAL );,766 2,302 I.,2ffi1;' -~O TAL. 5 ,.024' 7,.296 lO,.OI5i 

Er munici-pio cuenta: con una -poblaci.6n ere-- 10,.0!r5 ha.__ 

bitantes- ('censo de 1980} d'e l'os cuales· e1.' 32~ constituye-- la: 

pobla:ci6n e'C'On6micamente- ac:t'iV~:t .. Dedicándb'se- pri.'nciipal:ment&' 

a las- actividades agrlcola'S Y" ga.nadera'S' •. S6la> urr -pequeño ~ 

po s& ocupm de-l cromerei~ ,. servicio S' Y' le indUstria:; acti vida 
d'es d&. menor- importancia .. (1 7!) 

)l.2.X.J.:. Poblaei.6n por local!tdacr •. 

Durante> e-1 -perlodo :1!960-]980 las loeali'dkcThft han- 'P~ 

sen:tatfo, las siguientes caractensticas-:· 

'rodas la'S' lo-calidades d'e'l munici-pio· de más d'e I,OOO 

habitante-e·,; han id'o crecientfo lentamente, llevánd'ose la cab~ 

C'e'I'a municipal un poco más d'e- la: mi tad1 <!'el incrementO' "P"Obla

cional •. Sin embargO',. las localida~es·de menos de- ],000 habi~ 

tan te-s ha!!' tfisminu.ídO' su' iinyu!l"tancia re la ti va •. (17'} 

CUADRO 5 •. GRUPOS DE LOCALIDADES •. 

GRUPOS DE LOCALIDADES AÑO AÑO Al"tO 

,§EGUN SUS HABITANTES ~ l.91.Q.' I9llir 
~ _á_ ~ ,.,!_ ~ _lL 

MAS DE 1'5 ,.000 o• o Ql o 0' o~ 

2 ,.500 A 1?-;000 },.258' 65' 4,.994 68 6,.811 68 

1:,000 A z·,.5oo o O' 2,096 29 2,.835 28 



MENOS D& :r,OOO !,.766 35 206 3 4: 

f:OTAL roo 7,296 ' roo ro,;O>l5i :roo 

CUADRO -6: POBiiACIONi POR LOCALIDAD. 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACION:POBLACION POBtACION· 

l9om 1970 l!980 

Ell A'reDS']} 3',.258' 4',.994' 5,.~'1) 
' ]!:'4'23 ffua2tl& 6J4' 1!,1>'4'4 

' 
S"anta. Cmz. ael Astillero- 856 :r,.~2 J!, 41:2 
~ubtotaleEt ~,.748 77,:.09(]1 9',.646 
R·eetm del' !lfunicipio 276i 206 36'9 

'l!OTALES 5',.024 7,296 1CP,Ol5 

En e:r Ctla'd~ 6 se concrentra; la poblac:i.&n d'el mttni.C!
pi'o principalmente en la> CRbecera municipal T' otraer- dcre lo

calidades- importantes·, el' restO> s& distri buy& en- otraS' máS' 

pe·queñaS' •. 

:3\.2.2 EquipamientO' urbano. 

Rd'ucnci6n • .- S~ enrpieza: a dete·ctar en el municipio la d'emanda 

ere edb.cac±6n pre<paratoria. 

Salud' • .- El servi'cio m~d"iCO' en e-I municipio es- casi .nw1:0' p<n'" 
la fa:tta· d& equi-pamientO> adecuad'01. 

Abasto'.,.. Rm ei aspect01 d'e abasto,,. se configuran problemas- o

riginadb-s por· espacios inad'ecuad'os para este prop6-

si'tio T por la ine:x:istencia ere- nuevas l!nstalaciones, sobre to 

do en lo ref·erente· al aba·sto' diario •. (!7) 

)'.2 .. J Servicios -pdb-licos. 
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Se pueden señalar además, los siguientes problemas: 

Se considera completa la cobertura a la población urbana -

de los servicios de correo, teléfono y telégrSfo, por con

tar con una oficina de cada servicio; no así Huaxtla y Sta. 

Cruz del Astillero, que no tienen servicio alguno. 

- Para el área urbana se requiere de una rehabilitación del 

sistema de agua potable. 

- Urge aumentar la disponibilidad de la infraestructura y 

los servicios que procedan en el medio rural. 

- Se requiere así mismo, establecer el servicio directo de -

teléfono y telégrafo, ya que actualmente el servicio es 

por medio de la población de Tequila. (17) 

3.2.4 Vialidad y Transporte Urbano. 

Vialidad.- En las principales localidades del municipio se -

tiene la siguiente evaluación: 

- En El Arenal el 55% de la estructura vial cuenta con pavi

mento, y además ésta ea insuficiente para el crecimiento de 

la localidad. Las calles si son continuas en gran número. La 

vialidad primaria es deficiente en el centro de la población. 

El señalamiento urbano es insuficiente. 

Transporte.- En las principales localidades del municipio se 

tiene la siguiente evaluación: 

- En El Arenal el transporte público local es suficiente, e~ 

tá formado por cuatro carros de sitio, y el transporte públ! 

co foráneo es deficiente, está formado por muchas líneas de 

autobuses de paso, que no hacen parada o van saturados de 

pasaje. 

- En el resto de localidades el transporte público local es-



~nexistente, y el transporte público foráneo muy deficiente, 

Vias de comunicación.- Está comunicado con la capital y el -

Oeste del Estado por la carretera internacional Guadalajara 

Nogales. Atraviesa el municipio la red ferroviaria Guadalaj~ 

ra Mexicali. Ademas cuenta con caminos interiores que com~ 

can la población por terraceria con Huaxtla. Caminos revest1 

dos no hay, y el municipio es cruzado por el ferrocarril por 

aproximadamente 15 kms. y con una sola estación. (17) 

3.2.5 ~enencia de la ~ierra. 

Los predios ubicados dentro de los limites del muni

cipio guardan actualmente la siguiente situación legal: 

- Propiedad privada, aproximadamente 1,800 ha. 

- Propiedad Federal, Estatal y Municipal, aproximadamente 

7,299 ha. 

- Propiedad Ejidal, apoximadamente 9,082 ha. (17) 

En el Municipio se tienen dos tipos principales de 

tenencia de la tierra: la ejidal que comprende una superfi 

cie de 9,082 ha. que representan el 49.95% y la propiedad 

privada con una superficie de 1,80:)0 ha. que representan el 

9.9%. 

CUADRO 7. REGI!.!EN DE PROPIEDAD. 

REGii:lEN SUPERFICIE EN HAS. % 
Ejida1 9,082 49.95 

Pro p. Privada 1,800 9.90 

Zonas Urbanas, 

Federal y Estatal 7,299 40.15 

49 



Total 

Fuente: (17) 

18,181 lOO.·JO 

La superficie total del municipio abarca 18,181 has. 

La propiedad privada es la menor y dedica recursos econ6mi -

cos como técnicos a la agricultura y la ganadería. 

CUADRO. 8 DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD EJIDAL. 

EJIDO No. EJIDATARIOS No. HAS. 

Potrero joya de los guajolotes 4 17 

Potrero el cerro 15 73 

Potrero palo dulce 13 104 

Potrero nuevo 42 123 

Potrero organo 32 156 

Potrero la lenteja grande 3 7 

Potrero el zamorano 2 12 

Potrero lenteja chica 4 32 

Potrero lenteja grande 4 39 

Potrero el quinto l 5 

Potrero el cascahuin 6 22 

Potrero el bajio u 31 

Potrero el limón 7 26 

Potrero el arco 8 33 

Potrero el ceboruco 8 46 

Potrero el triontle 5 22 

Potrero los camichines 8 31 

Potrer::> encino :nocho 8 33 

Potrero la lagunita 1 9 

Potrero la joya 1 3 

Potrero la mesita 1 8 
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Potrero el derramadero 

Potrero el joconoixte 

El ranchito de la villita 

Potrero las guasimas 

Potrero puerta del llano 

Potrero llano grande 

Potrero el preeidium 

Potrero el jaguey 

Potrero arroyo del ganado 

Potrero arroyo del ganado 

Potrero la cantera 

Potrero los cuates 

Potrero la fortuna 

Potrero la espuelita 

Potrero buena-vista 

TOTAL 

'l. 

7 

3 

1.1 

16 

17 

7 

9 

30 

16 

20 

5 

16 

1 

30 

379 

5 

28 

12 

63 

61 

103 

39 

50 

92 

55 
101 

14 

56 

5 

130 

1,646 

FUENTE: Indice de Acciones Agrarias (S.R.A.l983) 

CUADRO 9. DISTRIEUCION DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. 

PREDIO 

El zapote 

La laguna 

El casco 

La joya, 

El casco, 

La joya del caporal, y 

la angostura 

La angostura 

El palo verde 

El guayabo 

El ocotillo y potreril.1os 

No. BENEFICIARIOS No. HAS. 

1 80 

1 

1' 

1 

1 

1 

l 

l. 

50 
20 

200 

12 

lOO 

70 

60 

5l 



-· 5~ 

La mesa del charco l 36 
La mesa del charco l 12 

La mesa del charco 1 40 
El ~lan y las carboneras 1 16 

Potrero el a travesaño 1 20 

Potrero el atravesaño 1 16 

La joya y el atravesaño 1 24 

El atravesaño 1 20 

El a travesaño 1 8 
El a travesaño 1 8 
El atravesaño 1 8 

El atravesaño 1 8 

El atravesaño 1 3 
El a travesaño 1 3 
El atravesaño 1 5 
El atravesaño 1 8 

El a travesaño 1 6 

El a travesaño 1 6 

La capilla 1 10 
El fresno 1 22 

Rancho seco 1 35-
Loma de santiaguito 1 48 

El agostadero 1 30 
El monte l 28 

El pochote 1 40 

El m:nte y la chispa y el tempizque l 70 

El puente o las islitas l 2J 

El potrero los lopez grandes y el salate l lOJ 

Los lopez chicos l 16 

La presita 1 12 

La presita y hacienda equiteria l 58 



Los cuates 1 20 

Los laureles, charco hondo, 

los coyotes y las barranquillas 1 200 

El narizón 1 8 

Las mesitas 1 8 

El ocote y los mogotes 1 125 

El tempizque l 12 

El ranero l 12 

El aguilote y el morenello l 20 

El triangulo l 3 

Mirandillas 1 20 

La isla 1 4 

TOTAL 50 1,752 

3.3 Metodologia de la investigación. 

La presente investigacija sobre los sistemas de pro

ducción Agricola en el Municipio de Arenal, Jalisco, se rea

lizo mediante la aplicación de un cuestionario elaborado pa

ra tal fin. 

3.3.1 Diseño del Muestreo. 

Para la realización del trabajo sé aplico el método 

"Diseño de Muestreo Estratií'icado Aleatorio con Distribución 

Proporcional de la Muestra", estableciendo una confiabilidad 

del 95% y una precisión del 10~'. en los datos que se obtengan 

de la información obtenida una vez aplicados los cuestiona -

rios. 

