
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACUL TAO DE AGRICULTURA 

"INVESTIGACION Y DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCION AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE 

DEGOLLADO,- JAL." 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER El TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

PRESENTA 

IRMA DOLO~ES PEREZ QUEVEDO 

GUADALAJARA, JALISCO. 1986 

\ 
' 



o 
ll 
E 

•;:l 
e 

~ .. .. 
~ 
~ 

" e 
u 

< 

+ 
_¿_.t~~. 

<ít,-~7~r~~ U'I''ERSID:\D DE GUADAL:\JAR.-\ 
~ · Facultad de Agricultura 

E"llf'difmtc ..............• 

Núnwro ................. . 

Febrero 18, 1986. 

Con tod? ntcncil':n m~ p~::nnitc h~cer de su conocimiento, .. 
que hebiér.dc sido aprobc.c!c el Tema de Tesis: 

•wvESTIGfiCIOH Y OESCRIPClOa DE LOS SISTEMAS AGRlCOLAS DEL. HUIUCIPlO 
OE GiG0ll~DO. lSTADO OE JALISco.· 

rrescnt~do pcr el p,;s;·l!TE -----'l_í.r.A 01)L0flES PF.i!EZ QUEVEDO ¿ 
h<'n s idt:· ustc:dcs des ign;::dos Di re:ctr.r y r,scsr.ros respcct ivamente; para
el des~rroll;. de la mism~. 

· Ru0'JC 11 ustedes se si J~n ht'.c~ conecimiento de es-
ta Dirocci6n su Oicterncr. en 1~ r isi6n t'lt' mencionada Tesis. En-
tre: t~nto m" es ori'tc reiterar e:s 1.-:s s gurid:-.dcs de mi etcnti'l y dis
tinguida ccnsideración. 

LAS AGUJAS, MUNlOPlO Pl! ZAPOI'AN, JAi: APARTADO l'OSTAL N4rn. 129 



N6m<'ro ................. . 

Marzo 4, 1986. 

ING. ANDRES RODRIGUEZ GARCI~ 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE AG~.ICULTU1tA 
DE LA UNIVEF:SIDAD DE GUAD1\L:~.JAPA. 
PRESENTE. 

H~biendo sido revisad~ la Tesis del PASANTE 

IRMA DOLORES PEREZ QUEYEDO titulada• 

"INVESTIGACION Y DESCRIPCIOil DE LOS SISTH1AS DE PRODUCCION AGRICOLA 
DEL 1·1UNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL." 

Damos nuestra aorobaci6n para la impresión de la 

misma. 

ASESOR. ASESOR. 

hlg. 

LAS AGUJAS, Mti:-JICIPIO DE ZAPOPAN,JAL. APARTADO POSTAL Núm.' 



A MI Y.AOHE: 

Por depositar toda la confianza -

en m! y por todo el apoy0 desein

teresado, qracias~ 

A MI PADRE: 

Con·respeto. 

A MIS HERMANOS: 

Ing. Arturo Pérez Quevedo y Esposa 

Ing. Julio C€sar P€rez Quevedo y Esposa 

Dra. Silvia Angelica P~rez Quevedo 

Por la gran motivaci6n que siempre me -

han brindado. 

A tUS ~IGOS: 

Ing. Javier Ordóñez Vizcarra 
Ir:g; Fernand.o Ordoñez Vizcarra 
Ing. Gilberto Fodr1guez Sing 
Ing. José Luis Quintanilla Diaz 
Ing. Gerardo Miguel Ramirez v. 
Ing. Félix Alejandro Garc!a R. 
Ina. Manuel Herrera 
Ing. Arturo Salazar Velarde 
Lic.· Antonio Blanco Treviño 
Lic. Francisco Corona 
Ing. David LLerena Lanzagorta 
Lic. Teófilo Rodrfquez 
Ins. Arturo 
C.P.· Antonio Quevedo Alem:in 
Lic. Luis Villanueva 
Ing. Jorge Padilla. 
Con. admiraci;6n y respeto. 

/ 



AG.RADECl.MIENTOS 

A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: 

En especial a la Escuela de Agricultura 

y a mis rr~estros, por brindarme todo el 

apoyo para mi preparación profesional y 

cultural. 

