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Nuestra vida es une sucesión de minutos, d!es y anos, 

a través de estos pasos del tiempo caminemos hacia el pro

greso, después al ocaso, hacia la tranquilidad ·y hacia la

tumba. 

Una etapa comienza y otra termina, es una secuela sin 

fin, las ilusiones fallidas quedan en el pesado, les ilu -

siones nueves cobran vida para convertirse en realidad o -

para desvanecerse como el humo. Al convertirse en reeli 

dad, ai son algo positivo y valioso, perdurarán aOn des 

pu~a de nuestra muerte, si aolamente fueron aue"oa dasape

recarAn antes que nosotros mismos hallamos desaparecido. 

En nuestra mano estA hacer perdurar nuestras accio 

nea, en nuestra mano astA hacer grabar nuestro recuerdo en 

los que empiezan a vivir. 

No dejemos que los dias se nos escapen en la molicie, 

el desgano y las cosas superfluas, construyamos algo q~e -

permanezca a trav~s da los anos. 

Que cada etapa que termine po.demos decirt he acumula

do tesoros que el tiempo no puede destruir, he grab•do mi

nombre en corazones que no me olvidarAn, he sembrado el 

bien que dará ~ptimoa frutos. 
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l. lNTHüllUCClUN 

La explotaci6n t~cnica de la naturaleza es un buen 

deaeo del hombre y un ar.irate pa~a los estudiosoc que -

tratan de e~contrar. las leyes que rigen los fenómenos 

natur~leR involucrados en el desarrollo de esce re~~r -

so e, 

El aprovechamiento integral de los factores t~cni

coa y humanos deben tener por objetivo general, el me -

joramiento d~ loe niveles de bienestar en el campo con

una participación m~s organizada y activa de las comu -

nidades rurAles. Lo anterior requiere el fortalecimi~n

to de su int~gración con la industria y el comercio, 

sobre bases de mayor equidad y eficiencia; asl como la

mod~rnixaci~n de los vínculos entre la producción, el -

marco jurídico y la organización social. 

La producción vegetal es una fu~nte de satisfacto-. 

res de gran .importancia para el hombre, ya que propor -

~iona productos de alta calidad nutricional consumidos

directamente, asi como del orden industrial. 

Las distintas instituciones gubernamentales avoca~ 

das al aspecto agropecuario y forestal hacen esfu~rzos

por incrementar la producción de bienes bésicoe, a fin

de abastecer en forma sufici~nte los alimentos que de -

manda lA poblaci6n, lo qüe reprcsRnta un objetivo 

prioritario ~el Plan NAcional de Desarrollo. 

En el municipio de Nochistlén, Zac; la agricultura 

representa la actividad mAs importante con un total de-

4,518 productores, quedando un nómeró igual de familias 

ligadas a dicha actividad; de ahí, ·le importancia del -

presente trabajo. 
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1 I. IJl:IJET!IIüS 

Loa objetivos que se persiguen en el presente trabajo 

sons la descripción de los sistemas de producción agr!cola 

en el municipio de Nochistlén, Zac. y en base a 6stos 1 

plantear alternativas de desarrolla .agr!cala. 
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111. DESCRlPClUN D~L ARlA UE E~T~UIO 

3.1. Localización y generalidades. 

El área de estudio la constituye el municipio de 

Nochistlán localizado en el Estado de Zacatecaa. Situado 

entre los 21°46'03" y 20°33'47" de latitud norte y entre 

los 102°45'57" y 103°41'24" de longitud oeste del meri

diana de Greenwich. Limita al norte, Jalpa, Zac; al sur, 

Yahualica, Jal; a~ este Apulco, Zac¡ al oeste, Juchipila 

y Apazal 1 Zec¡ al nor- oeste, Teocaltiche, Jal1 el sur

este, Mexticaclln, Jel1 al sur- oeste, Moyahua, Zac. y

el nor- oeste, Jalpa, Zac. Su altitud máxima es de 

2,550 m.s.n.~. ( 3 km. al oeste del rancho El Jaral y~ 

la m!nima de l,BOO m.s.n.m. ( rancho El Molino ). 

Cuenta con una área total de 1~703.23 km
2 

que equi

valen a 170,323 has. y una poblaci6n de 42,867 habitan·

tea, dando una densidad de población de 25.17 habitantes 
2 

por km • 
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El municipio cuenta con 181 poblados, entre los más 

importantes t~n~mos: 

1.- Alto do la Palmita, 

2.- Adobes, 

3.- Barranca de las Amarillas. 

4,- Barranca de Morenos, 

5.- Capellan.ta, 

6.- Capulin de Abajo, 

7.- Capul!n d~ Ar~iba. 

B.- CAsas Grandes. 

9.- Cerro de San Migu,l. 

lO.- CHnega de Huiscolco. 

11.- Cerro dl'll Pel'lol. 

12.- tHnega de los Ru!z. 

lJ.- CofrarHa. 

14.- Emilisn9 Zapata. 

15.- Estancia, 

16.- El Pochote. 

17.- El Tuiche. 

18.- Daniel Camarene. 

19.- Gabriel L6pez. 

20.- Huertas, 

21.- Jesas Maria, 

22.- Jaguey. 

23.- Jocoyole. 

24.- Jabonera. 

25.- Las Delicias. 

26.- Les Trojes. 

27.- Los Cardos, 

28.-· La Labor. 

29.- Las Cruces. 

30.- · Ls Palma. 



31.- Las Pilas, 

32.- LlRno Grand~. 

33,- Loa Mal)ueyP.s, 

34,- Molino, 

35.- Mesa de los Frias, 

36,- Monte de Y~Mez, 

37.- Moctezuma. 

38.- Mesa de la Magdalena, 

39.- Monte de Duranes. 

40.- Nochistlfln. 

41.- Paso de Orozco, 

42.- Primero de Mayo. 

43.- Porv~nir de Oriente, 

44.- Providencia, 

45.- Plan del S~uz. 

46.- Rancho Viejo. 

47.- Rincón de Agueyoa. 

4El,- R!o Ancho. 

49.- Rancho de la Virgen, 

50.- Rancho de Gonzélez, 

51,- Rincón de la Virgen. 

52.- Rincón de Torrea. 

53.- Sitio. 

54.- Sandovales. 

55,- Santa Gertrudis. 

56.- Santa Rita. 

57.- Toyahua de Abeja. 

58,- Tlachichila. 

59.- Villita. 

60.- Valleci tos. 

61.- Veladores. 

5 
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3.2. Antecedentes geológicos. 

La superficie del Estado de Zecatecaa se encuentre -

asentado sobre dos grnndes formaciones geológicas: L~ pr! 

mera de eatee· foxmecinnes se localiza en el noroeste de • 

Nochistlén y pertenece el cenozoico superior cléetico, 

con formaciones de roces de origen aluvial y lacustre y • 

volcAnicas erosionadas, e~ieti~ndo también caliza, yaeo,• 

turba y diatomeas. 

Le segunde formación se presente al sur y sureste de 

Zecateces y pertenece a le 7.0na de estudio, corresponde -

el cenozoico medio volcAnico ( formación de la zona vol -

cAnica trensmexicene ) 1 ~ata se encuentra constituida por 

derrames de levas, breches y tobas de composición varia -

ble y de basalto arreolita, con predominancia de andesita 

en le parte ·inferior y reolita en la parte superior, por.

lo antes mencionado se puede concluir qua le zona de. 

NochistlAn, Zec1 estA constituida geológicamente por ro -

ces volcénices terciarias. 

3.3~ Rasgos fisiogr6ficoa. 

3.3.1. Orograf!a e hidrografía. 

El paisaje estA dominado por le Sierra de Nochis 

tl~n, nombre que recibe le Sierra de Zacatecae el pene 

trar en al propio Estado con direcci6n suroeste y conti -

nü&ndo hacia el noroeste y siendo ésta una prolongación 

de la Sierra Madre Occidental. Ea de interés mencionar 

también que epro~imedamente a 15 k~. en direccidn noreste 

de la cabecera municipal ae encuentra el voleAn denomina

do Cerro de San Miguel, con una altitud da 2,500 

m.e.n.~~~&. 
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Le hidrograf!a de este zona esté constituida prin

cipalmente por el rio Huisquilco, cuyo cauce atraviesa

el municipio pn direcci6n suroeste, atravesando lA ran

eh~t!e de Towahua edquiti~nda el nombre d• Aete 1 Q&m 

biando de dirección al sur, penetrando al Estado de 

Jalisco con el nombre d~ Ipalco para desembocar en el -

rio Verde. 

El rio Huiaquilco ea alimentado por un gran número 

de arroyos en le Sinr.re de NoehietlAn, siendo los més -

importantes! El arroyo de la Tortuga, Tocanexco, La 

Virgen, El Agua NegrA, Las Amarillas, Las Colaciones y

El Tui che. 

También dentro de la hidrografia podemos conside -

rer algunas pequeMas presas, vasca de almacenamiento y

bordos, siendo las más importantes la presa " Huisquil

co " y presa " Les Tu zas ", ubicándose el suroeste y 

noreste da Nochiatlén reapectiv8mente, a 3 km. de 

hte. 

-.;);:.:·L." i:J·~ ;;mucü~ ul:r.P 
"~BUOTECA 

• • . 
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3.4. Clima. 

El municipio de Nochistlén, Zac; de acuerrlo con la 

clAsificación de K8ppen modificada por Enriqueta Garc!a 

estA caracterizado por su clima cuya fórmula es1 

Cuya interpretación es la siguiente; 

Templado subhOmedo con temperatura media anual de 

1B.91°C, une m!nime promedio de l4.10°C en el mea m~s 
fr!o y una temperatura promedio de 22.60°C en el mes mAs -

caliente, con lluvias en verano, alcanzando una precipita

ción media de 753.50 mm¡ teniAndose una precipitación me -

die del mee menos lluvioso de 0.0 mm. y del mes mAs·llu 

vioso de 220.90 mm. 
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3.5. Suelos. 

En M!~ico cama en la mayor parte del mundo, se rea -

li~an continuamente levantamientos del suelo con diferen

tes propósitos, debido a que este tipo ofrece una magn!f! 

ca informaci~n sobre la distribución y propiedades de los 

suelos de una lana darla. 

Los levantamientos de suelos han sido divididos en -

detallados, semidetsllados, d~ 'reconocimiento y especia -

les en áreas con problemas de sales. Los levantamientos -

detallados sirven para dar recomendaciones a nivel parce

l~rio y su cartografia se realiza exclusivamente en el 

campo, con un alto r-esto. Los semidetallados y de recono

cimiento tienen como finalidad ofrecer una idea muy gene

ral de los suelos de una zona dada y su cartograf1a se 

efectóa po~ medio de interpretaci6n de fotograf1as 

a~reas, con un m!nimo de trabajo de campo y de costo. 

Para el reconocimiento y descripción de los suelos -

en el municipio de Nochistl~n, Zac¡ se utilizó como apoyo 

cartogr6fico la clasificación fAO/UNESCO modificada por -

DGETENAL, ya que en esta importante comisión se unifican

los criterios de cla~ificaci6n de suelos en la repóblica

mexicane. Utilizando las cartas topogrAficAs y edafol6gi

cas F - 13 - D - 27 y F - 13 - D - 37 de DGETENAL para 

realizar P.l reconocimiento de las unidades de suelos. 

En la zona de eRtudio se obtienen 7 tipos de perfi -

les, correspondiendo unn para cada unidad de suelo y re -

portado por DGETENAL en las cartas mencionadas. 

A continuación se describen las unidades de suelos,

reportAndolos con sus respectivos enélisis f1sicos y qu1-

micoa de los perfileA u horizontes descritos. 



3,5.1, Unidad litosol, 

Son suelo~ limitados en profundidad por un estrato -

duro continuo y coherente dentro de los primeros 10 cm. 

F.sta unidad alcan7a una extensión de 13,467 has. 

Munoz, 1977 ) y son suelos sin ningún aprovechamiento 

aor!cola por 8118 cw~acteristicas anteriormente descritas, 

edemAs son muy susceptibles a la erosión, 

13 

En la parte norte del municipio esta unidad tiene un 

horizonte A oscuro de 20 cm, de profundidad, pero con una 

fase grabosa que i~pide totalmente el uso de maquinaria -

agr!cola, siendo recomendable para estos suelos el desti

narlos a la vida Bi1vestre. 

3,5,2. Unidad planosol. 

Suelos con horizonte A delgado, con ~scasa materia

orgAnice y cuya caracter!etica es tener un horizonte al -

bico de color blanco y ~ue descansa sobre un estrato de ~ 

lenta permeabilidad, en este caso tepetate o arcilla pe

sads, este estrato se encuentra a diferentes profundida

des pero nunca a m~a de 100 cm. esta unidad tiene una 

"up~rfici~ de 12,846 hes. ( MuMoz, 1977 ) y su uso eat~ 

restringido e una agricultura moderada, 

3,5.3. Unidad regosol. 

Son suelos formados por material suelto pero sin ser 

aluvial reciente, son generalmente delgados y suacepti 

bles a erosión. En el municipio se encuentran asociados 

e otras unidades, generalmente con caataMo zemcélcico y -

descansan sobre lechos rocosos a escasos 50 cm. de la 

superficie. Cubr"n una 6rea total de 5,102 has. 

( MuMoz, 1977 ). 
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3.5.4. Unidad luvisol. 