Para la aplicación del diseño y determinar el tama -

5:3 
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ño de la muestra. se obtuvo- el' ndmero efe- Pequeño-s p·ropieta-

rios y Ejidatarios,. que> som· 50 -:r 379,. resl)ec1;iva.mente. Que· 

s-on en tota::.· 429 a·gricul'tores,. segdn fuentes· confial:Tles •. 

Le; dete:mninac-i6n cfel ndme-r01 efe c;uestionarios para. a-
plicarse> se obtu'l:lol mediante la siguiente· f'cSI"'IIUla:· 

·)=- _ ___;N:.:.;.·; ..... 1i~=-l;~o....~.C~n~s'"'t .... 2.~...l ____ _ 
K 

~ (!)2 + 2. lff Si2z 
Z" :f:=I! 

Dotnfe:· 

' = T'ota•I: efe agricul:::t'ons- a encuestar. erro·. d'e cues'ft •. ) =- 78'
w = TMa:r efe agricultores-. = 429' 
K = N"O' •• de estrato !J. = 2" ( ~eña prov •. -:r prop •. ejidai} 

Ni = Nér •• <i'e! agricuitores- en cada estrato-. =50 P'·V T 379 p-.e. 
Si2'= V"arianza cfe cad8. estrato.= 0.25 

d = PreeiS"icSn. = :r~· 
z- = <Yonfiabilidadl C95~~ z- = :r •. g6 l •. 

EJ.: tamaño- efe-1 total d'e agricul tortHr a- encu~rstar, que 

aTrOjo-· la- aplicación de la f'6Tmel~ citada- anterioFmente fU~ 

efe 78,. siend.b- 69 para- ~rjidatan:os- y 9 para pequeños propieta 

rio Ir' ("est'rato s-l •. 

J.J.2 Diseño- d'~l cuestionario:. 

K] cuestionario que se a~lic~ para cada agricultor -

esta- hecho-· para obtener- efe él la mayor información poS"ible -

en :ros· S"istemas- de- nroducci6n agr!cula que se siguen:. en- e:r -

munici-pio •. 



El cuestionario consta de ocho capitules, que son 

los siguientes: 

1.- Datos Generales. 

2.- Agroecologia (Factores Bióticos y Abióticos). 

3.- Preparación del suelo. 

4.- Siembra. 

5.- Prácticas de cultivo. 

6.- Cosecha. 

1·- Financiamiento. 

8.- Factores Limitantes. 

Divididos éada uno de éstos capitulas en una serie 

de preguntas de importancia para el tema de estudio. 

3.3.3 Levantamiento de las encuestas. 

Las encuestas se realizaron mediante la entrevista.

directa con los agricultores, recabando la mayor información 

posible y recogiendo loe puntos de vista de los productores. 

IICUEI.A DE AGRICULIUIJ 
lll~tOTiiC~ 



lV. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 Datos generales. 

4.1.1 Tenencia de la tierra. 

Rn el Municipio se tienen dos tipos principales de 

tenencia de la tierra: la ejidal que comprende un 49.95~ y 

la propiedad privada que representa el 9.9~. 

4.1.2 Tiempo dedicado a la agricultura como modo de vida 

del entrevistado. 

El 96.~ de loe entrevistados tienen más de 10 años 

dedicados a las laboree del campo, mientras que el 3.~ tie

nen alrededor de 5 años dedicandose ya por su cuenta, puée -

desde su infancia lo han hecho. 

4.1.3 Tipo de explotación. 

El 85.9% de los productores dedica su explotación a 

la agricultura únicamente, mientras que el 14.1% se dedica 

tanto a la agricultura como a la ganadaria, pués dadas las 

condiciones de la zona es una práctica que les ha dado resu! 

tado. 

El tipo de explotación en su mayoria es agricola, ya 

que las condiciones del terreno se prestan para la agricult~ 

ra exclusivamente. Son pocos los que tienen terrenos cerri 

les, en los cuales tienen corrales con ganado de engorda, 

mientras que otros tienen ganado lechero en loe traspatios 



r-es •.. 

. ' 
cu1iii'V1Edm, as! comOJ su f're<ru.encia y ~1 poi!Centa-j& re-s~~ .. 

CUADRO) ~ 'l!AM'AÑO· DB LA FARCELA AGRIC.OLA .. 

SIIPE'llFEIR CUL!IIT·VA~D&i HAS.. PRECUENCIA 

] 5 4Til 
65 l!O'l 25 

]] ].y :r 

16 

66 
20'1 

70 

] 

3 

78' 

PORC.EN'l!A.nE 

52.6 
32.]! 

] •. J 
l!.J 

J;.7 

]00~($ 

Em e]l auadra> I'1 se :presenta e:r tamaño efe :ra :parce>J:a

cfed'iicad:a a> la ganaderia>~ as:l'i cmnOJ su frecuendi!' y ei pa.~ 

taJje> re~1m'>. 

CUADB() JJJ;; 'MMAÑOI HAS .. DE LA PARCELA GANADERA .. 

.§UPERFICIE CERBliL HAS .. 

}.1 5l 
(ij l'OJ 

I'1 1'5' 
1'6 20 

2l! 25 

26 30 
J6 40 

~. Z A:groe-c:o'lo g!a; .. 

~.2.1 F~o~ abi~cow. 

~.2.1'.~ CTimataiagia. 

PRECUElfCTA 

4 
2 
]! 

]! 

] 

1 
]! 

n 

4-.2 • .:r • .:r.l Mes d'e fni<ti01 del te111po-:m:r. 

PORCENDíJE 
,. 

~ .. ] 
1'-B' • .I 

g'l.l' 

C]l.JJ 

C]l.JJ 

9.1' 
_T.~_ 

l!OO.O%' 

El' tem'!J'Ora:I da· ihlai01 em eT mes efe· jtm1}01~. con wr IOU\( 



4~ • .] .. ]~ lir!!$ d'e'l! ~o- d!e>I tempane] .•. 

EJl temporal t<f'lrmi'tm gen:em]mente, en Septiembre (&3~5 
~¡ yr JIO'CES' v:eces em Oc;limbreo (J!0\.5'%)' .. Y0111" 1!01 ante'l!i!01r se e:om .,.. 
e:Iluye que em eillllfuniietip:iia. m!ueve e.mHre 1tres: r <ru.at!'OI meses,. 

ql1l!! eS' suí!'iici'ente paTa sa;1;i.sfa:eer- l!a:s necesi'dald'es- dJe l!cre-~ 

ti:v:os,. siempre Y' cuamiiol llO' se presen-te! nectxm"te dJell 1tempora:] 

Ol sequía:~ 

4..2'..] .JJ •. J Ll'u:w.i.'as: preosenteS' ~ d!e tempo!I!8]. 

Em eü!. cuadro ]2' seo apreeia: c-otliOl e'S' que> se preseti!tia:tln 

HUml.ia-8' d'espues d'e>l tempoTa'J! .. 

Q;twlROi ]2~ PRESENCEA: DE LLUVlTAS l!'UERA DEL ~ORAL .. 

MES PORCEmrrAJiE DX LLUJVIT.KS 

N'"~emllre ]) 

Di~~bre 46\ 
EnemJJ 

Jrebremn 

En> l'O"S' datoS' a:nterim.res se> abse'I!'V'a· que la may01r iine:! 

d'enc::i::e elle la:s: ITuw.i.as :!fuere de tempoTa] ,. SOII' al .f"iina:J! del .. a

ño> Y' aa: plti.'ncti1Ji!o d!e>l ortl!OJ,. lJ!wvies l]amaüas nea¡baffue:ra:s"" .. 

Este puntm se ref"iere al <rese éfe:r tempo\tal de- 11.'u~ 

v.i'a:l!' por un c:xnrt01 tiempo,. se le cxmace como "veranm"',. ptte'de 

durar- d'esd'e una sentanal a: wr mes •. EJl mes 9n' que se pre-s-enrl1a -

este- "ve:ra.no-1' eS' Em' el: efe A~ em un TCYO%' eorr U!!J pll'011led!i;o 

<fe dU.rruti5&m d!e <li5ectinueve d:fas .. 

Las grani!zadas-- se presentatr! en J2o s- lll1!ffle'S' d'e .Tuil2ia.,. 



.A:gosto y· Se'ptiembre,. la dlistributión de estas- se muestran en 

e] Cl.U!d'r01 ]J •. 

CUADRO lJ. MESES Y! DISTRIBUCION: DE LAS GRANIZADAS .. 

MES 

.Fuil.i'cn 

!go-st01 

Seniii embre 

PORCENTAJE DE GRANIZADAS 

22.25' 

55.5 
22 .2'ji 

EJ:.l_ da.ñ01 causaar_, po1r graniizadas eg- a;prec-i'a:lfl:e,. yg; que 

e>l' 89.5~- d'e' Tos- agricuil.'ltolres respondJieron· que desmerece 1m'

l!:V pnodU.c-ci6n:-, cuan~.a é-s-tas apM'e-c-eT es cu~tfu· las mió'I-pas e!:! 
tan en "jiloteo",. eS' cuand!01 máS' <filifO' causa,. ya que s-e llega 

m perdwla croseclle; •. Mientras que l!'] J:o-~5')&' d'e l'os demás&~ 

aul'tores re'Sponcii~ro. que n01 l'eS' afeet& la granizada •. 

CUADliD' N~ MESES Y DISTIUBIICION DE LOS V'l!EN'rOS ~ 
MES .. ,. _L 

JU.]icn 

A~ 

S e'ptiiembre 

Oe;fubtt 

'P..fJ1 
5U' .. O' 

36-.13 
'r.,.3 

D'e ]os V!i.eniins preosenteS' ero go]! año-.,. l01S que más UOOOI 

causan a ]:;¡; agri'Cu.lDtwra S"Gm l!os presentes: en Ios meses a-e' ~
ga-sto' yr SE!1Jiiiembre,.. pu~s- o-casiiorum e1' acame 'fl9'rc1.ia:I' en 11n1 -

~.6%' yr e:r acame to-ta:-I ero mr r81 • .4%' en- las parcelas~. 

LaS' heladaS' se pres-emta:rr C'tiir mayO'!"' :iind.d'encür en- I01s 

meseS' d'e Diciembre,. Enero yr FebreTO",. afecrland'a> a lo-s cui:t1!

vos de garbanZO',. caña y me'zcal •. En ei cua:d'TO' ]5' se muest'ra. -

la' é-poca en que a-pa;recem las heia:daS', así cmn01 el daño-· que• -

causan •. 



CUADRO 15'. MESES; DIISTBliBUCICJm YI DAÑO .. 

MES · PORCENTAJE DAÑO· PORCENTAJE 

Oa:tubre! 

Nbm:i.embra 

Did.'embN! 

Ene'!mJl 

Yebl'ei!Ol 

4.. 2 .r. 2 .:n Coi!. o v. 

2'. 9 P~a'] 81' .27 
8' .. 8 'l'b1tall 1'8' .. 7~ 

26 •. 5) 

J8 •. J 
ZOl~.6 

2.cD 

.f. 2. JJ.2 •. J l"rolfundti.dad! •. 