¡., .MIS ASESORES: 

A MI DIRECTOR DE TESIS: 

Ing. Santiago Sánchez Preciado 

Por su gran apoyo y su ayuda desint~ 

resada para la elaboraci6n de la pr~ 

sente investigación. 

Ing. Huao .More~o Garcfa 

Ing.· Andrés Rodr1guez Garc1a 

Por su apoyo constante para lograr que 

este trabajo se realizara. 

A todas aquellas personas que de al

guna manera me dieron motivaci6n pa

ra llevar a la culminaci6n esta in -

vestigaci6n. 



i 

LISTA DE CUADROS 

CUADRO Nll. TITULO Página 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

OBRAS DE IRRIGACION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 

EJIDOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE DEGO-

LLADO, JAL. • •.••••••••..•••.••••.•.• ;. • • • • • 25 

TAMANO DE LA SUPERFICIE DE EXPLOTACION ••• 30 

CARACTERISTICAS DE LA CLI~~TOLOGIA DEL LU -

GAR .•••..•••••••••••••.•••.••••••••. ~ . • • • • 31 

COLORES PREVALENTES DEL SUELO DEDICADO A LA 

AGRICULTURA • • • • • .• • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • 32 

PROFUNDIDAD PRO?-'..EDIO DEL SUELO AGRICOLA • • • 32 

CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DE LOS SUELOS 

AGRICOLAS •••••.•••••••••••.••••••••• ~· • • • • • 3 3 

TIPO DE TEXTURA DEL SUELO DETECTADO EN EL -

MUNICIPIO •• • •••••••••••••••••.•••••• ~ ••••• 34 

LABORES PRINCIPALES PE LA PREPARACION DEL -

SUELO ••••••.•••••••••••••••••••••••• • • • • • • 3 S 

TIPO DE l-'!..AQUINARIA UTiLIZADA ••••.•••••••••. 36 

CULTIVO, EPOCA DE SIEMBRA Y MAQUINARIA UTI-

LIZADA • • • • • • • • • • • . • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • . • • • • 36 

PRINCIPALES VARIEDADES UTILIZADAS EN LA --

SIEMBRA DE LOSCULTIVOS BASICOS ~ ••••••.•••• 37 

FUENTE Y DÓSIS DE FERTILIZANTES .PARA LOS -

CULTIVOS DE :1-_IAIZ Y SORGO ••••••.•••.•••.••• 38 

TIPOS DE VEGETACION EXISTENTE EN EL MUNICI-

PIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • •. • • • • . 39 

TIPO DE CONTROL DE MALEZAS •••••.•••.•.•••• 40 

PRODUCTOS QUHliCOS UTILIZADOS PARA EL CON -

TROL DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ Y -

SÓRGO ••.•••••••••••••••••. • • • • • • • • • • • • • • • . • 41 

17 INSECTICIDAS Y DOSIS PARA EL COMBATE DE PLA 

GAS DEL SUELO •••••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • 4 2 

18 RENDIMIENTO PRONEDIO DE COSECHA EN A~OS BUE 

NOS Y &LOS ••••••••••••••••••••••••••••••• 44 



i1 

CUADRO N~ TITULO Página 

19 DESTINO DE LA COSECHA •••••••••••••••••••••• 45 

20 DESTINO DE LOS ESQUILMOS .......... • .. • • .... 45 

21 FACTORES AGRONOMICOS QUE LIMITAN LA PRODUC -

CION AGRICOLA ••••••••••••••••••••• • • • • • • • •. • 4 7 

22 FACTORES EXTRA-AGRONOMICOS QUE LHUTAN LA -

PRODUCCION AGRICOLA ••••••••••••••••• • •• • • • • 4 8 



l N D l C E 

LISTA DE CUADROS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

RESU!>',EN 

CAPITULO I 

INTRODUCCION ....................................... 
1.1 Objetivos •••••••• , • , • , •••••••••••••••••••••• 