Son suelos con un horizonte A escaso en materia orgA

nice con mAs de 20 cm. de profundidad y un horizonte B 

arcilloso profundo, de color rojo intenso y de fertilidad• 

moderada. Ocupa una Areft de 10,432.5 has. ( Mu"oz, 1911 ). 

3.5.5. Unidad xeroaol. 

Estos suelos son caracter!sticos de las zonas Aridas

y aemiéridas, tienen un horizonte A escaso en ma~eria or -

gAnica y menor de 20 cm. de profundidad, con un horizonte

a Arg!lico sobre Un horizonte C profundo de més de 50 Cm,

de gruftao 1 color caf6 pélido. Cubre una e~tensi6n da 

3,010 h~1s. ( Mul'loz, 1977 ) , 

3.5.6. Unidad fluvisol. 

Suelna formados a partir de d~p6sitoa aluviales re 

ci~nt~a, con horizonte A menor de 20 cm. de profundidad y

esr.aso contenido de materia orgAnice, siendo muy variables 

en fertilidad. Los cultivos dependen mAs del clima que de

las caracter!sticas del suelo. Hacen las zonas agricolas -

propiamente rlichRs en este municipio, ocupan una área ds -

819 has. ( Mul'loz, 1977 ) • 

3.5.7. Unidad vertisol. 

Son suelos de textura arcillosa pesada que presentan

~grietamianto& cuando secos. Son dificiles pBra trebejarae 

pero buenos para une gran variedad de cultivos dependiendo 

de un adecuado suministro de agua, En esta región se en 

cuentrsn asociedoa o sepultados por otras unidades. Ocupan 

una superficie de 1,308.79 has. ( Mu"oz, 1977 ) •. 

OOJaA [ll~ ~G~!CUl í\;W; 

BIBliOTECJl 
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J.5.B. Unidad cambisol. 

Estos suelos tienen un horizonte A de color claro y 

escaso de materia org~nica, presentan horizonte B alte -

rada, por la manas a 25 cm. abajo da la superficie del -

suelo color clero, carece de materia orgAnice. Agricola-

mente aprovechables pare cultivos regionales, con una 

productividad moderada segOn fertilización. Ocupa una 

gran extensi6n esta unidad, 44,935.44 has. ( Mu~oz, 

1977 ). 

3.5.9. Unidad phoaozem. 

Suelos con horizonte A arcilloso, ricos en materia

orgAnice da calor oscuro y un hori1onta B arcilloao da ~ 
fertilidad moderada. En esta zona se encuentre limitado

en profundidad por une fase litice ( rocosa ) e m6s de -

50 cm. de profundidad y menos de 200 cm., son de.ferti

lidad moderada. Su distribución ea la mAs grande, ya que 

ocupa 78,403.28 has. 
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3.6. Tipos de vegetación. 

J.6.1. Selva baja caducifolia ( sitio Ace 181 ). 

La prndu~ci6n de forraje en este sitio se calculó en 

1,216 kgs •. de materia seca ( M.s. ) por ha. por a"o en 

condiciones buenas. 
El coeficiente de agostadero en condiciones favore -

bles fué de 4.05 has. por unidad animal ( U.A. ) al a"o • 

aproximadamente, ( Mu"oz, 1977 ). 

Las principelas especies que caracterizan e este 

sitio se presentan en el cuadro No. l. 
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Cuarlro No. 1. E~p~ci~e rnA~ imp~rtantos de la selva -

baja caducifolia 

cien t!fico. 

sitio Ace 181 ), nombre coman y nombre 

Nombre común 

D~seables. 

a) Zacate banderilla. 

b) Navajit~ filiforme. 

e) Navajita ramosa. 

M~nos desaab~es. 

a) Arroz d~l monte. 

b) Zacate mezquite. 

e) Zacate tempranero. 

d) Zacate cerdoso. 

e) FalsA grama. 

f) Zacate patA de gallo. 

g) Z11cate amor colorado. 

h) Zñcate loberto. 

i) Zecate pBineta. 

j) ZacAte pelillo. 

k) Zacate cola de zorra. 

l) Tridente peludo~ 

m) Zacate- rodador. 

n) Zacate tres barbas. 

Indeseables. 

a) Papelillos. 

b) Palo mulato. 

e) Getlll'lo. 

d) TepRme. 

e) Grangal. 

f) Papache. 

g) Huizacha tepamo. 

h) Siete colores. 

i) Hui7.acha. 

j) Jarilla. 

Nombre cientifico 

Bouteloua curtipéndula 

Bouteloua filiformis 

Aouteloua racemosa 

Echinochloa colonum 

Hilaria belanoeri 

Setaria macroatachya 

Setaria g~niculata 

Cathestecum rectum 

Cynodon dactylon 

Eragrostis trichodes 

Lycuros phleoides 

Microch!oa kunthii 

Muh.lenbergia repens 

Paspalum distichum 

Trirlens pilosus 

Ar!stida ternipes 

Aristida wrightii 

Bureera spp. 

Zanthoxylum fagara 

Mimosa monasistra 

Acacia penatul a 

Punchosia pRlmeri 

Randia watsoni 

Acacia cochliacantha 

Lantana camera 

Acacia tortuosa. 

Dodnnaea viscos" 



3.6,2. SP.lva baja caducifolia ( sitio Ace 182 ), 

El coeficiente de agostadero en condiciones buenas 

fu! de 4.92 has, por unidad animal U.A. ) al aMo 

aproKimadamente. ( Mu"oz, 1977 ). 

Las principales especies que caracterizan a este -

sitio ea ~reaentan ~" el cuadro No. 2. 

lff 
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CuAdro No. 2. Esrecies mAs importantes de la selva -

bajA caducifolia 

cientifir:o. 

~itio Ace 1A2 ), nombre común y nombre 

Nombre común 

Deseables. 

a) zacRte banderilla. 

b) Navajita filiforme. 

e) Navajita ramosa. 

Menos deseables. 

a) Arroz del monta. 

b) Zacate mezquita. 

e) Zacate tempranero. 

d) Zacate cerdoso. 

e) Falsa grama. 

f) Zacete pata de gallo. 

g) Zacate emor colorado. 

h) Zacate lob,rto. 

i) Zacate paineta. 

j) Zacate pelillo. 

k) Zacate cola de zorra. 

l) Tridente peludo. 

m) Zacate rodador. 

n) Zacate tres barbas. 

Indeseables. 

a) Papelillos. 

b) Palo muleto. 

e) Gatul'lo. 

d) Tepame. 

e) Grangel. 

f) Papache. 

g) Huii'!ache tepamo. 

h) Siete colores. 

i) Huizache. 

j l Jarilla. 

nombre cientifico 

Bouteloua curtipéndula 

Bouteloua filiformie 

Bouteloua racP.mosa 

Echinochloa colonum 

Hilaria belangeri 

Setarie macrostachya 

Setaria geniculata 

Cathestecum rectum 

Cynodon nectylon 

Eragroetift trichodes 

Lycuroa phleoides 

Microchloa kunthii 

Muhlenborgia repens 

Pasralum distichum 

Tridena pilosua 

Ar!atida tarnipes 

Ar!stida wrightii 

Bursara spp. 

Zenthoxylum fagara 

Mimo~a monasistra 

Acacia pP.nnatula 

Punchoaia pAlmeri 

Randia watsoni 

~cacia cochliacantha 

Lantana camera 

Acacia tortuosa 

Dodonaea viscosa. 
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3.6.3. Bosque aciculiesclerofilo ( aitio Bjf lBZ ). 

Las rrincipales especies que caracterizan a este 

sitio son: pinus, quercus y juniperus. 

La producci6n de forraje en este sitio se calculó -

en 221 kge. de materia aeca ( M.S. ) por he. por a"o en

condiciones buenas. 

El coeficiente de agostadero en condiciones buenas

ea de 25.64 has, por unidad Animal ( U.A. ) al ano 

aproximadamente. ( Munoz, 1977 ). 

Las principelas especies que caracterizan a esta 

aitio se presentan en el cuadro No. 3. 
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Cuadro No. 3, Especies més import•ntes del bosque -

aciculi~eclerofilo ( sitio Bjf 162 ), nombre comGn y 

nombre cientifico. 

Nombre camón 

Deseables. 

a) Navajita filiforme. 

b) Navajita roja. 

e) Navajite vellud8. 

Menos deseables. 

a) zacate pelillo. 

b) · Zecate de montarla. 

e) Zecate rodador. 

d) Zar. ate tres barbas. 

e) Zacata lobero. 

f) Zacate tigrillo. 

g) Zacats snroscado. 

h) Zacate digitado. 

i) Cola de zorra. 

j l Zacate liendre. 

Indeseables. 

a) Encino!!. 

b) Enebris. 

e) Manzanilla. 

d) Gatuf'lo. 

ej Sotol. 

f) Jarille. 

g) Roble. 

h) Madrof'lo. 

nombre cient!fico 

Bouteloua filiformis 

Bouteloua rothrockii 

Bouteloua hirsuta 

Muhlenbergia repens 

Muhlenbergia monticola 

Ar!stide tarnipes 

Muhlenbargia weightii 

Lycuros phleoides 

Piptochaetium fimbriatum 

Bautaloua simplex 

Elyonuros trpsacoidea 

Muhlenbergia rigida 

Muhlenbergia minutisaima 

Quercue spp. 

Juniperos spp. 

Arctostaphylos pungens 

Acacia greggii 

Dasylirium cedrosanum 

Dodonaea viscosa 

Quercus macrophulla 

Arbutue xalapeneis 

m.IB.A DE AGRJCULn. 
IIILIOTEC~ 
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:3,6.4. Boaque latifoliado eRcler.ofilo carludfolia • 

sitio Bfe lBl ) • 

La producci6n de forraje en este sitio Re calculó -

en 432 kgs. de materia seca ( M.S. ) por he. en aNos de

precipitación pluvial normal en condiciones buenRe. 

El coeficiente de agostadero en condiciones buenas

ea de 11.40 has. por unidad animal ( U.A. ) al a"o 

aproximadamente ( MuNoz, 1977 ). 

Las principales especies que caracterizan a este 

sitio se pr~sentRn en el cuadro No. 4. 

Cuadra No. 4. Especies més importantes del bosque -

latifoliado ~sclerofilo caducifolia, no~bre comOn y 

nombre r.ient!fico. 

Nomhre comOn nombre cient!fico 
) 

a) Pelo colora"do. Quercu11 rugosa 

b} Pino. Pinus lumhol tzii 

e) Palo dulce. EynsenhardtiA polyathachye 

d) Tepame. Aeacia farneciana 

e) Noplll. Of'luntia spp. 

f) Jarilla. Baccharis serrati folia 

g) Zacate gusano. Setarie geniculste 

h) Grano negro. Hilaría cenchroides 

i) Zacete lobero. Lycuros phieoides 

j) Zacate panizo. Plinicum so. 

k) Zacate cab11za.. Paspalum spp. 

·de· burro. 
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3.6.5. Pastizal mediano abierto (.sitio Cb 181 ), 

La producción de forraje en este sitio se calculó en-

709 kgs. de materia ser.a ( M.S. ) por ha. en aMos de pre -

cipitaci6n pluvial normal en condiciones buenas. 

El coeficiente de agostadero en condici6n buena es de 

6.94 has. por unidad animal ( U.A. ) al aMo aproximadamen

te. ( MuMoz, 1977 ). 

Las principales especies que caracterizan a este si -

tio se presentan en el cuftdro No. s. 
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Cuadro No, 5. Especies mAs importantes del pastizal 

mediano abierto ( sitio Cb lBl ), nombre coman y nombre

cient!fico. 

Nombre coman nombre cient!fico 

Deseables. 

a) Navajita azOl. Bouteloua gracilia 

b) Navajita rizomatosa. Bouteloua radicase 

e) Navajita velluda. Bouteloua hirsuta 

d) Navajita filiforme. Bouteloufl fili formis 

Menos d~seables. 

a) Zacate pelillo. Muhlenbergia repens 

b) Zacate cola 'de - Muhlenbergia r!gida 

zorra. 

e) Zacate mezquite. Hilaría belangeri 

d) Zacate peineta. Microchloa kinthii 

e) Zacate palmeada. Digitaria sanguinalea 

f) Zacate pata de - Cynodan dactylOn 

gallo. 

g) Zacate lobero. Lycuros phleoides 

h) Tridente peludo. Tridens pilosua 

i) Zacate rodador. Ar!stida ternipea 

j) Zacate tres barbes. Ar!stida wrightii 

k) Zacate amor. fragroatiis trichodes 

Indeseables. 

a) Encino, Quercua spp. 

b) Pino. Pinus spp. 

e) Nopales, Opuntia spp. 

d) Jarilla. Dodonaea viscosa 

e) Gatuf'lo. Mimosa monasistrs 
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3.6.6. Pastizal mediano arbosufrutescente ( Aitio Cb -

(O) lBJ ). 

La producc]6n de forraje en este aitio se calcul6 en -

227 kgs. de materia seca { M.S. ) por ha. en aMos de preci~ 

pitaci6n pluvial normal p,n condiciones buenas. 

El coeficiente de agostadero en condiciones buenas fué 

de 12,01 has/U.A. el a"o epro~imadamente. 
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Cuadro No, 6, Eapecies mAs importantes del pastizal 

mediano arboaufrutescente ( sitio Cb (D) 183 ), nombre

común y nombre cientifico. 