Em la: siguient~ ser.!.e d1e cua:dlro"s se muestran tres ~ 

raeterlstiicaSl edáiü.'cas efe l'as sueicm en e>l lfunüti.pi'O' •. 

C!UADRO' Ifjj,. COLOR Y 'llErmiBA DE LOS.- SUELOS .. 

COLOR DEL SUELO _L_ TEXi!llRA _iL 
RO'jOJ 52..6:i Iiige'lrUS 42.1: 
G:ria 3'4:.2' P'esa:dbs 36'.8 
Caf~ !7-.J :rn t e'l!llle-di ere: 211.1: 
N'e'gJrOJ 7.3' 
Amcrrifll ()) ?.6 

CUADRO: 1~ PROFUNDFDAD PROMEDIO DE LOS.- SUELOSP 

CMS .. 



0-10 oo.o 
10-20 2.5 

20-30 29.0 

30-40 36.7 

40-50 5.5 

50 26.3 

En el cuadro 16 se observa que el color de los sue -

los que predomina es el rojo. Este color de suelo es tipico 

de los _suelos de bosque de la región. 

En el cuadro 1~ se·aprecia que la textura predominaa 

te es de los suelos ligeros en su mayoria. 

En lo que respecta. a la profundidad promedio del. SU! 

lo, ~sta es aceptable, pués en su mayoria son suelos profun

dos, mayores de 20 cm. y casi no hay presencia de tepetate -

superficial en la zona. 

4.2.1.2.4 Relieve del terreno. 

En el cuadro lB. se muestra el tipo de relieve que -

existe en la región. 

CUADRO 13. E.ELIEVE EXISTENTE EN LA REGION. 

RELIEVE __L 

Plano 57.9 

Ondulado 18.4 

Fendiente débil (>5%) 13.2 

Pendiente media (5-10%) 10.5 



Se observa que las laderas son las menos predominan

tes, no obtante también se cultivan, lo mismo que los terre

nos ondulados, ya que la topografía del terreno lo permite.

Estas circunstancias limitan el uso de maquinaria, es por e

so que también se usa la tracción animal en las labores de -

vultivo. 

4.2.1.2.5 Pedregoeidad. 

La pedregosidad se presenta en un 42.1%, siendo ésta 

muy leve o poco abundante, ya que al 57.9% de los agriculto

res no reportaron presencia. Se ve afectada la producción en 

un 10.5~, mientras que a los demas productores en un 89.5~ -

no les afecta en nada, ya que poco a poco la han sacado del 

predio. 

4.2.1.2.6 Problemas en los suelos. 

La salinidad es el principal problema por el efecto 

salino que causan loe agroquimicos, se presenta en un 31.6% 

de loe entrevistados, otro problema manifiesto es la acidez 

en los suelos ligeros, que se presentó en un 26.3%. Los pro

blemas cómo son la arenosidad y por ende la erosión son los 

que menos reportan problema, ya que presentan un 10.5% de e~ 

da uno. Si estos problemas sumados totalizan un 78.9%, que -

representa el porcentaje de productores que tienen problema, 

por lo tanto el 21.1% no lo tienen. 

4.2.1.2.6.1 Medidas de control. 

No se llevan a cabo medidas de control en forma sis-
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t'emática, para cxmtrola:r l'oS' problemaS" en l'os- sueras. Esta> -

se debe 8! la d'efieiente' as:istene:ia ~ca y ar d'e>Seotroe±--

mi~Ol d'ell pmrdt.ttrtar. Nbl Olbstante> a:l'gnnO"S pro<fuc:tloll'es han ~

ma:d!al l1a.S1 med.iida~;. <fe c:ontroill que se presentmr etr e:r cuadra> ]9. 

lr!!lJl. 

G'aü.li!na'za 

lrS'tiel!CDJJ ('bab:iinOJ) 

CUrvaD' de> niiVe>:li 

l:rttli;:i v.o> em fra.rrji:E 

St11rcadl)-l etr cxmtorno-• 

lfb· smntrola;n 

_1L 
2J •. J 
])' •. J 
2J .. 3' 

0..7' 
6 .. 7 
6. 7' 

2Q). 55 

4!.2.1.2'. 7 Prodi.lc:tividadl d&l sue1'01o 

DCUELA DE AGRICULTUII 
lllliOTiCA 

... D'esde e] punt01 efe w.i.~ del agl!i<ruiD~,. l'a prodn~

w.i.idadl dle llo--s sue-Tcrs es buena: em um 81.~~- re-gular- en um 7;;:.~5'% 
yr ma1l.i:E en um ]4 •. 7~. 

Iia buena prmm<rl'i'Widad' la a>lca:nza:n l'os prod'a.~res -

cru.and'm reaü.i za:n Una' buena preparami.i6n dml sue-lo-,. e1p0>Ttuna y 

e!f'icti.ente> apl'i'cac:imt: ffir- llnSUlllO'S •. 

Uhat pradb.a:tl:iiVJi~ ma]!!' es cansad!!l generalmente par

JJa tna'lal. aa]i'<iad del sue>l201,. ~']tca:'cti.6m def'j:cienteo <fu iinsumo:e

Y .. nn- tempo:mJ: irreguli:Er •. 

4.2.2 Ya-c:tmres 1Jij6ticros .. 

4~. 2. 2 • .I' V'~e!tac:i6n preñlominanteo. 

Iia veglrlaci'6n: que' pre<!omina em l!!l re>gi'6n eS' er pa~ 

zal en- um 4-/.8'%,. l'e S'igue: el' ltosque en su ·mayoña d'e> robie -

e--m un 2J •. 9"'1, yr etr 'EI2ja. pl!U'!lorci'6n e'] matO'rra:l (19'.6'%)' Y' el -

cilaJlarra.l (8 •. 7%'). 



41.2.2.2 ~ultivos anteriores-. 

Km er cnadrO'l 20) se o-bselrvarr l'O'EF cuT1ti. -m·e< que' se e~ 

pilotan y e:l' !Jilrlema; efe cn1 tiiVol que se util'iiza~ d'e> este- cue-

éñlo'> se deri.bllE- lCJ> siguiente~ J)red'ominm e-1 mono-cuitii:Vu> ~ maf.z 

em um 5)1~~)('~ a petmT dle que ar 01pinimr d'e>J.. campe>ainCJ> It'Ol es -

cn-etet:dilEF y. lo cnit'ivan el' 7'55..6'11- dJe' 101$ agricuJ:t~S' en~re
vistadbs-•. Km menmreos: porcentajeS' se cultive caña,. agave-,. ga!" 
banzm (pau-a el ganadb )' ~ SOlrgO' (para' el ganadbl)' y- f'"tiijó'J! \ pa

Ta! cnnsumo :famiil'iam •. 

CUADRO' 20 •. CUidlllVOS· ENl EXPLO'fACION'i Yf PATRON DE CI.JLmvo 
UHL:EZMlOJ .. 

M'a!Z' 53 • .:1' 

C"aña 20\3 
lira! ~agaVEP. 9~2 

J.Ya! z-garbanZID &.2 
~gave> "·.I' 
Míñ~ )'.JL 

Máá :u-f.tti.i j cril. 2 • .0 

M'bnacuiti VOl 

lf~ti'ltO:> 

l!htEntCal'a-d!ol 

Re:l-e'll'Ul 

Ir otro .<m~ 

ROítac:ii6rr 

A: SO'C!i. ad'aJ 

MDNOCUL'JITV,O 

5.3'.JJ 
201. 3 

77.-5 

Iia causa de que> lo& entre:vilrlado& en SU' mayo-ña sie'!!!' 
brem maíz se d'e>be a que lO" necesiltam pera' SU' e:onsumO' yr CXJmo 

aliimentO'l pe;ra¡ su ganad.1a'; Tos que siembran soTgO" lCJ> hacetr.. pa

ra 1!01ta>r la tieTra; las siembras en asociaci'6n die ma:f:z-f'r.i!

jO"l se> reaJJizan pO"r' necesidad'. y e:onsumo <fe la familia; lO'EF -

que siembran garbanZO" pa>ra eonsumOl d'E!'l gana® también l'es r~ 

d'i tda alguno-er beneficios aJ.. suelo: pués la legaminosa ( gar

banzo)' fija ni1;:u6gen<ll y· la incrorporacti6n d'e> alg01 efe esqu.-i1-

mo-s; y abonO" verd'e>. 

4l.2.2.2.1 'l'i'PO' de S'istema d'e cul'tivo. 

Lo-s tipos d'e! sistema& que pred'ominan en Ia re-g1!6n -

so-n el' moncrcuil ti ve.· en un 77 •. 5%' y e] i'ntercalad'o· en Uir 9'-.2%' •. 
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41.2.2.3 Mkleztm'. 

Est~ punt~ se refiere a aquella~ planta~ que compi-
ten con el cultivo pornutrientes, lu~, espacio y agua. 

Al 94.7~ de los entrevistado~ si tiene pr~blemaff ~ 
la maleza; y e'l 5.)% no le crean problema> alguno'. 

«.2.2.4 Fauna silvestre. 

En e'l cuadro 21 se muestra el tipo d'e fauna que se' -
presenta en la regi6n • 

.QUADRO; 2]. PRESENCIA DE LA FAUNA, CARACTERISTICA DE LA REGii!OW 

NOMBRE OOMUN NOMBRE CIENTill'ICO %:DE APARICION~ 

Ardilla S'q:Funur ynl eari S 8"4 .. 2 

C'crdomiz: Q'a®umix: qptumjx 73.-7 
Tílza; 
Rata 
Iíagartija 
T"a>j6n 
C'oyote 

Gemn.ys bursarius
~ novegicuS' 
fiac eTta; vi vi -para 

~~ 
C'ani~ la;trans 

52.6 
26.3 
10.5 

10.5' 

10.7 

Como se puede apreciar lag- especies menoreS' son las
que mayor dañ~ causan a; los agricultores, comiendose la sem! 
lla, la plántula recien emergida, roen la caña, la raí~y ~1 
grano. Se han implementado campañas contra éste tipo d'e ani
males, que no han fUncionadb E!' incluso han provocado la mueT 
te' de animales benéficos e inC'luso dE!' ganádb bovino' porcino· 
y equino. 

4.3 Freparaci6n ael suelo. 

El lOO% a-e los· agricultores entrevistados realiza: la 
bores de preparacidn del sueolo. Según sean las labore-s y e·l 
graab de eficiencia con que las realicen los agricultores, 
se'I'án los' rendimientos err. los cultivares-, ya que• una buena -



preparacidn d~l suelo se traduce en una mayor producci&n. E~ 
ta si tuaaidn ya; la conocen los campesinos,. y cada vez- la rea 
lizan con má~ atenci6n. 

4. 3.1 LaboreS" de? preparaci6n d'eol suelo. 

En Er-] cuadno 22 se- muestran laS' labores de pr~-para-

ci6n d&l suelo, así como el porcentaje- can qu~ se realizan -
cada una de> éstas, loS" meseS' en que se efect~an, y el nñmeTO 
deo veces. 