Nombre coman 

Deseables. 

a) Navajita azúl. 

b) Zacate banderillea. 

e) Zacate gigante. 

d) Zacate rizado. 

e) Navajita velluda. 

f) Navajita filiforme. 

g) Zacata bc::ifalo. 

Menos deseables. 

a) Zacate pelillo. 

b) Zecate cola de -
zorra. 

e) Zecate mezquite. 

d) Zacate peineta. 

e) Zacete escorpi6n, 

f} Zac~tte pata de -
gallo. 

g) Zacete lobero. 

h) Navajita china. 

i) Zacate rodador. 

j) Zecata amor. 

Indeseables. 

a) Huizache. 

b) Encinos. 

e) Pinos. 

d) Cortadil.\.o. 

e) Rosa castilla. 

f) Maguey ancho. 

g) Oreja de ratón. 

h) Mezquite. 

nombre cientifico 

Bouteloua gracilis 

Bouteloua cutip6nduls 

Leptochloa dubia 

Penicum hellii 

Bouteloue hirsuta 

Bauteloua filiformis 

Buchloa dactyloidea 

Muhlenbergia repena 

Muhlenbergia r!gida 

Hilaria belangeri 

Microchloa kunthii 

Cyclastechye scorpioidea 

Cynodon dactylon 

. 
Lycuros phleoidea 

Bouteloue brevisete 

Ar!atide ternipee 

Eragrostis trichodea 

Acacia tortuosa 

Quercus spp. 

Pinua app. 

Nolina berlandieri 

Cowaina mexicana 

Agave potatorum 

Coldenia greggii 

Prosapia juliflore 
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IV. METUOULOGIA DE LA EWCUESTA 

4.1. Uise~o del muestreo. 

El mAtado por medio del cual ee obtuvo la información 

fuA el de una encuesta directa, usando el muestreo proba -

bil!stico con estratificación. 

4.1.1. Delimitaci~n del marco da muestreo. 

El marco de muestreo lo constituyeron todas las per -

sanas dedicadas a la agricultura en el municipio de Nachi! 

tlAn, Zac. 

4.1.2. Diee"o de la muestra. 

Despu6s de analizar le información disponible y cono

ciendo la tenencia de la tierra y los tame~os de parcela -

en el municipio, se optó por usar el muestreo probabilis -

tico con el objeto de obtener la información requerida y -

con al menor nOmero de obearvacionea o elementos de mues -

tra, llegar a resultados que tenga~ une probabilidad de 

error aceptable. 

Para el cAlculo del tamano da la muestra se utiliz6 -

co~o variable el n6mero aproximado da hactllraas par 

explotación. 

La fórmula utilizada para la obtención del ta~ano da

la muestra fuAs 

N i.t Nh s2n 
n- n - 1 

N2D2- t Nh s2h 

n - l 

n - Tama"o da la muestra. IIUt ~ {),f ~t;~''''~ "Ut• 
., !3 ~- ; ~) ; e:. • 

N - Total de hect~reas cultivables. 

Nh - No. da hectAreas del estrato h. 

s2h - Estimador de la varianza del estrato h. 
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n - TamaMo de la muestra. 

N - Total de h~r.téreas r.ultivabl~n. 

Nh : NOmero d~ h~ct~reas 'd~l ~strAto h. 

s2h : Estimador de la varianza del estrato h. 

P~ra repartir el nOmero de elementos de la muestre 

dentro ne los estratos, se usó la fórmula: 

Nh : n ~ 
N 

O sea, se hi1.o una distribución proporcional. 

4.2. Dise"o del cuestionario. 

El cuestionario fu~ diseNado para obtener informa

ci6n sobre loa sistemRs de producción Rqrícola en el 

municipio de Nachistlén, Zac. Se formularon las prequn

taa que se crey6 darían lA información requerida y se -

arreglaron en un cuestionario de enr.uestñ 1 aprovechando 

la experiencia que, sobre metodología de este tipo de -

trab~jas tiene el Departamento de 5uelos de la Facultad 

de AgriculturA de la Universirlad de Gu~dalaj~ra. 

El cuestionario utilizado consta de 135 preguntas

agrupadas en 19 secciones que son1 datas generales, pr~ 

paraci6n de suelos, siembra, fertilizaci6n, combate de

hierbas, plag~s, enfermedades, factores limitantes, 

producción, financiamiento, costos de producción y v~ -

lnr"de la cosecha, jornales, comercialización, composi

ciÓn de la f~milia, tipo de tenencia y clase de tierra, 

'patrón de consumo, c~nsuma y uso 1lel ganado, capital 

constante fija y organi1aciOn de los productores. 



4.3. Trabajo d~ cAmpo. 

[1 trAbAjo rl~ c~mrn SP realizó visitando a los -

il']rir:ul torf"ls d,. r:.1da unu de lr~s r:omunidades .que for -

maron la muP-stra. F.n e~ta visitA se recorrian las 

parcelas, se inspeccionaban los cultivos y se obten!a 

la información que el cuestionario requ~r!e. S~ 

hici~ron anotacione~ adicionales sobre peculiaridades 

en las siembras que pod!an ser rl~ inter~s para la ma

yor compr~n~i6n de lns r~sultados finales, 

El trabajo de campo se inici6 el 3 de junio de -

1964 y s~ concluyó ~1 2B de dici~mbre del mismo aRo,

siendo 103 d!as efer.tivos de trabajo, durante este 

período se efect~aron 200 entrevistas por una sale 

persona para obtener la información de las diferentes 

variables estudiadas. 

El tiempo por P.ntrevista fu& muy diverso, ya 

que estuvo en función del inter~s de los agricultores 

por conocer nuevas tecnolog!as aplicables a su siste

ma de producción, si~ndo un promedio de 3,2 horas 

pare cada una de ellas. 

P~ra el tsabejo, se ~mple6 el servicio de trans

portes Sl!mi Urbanoa de Nochistllln pare llega'r a Algu

nas comunidade~ y en muchos de loa lugares .visitados

!le llegaba caminRndo, 

29 
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V. RESULT~~US ~E L~ ~~CUESTA 

A) Aspectos técnicos. 

5.1. Tenencia de la tierra. 

La superficie total del municipio "s de 170,32~ hes., 

las cuales.en su gr8n,meyor!a son da peque"a propiedad, 

con un~ Area de 169,405.33 has. ( 99.46% ). Existan Onica

menta 2 ejidos: ~ Noche Buena " y " 1° de Mayo "• con una

extensión de 917.67 has. ( 0.54~' ), de las cuales 645.10.

hss. son ~gricolas de temporal y 272.57 has. de agostad~-

ro. 

El uso de tierras se clasifica en: 

a) Agricollts con 20, 73') has. ( 12.16~~ ) • 

b) Agostadero con 121,085 has. ( 71.09~ ) , 

e) Forestal con 3,868 has. ( 2.2H ) • 

d) Improductivas con 24,631 has. ( 14.46~ ) • 

5.2. Tipo de explotación. 

Les explotaciones son clasificadas como agricolas en

un 37.93~ y en un 62.07~ como agrícolas y ganaderas, 

correspondiendo a 1,714 y 2,604 productores respectiva 

mente. 

En "l cuadro No. 7 se presenta le relación de culti -

vos sembrados en el municipio. 
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Cuadro No, -r. flelaci6n de cultivos sembr.sdos, No. de 

has. y porcP-ntajR l"jtiP. rep resentE<n en bFJAI'l a ln superficie 

agr!cola en ~l municipio, 

Cultivo has. "' ,. 
a) ~\ah - grAno. 15,342.71 73.98 

b) Asaci11ci6n maiz - f:!:ijol. 2,56~.56 12.39 

e) Asociación maSz - fri - 1,072.21 5.17 

jol - calabaza, 

d) Avena forrajera, 452 .ll 2.18 

e) Sorgo forrajero. 427.22 2.06 

f) Maiz forrAjl!ro. 327.66 1.56 

g) Otros cultivos, 317.31 l. 53 

h) Haha, 109.!.12 0.53 

i) Ch!charo 99.58 0,46 

j) Sorgo - qrano. 20.74 0.10 

Total. 20,739.00 100,00 

Existe la tendencia del agricultor al monocultivo 

del ma!z y ma!z asociado, la superficift sembrada de hor

talizas y otros tipos de cultivos son explotados en forma 

mínima. 

5,3, Fecha de inicio de siembra. 

Para los diferentes cultivos temporaleros el inicio

de siembra oscila entre el 2 de junio y 15 de julio. 

La superficie de siembra existente es de 20,030 has. 

de temporal y 709 de riego, lo cual nos da un 96.56~ y -

3,42~ iespectivamente. 
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L~ obra de irri~eci~n " Huisquilco " tiene una ca -

pacidad de 4'000,000 m3 pera irrigar 390 has. y banefi 

_ ciar a 76 familias con un promedio de 5 hes. pera cede -

una. Con esta obra se elevó la superficie de 319 has. o-

709 has. de riego. 

5.4. Superficie dedicada el cultivo. 

D~ acuerdo con lo~ 4,516 produ~tores existentes en

el municipio, el promedio de has. agr!coles es de 4.59 -

por productor, 26.80 has. de agostadero, o.a6 hes. fo 

restales y 5.45 has. improductivas. 

Se observa un marcado minifundiamo, el cual cause,

entre otros factores, un elevado valor d~ la propiedad y 

baja aficiP.ncia productiva. 

5.5. PreparAción de suelos. 

~1 86.21~ prepare sus suelos pare le siembra y el -

resto no lo hace, representando 17,879.10 has. y 

2,859.90 has. reapectivemente. 

5.5.1. L~bores de preparación. 

Le~ labores de preparaci6n son el barbecho con el -

61.90( y una superficie de 11.067.16 has. y el 38.10~ 

barbecho y rastreo con 6,811.94 has. 

Le fecha de prerareci6n de suelos generalmente se -

hBca de marzo a junio, siendo causada por le falta de 

conocimientos de una fecha adecuada, indisponibilidad de 

maquinaria y al aprovechamiento de los esquilmo& por los 

animales. 
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El tiempo prom~dio pare barbechar 1 ha. con maqui-

naria es de 3.20 hre. ron un rAngo de 2 a 5 hrs, y con

un coeficiente de v•riRci6n del 28.94~. 

f.n relnci6n a 1 ha. rastreada, su duración prome -

dio es de 1.79 hrs, con maquinaria, con un rango de 

1.5 A 2.5 hrs, y un coeficiente de variaci6n del 

2B.oo~. 

s.s.~. M~quineria o Animales utili7.ados. 

las labores de preparación se reali1.an en un 

34.49% con maquinaria o animaleR propios y en un 

65.51~ maquilado, representando 6,166,50 has. y 

11,712.60 h~a. respectivamente. 

En forma mayoritaria se preparan suelos con maqui

naria o animales maquilados, pues le superficie explc • 

tabla por agricultor es pequena, lo que hace incostea • 

ble mecanizarse. 

5,5,3, Causas por las cuales no prepara suelos. 

f.l cuadro No. 8 presenta les causes por las que no 

se preparan loe suelos pera 1~ siembre. 

Cuadro No, B. Causas por lee que no se preparen 

suelos pare la aie~bre, superficie en hes. y porcentaje 

que represente en relación e le superficie no prepare -

de. 

Causas has. ')!, 

e) No consigue maquinaria - 953.20 33.33 

o animales. 

b) No tiene dinero el dual'lo. 953.20 33.:D 

e) No consiguió ml'ldiaro. 476.75 16.67 

d) No tiene dinero el. pro - 476.75 16.67 
ductor. 

Total. 2,859.90 100.00 
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Una de las causas de no preparar suelos es la falta 

de maquinaria o animal~s, causada por una deficiente 

·programación, pues de marzo a mayo existe una gran de 

mande del servicio por ser lR Epoca en que se prefiere -

eu preparación, otro factor importante ea la falta de 

recursos econ6micoe. 

5.5.4. Uso de ma9uinarie agr!cala, 

Los agricultores preparan sus suoloe con maquinaria 

agr!cola en una superficie total de 13,563.09 haa. 

( 75.86~ ) y en 4,316.01 has. ( 24.14~ ) con tracción 

animal. El. uso de maquinaria en le preparación de suelos 

tiene una relación directa con el incremento en la 

producci6n, con la mayor profundidad en la labor, 

aumentando la retenci6n de humodad en el suelo. 

s.s.s. Ueo de mejoradores en el suelo. 

Con relación e la aplicación de mejoradoree al sue

lo, el 56.62% recibe este beneficio, dando una superfi -

cie de 12,157.20 has. y en el 41.38~ de la superficie 

nunca se hen eplicedo, siendo una superficie de 

6,581.60 has. 

Debemos hacer notar que eu aplicación es deficiente 

por desconocer el productor la Apoca y cantidad adecua • 

de, incorporando eeti6rcol de bovino de marzo e mayo. En 

su totelided son mejoredoree orgénicoe sin le aplicación 

de yeso o cal egricola. Le causa principal de quienes no 

hacen esta actividad la constituye la explotación de . 

tierras por medieros o errendaterioe. 
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5. 6. Siembra. 

En cuanto ~ la siP.mbra, ~1 20.69~ la realiza con ma -

quinaria, lo que hacen 4,290.90 has. con un tiempo prome

dio de 1.94 hrs./ha,, un rango de 1, TS a 2 hrs, y un ene

ficiente de variación del 6.44~. 

El 79.31% de la superficie se siembra con tracción 

animal, lo que representan 16,448,10 has,, un promedio de-

21.67 hr~./ha. ee~brada, con un rango de 16 a 48 hre, y un 

coeficiente de variación del 41.90%. 

Los productores que Aiembran con tracción animal, lo 

hacen por carecer de recursos para costear la siembra con

maquinaria y por significar su ónice fuente de empleo. 

5,6.1, Tipo de semilla utilizada, 

El cuadro No, 9 presenta loa cultivos en el municipio 

y variedades usualmente sembradas. 

Cuadro No, 9. Principales cultivos en el municipio y

variedades usualmente sembradas por orden de importancia. 

Cultivo variedad 

a) Ma!z. Cafime 

H - 303 

H - 220 

IJ = 370 

B - 15 

b) frijol. Leonero 

Ojo de Liebre 

flor de Mayo 

e) Sorgo. SX - 11 

SX - 16 

SX - 17 

d) Calabacita de ~rbo1. 1 taliana 

e) Alfalfa. Velluda e e ruana 
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En P.l cultivo del ma!z se utiliza la semilla crioll~ 

~n un 75.87~ de la superficie ( 14,652.14 has. ) y en el-

24.13~ restante es ma!z m~jorado ( 4,660.02 has. ). La 

totalidad del haba sembrada es criolla y el camote de re

tol'lo. 

5.6.2. C~uses de no user semillas mejoradas. 

En el cuadro No. 10 se presentan las causas de no 

usar semillas mejoradas en el cultivo del malz. 

Cuadro No. 10. Causas de no uaor semillas mejoradas

en el cultivo del ma!z, No. de has. y porcentaje que 

representan en relsci6n a la superficie sembrada con 

semillas criollas. 

Causas 

a) No les conoce. 

b) No estA adaptada. 

e) La criolla da mejor-

pastura. 

d) Son muy caras. 

e) No producen mAs. 

f) Costumbre. , 

g) No quiere usarlas el 

due"o dél terreno. 

h) Le di6 la semilla el 

duel'lo del terreno. 

i) Es cara y rinde -

menos. 

j) Son tsrd!as. 

Total. 

has. 

3,663.03 

2,197.82 

1,465.21 

1,465.21 

1,465.21 

1,465.21 

732.61 

732.61 

732.61 

732.61 

14,652.14 

25.00 

15.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

100.00 
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La C"ñusa principal para no usar semillas mejorarlas 

e!1tft dada por la frl.l tl'l de conocimiento haciil las mis 

mai'J, otros fnc·tnrl'!~; importantl'!~ son la pr#tctica de la • 

agriculturn en forma trAdicionalista y la falta di'! 

decisi6n dl'!l productor por no sl'!r propietario. 

5.6.3. Causas de usar semillas mejoradas. 

Quienes s1 utili1.an semillas mejoradas manifesta -

ron en un 74,5n~ que ohtienen rendimientoa superiores

que con semillas criollR~ y expre66 el 25.50~ que es 

m~s precoz su variedad de maiz utilizada, lo que hacen-

3,471.71 ha~. y 1,1BA.31 has, respectivamente. 

5.6.4, Distancia entre surcos, 

La distancia en la siembra entre surcos varia de -

4~ a 100 cm. para todos los cultivos, con un promedio -

de 70.25 cm. y un coeficiente de variaci6n del 16.77~. 

El cuadro No, 11 presenta la distancia entre sur -

coa para los·diferente~ cultivos. 

Cuadro No. 11. Distancia ~ntre surcos para los 

diferentes cultivos, media, rengo y coeficiente de -, 

variaci6n, 

Cultivo media rango e. v. 
a) Ma!z, 36.0 cm. 15 a 6s cm. 37. 61~, 

b) frijol. 18.3.cm. 5 a 30 cm. 68.63·)(. 

e) Chile. 37.5 cm. 25 a 50 cm. 47.1531. 

d) Repollo. 45,0 r:m. 30 a 60 cm, 41.13'~ 
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Existe cierta discrepancia en cuanto e este tipo de 

distancias, importantes en le producción, pues demasiado 

espacio provoca que no se aproveche al méximo el recurso 

suelo, por lo contrario, un espacio reducido hace compe

tencia entre iaa plantas en detrimento de lea cosechas. 

5.6.5. NOmero de plantas por golpe. 

En el momento de la siembra, el 34.48% de los pro -

ductores pone solo une semilla ( 1,558 agricultores ), -

el 56.62~ ( 2,648 agricultores pone 2 semillas i el 

6.90% restante pone 3 semillas ( 312 agricultores ) por

golpe. 

5.6.6. Densidad da siembre. 

La densiqad de siembre para los diferentes cultivos 

se presenta en el cuadro No. 12. 

Cuadro No. 12. n~nsidad de eiAmbre para los dife 

rentes cultivos, media, rango y coeficiente de varia 

ci6n. 

Cultivo media rengo c.v. 
a) Ma1z. 16.96 kg. B a 40 kg. 45.02~ 

b) Frijol. 34.60 kg. 16 a 70 kg. 59.57',( 

e) Sorgo. 45.00 kg. o a o kg. o.oo'.( 
d) Chile. 3.00 kg. n a o kg. O.OO% u 

e) Celabecita o.so kg. o 8 o kg. o.oo% 
de flrbol. 

Se puede observar que la densidad de siembra pera -

el ma!z es baje, causada por le limitación agronómica 

principal en el municipio que es la baja precipitación -

pluvilll. 



5.7. Fertilización. 

En lo referente a este renglón, el 96.55~ de la 

superficie es fertilizada ( 20,023.50 has. ) y el 
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3.45% restante no recibe este beneficio ( 715.50 has. ). 

5.7.1. Uso de fertilizantes. 

En forme casi total se utilizan el sulfato de 

amonio y superfosfato da calcio simple como fuente 

nitrogenada y fosforada respectivamente, aunque en can

tidades m!nimas se utilizan la urea y el superfosfato -

de calcio triple. 

5.7.2. Epoca y d6sis de fertilización. 

Con respecto el mslz, los que fertilizan lo hacen

en un ~0.77~ en primera escarda ( 15,596.43 hes. ), el-

15.36% en segunda escarda ( 2,970.21 hes. ) y el 3.65~

restante en primera y segunda escarda ( 743;52 has. ). 

En cuanto a la d6sis fertilizada, existe un rengo

de 22.55 e 115 kgs. da nitrógeno por ha., una media de-

63.21 kgs. y un coeficiente de variación del 53.65~. El 

11.53~ ( 2,308,71 has. ) de la superficie que es ferti

lizada no recibe fertilizantes fosforados, por lo tanto· 

le dósia aplicada va desde 0.00 e 97.50 kg. por he., un 

promedio de 36,08 kga. y un coeficiente de verieci6n 

del 63.36~. 

En su totalidad quienes no fertilizan lo hacen por 

falta de recursos econ6micos. 

Existe un gran desconocimiento en cuanto a la 

d6sis 6ptima de fertilizaci6n, pues lee instituciones -

en el ramo carecen de información para el municipio en

particular. 
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5.8. Combate de hierbas. 

Todos los productores tienen problemas can las malas 

hierbas, siendo las de mayor importancia las que se pre

senten en el cuadro Na. 13. 

Cuadro Na. 13. Malezas que ea presentan con mayor 

frecuencia en los cultivos, nombre com~n y nombre cient1-

fico. 

Nomhre comCin 

a} Quelite. 

b) Aceitilla. 

e) MancayegUa. 

d) Coc;uilio. 

e) Verdolaga. 

f) Zacate burro. 

g) Hil'!dra. 

h) Galusa. 

i) Chayotillo. 

j) Abrojo. 

nombre cienttfico 

Amaranthus spp. 

Bidens pilosa 

Echinocactus horizonth~lonius 

Cyperus sculentus 

Portulaca oleraceae 

Eleueine spp. 

Ipomoea purp~ree 

Oahlia coccinea 

f.chinopsis coulteri 

Adolphia infesta 
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En el cuadro No. 14 se presentan las formas més fre

cuentes de combatir malas hierbes. 

Cuadro No. 14. Formas da combate de las malas hier -

bas, superficie en has. y porcentaje que representa en 

relación a la superficie sembrada en el municipio. 

Forma de combatir has. ~ 

e) Escarda con animal Be, 14,303.69 68.97 

b) Herbicidas. 2,859.91 13.79 

e) Escarda con tractor. 2,859.91 13.79 

d) No las combate. 715.50 3,45 

Total. 20,739.00 100.00 

Los herbicidas mAs usuales son el ester6n - 47 y 

Gesaprim, utiliz&ndoss l lt. de producto disuelto en 200-

lts. de agua para rociar l ha. 

El temporal cargado es el causante da que en al~unoa 

casos no se combaten las malas hierbas. 

5.9. Plagas. 

En cuanto a ·las plagas en loa cultivos, !atas ae 

presentaron en 12,878.92 has, ( 62,10;4 ), no se presen 

taran en 2,859.91 has. ( 13.79% ) y en 5,000.17 has. 

24.ll'ib algunas veces se presentaron. 

En el cuadro No. 15 se presentan las plagas mAs 

importantes en loa diferentes cultivos. 
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Cuadro ~o. 15. Plqgas mA~ imp~rtant~s en los diversos 

cultivas, nombr~ camón y nombre cient!fico. 

Cultivo nombre común nombre cien U fica 

a) Ma!z. gusano soldado Pseudaletia unipuncta 

gusano cago - Spodoptera 'frugiperda 

llera. 

gusano de - Agrio tes linestus 
., 

alambre. 

gallina ciega. Phyllophaga rugosa 

picudo Calendra maidis 

gusano elote - ll!!liothis zea 

ro." 

frailecillo Macrod~ctylus infusca-

tus. 

b) frijol. conchuela Di abr6 tic a spp. 

pir:udo del - Apion godmani 

ejote. 

chapul!n Brachystola spp. 

e) Chile - barrenillo Anthonamus eugenii 

de ér - puln6n Aphia sp. 

bol. 

Cabe hacer menci6n al hecho de que las plagas del 

ma!z no se pr~sentan frecuentemente, por lo que no son un-

grave problema en la regi6n, no aai las plagas en el fri -

jol y chile de Arbol, en los que son un serio factor ad 

verso a la producción. 

Lns camp~sinos que tienen al~~n grado de infestación

y no re~lizan CQmbate, lo hacen por no ser un problema 

real, no tener dinero y no saber como combatir, 
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5.10. Enfermedades, 

En cuanto a las enferm~darles en los cultivos, ~1 

55.85~ de 1~ Ruperficie tiene la presPncia de éstas, el-

25,63~ no tiene su presencia y el 18,521. algunas veces

sl, rBpresantando 11,582.73 has., 5,315,41 has. y 

3,840.86 has, respectivamente. 

Las ~nfermedades mAs frecuentes en los diferentes -

cultivos se presentan en el cuadro No, 16. 

Cuadro No. 16. Enfermedades més frecuentes en los -

diferentes cultivos, nombre comOn y nombre cientlfica, 

Cultivo 

a) Malz, 

b) Frijol. 

nombre com6n 

r:uervo 

mene ha foliar 

cerb6n de la-

espiga, 

Chauixtle 

moeair.o 

~iz6n 

sntrRcnoais 

e) Chile - marchitez 

de flr -

bol 

nombre cientifico 

Ustilago maydis 

Cu.rvularia spp. 

Sphaceloteca reiliana 

Uromycea phaseoli -

typica. 

Marmar phaseoulus 

Xanthamonas phaseoli 

Calletotrichum linde

muthianum. 

Phytorhthora capsici 

En 16,591.20 has. ( BO'ib) no se prevrm las enferme

dades y en 4,142,20 ( 20% ) al se preven. 

En el cuadro No. 17 ae pre~entan las causas por 

las que no se pr~ven l~s enfermedades, 



Cuadro No. 17. Causes de no prever l~s enfermedades, 

No. de has. y porcentaje que representa en función de la

superficie en la que no se preven. 

Causas de no prever has. ~ 

a) Na sebe como. 9,04B.B4 54.54 

b) No as problema real. 6,034.22 36.37 

e) Oecidis. 1,506.14 9.09 

Total. 16,591.20 100.00 

Existe un desconocimiento muy marcado en cuanto a . -

este factor, inclusive, algunos que manifestaron tener 

problemas de enfermedades, les confundian a éstas con las 

plagas. 

5.11. factores agronómicos limitentes. 

Los factores agronómicos limitantes de la pro 

ducci6n para el cultiva del maiz son el temporal corta y

en menor importancia las plagas. enfermedades, malezas, -

granizo al elote y temporal cargado. 

Para el frijol, chile y en general las plantas be 

jas, sus principales factores limitantes da la producci6n 

lo constituyen las plagas y enfermedades. 
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5.12. Factores extra - agronómicos 1imitantes. 

En el cuanro No. lB se presentan los factores extra-,. 
a~ron~micos limitantes de la producción. 

Cuadro No. lB. Factores extra - agronómicos limitan

tes de la producción, No. de has. y porcentaje que repre

senta en relación a la superficie total laborable en el -

municipio. 