CUADRO~ 22. LABORES DE CULHVO: QUE SE PRACTICAN Em LA ZONA .. 

LAOO·RES ..:1!:... DE VECES Y{ PORCENTAJE 

Subsue>lo 
Barbecho 
Rastreo 
C"ruza 
Quema 

Subsuelo 
Barbtroho 
R'astreo 
C"-ruzao 
guema 

7J.7 
100.0 
100.0 

5.3 

7J.7 
89.5 
68.3 

78.9 100.0 

02 03' 
38.5 

10.5 
26.3' 1.8 1.8 1.8 

1.8 1.8 1.8 

MESES Y{ PORCENTAJE 

o~ 05 o6 01 o8 
15.3 46.2 

10.5' 42.1 42.1 
5 • o 57 • 5 32 • 5 

1'.8 1'.8 1'.8 
10.7 17.91 17.9 17.~28.6 7 

09 10 

5 

Ell' el cuadro 22 se> observa; que- li:tS" labores· más ~mu
rres que realizan loS" agricul itores- san e>!' barbe>eho y e>l ras-
treo, éstas labores son para aflojar y volte-ar la tierra e -
incorporar hierbas, es-tiercol y algunos- residUos ae la cose
cha anterior, y desbaratan los terrones grandeS" dejanao el -
suelo más mullid'o y listo-- para la siembra. 

La cruza, la realizan solo unos cuantos de los entr~ 
vistados, éstos son aquellos que tienen suelos más arci~lo-
sos y que el paso del arado y de la rastra a~ dejan terro-
nes, es por eso que cruzan para dejar una buena cama de si~ 



b:ri. 

La quema es una prác:tica que para los- agricultores -
les beneficia para tener menos plagas y enfermeUades. 

En el subsuelo el 73.7~ de los entrevistados que lo 
realizan lo hacen con traación mecánica, usandb como impl~-
mento agrícola el aracfo d"e> cinceles para romper el manto fJ'! 
ático y una mejor captación de agu~ de lluvia. 

E1' barbecho el 94.7~ de los entre>Vistados lo hacen -
~camente, utilizando el arado de disco, y solo e>l 5.3~ 
emplea tiro animal con arado egipcio. Hay parcelas en las -
que> es mucho más conveniente meter el tiro, pués son muy pe
queñas o· irregulares, con pedregosidad o muy onduladas, por 
lo tanto el tractor es poco o nada efici~te'. Para el rast~ 
o y la cruza, (ya sea para el barbecho o rastreo} la trac--
ción es exactamente igual que la del barbecho, solo que en
la rastra se utiliza como implemento la rastra de discos --
cruando se usa tractor, y en el tiro animal el arado egipci~. 

~a quema s~ realiza efe diferentes formas, ya que se 
debe tener cuidado en no causar incendios en otras parce'las
o en el bosque. ~a tracción manual se realiza en un 4~, la 
mecánica-manual en un 20~ y 1~ animal en 1lii' 6.7~, mientras -
que el 33.3% de los entrevistados lo hacen mecánicamente. -
no~ implementos usados· son: arado de disco 50.1%, ma~~e --
15.3%, bomba o aspersor 11.6~, rastra efe disco 7.7%'y azadUn 

7-7~. 

4.3.2 Maquinaria o animales utilizados. 

En lo que refiere a este punto, el 60.5% utilizan ma 
quinaria o animales propios, y el 39.5% maquilan. 

De los agricultores entrevistados el 5.3~ utilizan
animales, estos comentaron que lo hacen porque es mejor. 

~.3.3 Us~ de maquinaria agrícola. 



El 94.7% usan maquinari~ agrícola en la~ labores de 
preparación del suelo y la siembra; ya sea propia o maquila~ 

da. En las parcelas que no se presentan para la preparación 

de la tierra por meaio de tractores, es debido a la~ caracte 

rísticas O'rográficas del te-rreno. 

4.3.4 Aplicación de mejoradores del suelo. 

El porcentaje de los que aplican me joradbres- es- del 

94. 7%, y deo los que no aplican es de un 5. 3%-~ Iios que hacen 
. aplicación deo algdrr me jorado:rr, lo hacen en pequeñaS' cantida

des, n~llegandb a cubrir lo recomendado para estos casos,

mostrando deficiencia en este aspecto. Aplican sólo lo que-

sale de sus corrales- y muy pocos oon los que compran para a-. . 
pliear en mayores- cantidades-, ésto es de estiercol de l:lobino, 

porcino, ~lli~a y cal. 

Pb-co a troco esta prácrlica se tendrá que propagar,. ya 

que hay la necesidad y las- cond1.i<tione-9' para- ello. Iia aplicm-
c::i.ón es algo rudimentaria, el me jorador ( estie-rco-1) lo sacan 

de los corrales en camionetas- <>' carretones- j~ladbe por ani~ 

leg.-, posteri.ormenteo lo dlistri buyen en la parcela cotr palas y 

carretillas. 

El1 tipo de mejoradb:tr que con mas- frecuencia se apli

ca es el estiercol de bobino, que registró un porcentaje del 

84.2%, y la cantidad promedio anual de aplicación eS' dec 7.1 

ton./1la.. ; enseguida le sigue la cal, que la aplican en un --
47.4%, con una cantidad promedio de aplicación~ dos años-
de 1. 3 ton./ha.; le sigue la¡ gallinaza que la aplican en un 

21.1%, y la cantidad promedio de dos años de aplicación es -

de TI.l ton./ha.; por dltimo, eY estiercol de cerdo qu~ es- a

plicado en un 15.8%, y la cantidad promedio de cuatro años
de aplicación resulto de 1.3·ton./ha. 

Se puede incrementar el uso de-· mejoradores- del suelo 

en la región, lo mismo que la cantidad, ya que se cuenta coor 
suficiente ganado para tal efecto. Los prodUctores que hacen 



aplicaciones de cal en su predio leS! ha dado resul tad'u-·, au

nando esta práctica al us~ de estiercoles se obtendrían may~ 

res beneficios, pu~s la cal ayuda a descomponer má~ rapida-

mente a la materia ongánica del suelo y sinve para nivelar -
su PH. 

~.4 Siembra. 

4.4.1 rmplemento usado. 

lía siembra del maí~, caña y sorg~, ~ realiza acrn m! 
quinaria> en un 86.9~; y c-on tracci6n animal o troncn le ~ 

llizan el 13.1~ en el cultivo ciel maí~ y frijol~ cumO'l se- ob-
serva la siembra básicament~ se realiza con maquinaria. 

El usu ere- la trac:ci6n animal ea- debido' a las concfi-
c:iones Topográficas en que se encuentran las parce>las, acre

más que les resulta más econ6mico porque participa toda la -

familia en esta labor. 

lía siembra del garbaDZo se realiza a mano cromO'l tam-

bi~n ~1 agave, la semilla de garbanzo se tapa cnn un paso ~e 

rastra' o cron ramaso. 

4'. 4·. 2 Epoca de siemb:ra;. 

Tia-el siembras de maíz, sorgo y frijol ~ realizan en 

Junio cnn un po:zmentej'e. de'T 97.4~; .. y en ·JUJ.io- i::on ~r 2.6~~ -
La ~poca de siembra· de la caña eso variable ya que reportan -

los agricultores que hay caña; que dura hasta 15 meses en pie, 

ya que se hacen muestreoS' por parte del ingenio para determ! 
nar si la caña ya esta madura; para; su cosecha, y las- SiE!lll'--

bras: se efectuan de tres a cinco· años. El agave se S'iembra -

unos meses antes del temperar de lluvias-, entre los mese-s d'e 

Mayo y Junio, mientras que el garbanzo se siembra: en los me

ses de Noviembre y Diciembre. 

tt •. 4. 3 Método de siembra. 
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Er 10~ de los agricultores del ~c~p~o siembran -
de tempo~l, ~ que no se cuentan con tierra~ de humedad. El 
garbanzo se siembra de humedad residual cuando se- viene> un -

buen temporal de> lluvias quedancfo as:! humedacP para su cic-lO' 
vegetativo, y el metodb de siembra es al ~leo. 

En el caso de la siembra de la caña, se siembra en -
los primeros meses del año si hay humedad en el suelo, o si. 

no ere esperan para sembrar antes del temporal de lluvias, en 
tre los meseg- de Abnil a> .funio. 

Iía siembra del agave se lleva a cabo anteos- cie'l tem-p2 
ral ya que pueden vivir en terrenoS' muy -pobreos- y -poco hume-
dbS', ya que en sus hojaS' se leS' forma una especi6' de mucíla
go en el cual alma:cenan re-servaS' para subsistir. 

Para la siembra del maíz, sorgo y frijol, lo~ agri-
cultores esperan hasta que caigan ~dos a tres tormenta&' 'P~ 
ra que el suelo est~ bien mojado (tierra venida}', ya que el 
tem-poral está bien establecido. 

~.4.4 Tipo de siembra. 

4.4.4.1 Características del cultivo. 

Los cultivos anuales re-presentan el 78.9% del tot~l 
de cultivos que se ex-plotan en el Municipio, mientras: que -
los cultivos perennes representan el 21.1%. 

El arreglo en los cultivos anuales eS' en sur~s en
un 97 .4~~ y al voleo en 2.6%. 

El arreglo d'e los cultivos -perennes· es a·el 21.1% en 
surcos, y en un 21.1% también, en melga.IJ'. 

4.4.5 Uso de semillas mejoradas. 

En el Municipio se usan semillas mejoradas en un ---

81.6% para el cultivo de maíz, sorgo y frijol; y dentro ~
éste mismo porcentaje entran los cultivos de caña y agave u
tilizandose varie-dadeEr me jo radas-. S<Slo el 18 .. 4% de los agri
cultores no las- usa en maíz· y garbanzO'. 
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~os productores mencionan las razones por las cuales 
siembran semillas mejoradas: en un 65.6~ porque rinden más, 
Y e~ un 34.4~ porque son recomendadas. 

tas variedades mejoradas que se siembran en la re--
gi6n, son muy aceptadas en lo que a rendimiento~ se refiere, 
otros las siembran porque son las que da el banc-o. 

tas razones por la~ que> no usan semillas mejoradas -
son: porque son caras en un 66.7~, y no les satisfacen en un 
33. 3'%. t"a raz6n más fuerte para no sembrar semillas me jora-
das es que son caras,. en c-omparaci6n c-on las criollas que -
son baratas y fáciles de conseguir, o qu~ ellos mismos sele~ 
cionan mazorcas del año anterior. 

~n cuanto a los que no les satisfacen mencionaron -
que las criollas- rinden máS', ya que están adaptadas- a la re
gi6n 

4.4.5.1 craracteristicas ae las semillas y siembra:. 

tas semillas de má!z que· se siembran en el Mtinicipio 
son principalmente me>joradas, éstas son de varias variedades 
que les da el banco oficial, las cuales cambian cada año. De 
las variedades que se> siembran 7 que se se:nbraron <ron ante-
riori~d son: la 830, B-840, 814, Master 632, 660 y 670. 