Factores limi tantea has. ~ 

a) Ninguno. 9,297.29 44.B3 

b) Bajo precio de la 4,332.38 20.89 

cosecha. 

e) falta de mercado- 2,144.41 10.34 

al producto. 

d) Vías de comunica- 1,4~1.00 6.90 

ci6n. 

e) Alto precio del - 1,431.00 6.90 

transporte. 

f) lnaumos caros. 1,42B.92 6.69 

g) Venden por nace - 50B.ll 2.45 

sitiAd. 

h) Otros. 165.91 O.BO 

Total. 20,739.00 100.00 

Loe nOmeros son claros al aeNalarnos la conformidad

en casi la mitad de los productores respecto a los facto

res extra - agronómicos, considerando qu~ es debida a le

adaptación a las grandes limitaciones que existen en el -

campo y no a que cuenten con condiciones favorables para

producir. 
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Es notoria la poca redituabilidad en loe productos 

del campo, pues en base a la superficie laborable en el 

municipio, m~s del 251 de los productores consideran 

bajo el precio de las cosechas y altos costos de los 

insumes. La poca capacidad económica obliga en ocacio -

nes a los campesinos a vender su cosecha por necesidad

pera luego adquirir la misma a un precio mAs elevado. 

5.13. Producción. 

Los rendimientos en las cosechas fueron clasifica

dos en buenos, regulares y malos, siendo el 49,40% bus~ 

nos, el 13.60~ son regulares y el J7.00% restante son -

111a1os. 

En base a la frecuencia de cosechas buenas, regul~ 

res y males y a la producción obtenida en cada uno de -

los casos, se calcula la producción. 

El cuadro No. 19 presenta el promedio ·de pro 

ducción de los diferentes cultivos en a"os buenos. 

Cuadro No. 19. Promedio de producción ( ton/ha. ), 

renga ( ton. ) y coeficiente de variación ( ~ ) de los

diferentes cultivos en a~os buenos. 

Cultivo promedio rango c.v. 
a) Maiz. 2.05 6.00 a 0,42 61.51 

b) frijol. l. lB 
' 

3.00 a 0.20 80.02 

e) Chile. 2.00 2. 50 a 1.00 35.3~ 

d) Sorgo - grano. 3.64 4.00 a 2,50 15.71 



En el cuadro No. 20 se presenta el promedio de 

producción de los Jif~r~ntes cultivos en aMos malos. 
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Cuadro No •. 20, Promedio de producci6n ( ton/ha. ) , 

rango ( ton. ) y coeficiente de variación ( ~ ) de 

lo~ diferentes cultivos en aMos m~lns. 

Cul Üvo promedio rango c.v. 
a) Ma!z. 0.7075 l.B2 a 0.065 74.14 

b) Frijol. 0.1867 1.08 a 0.000 120.25 

e) Chile o. 4 2 50 1.00 a 0.000 102.33 

d) Sorgo - 1.2500 2.40 a O. 500 7.44 

grano. 

Se consideraron los aMos regulares como el prome

dio de las cosechas de aMos buenos y malos. 

El cuadro No. 21 presenta el promedio de pro 

ducci6n total. 

Cuadro No. 21. Promedio de producción total para

los diferentes cultivos. 

Cultivo producci6n ( ton/ha. ) 

R) Ma!z. 1.46 

b) rrijoL o. 74 

e) Chile. l. 31 

d) Sorgo - grano. 2.59 

Se puede observar le baja productividad de los 

diversos cultivos lo que hace, aunado al minifundismo, 

que la agricultura ses de subsistencia. 
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5.14. DeF.tino de la producción, 

El rl~stino de lR producci6n es Al nutoconsumo Rn un 

62.96~ en el cultivo del mai1, el 11.11~ es vendido en -

su mayoria a·particulares y un m!nimo a Conosupo y el 

25.93~ restante vende parte de l~ cosecKa ( aproximada 

mente el 43.16~ ) a particulares, consumiendo lo reaten-

te. 

f." el cultivo del frijol, el 76.95~ es eutoconsumo

y el resto es vendido a particulares. 

El chile, sorgo y hortalizas son vendidas en su 

totelidt~d. 

5.15. financiamiento. 

El cuadro No. 22 presente la fuente d~ financia 

miento en la agricultura. 

Cuadro No. 22. fuente de financiamiento en la agri

cultura en el municipio, ~o. de has. y porcentaje qua 

representa en funci6n de la superficie totAl laborable. 

fuente de financiamiento hAR, ~ 

e) El mismo agricultor. 13,588,19 65.52 

b) Prestamista particular. 3,575.40 17.24 

e) Banca nac:ionaliznda. 2,144,41 10.34 

d) El duel'lo del terreno. 1,431.00 6.90 

Total. 20,739,00 100,00 

Cuienes son financiados por la banca nacionalizada, 

en un 66.67~ son pré~tamos de av!o y el 33.33~ pr~stamos 

refaccionarios, con un monto aproximado de 

~ eoo,ouo.oo para cada uno de los agricultores con eré -

dito, 
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En su mayo riEl 1·l p rndur:tor no recibe financiamiento, 

teniendo ~un limitarse a nus propios rccur50B o recurrir

A prcHtomiRtas p~rticulorcs, los c~Alcs pueden eprove 

char~c ~e las_nHcesidRdco del cAmpenino. 

5,16, Costos de producción y valor de la coseche. 

Le cabecerA municipal es abaetecedoza de la gran· 

mayor!e de lns insumas parA la agricultura, pues el Bl~
del fertilizante se compra en ~ata, al igual que el 73~ -

de los herhicidñe, fungicidas e insecticidas. 

Las semillas mejoradas de hortalizas son adquiridas

en casas comP.rcieles de Aguascaliantes y Guadalajara 

principalmente, el ma!z mejorado ea comprado en tiendas·

comerciAleA de la caber:era municipAl. En cuanto a le 

semilla de ma!z criollo, ~sta es conseguida en un 29.17~
con lee vecinos y en el 70.83~ restante es semillA de su

cosecha anterior. 
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B) A5PCCTU5 5úCIALES 

ActualmRnte el municipio tiene aproximndamente una -

población de 42,A67 habitantes, ñiendo 11,360 habitantes

de poblaci6n urbana que equivale al 26.50~ y 31,507 per -

tenecen a la población rural, ~iendo el 73.50~, con un 

n~mero de familias igual a 7,697, por lo que existe un 

promedio por familia de 5.57 miembros. 

La edad promedio de los varones es de 22.99 a~oa, de 

23.51 enos en las mujeres y en forme general de 23.25 

aPios. 
El 42.87~ de los varones, el ~2.85~ de las mujeres y 

el 40.2At de le pobración total tiene de O e 12 anos de -

edad. 
El 15.53~ de los veranea, el lS.AS% de las mujeres y 

el 15.72~ de la población total tiene entre 13 y 18 

al'loa. 

El 44.00~ de la población total tiene mAs de lB 

aPios. ( CE-nao de población y vivienda 1980 ) • 

El cuadro No. 23" presente las ramas de actividad 

desarrolladas en la agricultura. 
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[uadro No. 23. ARmas de Actividad. en la agricultura, 

No. d~ rroductor~s y pnrcpntaje que repr~s~nta en funci6n 

al total de productores An el municipio. 

n cll'lla de actividad productores ~ 

a) Patrón o emprP.sario 81 l. 79 

b) Empleado u obrero. A7J 10,41 

e) MiP.mbro de una - 24 0,53 

cooperativa, 

d) Trabajo por su - 2,594 57,41 

cuente. 

e) Trabajo no remune - 694 15,36 

rada, 

f) No e speei fiefldo. 652 14,43 

Total. 4,518 100.00 

Se practica en el municipio una agricultura indiv~ -

dualiata y con meno de obra familiar, pues relativamente

son pocos los campesinos organizados o emple~dos en 

otras parcelfle, 

El cuadro No. 24 presenta loa miembros de la familia 

que trabajan en promedio en el campo. 

Cuadro No. 24. Promedio de los miembros de la fami -

lia que trabajan en el campo, rengo y coeficiente de va

riar:i6n, 

Miembro a promedio rango c.v. 
A) Adultos. 1.460 1 a 3 45.07~ 

b) Adul tes. D.li25 o a 4 175.36% 
e) Jóvenes. 0.167 o a 1 227.96% 

d) Nif'los. 1.167 o a 7 165.04~ 

Total. 3.419 
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La actividad m~s importante en el municipio es la -

agricultura, pue~ representa el 49.30J. 

En base a el 15.53~ d~ lA pohln~i6n totAl que per

tenece a los j6venes varones entrP. 13 a lB a~os y los 

miembros de la familia que trabajan en el campo presen -

tado en el cuadro No. 24 podemos apreciar que1 

' 1.- El 4.88~ de la población que tra~aje en el 

campo son j6venes. 

2.- S6lo el 31,42~ de los jóvenes hijos de campesi

nos se quedan a trabajar en el campo. 

5.17. Jornalea. 

El tiempo promedio para fertilizar es de 0.60 

haa./jornal, para cortar y amonar 0.18 haa./jornal y 

pare la recolección de la mazorca de 0.1768 has./jornal. 

El desgranado.de la mazorca se hace en un 84,62~ 

a mano, dentro de ~stos el 93.75~ ea mano de obra fami

liar y R6lo el 6.25~ restante ocupa desgranadores, 

El 15.38~ desgrana el ma!z con maquinaria de dife -

rente capacidad. 

5.18. Comercialización. 

A 1,427 productores se lea compra la cosecha en la

finca, significando el -31.58~ del total de los producto-

res, 
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F.l r.ufldro No. 2!'1 inrHco la poE~esió.n que ejerce el

rrorluctor Aohre ~1 medio de tr~nspnrte de su cosecha. 

Cuadro No. 25. Po~eHión del medio de tr~neporte de

la cosechA~ No. de productoreR y porcentaje que repre 

senta en base a quienes tienen que transportar el pro 

dueto 81 lugar de vent•. 

PoAe!!i6n No. productores ~ 

a) Rentado. 1,664 53.83 

b) Propio. 1,189 38.4 7 

e) Prestarlo. 23B 7.70 

Total. 3,091 100.00 

Es frecuente utili~ar algón tipo de vehitulo rente

do, aunque existen varias productores que lo hacen en 

transporte propia. 

El cuadro No. 26 presenta el tipo de vehiculo uti -

lilado p~rA transportar el producto al lugar de venta. 

~uadro No. 26. Tipo de vehículo utilizado pare 

transportar el pro_ducto al lugar de venta, No. de pro 

ductoreA y porcentaje que representa sin tomar en cuenta 

a quieneg se les compra en lA finca. 

Tipo de vehiculo No. p_r.oductores 1. 
a) Pick - up. 1,166 37.11 

b) Tro e:: a hasta 4 ton. 1,104 35.71 

c) Animales sin cerret6n. 442 14.30 

d) Animales con cerretón. 313 10.14 

e) Camión semi - urbano. 66 2.14 

Total. 3,091 100.00 



54 

Une cantidad considerable de campesinos tienen hijos 

trabajando en F..U.A. los cuales proporcionan a ~atas ca

mionetas de aqu~l pata para uso en ~1 campo. 

5.19. Compoaici6n de la familia. 

El 96.43~ de loa productores son personas adultas 

casadas y s6lo el 3.57% son adultos solteros, lo que sig

nifican 4,357 y 161 productores respectivamente. 

La edAd promedio del campe~inn es de 58.54 a~ns y de 

le esposa de ~ste de 53.00 aMos, lo que demuestra que no~ 

existe ~n los j6vene~ arraiao al campo por falta de ince~ 

tivos, pu~~ las nuevas generacionea prefieren emigrar en

busca de mejores condicion~s de vida. 

5,20. Educación, 

De los 4,518 productor~s existentes P.n el municipio, 

2,711 saben le~r y escribir, lo que repr.esenta el 60~. 

El cuadro No. 27 presenta la escolaridad promedio de 

los miembros de la familia campesina. 
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Cuadro No. 27. Escolaridad promedio { e~os ) de la 

familia campesina, rango ( a"os ) y coeficiente de va -

riaci6n ( 1, ) , 

~iembro escolaridad rengo c.v. 
e) Jefe, l. 77 o a 9 159.32 

b) E11poea. 2.17 o all Ú9. SB 

e) Hijo mayor- 6,35 o 1'1 17 84.72 

de lB aMos. 

d) Hija mayor- 5,14 o ll 17 79.26 

de lB aPios. 

e) Hijo de 1 - 4,54 O a 9 48.15 

a lB aPios, 

f) Hija de 7 - 4.79 o a 8 37.93 

a 18 al'! o a, 

Comparativamente con loe padres, los hijos tienen 

un nivel educacional alto, pues el gobierna federal se ha 

preocupado por creer escuelas primarias y secundarias en

zonas marginadas. 

Actualmente axisten 4,768 alumnos en escuelas pri 

marias en el municipio con 160 profesores laborando en 

elles, en el 10% de las cuales se cuenta con telaeecunda

ria, 

El cuadro No. 28 presente los datos del censo 1980 -

de pablaci6n y vivienda referente al nivel de alfabetismo 

en diferentes edades y aexos. 

~i:JH.1 íO' AGmCt;t Y:;r.¡ 
~:au·or~cA · 
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Cuadro No, 28. Porcentaje de alfabetismo en varones 

de 6 a 14 a~os, mujeres de 6 a 14 R~os, varones mayores

de 15 a~os y mujeres mayores de 15 aMoe, 

Poblaci6n alfebetas 

a) Varones de 6 8 14 ai'los. 80.82~ 

b) Mujl'!res de 6 8 14 aP!ns. 82.28'lt 

e) Varones mayores de 15 al'los. 84,60:( 

d) Mujeres mayores de 15 ai'los. Bl. 48~1. 

El elfabetismo en la mujer es superior al de los ~ 

hombres hasta la edad'de 14 aPios, P?ro éstos tienen un

porcentaje superior a l~s mujeres a la edad de 15 o m&s

el'los. 

Cuadro No. 29. Promedi~ de anos estudiados entre la 

población de 6 a 11 eP!oe. 

Edad promedio de ai'los estudiados 

6 aPios. 0.2336 

7 aPios. 0.7542 

B aPios. l. 3723 

9 aPios. 2.0124 

10 al'! os. 2.6468 

11 aPios. 3. 3039 

Hasta la edad de 11 aP!os existe una relaci6n di~ec

ta entre le edad del nil'lo y el promedio de ~Pioa estudia

dos. 

El cuadro No, 30 presenta el nivel promedio de es -

celeridad de la poblaci6n en el municipio. 
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Cuadro No, 30, Nivel de escolaridad y porcentaje que 

repr~s~nta en relaci6n a la poblaci6n de 10 a~as o más en 

el municipio, 

Nivel de escolaridad 

a) Sin enseNanza media. 

b) Hasta 1° de s~cunderie, 
e) Hasta 2° de secundaria. 

d) Hasta 3° de secundaria. 

e) No especificada. 

f) Hasta 1° de preparatoria. 

g) Hasta 2° de preparatoria. 

h) Hasta 3° de preparatoria. 

i) No especificada. 

j) Carrera sub - profesional. 

k) En&eMenza superior. 

l) No especificado. 

~ 

17.86 

1.31 

1.12 

2.11 

0.03 

0.34 

0.39 

0.15 

o.oo 
1.15 

0.66 

5.54 

fuente& Censo de pobleci6n y vivienda 1980. 

El cuadro No. 31 presenta el nivel promedio de esco

laridad de l• pob~aci6n de 15 aMos o mAs en el municipio, 
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Cuadro No. 31. Nivel de escolaridad en el municipio 

y porcentaje que representa en relaci6n a le poblaci6n -

de 15 aMos o mAs. 

Nivel da escolaridAd ~ 

e) Sin enseManza superior. 93.00 

b) Técnicos especializados hasta ler al'lo. 0.02 

e) Ucnicos especializados hasta 20 af'lo. 0.03 

d) Técnicos especializados hasta Jer af'lo. o.oa 
e) No especificado. 0.01 

f) Hasta ler al'lo de licenciatura. o.oa 
g) Hasta 20 aPio de licenciatura o.oa 
h) Hasta 38 r aMo de licenciatura, 0.09 

i) Hasta 40 al'\ o de licenciatura. 0.06 

j) H<~sta 50 aPio de licsnciatura. 0.30 

k) No eapeci ficado. O.ll 

1) Postgrado. 0.03 

m) No especificado. 6 • .15 

Fuente; Censo de población y vivienda 1960. 

5,21. Lug~r de residP-ncia. 

El cuadro No. 32 presenta el lugar de residencia de

loa hijos mayores de lB sl'los. 
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Cuadro No, 32. Lugar de residencia de los hijoft me

yoras de IR aMos y porcentaje que repreeP.nte en releci6n

a 1~ pobl~ci6n de la P.dad eeMalada especifica para cada -

sexo, 

Lugar de residencia 1. hombrE! S "/. mujeres 

a) Lugar de origen. 67.92 66.00 

b) En E,U,A, 24.53 16,00 

e) Ciudades del interior 7.55 16.00 

de la repOblir.a. 

Total. 100.00 100,00 

Existe gran emigraci6n de las personas que llegan a

la edad adulta, motivados por las fuentes de trabajo que

ofrece E,ll, A, o a la rP.alizaci6n. de estudios Sl.lperioreo, 

5,7.2. Mano de obra usada dentro del predio, 

L~ mano de obra P.n le agricultura generalmente es 

utilizada de junio a diciembre, con un promedio de 90 

d!as efectivos de trabajo, utili7~ndoae el tiempo restan

te en la ganaderie por muchos productores. 

Cuadro No. 33. Precio promedio de alquiler de diver

sos enimal~s de trabajo por temporadn, 

Animal precio f'n esper:ip. precio 

e) Mula. 5,6 l:'nei)BS de ma!z S 13,601.00 

b) Macho. 6.0 Pneges da maJ:z ~ 14,070.00 

e) Cab8l1o. 5.0 .eneiJBS de me!z S 11,725,00 

d) Aurro. 4.2 anegas de malz $ 9,649.(10 

e) Ruey. 6.0 anea as da malz $ 14,070.00 

El pago se realiza en el momento de le cosecha, 
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1,936 prorluctor~s ( 42.06~ ) no utilizAn sus animales 

coma medio dft transporte y los 2,502 ( 57.14~ ) resthntes

los utili1en prActicemente torlo el ti~mpo en que no se 

realizan actividades agricolas. 

En el cuadro No, 34 se presenta ~~ tipo de animales -

utilizados pare le siembre. 

Cuadro No. 34, Tipo de Animel~s utilizftdos para la 

siembrA, No. de has. y porcentaje que represent~ en fun 

ci6n de los productores que lo hacen con tracción animAl, 

Tipo de animales No. has. ~ 

e) Burros. 5,482.15 33.33 

b) Mulas. 5,482.15 .33.33 

e) Bueyes. 2,348.79 14.28 

d) Caballos. 1,569.15 9 .• 54 

e) Machos. 1,565,86 9.52 

Total. 16,448.10 100.00 

En este agp~cto existe poca mecanización en el muni -

cipio, causando po~e ~ficiencie productiva. 

5.23. Jn9resos fuere del predio. 

El 66,67~ da los productores tienen otro tipo de 

ingresos fuere de le actividad agropecuaria y el 33.33~ ~ 

sólo tiene ingresos provenientes de trabajos egricolas· o -

pecuarios, lo que hacen 3,012 y 1,506 productores raspee -

tivamente. 
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En ~1 cundro Nn. 35 ~e pT~s~nt~ el tipo de ingresos 

r!e los ·prnrllll:tor~s qun los nllt.ienen fuerñ del predio. 

Cumiro tlo. 35. Tipo dt~ ingresos. No. de productores 

y porcentaj~ que repre~~nta en relación a quienes obtie

nen ingr~sos fuera del predio. 

Tif'!O de ingre~as No. producto res ,,, 
¡r 

e) Ayuda ~e hijos - 1.606 53.33 

vivit~nr!o en E.U.A. 

b) Pl'!nsi6n r:le E. u. 11, 402 l 3. 3 3 

e) Otras actividnr:les. 1.004 33.34 

TotRl. 3,012 100 .oo 

Existe grnn emi~Tnci6n del hombre del campa hacia -

E.U.A •• la ~dad promedio del cAmpesino ea alta. pues una 

cantidad considerable es pensionAdo, 

Cuienes reciben ayuda de lns hijos. no tienen 

asign~ci6n especifica. 

Quienes tienen otro tipo de actividades. ~StAs son

la carpinter1a. alfRreria y tienda de abarrotes princi -

palmente. teniendo un ingre~o mensual de 3 26,750.00 

promedio. con un rango de $ 6o.ooo.oo a S 12.000.00. 

trabaj~ndose un promedio de 3.25 meses al ano, con un 

rongo de 1 a 6 meses y coeficiente de veriar.i6n del 

6a.2H. 

5,24. Alimentaci~n. 

Cuadro No. 36. No. y porcentaje de productores en -

relación al total de camp~sinos en el municipio que 

nunca consumen huevos, leche. carne u otro tipo de ali ~ 

mentoa que no sea ma!z o frijol. 
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Tipo rle alimento No, productores ~ 

a) Huevos, 34 7 7. 6·9 

h) Leche, 9•H 20,1\3 

e) Carne, 361 B,OO 

d) Otro alimento. 1,355 30,00 

La deficiencia alimenticia entre los productores es 

evidente, pues la base da su alimentación esté dada 

principalmente por ma1z y frijol, 

Cuadro No, 37, No. y porcentaje de agricultores en

relación al total da campesinos en el municipio que com

pran huevos, leche,· carne u otro tipo de alimento que no 

sea meiz o friJol. 

Tipo de alimento No. productores % 
a) Huevos, 695 15.38 

b) Leche, 942 20.84 

e) Cerne, 4,157 92.00 

d) Otro alimento. 3,169 70.00 

El gasto promedio de huevos ea de S 667,50/maa. 

Quienes compran leche, no lo hacen regularmente, 

sino cuando existe aloan enfermo en la familia u otro 

caso especial. 

Aproximadamente comen estos tipos de productores 3-

veces/semana carne, 

Loa otroe gastoe por alimentos estén constituidos -

por frutas y verduras principalmente, 
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Cu~dra Na. 38, Na, y porcentaje de aoricultarea que 

producen lech~ o huevns en relación al total de campesi

nos en ~1 municipio. 

Tipo de Alimento No. productores % 

e) Huevos. 3,476 76.93 

b) Leche. 2,635 56.33 

La producción de estos erticuloe son principalmente· 

pera consumo familiar, siendo un minimo lo que ~e comer

cializa, 

5,25. Gastos diverso&. 

El cuadro No. 39 presenta loe diferentes tipos de

gastos. 

Cuadro No, 39. Diferent~s tipos de gastos, monto ·

promedio por mee (S), rango ( S) y coeficiente de 

variación. 

Tipo de gasto monto rango c.v. 
a) Diversión·. 1,112.00 o.o a 4,000 137.87 

b) Médico y me - 2,134,84 o.o 1!1 9,999 140.11 

dicinas. 

e) Articulas - 690,48 o.o 8 1,500 106.00 

para el hogar. 

d) Mejores a la - 930,00 0,0 a 2,500 91.93 

ces á, 

e) Otros gAstos. 1,320.00 o.a e 4,000 · 105.40 

El coeficiente da veriaci6n nos ea"ele la gran di -

versidsd en cuanto a estos gastos diversos, habiendo 

campesinos que no tienen seceso a éstos privilegios. 
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5.26. Inventario ganadero. 

Cuadro No. 40. Inv~ntario gémadero en el municipio, 

tipo de animal y númerQ de cabezas. 

Tipo de animal nOmero 

11) Bovinos. 29,350 

b) Equinos. 7,250 

e) Porcinos, .12,000 

d) Ovicaprinos. 1,480 

e) Aves. 60,000 

Cuftdro No. 41. Promedio de animales en base a 4,518 

productoreft y 42,867 habitantes en el municipio. 

Tipo ,je animRl animales/productor ani111eles/hab. 

a) Bovinos. 6.50 o.6a 

b) Equinos. 1.60 0.17 
e) Porcinos. 2.66 0.28 

d) OvicRprinos. 0.33 o.o3 
e) Aves. 13.28 1.40 

En el ganado bovino se explota principalmente lea -

cruzas de Ceb6 ( Indobrasil y Brahaman ), Holstein y 

Suizo con animales criollos y ~stos en fo~ma pura. 

Los cerdos son Durock, Hemshire y criollo cruzado. 

Las ovejas son principalme.nte Suffolk, Rambollett y 

criollas. 

Las aves son de la raza Legorn. Rhode lsland y 

criollas. 
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VI, lO~CLUSIUNES 

D~ los reRultedos obtenidos se ~ueden derivar las 

siguientP.e conclusiones: 

1. Le tenencia de la tierra en el municipio es en 

su mayor!A de pequana propiedad, con 169,405.33 has. -

significando el 99.46~. 

2. Le actividad agricola estA !ntimemente rela 

cionada con la ganader!a extensiva y poco productive,

ye que la realizan el 62.07~ de loa productores. 

3. Le base de las siembras son temporaleras, ya -

que constituyen el 96.58~ de la superficie, 

4, El cultivo principal en ~1 municipio ea el 

ma!z, con una superficie sembrada de 18,984,48 has. 

siendo el 91,54$ de el Area total cultivable. 

5, La superficie promedio cultivable por pro 

ductor ea de 4.59 has. 

6. El B6.21S de los agricultores preparan su 

terreno para la siembra, utilizándose mAquinaria 

agricola en el 75,86~ de loe casos. 

1. Le aplicaci6n de mejoradorea se realiza en el-

58.62~ de la superficie, lo que hace 12,157,20 has, 

aplic6ndoaa Onicamente eati~rcol de bovino de marzo e-

mayo, 

B. Le aiambra se realiza con trecci6n animal en -

16,448,10 has. ( el 79.31' de la superficie ) y el 

resto se hace con maquinaria agr!col•. 
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9. Para le siembre de matz SA usa semilla criolla en 

el 79.31~ de le supe~ficie agrlcola, para dar un total de 

14,403.62 has. 

10. El 96.55~ de le superficie egr1cola en el muni • 

cipio es fP.rtilizada, lo que hacen 20,023.50 has. 

11. El combate de malas hierbas se haca en un 

68.97~ con escarda con animales, en un 13.79- con herbi -

'cidas, en un 13.79% con escarda con tractor y en el 

3.45~ restante no s~ combaten, constituyendo 14,303.69 

has: 2,859.91 hes; 2,859.91 has. y 715.50 has. respecti • 

vamente. 