CUADRO 23. VARIEDADES Y DENSIDADES UTILIZADAS •. 
VARIEDAD CULT •. MAIZ _!__ KG./HA •. 

Varias variedades 83.3 18 -25 
C'riollo 16.7 17 - 23 

CULT. CAÑA TON~/HA .. 

57470 35.0 20 

57473 37.5 18 - 20 
L..:.4017 37.5 18-21 

CULT. AGAVE PLANTAS[HA •. 

Azul 100.0 2000 - 5000 
CULT"•· GARBANZO KG./HA •. 

Criollo 100.0 40 - 100 
CULT •. SORGO 

Varias· variedades 100.0 40 
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CUADRO 2~. DISTANCIAS ENTRE SURCOS Y PLANTAS USADAS EN LA 
SIEMBRA •. 

VARIEDAD CULT •. MAIZ 

Varias variedades 

C"riollo 

57470 
57473 
:&-4017 

Azul 

C"riollo 

CULT •. CAÑA 

CULT •. AGAVE 

CULT. GARBANZO 

CULT. SORGO 

Varias variedades 

DIST .. /SUR
C:OS •• (CMS •• ) 

4"0 80 
50 - 90 

100 
90 - 120 
95 - 120 

(MTS •. ) 

3.5 - 4 

VOLEO' 
(CMS •• )' 

80 

DIST./PLAN_ 
_L TAS •. (CMS' .. ) _L 

8}'.) 10 71Jl 
16.7 20- 50 

35.0 
37.5 
37.5 

100.0 

" 

n 

VARIABLE 

" 
n 

80 - 120 

VARIABLE 

" 

83.3 
16.7 

100.0 
11 

n 

11 

n 

11 

:&as semillaS' me jo radas- del maíz que se siembran en -

el Municipio requieren de un buen temporal para rendir-, y o-
cupan una buena preparaci6n del suelo. 

Como se observa en el cuadro 24, la semilla para ~1 

agave es de propagaci6n vegetativa poi!' medio de hiju~los, -

siendb esta variedad para todos el agave a·zul. 

El sorgo lo cultivan muy poCO$ agricultores, estos

lo hacen cnn e1 fin de I?Otar la tierra, y siembran efe <Ufe>-

rentes variedades para el cnnsumo del ganadb. 

YaTa lao caña· de> azucar son variedades- me,joradas,. a-

daptadas- a lre z-ona y a las cnndiciones- d'e temporal, e-s por-

eso que· los agricultores llaman a· la va-riedad de: caña cumcr

temporalera·, pués- no requiere de- riegoS'. 

Los pocos que siembran frijol, usan la variedad Flor 

de Mayo asociado con el maíz, con una: densidad de siembra d'e 

15 a 20 kg./ha:. 

4. 4. 6 Origen de> la: semilla. 
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:: De la semilla que utilizan lo~ agricultor~s ~r 76.3~ 

la a:ompran cada ci.clo-~ y d 23 •. 7~ ncr. la cumpra~. siend'o su o

rigen del bancu·· en un 67. 5~'; del veci.no o amigo- m un 15~, -
lo 'anterior es en el cago ifeol maiz; d'el ingenio E!n' un ]()% en 

la caña <fu azucar; de> con ~r lfi.stri buidbr local en un 17. 5~ 

el ma!z ;: sorgo -Y garbanzo (despacho de> semilla~ y f"orraje) ~ 
dEntro de éSte- mismo' porcentaje entra la planta d'~ agave pa:

ra la siembra la cual se> le compra al agricul t'OT que tenga -
planta en su plantaci6n. 

De' los entrevistadoS' que no anmpran la semilla efe ~ 

!z,. la obtienen de su propio cultivo anterior en un 57.1~ en 
cada ci~lo; del cultivo de algdn pariente o amig~ en un 42.9 

~' ya sea cambiada~ prestada ~ ccrmprada. Ya que generalmmte 

los agricultores no re pi ten la misma semilla· en la misma: pa.!" 
cela, la cambian cada ciclo, eS" una: práctica que les da bu~

nos resultados. 

4.5 Frácticag- <feo cultivo .. 

4.~.1' Fertilizal:i6n. 

El 100~ de loS" entrevistadoS' realizan prácticas de -

fertilizaci6n, aplicandolo al suelo. 

CUADRO 25. EPOCA~ CANTIDAD Y TIPO DE FERTILIZANTE UTILIZADOS 
ENl LA REGION •. 

EPOGA DOSIS DE FERTILIZANTE (KCT./HA •. ) FERTILIZANTE 
MAIZ 

Siembra 

lra. ES"carda 

2da. Escarda 
a:AÑA 

Siembra 

1ra. Abonada 

2.da. Abonada 

50 100-200 300-4ü0 500-600 

16.7% 

5.8% 

94.1~ 5.9% S..F •. ca t. 

47.1~ 41.2~ 

47.1~ 47.1 

71.4% 
1'00-200 

50% 12.5% 

5'0% 12.5% 

Urea 
sulfat~ deo Amorli'O' 

11. 7~ · Urea 

5.8% Urea 

14.3% S.F •. de ca: t. 

14.3% Urea 

37.5% Urea: 

37.5% Urea 



4 .5.2 Descripci6n ael manejo de los fertilizantes. 

En lo que corresponae a 1~ fertilizaci6n en la si~ 
bra, práctica que realizan un 94.7~ de los entrevistado~~= 
para la aportaci6n de ~sforo, se usa el super :Fosfato· de -
calcio triple, en un 94~7%; y para la apontaci6n de nitr6ge
no y f6sforo, el 16.7% de los que fertilizan 1~ adicionan u~ 
re a·~ y el 5. 6% sulfato de amonio; mientraS' que el' 5. 3% n01 -
fertiliza en la siembra •. 

El 100% de loS' entrevistados fertiliza en la primera 
y segunda escarda. 

El sorgo lo fertilizan igual que el ma:!z; mientras -
que el garbanz~no lo fertilizan; igual al frijol, pués e~ 
va asociado, con la fertilizada que 1~ dan al ma:!~ tiene. 

En cuanto al agave, al sembrarlo se aplica en el fo!: 
do del hoyo estiercol de bobino; se fertiliza cada ~o~ año~r 
y se dan por- lo regular 3 fertilizadas- por ciclo,. y una sola: 
aplicaci6n en el año que se fertiliza. Hay agricultore~ que· 
nm fertilizan, como los que le intercalan ma:!z, mientra~ que 
otros le dan dbs fertilizadas por año. Generalment~ utilizan 
urea y sulfato de amanio, en cantidades d~ un puño (300 gr.) 

por mata en la época húmeda, ya sea en ~unio 01 Agosto. 

El método de aplicaci6n del' fertilizante es- ae tres 
tipos: en banda lateral, mateadb y a chorrillo ('caña)'. 

En la siembra el 82.4% lo hacen con el método d'e bmr 
da lateral, y el 17.6% mateaao, tanto en la primera como en 
la segunda escarda, el 94.1% lo hacen matead01, y el 5.9% por
medio de banda lateral. El método a chorrillo lo llevan a ca 
bo los que cultivan caña en un lOo%. 

4.5.3 Control de maleza. 

El' lOO% de los entrevistados realizan el control ere 
las malezas. Porque' saben de Tos problemas- que les pueden ~ 
casionar a sus aultivos, como es la competencia en nutrien--
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tes, espacio, luz-, agua, así como hospederas- de plagas- y en
fenneü.a.des·. 

En el cuadro 26 se muestran las male'2as más- comunes
que se presentan, así como su porcentaje de aparici6~ en las 
parcelas infestadas-. 

CUADRO 26. PRESENCIA DE MALEZAS MAS COMUNES •. 
NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO 'fi DE APARICION: 

Tacote ~ mexicana 89.5 
Aceitilla 
Acaute 
Zacates-

Pasto johnS"On 
Chayotillo 
Quelite 
C'oquillo 
Mhnto 
Higuerilla 

Bidens leucant~ 
Tithonia tubaerormi~ 
Eleusine indica L. 
Koeleria cristata L. 
Panicum dichotorum L. 
Sorghum halepens~ 
Sicyos angulatus 
Amaranthus hybridus L. 

<rypero.s spp. 
Cueurvi ta spn. 
Ricinus communis 

78.9 
42.1 

47.4 
21.1 
21.1 
21.1 
21.1 
21.1 
21.1 

Entr~ los problemas que causan las malezas se encuen 
tran: la competencia con los cultivos, interfieren a la hora 
que se cosecha y labores culturales, como hospederas- de pla
gas y enfennedades, lo que produce en un& baja de la produc
~ividad. Algunos productores queman la maleza, o meten al ~ 
nado para que se la coman. 

4.5.3.1 Epoca en que realizan el cnntrol. 

En el cuadro 27 se mencionan las épocas en que se· -
realiza el contrnl de ~lezas. 

CUADRO 27. EPOCA DEL CONTROL DE MALEZAS EN EL MUNICIPIO •. 
EPOCA DE CONTROL DE MALEZAS % 

INICIO Fostsiembra 68.4 
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Siembra 18.4 
Frimera. escarda 10.5 
Segunda escarda 2.7 

TERMINACION Segunda es-carda 47.1 
Yostsiembra 35.3 
P"rimera escarda 17.6 

4.5.3.2 Métodos· de control. 

El tipo de control está condicionado fUertemente por 
la economia del agricultor y eT grado de incidencia d'e Jna'le
zas en su parcela. 

El control químico se lleva a cabo en un 73.7% con
bomba aspersora,. y con tractor con aspeTgores en un 23.7%; -
el control mecánico lo hacen todos los agricultores que uti
lizan tractor, son las· llamadas "escardas''. Este método de -
controlar las malezas resulta econ6mico y favorable para el 
cultivo, ya que va dentro de las labores del cultivo. S61o -
el 2.6~ lo hace por mecF.i.o de la tracci6n aniJDa'l'. 

EJ:1 uso de herbicidaS' ahorra tiempo y trabajo a los: -
campesinos pero representa un gasto que en o~asiones n~ es: -
costeable. 
CUADRO 28. PRODUCTO·, DOSIS, APLICACION, MES. Y UTILIZACION. 
PRODUCTO DOSIS %· MES 06 07 08 , . <f>' 
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Hierbamina 2-4 Ilts·. 100 Post. 87.5% 12.5% 84-.2 

Gesaprim -
H-50 
Gesaprim -
combi 
Gramoxone 
Faena 
Ester6n 47 
Karmex· 
Transauat 

2-3 Kg. 35 Fre. 65 Post. 75% 20.0%" 5.0% 50.0 

2-3 Kg. 
2-2.5 Ilts. 
2-2.5 Lts. 
1-2 Lts. 
2-2.5 Lts. 

50 
20 

" 
n 

1-2.5 Ilts. TOO " 

50 
80 

lOO 
lOO 
100 

n 

11 

11 

11 

11 

75% 18.6% 6.4% 34.2 
20% 70% 10% 26.3 

16.8%' 66.6% 16.6~ 21.1 

33.3% 33.3% 33.-3% 15.8 
lOO% 10.5 

50% 50% 5.3 



4.5.4 Plagas. 

4.5.4.1 Se presentan plaga~ en sus cultivos. 

A todos los agricultores que se entrevistaron la res 
puesta fue afirmativa en un 100~; hay plaga~ del suelo, del 
follaje y del fruto; que repercuten negativament~ en la pro
ducci6n. 

4.5.4.2 Tipo de plaga, ~poca en que se presenta y combat~. 

En el cuadro 29 se anotan las- plagas: más- c-omunes- queo 
se presentan en 1~ ~o~ de estudio. 

2;UADRO 29. NOMBRE COMUN Y NOMBRE C.IENTIFICO DE LAS PLAGASi .. 

EN MAIZ Y SORGO 
NOMBRE COMUN 

Quereci.lla- o alfilerillo 
Gallina ciega o nisticuil 
Gusano de alambre 
~atarinit~ o mayate 
Yrailecillo 
Gusano soldado o cortador 
Gusano cogollero 
Gusano elotero 
~pul!n 

EN CAÑA 

Barrenador del tallo 
EN FRIJOL 

Botij6n o burra 

NOMBRE CIENTIFICO 

Diabr6tica spp. 
Phylophaga rugosa 
Agriotes obscuraS' lineatuS' 
Colaspis brunnea 
Macrodactylus infus~atus
Yseudaletia unipunct~ 
Spodb'Ptera frugipeTda 
Heliothis ~ 
Melano'Plus s'Pp. 

Rupela albinella 

E'Picauta; s-pn. 

Los agricultores- se preocupan de combatir esta~ pla
gas con insecticidas, que se· muestran en el cuadro 30, donde· 
se obseTVa el producto, la dosis, porcentaje de agricultores 
que los utilizan y ~pocas de aparici6n a~ laS' plagas-. 



CUADRO 30. PRODUCTOS, DOSIS;. PORCENTAJE DE USO Y APARICION~ 
MEs· DE APARICION 

PRODUCTO DOSIS/HA •. _.1_ 06 07 08 09 
PLAGAS DEL SUELO 23.5% 50% 23.5% 3% 
Volat6n 20-25 kg. 28.9 
Oftanol 20-25 " 23.7 
J.il'uradán 20-25 " 15.8 
PLAGAS DEL. FOLLAJE 2 •. 6% 34.2%47.4%15.8% 
Iiorsban 480-E 1 lt. 15 
li'olidol 50% 1 n 15 
Dipterex 80% F.H. 1 kg. 10 
Malathi6n 1000 E. l. lt. 10 
o·rtanol 1-2 kg. 5 
J.il'U.radán 1-2 n 5 
Volat&n 1-2 n 5 
PLAGAS DEL FRUTO 

Yolidol 50% 1 lt. 10.7 
Irorsban 480-E 1 lt. 5.3 
Volat6n 1-2 kg. 5.3 

líos· agricnl torea que> no combaten pla·gas- son: en un -· 
3~.6% no combaten en el suelo; el 35% no combaten en el fo~ 
lla-je>; y el 78.9% no c-ombaten plagaS' en el fruto. E! i'nsecti 
aida que aplican ar suelo lo hacen junt~ cun e>l fertilizante 
al momento de la siembra. 

Iioer que no c-ombaten plaga-s lo hacen por las- s-iguien
tes razones: no es necesario en un 47.4%; no saben como en
un 26.3%; no es costeable en un 15~8%,. y no tienen dinero p~ 
ra invertirle más en un lCI-.5%'·. 

4.5.5 Enfermedades·. 

El lOO% de los entrevistados respondi6 que no tiene 
problemas· de enfermedades en su parce~a. 

En la regi6n no se ha hecho presente un ataquec- de e~ 
fermedades que amerite su c-ombatec-, aparte de que· é·ste incre-
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menta el costo de producci6n y que resulta poco costeable. 

4.5.6 Labores culturales. 

4.5.6.1 Realiza escarda~ al cultivo. 

Todos los entrevistado~ realizan escarda~ en el cul
tivo. Esta labor es con el fin de combatir maleza~, arrimar
le tierra a las plantaS' y cubrir el fertilizante. 

Ila primera escarda se realiza en un 81.9%, en la se
gunda quincena de dUlio,. y el 18.4% lo hacen en la primeTa -
quincena de Agosto. 

Ila segunda escarda se realiza en un 89.5%, ya que el 
lo.5% de los entrevistados no la realizan, o sea que ya n~
mueven la tierra. El 65.8% que realiza segunda escarda, lo -
hacen en la primera quincena de Agosto, mientras .que el 23.7 
~ la realiza en la primera quincena de Septiembre. 

!las escardas se realizan con la cultivadora,· ya sea 
con tracci6n animal o mecánica, cuando el cultivo permite la 
entrada del implemento. El 77.5% realiza la primera escarda 
con maquinaria, y el 22.5~ con tracci6n animal; el 62.5% re~ 
liza la segunda escarda con maquinaria, el 27% con tracción 
animal, y el 10.5% ya no ll!lleve la tierra. 

4.5.7 !labores de precosecha. 

4.5.7.1 Que tipos de labores realizan anteS' de cosechar. 

El 42.1% de los entrevistados no realizan ninguna la 
bor antes,_de cosechar, mientras que los demas realizan la~
siguientes: cortan hoja el 36.8%; rozan desd~ abaj~ eon todb 
y elote en un 15.8%, y e>l 5.3% en el mes de Octubre' c-ortan
con todo ~1 elote para ensilar. 

El corte de hoja lo hacen para darlE;! al ganad'-o, y -
cuando cortan desde abajo "monean", para que de ásta maneTa> 
madure la mazorca y enseguida sembrar el' garbanz~. 
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4. 6 Cosecha. 

4.6.1 Epoca en que se cosecha. 

~a cosecha de maíz, frijol y sorgo se realiza en: O~ 
tubre en un 1.4~; NoviembT$ en un 6.~; Diciembre en un 54.1 
~'; Enero en un 29.2~; Febrero en un 5.6~, y May01 en un 2 •. 8~. 

De- los que siembran caña, reJ)ortan el 10~ que c-ose
chan entre Febrero y M"arzO", y los que siembran garbanzo' el -
100% cosechan entre Abril y Mayo. El agave lo c-osechan el --
100% de 8 a 10 añéts- d'espu~s d'e! que> se> siembra:. 

La ~orma de recolección lo hacen el 45% a mano; el -
35% con maquinaria y pizcadores; el 2~ a veces a mano, y a 
veces con maquinaria y pizcadores. 

4.6.2 Mano de obra para cosechar. 

De: los agricultores- entrevistadoS' el 68.4% c-osecha -
a:on pizcadores-. contratad'us·, y e-1 31.6~ cosechan con elemen
tos de su familia. 

De los agricultores entrevistadoS' que utilizan maqui 
naria agrícola para la cosecha, solo el 5% usa maquinaria -
propia, pués- los demáer maquilan. 

4.6.3 Destino de la cosecha. 

En el cuadro 31 se- puede observar el destino que ti~
ne la c-osecha de maíz-, de los agricultores- entrevistad'os. 

CUADRO· JI:. DESTINO DE LA COSECHA y,· PORCENTAJE DE AGRICULTO 1-

'!m S~ 
,!UTOCONSUMO GANADO PARTICULARES CONASUPO 

PROPIO 

í ...L ...L ...1?._ 1... .:L ..1._ ...1?._ 
5-10 42.1 5-20 36.8 20-40 5.3 30-40 5.3 

10-20 10.5 20-40 15.8 40-60 15.8 50-70 10 •. 5 

20-30 15.8 40-60 10.5 60-80 26.3 70-80 10.5 

30-100 5.3 60-100 15.8 80-100 10.5 
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El lOO% de los entrevistados que cultivan caña y a~ 

ve, venden la cosecha al Tngenio y a las- IJ'estiladoraer; mien
tras- que el lOO% de logo entrevistados que cultivan garbanzu-~ 
frijol y sorgo, la cmsEroha de. frijol es paracmnsumo familiar 
; y el garbanzo y sorgo para consumo del ganadb propio •. 

4.6.4 Destino de los esquilmos. 

Los- esquilmos- en-.el M'unicipio tienen cuatro destinos 
como alimento para ganado propio en un 65.8%; lo queman en 

un 15.8%; lo vende el 10.5%, y el 7.9% lo regala para el ga
nado ajeno; 

4.6.4.1 En caso ~ almacenar esquilmos como lo hacen. 

Loer productores- qu~ guardan esquilmos- para tener ali 
mento para su ganado lo hacen <fe diferentes- maneras-, éstas- -
se observan en el cuadro 32. En éste se observg qu~ lg prác
tica máS' soco-rrida para a;lmacenar esquilmos es· molido a gra

nel en bodega. 

CUADRO ~2. FORMAS DE ALMACENAR LOS ESQUILMOS •• 

FORMA DE ALMACENAMIENTO _!__ 
Molidb a granel en bodega 44.7 
No almacena 31.6 
Molido en costales y en bodega 23.7 

4.6.5 Rendimiento d~ la cosecha. 

La producción se ve determinada por una s-ene <fe fa~ 
tores que en ocasioneer resultan favorabl~- y a vec~ sucede 
lo contrario. el rendimiento en base a lo anterior s-e divide 
en dos; años- buenos- y años malos. 

~os años que los agricultores entrevistados levantan 
buena cosecha, es cuando se conjugan los factores positiva-
mente; cuando en temporal fué bueno, los- insumoer s~ aplica-
ron a tiempo y fueron aplicados correctamente, se realizó u
na adecuada preparación del suelo y no hubo plagas. 
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En los años malos es a causa del temporal errático,
aunque puede influir otro factor negativamente. 

CUADRO 33. RENDIMIENTOS PROMEDIO DE AÑOS BUENOS Y MALOS •. 
CULTIVO AÑOS BUENOS AÑOS MALOS 
Maíz TON.¿HA~ __:¿_ TON.¿HA •. _L_ 

j...;j,? 38.9 0.2-0.8 32.2 
4-4.5 36.1 1 2 41.7 

5 25.0 2.5-3.5 16.6 
Caña 100 50.0 50 60 41.7 

90 43.7 80 - 70 58.3 
80 6.3 

Garbanzo 0.6 100.0 0.3 100.0 
Agave 70 ... 80 100.0 40 - 50 100.0 
s-orgo 5.5 100.0 3'.5 100.0 
Frijol 0.5 100.0 0.2 100.0 

4.7 Financiamiento. 

4.7.1 Quien lo financia en su cultivo. 

El 57.1~ de los entrevistados los financia ~1 Ban~ 
Oficial, el 28.6~ se financian ellos mismoS', y al 14·.3% los 
financia el Ingenio. Los e jidatarios son loS' que más· s-e ben! 
:f'lcian con los cráUi tos, ya que por laS' condicione~ff en quE!' -
se encuentran. les dan preferencia. En cambio los' pequeños-
propietarios le batallan máS'· en adquirirlos. 

De los que se financian por m~1o d~l Banco el 65.8% 
está conforme con ~1 crédito y el 34.2% no lo esta. La.incon 
formidad se debe a que los intereses son altos para el 75%, 
y no son oportunos para el 25%. 