12. Las plagas en 12,878.92 hes. ( 62.10S ) se pre -

sentan, no se presentan ~n 2,859.91 has. ( 13.79~ ) y 

y algunas veces se presentan en 5,000.17 has. 

( ?.4.11~ ). 

13. Los factores agron6micos limitantes de la pro 

ducci6n para Al cultivo del ma!z son el temporal corto y

en forma mtnime las plagAs, enfermedades, malezas, grani

zo al elote y temporAl cargado. 

Para el cultivo del frijol, chile y en general les -

plantas bajas, sus princirales factores limitantes de la

prorlucci6n los constituyen laR plagas y enfermedades. 

14. Los factores Axtra - agron6micoa principales 

limitantes de la ~roducci6~ son: 

a) Bajos precios de las cosechas en 4,332.38 has. 

b) fAlta de mercado el prodtJCto en 2,144.41 has. 

e) V1as de comunicación en 1,431.00 haa. 

d) Alto precio del transporte en 1,431.00 has. 

e) Insumos caros en 1,428.92 has. 

f) Vender por necesidad en 508.11 has. 
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15. Le agricultura en el municipio es de subsistencia 

con mtnima capacidad comercie!, pues el tema"o de lee pe~

celes es peq~e"o ( 4.59 hes. promedio ) y los rendimientos 

son bajos ( 1.~6 ton/ha. promedio en el cultivo de ma!z ). 

16. En el 65.52~ de loa casos nadie financia al agri

cultor en au cultivo, el 17.24~ es financiado por preste -

mistes perticuleree, en el 10.34~ la banca nacionalizada y 

en el 6.90~ el patr6n. 

17. El trabajo agr!cola es familiar principAlmente, -

not~ndose emigración de las nuevas generaciones en busca -

de mejores niveles de vida, pues sólo el 31.42~ de loa 

hijos de campesinos se quedan a trabajar en el campo. 

18. La edad de los agricultores es alta, existiendo -

un promedio de 58.54 anos. 

19. El 40~ de los productores son analfabetas, te 

niendo un promedio de 1.77 e~oe de estudio. 

20. Le organizaci6n entre los campesinos es casi nula 

en el municipio, pues ~6lo existe una cooperativa de pro -

ducci6n agr!cola,·la cual cuenta con 24 socios. 
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Vll. RECOM~~UA~lü~ES 

1. El ingreso de un m~yor nGmero de campesinos en la 

cooperativa d• produeci~n agr1r.ol• ~ Tenftma•tli "• a11 

como una creciente organización de los productores para -

tener acceso a mejore8 tecnologias, pues en forma indivi

dual no ~s posible por la pulverización en la tenencia de 

la tierra. 

2. ·Promocionar por, medio de las instituciones ofi 

ciales le creación de cursos que capaciten al productor -

en el aspecto agropecuario desde el punto de vista t6cni

é:o y prActico •. 

J. La coordinación de la presidencia municipal con -

la S.A.R.H. para definir programas de trabajo acordes con 

las necesidades del municipio. 

4. Establecer experimentos por parte de la S.A.R.H.

en todos loa aspectos de la etapa productiva en loa dife

rentes cultivos a fin de generar t~cnicas que puedan ser

utilizadas por los campesinos para aumentar su producti -

vidad. 

S. El trabajo agr!cola en el municipio es poco re 

dituable, razón por la cual se propone: 

a) La asociación entre productores y el apoyo cr~di

ticio y t~cnico de la banca nacionalizada a Astas para la 

explotación pecuaria intensiva. 

b} La creación de paquetee agropecuarios a fin. de 

fomentar la industria familiar. 
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6. ER notoria la deficienci~ alimenticia ~ntre la -

poblRci~n rural, por lo que se hace necesario el aseso 

rAmiento y ensenanzA dPl mejor ap~ov~chami~nto de los 

prnductou y Ruhprnductoa agropecuarios, as! como eu 

conservación. 

1. Que actae la presidencia municipal como gestor 

pera la venta de las cosechas, evit~ndoee Abusos por 

parte dé comerciantes ain-escrap~los y arbitrariedades 

d~ Conasupo. 



VIII. Rt:SUl-IEI~ 

El pr~sent~ trabajo s~ realiz6 en el municipio de 

~ochi~tl~n, lac: situado entre loa 21°4é•03" y 
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20°33'47" de l~titud norte y entre loa 102°45'57" y 

103°41 1 24" de lon~itud oest~ del meridiano de Green 

wich, t~niendo r.omo obj~tivo la d~scripci6n de los sis -

temas de producci5n A~ricola nn dicho municipio y en ba

se a !stos, plantear Alternativas. de desarrollo agr1co -

la. 

El municipio cu~nta con una ~r~a total d~ 1,703.2~

km2 y 42,867 hAbitantes, dando una densidad de pobla 

ci6n de 25.17 hab/km2. 

Se cuenta con un total de 181 poblados. 

Las 2 obras hidr~ulicas m~s importantes en el muni

cipio son la pr!!sa " Huisquilco " y presa " Las Tu zas ", 

con una ca~acidad para irrigar 709 has. 

La precipitaci6n pluvial promerlio anual de 1982 a -

1984 fuA de 771.83 mm. y de la ~vaporaci6n de 2,064.10 -

mm. 

En el aspecto edafol1gico, existen 9 unidades de 

suelo en el municipio y son: 

a) Unidad litosol con 13,467 has. 

b) Unidad planosol con 12,6~6 has. 

e) Unidad regosol con 5,012 has. 

d) Unidad luvisol con lO ,432. 5 has. 

e) Unidad )(ero sol con 3,010 has. 

f) Unidad fluvisol ~on Bl9 has. 

g) Unidad vertisol con 1,308.79 has. 

h) Unidad cambisol con 44,935.44 has. 

i) Unidad phoeozem con 78,403.28 has. 
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Los tipos de vegetación principal~s en el municipio 

se clasifican en: 

Selva baja caducifolia, bosque aciculiesclerofilo,

bosque latifoliado escler~filo caducifolia, pastizal me

diano abierto y pastizal mediano arbosufrutescente. 

En forma mayoritaria el r~gimen de tenencia de la -

tierra es de pequeNa propiedad con el 99.46~ de la su 

perficie y el ~esta es del sistema ejidal, 

El 62,07~ de los productores se dedican a la agri -

cultura y ganadería en forma extensiva, siendo el 

37,93~ quienes sólo se dedican a la agricultura. 

El cultivo principal en el municipio lo constituye

el matz y matz asociado, prefiri~ndose para su siembra -

la semilla criolla, 

La superficie promedio laborable por agricultor es

pequ~~a ( 4,59 has, ), siendo causa de una baja eficien• 

cia productiva y de una agricultura de subsistencia con

m!nima capacidad comercial, 

El 86.21~ de la superficie laborable se prepara 

para la siembra, siendo com6n sólo barbecharla. 

En lo que se refiere a fertilización, ésta se rea -

liza en el 96.55~ de la superficie sembrada, prefirien -

dose su aplicaci6n en 1
8 

escarda con sulfato de amonio -

y superfosfato de calcio simple principalmente, a razón

de 63.21 kgs, de nitrógeno y 36,08 kgs. de fósforo por -

hect~r~a en promedio. 

LaR formas mAs .importantes de combatir las malas 

hierbas por orden de importancia son: 

Escarda con animales, herbicidas, escarda con 

tractor. 
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Las pla~as afectan principalm~nte a las plantas ba-

jas, siendo m!nimos los danos al mn!z. 

Las enfermed8des principalmente se presenten en lee 

hortalizas, siendo raro su combate por no saberlo hacer

el campesino. 

Loe factores agronómicos limitantes de le pro. 

dycci6n para el cultivo del me17. s~n el temporal corto -

y p8re lea plantea bajas las plagas y enfermedades prin

cipalm~nte. 

El problema extra - aaronómico principal es el baJo 

precio que se obtiene de las cosechas. 

La banca nacionalizada sólo alcanza a financiar 

al 10.34% de la superficie sembrada en el municipio. 

Se practica en el municipio una agricultura indivi

dualista y con mano de obra familiar. 

Sólo el 31,42~ de loe jóvenes hijos de campesinos -

se quedan a trabajar en el campo, emigrando el resto en

busca de mejores niveles de vida. 

La edad promedio del campesino es alta ( 58.54 

anos ), con un promedio de 1.77 anos de escolaridad y 

40~ de analfabetismo. 

El 66.67~ de los productores tienen otro tipo de 

ingresos fuera de la actividad agropecuaria y el 33.33~

restante no los tiene, los pr~meroa los obtienen princi

palmente por jubilación y ayuda de hijos viviendo en 

E.U.A. 

La alimentación del agricultor es muy deficiente, -

pues estA en bese a ma!z y frijoli siendo escaso al con

sumo de otros alimentos. 
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El nivel de vida de los cHmpesinos es bajo, pues son 

pocos los que tienen ~cceso a gastar en diversión, m!di -

co y medir.in~s, articulas para el hoaer y mejoras ~ le 

casa. 

En el aspecto pecuario diremos que existen en prome

dio por productor 6.50 bovinos, 1.60 equinos, 2.66 porci

nos, 0.33 ovicaprinna y 13,28 aves, exploténdoae princ{

palment~ ganado Indohrasil y Drahaman, Holstein y Suizo -

con animales criollos y ~stoa en forma pura. 
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IX. APEI~IHlf 

11ode1o rle cu~stionario para evaluar los factores en 

le producci6n agrícola en el municipio de NachiatlAn, 

Zac. 

A. Datos generales. 

l. f~cha de entrevista. 

2. Nombre del entrevistador. 

J. Locali1aci6n del predio. 

4. 

s. 
6. 

1. 

e. 

a) Altitud. 

b) Longitud. 

e) Latitud. 

Suelo e. 

•> Serie. 

b) Tipo. 

Municipio. 

Ejido. 

Rancheria. 

Hora de entrevista. 

11) Principio. 

b) Fin. 

9. Nombre del predio. 

10. Nombre del agricultor. 

11. Domicilio poetal. 

12 •. Tenencia de la tierra. 

•) Ejidal. 

b) Comunal. 

e) Peque"a propiedad. 



d) A medias. 

e) Arrendada. 

f) Otra ( especifique), 

13, Tipo de explotación. 

a) Agr!cnla. 

b} Ganadera. 

e) Agrícola - ganadera. 
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d) Agrícola con trabajo asalariado fuere de le 

finca. 

e) Ganadera con trabajo asalariado fuera da la 

finca. 

f) Agrícola - ganadera con trabajo asalariado

fuera de la finca. 

14. Cultivo anterior. 

15. Cultivo actual. 

16. fecha de inicio de siembra. 

17. Tipo de siembra. 

a) Riego. 

b) Temporal. 

e) Humedad, 

d) Punta· de riego. 

e} Otro ( especifique } . 
18. Superficie dedicada el cultivo, 

B. Preparación de suelos. 

l. ¿ Prepara suelos 1 

a) 51. 

b) No, 

(Si la respuesta es" no," paee a pregunta 

" B. 4 " ) • 

. 1 

1 

1 

1 



2. L~bore~ de pr~paración y mes en que las efect6a. 

e) Subsuelo. 

b) BarbPJcho. 

e) Rastreo. 

d) Cruza. 

e) Nivelación. 

f) Desvare. 

g) Quema. 

h) OtrB ( esp ec:i fique ) . 
J. Maquinaria o animales utilizados. 

4. 

a) Propio. 

b) M11quilada. 

e} Prestada. 

d) Ren~eda. 

e) Ctro ( especifi~ue ). 

Causes por las que no p:reper11 

e} falta de ti~mpo. 

b) No consigue maquinaria o 

e) No es necesario. 

d) Otra ( especifique ) . 

suelos. 

animales. 

S. ¿ Usa maquinaria agrícola 1 

a) 51. 

b) No. 

( Si la re~puesta es " si." pase a pregunta -

"8.6"). 

5.1. Causa9 por las cuales no usa maquinaria 

agricola. 

a) No hay cerca de su predio, 

b) Es muy cara la maquila, 

e) SI! hace mejor con animales. 
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d) No ti~ne dinero para el servicio. 

P.) Otra ( especifique ). 

6. ¿ A aplicado mejoradores 7 

al Sl. 

b) No. 
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(Si la respuesta es" no," pasas la pregunta 

" e " ). 

7. L Qu6 tipo de majoradores aplic6 ? 

•) EatHrcol. 

b) Compo.st. 

e) Basura. 

d) Abonos verdea. 

e) Paja. 

f) Residuos de cosecha. 

g) Cal agr!cola. 

h) Yeso agr!cola. 

i) Otro ( espaci fique ) . 
6. ¿ CuAntos kg/ha. aplica 7 

9. ¿ En qu~ mes del s"o loa aplic6 7 

C. Siembra. 

1. Tipo de siembra. 

a) Maquinaria. 

b) Animales. 

2. Tiempo { hrs/ha. ) • 

3. Costo/ha. ( cientos de pesos ). 

4. Tipo de semilla utilizada para la siembra. 

a) Criolla. 

b) Mejorada. 



S. ¿ Usa semillas mejoradas 1 

e) S!. 

b) No. 
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( Si la respuesta ea M s.t," pase a la pregunta 

c.s.2. ). 

6. 

5.1. Causas por las cuales no lea usa. 

ft) No las conoce. 

b) Son muy caras. 

e) No las puede conseguir. 

d) No le han dado resultado. 

e) Otra ( especifique ). 