4.7.2 Distancia de la parcela al lugar de distribición. 

Las distancias que hay que recorrer ae la parcela, -
al poblado o lugar d~ distribución, varia desde medio kilóm~ 
tro hasta cuarenta kilómetros. Son distanciaS' que se reco--
rren para vender sus cosechas, ya sea al Tngenio, Destilado-
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ras, particulares 6 a Conasupo. 

4.7.3 Tamaño de la familia • 

. El tamaño de la familia, aeí como los elementos- que ··. 
trabajan en la parcela de la familia, se muestran en e'l si
guiente cuadro. 

CUADRO 34. TAMAÑO DE LA FAMILIA Y ELEMENTOS QUE TRABAJAN EN 

LA PARCELA •• 

CATEGORIA ELEMENTOS QUE TRABAJAN NUMERO' DE ELEMENTOS 

1-4 4-6 6-8 8-10 
36.8~ 31.6% 2~.1% lo.5% 
26.3~ 15.8% 5.3% 
42.1:.' 10.5% 

Adultos 
Jóvenes 
Niños 

1-2 3-4 5-6 
57.9% 10.5% 5.3% 
26.3% 15.8% 
21.1% 

En todas las- familias a~ los entrevistadoe hay adul
tos, solament~ el 42.1% d~ las familias- cuenta· con jóvenes, 
y el 52.6% cuenta con niños-. 

El 78.9% de lae familias· tienen adultos qu~ realizan 
alguna labor en el campo,. inc-luso las mujereS'; puesto que> es 
la agricultura la que proporciona el sostén económico para -
los habitantes del Municipio. 

De los jóvenes· sólo el 36.8% de las familias tienen 
elementos que trabajan en el campo. Y el 21.1% de las fami-
lias- tienen niños que también lo hacen, ayudando en lo que -

su edad les permite. 

4. 7.4 Transporte de' la c-osecha. 

El transporte> de la cosecha se realiza en un 65.8% -
rentado, y en un 34.2% en transporte propio. 

En el cuadro 35 se muestran las caranterísticas- del 
tipo de transport~ que se> emplea para la cusecha. 
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CUADRO J.2., P'ORMA DE TRANSPORTAR LA COSECHA.:. 

VEHICULO USADO 

Troca 
Tractor con remolque 
Yick up. 

J._ 
63.2 

'26.3 
10.5 

' El vehículo más usual es la troca, por la capaci.dad 
de ésta. El transporte por medio d'el remolque se emplea para 
las paraelas- dre dificil acces~ para los vehículos de moto~. 

~a pickup se utiliz~ cuand~ la cosecha es· a~ poc~v~lumen. 

4.8 P'actores limitantes de la producción. 

4.8.1 Que factores agmnómtc-es::\iínitan su. prod9.cci6n. 

Dadas las condiciones -(Th cultivo en la región~ que -
son de temporal, los agricultores tienen en el-clima y pla-
gas. su principal limitante para la producción. 

En el cuadro 36 se-- tratan los factores agronómicos -
limi tantes-. 

CUADRO 36~ FACTORES AGRONOMICOS LIMITANTES DE LA REffirON •. 

FACTORES' LIMITANTES 

Pla-gas-
Clima 
Ninguno 
Suelo 

_L 
42.1 
42.1 
10.5 

5.3 

4.8.2 Que factores extra agron6micos limitan su producción. 

En el cuadro 37 se muestra una serie de factores e:x;.
tra agronómicos que afectan de' manera negativa a la produc-
ción. 
CUADRO 37. FACTORES EXTRA AGRONOMICOS LIMITANTES DE LA PRO 

DUCCION. 

FACTORES LIMITANTES 

Ninguno 
Crédito 
Comercjalizacj6n 

_:L 
68.4 
23.7 
7.9 



to~ problemas· en que se enfrentan los agricultore~, 
es eh cuanto a los créditos y a 1~ comercializaci6n. Ya sea 
por los créditos que tambi~n afeetan consideTablement~ la -
productividad del MUnicipio ya que son deficientes; en 1~ -
que respecta a la ~omercializaci6n, e~ por·lo retirado que
esta la Conasupo y los bajos precios de garantía, e~ po~eso 
que muchas veces se les vende a particulares la producci6n 
de grano. 
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V •. CONCLUSIONES. 

~.1 Conclusiones. 

En la determinación y descripción de los Sistemas de 
Producción Agrícola empleados en el Municipio de Arenal, Ja
lisco, se tomaron en cuenta aspectos Climáticos, Topográfi-
cos, Hidrológicos y Socio-Económicos. 

-A continuación una breve descripción, de acuerdo a 
su importancia, de los· Sistemas de Producción Agrícola que 
se practican en el Municipio: 

5.1.1 Secano intensivo. 

Se 1~ cons~dera así, cuando el mismo suelo es culti
vado ciclo tras ciclo, consecuentemente se emplea poco o na
da el fuego para quemar el rastrojo que no se utilizo. En e~ 
te sistema se tienen más prácticas culturales como: desyer-
bes, control de plagas y enfermedades, fertilización y apli
cación de residuos orgánicos. 

Se fundamenta en el monocultivo del maíz, caña y a~ 
ve, ya que el sorgo se cultiva solo eventualmente. El Siste
ma Secano Intensivo se realiza en las tierras de mejor cali
dad; planas o semi¡llanas, con poca o nula pedregosid.ad, sue
los profundos, fértiles y en extensiones mas o menos grandes, 
con buena comunicación y cercanas al poblado. Este sistema -
ofrece buenos resultados siempre y cuando las labores de cul 
tivo y los insumes sean realizados y anlieados adecuadamente. 

31 proceso del sistema está bien slij~to a la condi--
ción económica y cultural del agricultor que lo practica. En 
éste sistema se emplea tanto la Tecnología Tradicional como 
la Moderna, dependiendo principalmente de la situación econó 
mica del productor y la disnonibilid.ad de maQuinaria agríco
la e insumes. Por lo anterior se hace una subdivisión de --
acuerdo al tipo de tecnología empleada: 
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5 .1.1.1 Con tecnologfa mixta. 

Se combinan elementos de Tecnología Tradicionrel y Nr2 
derna. La Tecnología Tradicional aporta· al Sistema el uso.de 
tracción animal para las labores de preparación del suelo, -
siembraS' y escardas, utilización de herramientaS' manuale-s- p~ 

ra labores cuturales-, semilla criolla, cosecha manual y al-
tos requerimientos de mano ae obra; los elementos- de Tecnol'Q 
gía Moderna son: el uso de maquinaria agrícola en la prepa~ 
ci6n del suelo, cromo la arada (barbecho)~ las rastraS' y niv~ 
lación, ocasionalmente la siembra, fertilizanteS', ins~ctidas, 
el uso ocasional de semilla mejorada y el requerimiento de -
mano de obra es mejor. 

5.1.1.2 aon tecnología moderna. 

En esta sub-división el uso de maquinaria juega un -
papel importante, ya que es la fuerza de trabajo principal. 
Se aplican todas las recomendaciones Técnica~, s~ usa semi-
lla mejorada frecuentement&, las fertilizaciones post-siem-
bra son manuales, se realiza control químico de malezas y -

plagas-, la cosecha es manual y mecánica, los rendimientos -
son superiores al súbsistema anterior pero con un cos-to de -
producción más alto. 

5.1.2 ~ño y vez. 

Este Sistema consiste en dejar descansar de cultivo 
la tierra por es!Jacio de aproximadamente un año para meter -
en ella al ganado a que coma-los esquilmos de la cosecha, -
los !lastos y zacates nativos que prosperen en el período d~ 

descanso. 
Se usan tanto elementos de Tecnología Tradicional y 

Moderna. El agricultor que practica éste sistema tiene dos o 
más !Jarcelas. Las tierras tienen una !Jendiente debil, poca -
pedregosidad y la profundidad va desde los 30 a los 50 cm. 
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Se siembra maíz en el ciclo Y/V de un año, se levan
ta la producción y se descansa la parcela por aproximadamen
te un año; la preparación del suelo consiste en un barbecho 
y una o dos rastradas, ya sea con animales o maquinaria, y -
se siembra garbanzo en el ciclo 0/T del año siguient~, con -
el fin de tener alimento para el ganado. 

En este tipo de terrenos ya no se hace la~ práctica~ 
de tumbar el monte y quemarlo porque son terreno~ qu~ se cu;!; 
tivan muy seguidb y por lo tanto no se da oportunidad a que 
crez-ca la vecgetación natural. 

5.1.3 Siembras intercaladas. 

Consisten en el aprovechamiento de los espacio~Ii-
bres qu~ quedan entrec los surcos al sembrar cultivos· de lar
go periodo vegetativo, para sembrar en ellos otro~ cultivo~ 
que tengan menor periodo vegetativo. 

El Sistema de Producción de Siembras Intercaladas se 
practica con agave, intercalándose maíz. En Arenal e~ parti
cularmente, puesto que alguno~agricultores lo llevan a cabo 
en los primeros cuatro años de secmbrado el agave·, el cual re' 

quiere de una fertilización adicional por la demanda dec nu-
trientEm. 

5.1.4 Relevo. 

Este tipo de Sistema consi~e en alternar año con a
ño er cultivo de maíz con el garbanzo, se siembra garbanzo -
inmediatament~ después ñe la dltima etapa del ciclo del maíz• 

Uno de los requisitos fundamentales para el buen de
sarrollo de la planta es que haya humedad residual ecn el su~ 
lo y la preparación buena de la parcela, iniciada inmediata
mente después de recoger los residuos de la cosecha anterior. 
Esta pre~araci6n consiste en dar un paso de arado (barbecho) 
seguido de un paso de rastra, éstos para favorecer la~ condi 
ciones de drenaje del suelo y desmenusar los terronec~. 
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La siembra por lo general es al voleo, tapanao la s~ 
milla cron un paso de rastra. Las laboreS' culturales gene-ral
mente se dan pocas ó nula~ laboreS' cultura1eS', toman~olo cru
mo cultivo que se dá sólo~ como también no s-e fertiliza ni -
se controla la maleza y plagas. TI~ cose-~ha ~ hac~ ~ maneTa 
manual, se dedican varias porcioneS' d~ l'oS' esquilmoS' y grano· 
para- eol conS"Umo de-l ganado. 

5.1.5 Irotación. 

Seo le llama así a éste Sistema de P'roducci6n.· cuando 
a un cultivo le sigue otro en ~orma más·~ menos sistematiza
da, es el caso de agricultores que siembran maí~ y le dan e~ 
trada o continuaci6n en el siguiente-- ciclo a la> siembra d'eol 
sorgo, con la finalidad ~notar la tierra del mono-cultivo 
por un año. 

na agricultura d~ Rotaci6n d~ cultivos consiste ~ 
ocupar la tierra aon cultivos diferentes qu~ vayan rotando 
en una forma que permita mantenerla fertilidad.del suelo. 

Mediante la Rotación ~ cultivos se trata d'e aprove
c-har con las tierraS' agrlcolas- disponi blEm' tratanffo a~ mant~ 
ner una cobertura productiva durant~ e-1 mayor tiempo posible> 
y a un costo mínimo de producción, aprovechando al máximo ~1 

trabajo manual de la familia, un control fitosanitario ~- lg 
especie, y aprovechar mejor los nutrientes del suelo y su fer 

tilizaci6n. 

5.1.6 Cultivos perennes. 

5.1.6.1 Agave. 

Este Sistema consisteo en el cultivo del agave, el -
cual resist~ las prolongadas sequías e inclemencias de las -
parcelas de mala calidad y semiáridas de la regi6n. La pre~~ 
raci6n de la cama de siembra es enteramente igual que· para -
el cultivo de maíz, ya qu~ si las condiciones- del sue-lo lo -
penni te se le intercala ma{~ en l:os- primeros 4 años d'e -plan-
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tado. 

S"e barbecha cada año sin rastrear entre los meses de
Julio y ~gasto en el caso de que no se 1~ intercale ma.í~. La 
siembra se lleva. a cabo por lo general cada 10 año~, y a los 
3 y ~ años de plantados dan planta de"medida"~ ae"vara"para 
la plantación de otra~ parcelas. 

La plantación puede seT en melgag, cercas, bordos 6 
en cepas. En la plantación se aplica en el fondo de la cepa. 
insecticida. y estiercol, y las ·labores del cultivo consisten 
en desyerbes, desmontes, aflojar la tierra alrededor de la -
planta, a~sa.hijar, podas y fertilización. 

La poda es comúnmente- nombrada "barbeo", ~sta activi 
dad consiste en despojar del agave una parte considerable de 
las pencas laterales, dejando intactas las del cogollo. Se -
realiza ent~ el mes de Junio y ~ulio con ei fin de aTar el 
terreno de una forma más completa, beneficiando más a la --
planta, dejando acercar má~a lo~ instrumentos de labranza y 

se evita. la cría de insecto~ en las pencas·. 

5.1.6.2 Yrutales. 

Este Sistema consiste en la agricultura de plantaci~ 
nes de arboles frutales, la práctica de cultivo de ésto~ ge
neralmente ocupan áreas relativamente grandes y exigencias 

de tecnología. adecuada., tanto' para la. parte agrícola, como -
para la del beneficio de la cosecha. 

La agricultura de plantaciones puede ser practicada. 
tambi~n por pequeños agricultores, y aún con métodos tradi-
cionales. Frecuentemente hay campesinos que siembran arbole~ 
frutales en algUna. de sus parcelas y de esta manera diversi
fica los cultivos y obtiene un ingreso adicional. 

El desarrollo de plantaciones permanentes tiene la!> 
siguientes ventajas: 1) una mayor estabilidad de los· campes~ 
nos del lugar; y 2) menor riesgo que los cultivos· anuales, -
debido a que los· arboles pueden soportar tiemnos adversos 
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por períodos más largos. 

Las prácticas agrícolas son el control rre malezas 
por medio de rastreos efectuados entre las hileras rre los ár 
'!roles, deschuponado, riego ocasional en cajetes he·choS" con 
pala, fertilizaci6n y control ae plagas y enfermedades por 
medio de productos a·groquímicos. 

5.1.7 Sistemas tradicionales de producci6n agrícola. 

5 .l. 7.1 C'oamil. 

Este sistema lo practican los campesinos en laderas 
con pendientes muy fuertes (mayores del 1~), dbna~ no hay
terrenos de "yunta" como los agricultores· les dicen, o sea -
que no hay áreas dbnd~ se pueda labrar la tierra con el tiro 
animal y menos· con el tracto~, la extensión no pasa ae la me 
día hectárea y generalmente está determinada por el número 
de la familia:. 

Se siembra maíz, frijol y calabaza en asociaci·ón; 
con herramientas manuales y no en surcos generalmente. La-
"roza, tumba y quema" se practica sólo en coamiles nuevos, -
pués en donde ya s& practicó o cultivó, se restringe a solo 
la roza y quema. La producción es exclusivamente para consu
mo familiar. 

El crosto de Producci6n, Económicamente hablando es -
mínimo, pero el trabajo ?ísico es demasiado y la Productivi
dad esta sujeta a las condiciones Agroecológicas del lugar y 

al proceso del sistema, s6lo se siembra uno o dos años, des
pués se deja descansar de seis a ocho años para que se recu
pere en algo el suelo. Los suelos son sunerficiales, no pa-
san de una profundidad de los 30 cm., son muy sucentibles· a 
la erosión, tienen fuertes problemas con las piedras. 

El tipo de tecnología dominante es la tradicional, 

lo dnico que introduce la tecnología moderna es el uso de -
fertilizantes e insecticidas. 
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Las labores de preparaci6n del suelo se inician ~on 
la roza-tumba y quema en los meses de Enero a Mayo aproxima
damente, la siembra se realiza abriendo pozos con el aza~n 
Y depositando tres semillas de maiz intercalado con frijol -
y/o calabaza. Ilas variedades utilizadas- son criollas·, ferti
lizando con fertilizante nitrogenado mateado en 1~ única es-
carda. 

Ilas malezas son controladas en forma manual; no se>·-· 
combaten plagas- ni enfermedades. Tia cosecha se realiza en ~
forma manual en el mes- de Ditiembre y es- destinad~ al c·onsu
mó familiar y re 1~ alimentaci6n del ganado. Los- esquilmos-
son dejados- en Efl terreno para que los- consuma el ganado. 

5.1.7.2 Ksociaci6n"de cultivos. 

Se considera de poca importancia econ6mica por sus-
dimensiones reducidas de cultivo, aparte de que poco a poco 
se ha ido perdiendo la práctica de este Sistema de Prod.Uc
ci6n, afianzándose el Unicultivo como ~istema de froducci6n 
c-omercial. 

Ila asociaci6n la lleva a cabo el agricultor junto -
con su familia, cultiva al mismo tiempo en el mismo terrenn 
varias especies de plantas, que en el curso de todo su ciclo 
vegetativo puedan beneficiarse mutuamente sin competencia ~ 
cíproca. ta asociaci6n más comtin es' la siembra <fe· maíz y f~ 
jol para autoconsumo familiaT, por una época d'e año y para -
aprovechamiento de los eS1Jatios- de su propie-dad que no son -
propios para el unicultivo, con bajos- rendimientos ya que> e~ 
te Sistema está confinado a suelos con caracteTísticas y ni
veles de productividad medios-, generalment~ poco profundos, 
de> color gris o negro y de textura franco-arcillosa. 

Tias áreas dedicadas a este Sistema generalmente son 
terrenos ondulados y con problemas de piedras-, la profbndi~
dad no pasa de loS' 40 cm., éste Sistema es- parecido al "C'oa
mil" en algunos aspectos. 
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La preparación del suelo se hace generalment~ con -
animales, la siembra es- manual y varia c-on:rlderablemente la 
densidad de siembra de cada especie, la~ egcardas son con -
animales o azadón, se combaten las plagas con insecticidas, 
se cosecha manualment~. 

5.1.7.3 Huertos- familiares. 

E$ muy común encontrar dentro de la población pre--
d!i.oS> c-onvertidos en huertos, generalmente de tipo familiar y 
en casos aislados hasta explotación semi-c-omeTUial. 

Est~ Sürtema. se caracteriza por la: explotación case-
ra de árboles-frutal~; camo por ejemplo, los cítri~os-, gua
yaba, arrayán, durazno y aguacate; ademáso de alguna's- hortal! 
zas. 

Se utilizan pequeños terrenos- qu~ circundan a la ha
bitación familiar, teniendose a su disposición agua suficie~ 
te para las- ~pocaS' más crlticas der cultivo, cubri~ndbse así 
las necesidades por este c-oncepto. 

Toda la producción se consume en la familia, no se -
llega a explotar comercialmente por falta de Asistencia T""~c..; 

ni ca Capaz-.• LoS' cultivos son prácticamente rústicos, s-61o se 
hacen aplicaeiones de fertilizante e insecticidas, la produ~ 
tividad es-baja. 

A c-ontinuación se presentan algunas sugerenci.as con 
el propósito de coadyuvar ·algo ~las posibl~ s-oluciones- a 
las deficienc-ias- o problemas- enc-ontrados en Tos- Sistemas- <fe

Producción Agrícola: en el Municipio d'e Arenal, Jalisco. 

a) Una' verdadera labor- de extensión agrícola- por- parte· 
de loS' técnicos de la zona, ya que ésto es- muy importante P§: 
ra- elevar la producción. 

b) Diversificación de cultivos para bajar eT alto índ'i
ce d-e monocultivo de-l maíz-, que trae consecuenc-ias ne·gati vas 
para el suelo-, y que brind-en- al agricultor nuevas o-pc-iones -
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que eleven su nivel de vida y disminuyan el ~odo hacia la~ 
ciudades y el extranjero. 

e) Estudios tendientes a la obtenci6n de variedades m~ 
joradas que se adapten a las condiciones .A:groeccrl6gi·ca~ ae -
la Regi6n y superen en prodUctividad a las criollas. 

dl Realizar estudios para encontrar tlJla' tecnología acror
de a las condiciones que presenta la regi6n, para beneficio 
econ6mico de los productores. 

e) Hacer más accesibl~ el crédito de parte ae la Banca 
Oficial, sobre todo para los pequeño~ propietarios, que son 
los que s~encuentran más dificultad para el financiamiento. 

f)' Bu~rear el aprovechamiento de las aguas subteTránea·s 
y superficiales para abrir superficies al riego, die cultivoS' 
más redituables. 

g} Realizaci6n de práct'icas de conservaci6n y me jora-
miento del suelo como son: curvas de nivel en las laderas y 

lomerios, presas filtrantes para aminorar la ero~6n, incor
poraci6n d~ materia orgánica (estiercoles), abonos verdes y 

cal agrícola para controlar la acidez del suelo. 

h} Un programa de construcci6n de silos, con la intro-
ducci6n de cultivos forrajeros. 

i) Estudios para el incremento y me jora de la· explota...:.:· 
ci6n de la apicultura en el Municipio. 

j) Se realicen campañas de promoción, -en-nrouperaci6n 
de potreros de agostadero e implantaci6n de pradera~ sembrá~ 
dbse pastos en zonas donde se conserve más la humedad y las 
ventajas que proporciona a los ganaderos. 

k) Tambi~n es fáctible la inco~oraci6n de nueVa~ áreas 
al cultivo mediante el acondicionamiento y rehab1l±tación de 
zonas que están ~endo afectadas principalmente· por la ero-
si6n y la salinidad que representan un potenc~al con posibi
lidades agrícolas. 
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1") Es indispensable la. creación de nuevas obra.s· de in-
fraestructura. con el objeto de me jora.r el nivel Socio-Ecr-on6-
mico, creando nueva.~ fuentes de tra.ba.jo que estimulen el ma.n 
tenimiento de la. mano de ob:rg. en el área. rura.l. 

.-:t~El.A DE AGRICllltul"" 
111~10T,C_. 
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