( Pase a pregunta " C.6. " ). 

5.2. Causes por las cuales las usa. 

11) Rinden més que las criollas. 

b) Se lea rscomend~ un tllcnica. 

e:) Dieron buen resultado el vecina. 

d) Las quiere probar. 

e) Otn ( especifique ) . 
Distancie entre surcos ( cm. ) . 

1. Distancia entre plantas o matas ( cm. ). 

B. Na. de plantas/mate. 

9. Densidad de siembra ( kg/ha. ). 

D. fertilizaci~n. 

1. ¿ Usa fertilizantes 1 

a) st. 
b) No. 

( Si la respuesta ea" no," pase e la pregunta 

D.6. " ). 



2. Tipo de fertililantes usados. 

a) Sulfato de amonio, 

b) Nitrato de amonio. 

e) Urea. 

d) Superfosfato da calcio simple. 

e) Superfosfato de calcio triple. 

f) Cloruro de potasio. 

g) Otro ( especifique ). 

3, Epoca de aplicación. 

a) Siembre. 

b) 1 a escarda. 

e) 28 escarda. 

d) Banderilla. 

e) Despu~s de banderilla, 

f) Antes de la siembra. 

g) Otra ( especifique ), 

4, ¿ QuA tipo de fertilizantes utilizó 7 

S, ¿ C~61 fuA el mAtado de fertilizaci6n 7 

a) Al voleo. 

b) En bandas laterales. 

e) En bandas en hilera. 

d) Mateado. 

e) Otro ( especifique ). 

6. Causas pcr les cuales no uee fertilizantes. 

a) No tiene dinero. 

b) No lo consigue a tiempo. 

e) Es caro. 

d) No da.resultado. 

e) No conoce BU uso. 

f) Otro ( especifique ) . 
( Pase a pregunta " E " ) . 
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7. ¿ Aplica fertilizantes en la siembra ? 

a) 51. 

b) No. 
Si la raapusata ea " no," paae a la pregunta 

a. L 

9. ¿ 

10. 

11. 

12. 

13. 

• 10 • ) • 

Qu~ fertilizantes aplic6 en la siembra ? 

CuAntos k g/ ha. aplic6 en la siembra ? 

¿ Aplica fertilizantes en le 1 8 escarda 7 

l 

¿ 

¿ 

a) Si. 

b) No. 
( Si la respuesta es " no," pase a la pregunta 

• 13 " ) . . 
Qu~ fertilizantes aplicd en la la escarda 7 

CuAntos kg/ha. aplic6 en la la escarda 7 

Aplica fertilizantes en la 28 escarda 7 

a) Si. 

b) No. 

( Si la respuesta ea • no," pase a la pregunta 

• 16 " ) • 

14. ¿ QuA fertilizantes aplic6 en la 28 escarda 7 

lS. ¿ CuAntos kg/ha. aplic6 en la 2a escarda 7 

16. ¿ Aplica fertilizantes en banderilla 7 

a) Si. 

b) No. 

Si la respuesta ea" no," pase a la pregunta 

.. 19 " ). 

17. ¿ QuA fertilizantes eplic6 en banderilla 7 

lB. ¿ CuAntos kg/ha. aplic6 en banderilla 7 

19. ¿ Compra f6rmulas preparadas 1 

a) Si. 

b) No. 



81 

20. ¿ Mezcla usted sus fOrmulas 7 

a) S!. 

b) No. 

E. Combata da hierbas. 

l. ¿ Se presentan malas hierbas en su parcela 7 

a) Si. 

b) No. 

( Si la respuesta es " no•" pase a la pregunta 

" r " ). 
2. Indique el tipo de hierbas según su importancia. 

3. Indique el mes en qua se presentan. 

4. Indique el porcentaje del Area infestada. 

s. ¿ C6mo. las combate 7 

a) Deshierbe s mano. 

b) Con maquinaria. 

e) Herbicidas. 

d) No las combate. 

e) Otro ( especifique ) . 
6. Indique el costo/ha. de combatir malas hierbas -

cientos de pesos ). 

1. ¿ Utiliza herbicidas 7 

al Si. 

b) No. 
( Si la respuesta es 11 no•• pase a la pregunta 

n r n ) o 

7.1. Tipo dá aplicación. 

a) Preemergente. 

b) Postemergente. 



7.2. Indique el nombre del producto, d6sis y 

costos segOn su importancia. 

f. Plagas. 

1. ¿ Se presenten plagas en su cultivo ? 

a) 51. 

b) No. 

82 

( Si le respuesta es " no •" p~se a le pregun

ta" G" ). 

2. Indique el Hpo de ploge y el producto con el -. 
que les combate, de no combatirles anote le 

cause. 

11) Plagas del suelo. 

b) Plagas del follaje. 

e) Plagas del fruto. 

3. ¿ Cu3l~e son lee causes de no combatir plagas 7 

e) No sabe como combatirlas. 

b) No es costeable. 

e) No tiene dinero para combatirlAs. 

d) No es necesario combatirlas. 

e) Otra ( especifique ). 

4. ¿ Conoce usted las plagas 7 

a) 51. 

b) No. 

5. Mencione el nombre del· producto y d6sis con ,que 

combate las plagas. 

G. Enfermedades. 

1. ¿ Se presentan enfermedades en su cultivo ? 
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a) Si. 

b) No. 

( Si la resp~est& es " no," pase a la pregunte 

" G.4 " ) . 
2. Indique lñs enfermedades que se prasent•n segOn

su importancia. 

J. Indique el mee eR que ae presentan~ 

4. ¿ Prevee las enfermedades 7 

a) Si. 

b) No. 

( Si la respuesta ea " no. " pase a la pregunta 

" G. S ·" ) . 
S. Indique productos, d6sia de aplicaci6n y costos

de combatir las enfermedades eegan su importan -

cia. 

6. Causas por las cuales no prevea las enfermeda 

des. 

a) No sabe como combatirlas. 

b) No es coateable. 

e) No tiene dinero para combatirlas. 

d) No ea necesario combatirlas. 

e) Otro ( especifique ) . 
H. factores limitantes. 

l. ¿ QuA factores agronómicos limitan su pro 

ducci6n 7 

a) Suelo. 

b) Clima. 

e) Plagas. 

d) Enfermedades. 

e) Otros ( especifique ) . 

--------



2. ¿ CuAles factores extra - agron6micoa limitan 

su producción 1 

a) Tenencia de le tierra. 

b) Cro!ldita. 

e) Comercialización. 

d) V!es de comunicación. 

e) Otros ( especifique ). 

1. Producción. 

1. Rendimientos. 

a) En anos buenos. 

b) En anos malos. 

2. frecuencia de anos buenos, regulares y malos. 

J. Destino de la producción. 

a) Autoconaumo. 

b) Comercialización. 

e) Otro ( especifique ) • 

J. Financiamiento. 

l. L QuUn lo financia en su. cultivo 1 

a) La bance nacionalizada. 

b) Particulares. 

e) Usted mismo. 

d) Otro ( especifique ) . 
2. ¿ Recibe algOn tipo de cr6dito 1 

a) 51. 

b) No. 

( Si la respuesta ea • no,• pase • la pre

gunta • K " ). 
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3. lnqique el tipo de crAdito. 

a) Avlo. 

b) Refaccionario. 

e) Otro ( especifique ), 

4, ¿ EstA conforme con los cr6ditoa 7 

a) 51. 

b) No. 

( Si la respuesta es " si," pase a la pregunta 

" K " ) • 

s. L Por qu6 no estA conforme con los cr6ditos 

•> No son oportunos. 

b) No le proporcionan lo que necesita~ 

e) Loa intereses son muy al tos. 

d) Otro ( especifique ) . 
K, Costos de producci6n y valor de la cosecha. 

1. Indique el lugar donde adquiere: 

•) Asistencia t~cnica. 

b) Semillas, 

e) fertilizan tu. 

d) Insecticidas, 

e) Herbicidas, 

2. Insumas, 

7 

a) Distancia de la finca al. lugar de adquisi -

ci6n ( kms, ) , 

b) Tramo pavimentado kma. ) . 
e) Tramo de terrecer! a ( kms. ) . 
d) Tramo de camino malo ( krAs. ) . 
e) Distancia de la finca a la parcela ( kms, 

l. Producci6n. 

a) Distancia da la finca al lugar de distri 

bución ( km a, ) • 

) . 



b) Trama pavimentado ( kma. ) . 
e) Tremo de terracaria ( kms. ) . 
d) Tramo de camino malo ( kma. ) . 

4. Tama~o de la fa•ilia. 

a) Adultos. 

b) Adultas. 

e) J~venea. 

d) Nirloa. 

s. Miembros de la familia que trabajan en al campo. 

a) Adul toa. 

b) Adultas. 

e) Jóvenes, 

d) Ni~os. 

L. Jornales. 

l. Jornalee utilizados en la siembre. 

2. Jornales utilizados en le 111 escarde. 

l. Jornalea utilizados en le 28 escarde, 

4. Jornales utilizado e en banderilla. 

s. Jornalea utilizados en el corte y amone. 

6. Jornalea utilizados en la recolecci6n de la 

ma7.orca, 

7. Jornalea utilizados en al desgranado de la 

mazorca, 

H. Comercializaci~n. 

l. Precio por el grano ( pesos/ton. ) . 
2. Transporte de la parcela a la finca. 

a) Propio. 

b) Rentado. 

e) Prestado, 



3. Indique el tipo de veh!culo usado. 

a) Carrfttón tirado con animales. 

b) Animales sin carret6n. 

e) Pick - up. 

d) Troce hasta 4 ton. 

e) Troce de mAs de 4 ton. 

f) Sin ningOn vehiculo. 

4. Costo de acarreo en pesoa/ton. 

S. Transporte el lugar de venta. 

e) Propio. 

b) Prestado. 

e) Rentado. 

6. Indique el tipo de veh1culo usado. 

a) Carret6n tirado por animales. 

b) Animales sin earrat6n •. 

e) Piek - up. 

d) Troce hasta 4 ton. 

e) Troce de mh de 4 ton. 

f) Sin ningan vehículo. 

7. Costo de acarreo en pesos/ton. 

N. Composici6n de la familia. 

l. Parentesco con el jefe. 

2. Edad en a" o• cumplidos. 

3. Sexo. 

4. L Sabe leer y escribir ? 

•> 51. 

b) No. 
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S. Escolaridad. 

6. Lugar de residencia. 

R. Tipa de tenencia y clase de tierra. 

. . 
l. Superficie que tiene bajo su control en has. 

e) De riega. 

b) De humedad. 

e) Da temporal. 

d) De pastos, boaquea, etc. 

O. Patr6n de consumo. 

1. Tipo y gasto de: 

P. 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

a) Huevos. 

b) Leche. 

e) Carne. 

d) Otros gestos en alimentos. 

e) Ropa. 

f) Diversi6n. 

g) M~dicos y medicinas. 

h) Articulas pera el hogar. 

i) Amplieci6n a·mejoras a la cesa. 

j) Otros gastas ( especifique ). 

Vente, consuma y uso del ga.nado. 

No. de animale~. vendidos durante el 

Peso en pie. 

Peso/kg. 

Precio unitario. 

Reza del ganado vendido. 

•"o· 

BB 
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6. Tipo de animal. 

a) Toro. 

b) Vaca. 

e) Vaquilla. 

d) Torete. 

e) Novillo. 

f) Becerro. 

g) Buey. 

h) Mula. G:U8A Df AGRICutru~ 
i) Cabello. lf8Lt0T'c: A 

j) Burro. 

k) Otro ( especifique ) . 
1. ¿ CuAles animales utiliza como yunta 1 

a) Bueyes. 

b) Caballos. 

e) Mulas. 

d) Burros. 

B. Si tuviera que elquilerlos ¿ cuAnto le coeterian 

por d!a 1 

e) Bueyes. 

b) Caballos. 

e) Mulas. 

d) Burros. 

9. ¿ CuAntos d1as el e~o los utiliza 1 

10. ¿ Utiliza los animales de trabaja como trans 

porte 7 

a) Si. 

b) Na. 

( Si la respuesta ea " no," paae a la pregunta 

" Q " ) • 

11. ¿ CuAles 1 

a) Caballos. 



• 
b) Mulas. 

e) Burros. 
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12. Si tuviera que alquilarlos ¿ cuAnto 1e coatet!an 

por. d!a 7 

a) Cabellos. 

b) Mulos. 

e) Burros. 

13. ¿ CuAntos d!ea al a"o loa utiliza 1 

Q. Capital constante fijo. 

l. Relación de maquinaria y equipo agdcola. 

s) NOmero. 

b) Moa que loa compró. 

e) Costo original.· 

d) A"os que le queden por servir. 

e) Valor actual estimado. 

f) Valor al principio del ano egr!cola. 

g) Depreciación. 

R. Organización de loa productores. 

1. ¿ Pertenece usted a alguna aaociaci6n egr!cole, -

ganadera o civil 1 

e) S!. 

b) No. 

( Si le respuesta ea " no," se concluye el· 

cuestionario,). 

2. ¿ A quA tipo da asociación pertenece ? 

3. ¿ QuA operaciones económicas realiza la coopera -

tiva 7 



4. ¿ Qué vsntajas se obtisnsn pertensciendo a una 

sociedad 1 
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S. ¿ QuiAn lo orientó para formar parts de la so

ciedad 7 
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