1.2 

1.3 

Hip6tesis 

Supuestos 

iii 

1 

2 

2 

2 

1.4 Justificaci6n ••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

CAPITULO II 

REVISION DE LITERATUPA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

2 .·1 Agroecosistemas . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 4 

2.2 Clasificaci6n de los agrosistemas seg~n los -

ejes de espacio y tiempo .•.•••.••.•••••••••• 6 

2.3 Descripci6n de los sistemas de producci6n ac-

tuales ...................................... 9 

2.3.1 Sistema secano intensivo ............. 9 

2.3.2 Sistema de producción en coamil ...... 9 

2.3.3 Sistema de humedad y riego ............ lO 

2.3.4 Sistema de barbecho .................. 10 

2.4 Resultados de la investigaci6n en el Estado -

de Jalisco· • . . • . . . . • . . • . . • • . • . . • . • . • • . . • . • • • • 11 

CAPITULO III 

HATERIALES Y 1-I..ETODOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 

3.1 Fisiograffa del Municipio ••••••••••••••••••• 15 

3.1.1 Delimitación de la zona de estudio ••• 15 

3. l. 2 Topoqraffa . . • • . • • • • • . • • • • • • • . • . . • • • • • 16 

3. l. 3 Clima ... , . • • . • • . . • • . • • . • • • . • . • • • • • • • . 16 

3.1.4 Vegetación •.•••••.•...••••..••••••••• 17 

3.1.5 Geoloc;fa •.••...••••••••••••.••••..••• 18 



3.1.6 Suelos.··~···························· 
3 .1. 7 Agua •.•••••.••.••••••••.•••••••••.••• 

19 

21 

3.2 Población ecol16micamente activa............. 24 

3.2.1 Tenencia de la.tierra .••••••.•••••••• 25 

3.3 Metodolog1a de la investigación ••••••••••••• 27 

3.3.1 Disefio de la muestra •••••.••••••••••• 27 

3.3.2 Tamaño de ,la muestra 27 

3.3.3 Diseño del cuestionario.............. 28 

3. 3. 4 Levantamiento de las encuestas • • • .• • • • 2 8 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ••••••••••••••• , • ! • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • 2 9 

4.1 Caracter1sticas generales ••• ~............... 29 

4.1.1 

4.1.2 

Tenencia de la tierra~··········; •••• 

Tiempo dedicado a la agricul-tura como 

29 

modo de vida ••••••••• ~.......... .. • • • • 29 

4 .1. 3 Tipo de explotación • • • • • • • • • • • • . • • • • • 29 

4.1.4 Superficie de explotación .••.••• ~.... 30 

4. 2 Climatologíd •••••••• ~ .•••••••• ; • • • • • • • • •. • • • • 30 

4.3 Caracter!sticas de los suelos ••• ~ •• ~........ 3~ 

4.3.1 Color del suelo 3~ 

4. 3. 2 Profundidad prom\'!dio del suelo • • • . • • • 32 

4. 3. 3 Relieve • • • • • •.• • . • • • . • • • . • • • • • • . • • .• • • • 33 

4.3.4 Presencia de pedregosidad ••.••••••••• 33 

4.3.5 Problemas de los suelos agrfcolas •••• 33 

4.3.6 Productividad del sueio ••••••••.••.•• 34 

4.3.7 Textura •• ;........................... 34 

4.4 Preparaci6n del suelo....................... 35 

4.4.1 Maquinaria o tiro animal utilizado ••• 35 

4. 5 Siembra • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • 36 

4.6 Prácticas de cultivo ···················~···· 38 

4.6.1 Fertilización ..................... • ... 38 

4 • 7 Vegetación ·• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 

4. 7.1 Malas hierbas .• •.••••••••••• •.•......... 39 

4. 7. 2 Control de malezas ••• ; • • • • • • • • • • • • • • • 40 



Página 

4.8 Labores de cultivo 41 

4.9 Fauna silvestre • • • • • • •• • • . • • • • • • • • • • • •• • •• •• 41 

4.10 Plagas y enfermedades ••••••••••••••••••••••• 42 

4.10.1 Plagas del suelo ••••••••.••••.•••••• 42 

4.10.2 Plagas del follaje y frut? •••••.•••• 42 

4.10.3 Enfermedades •••••••••••••••••••••••• 43 

4.11 Cosecha 

4 .11.1 

4 .11. 2 

4 .11. 3 

Rendimiento y transporte de cosecha •• 

Destino de cosecha .••••••.•••••••••• 

Esquilmos ••.•..•••••••••..••.••••••• 

43 

44 

44 

45 

4.11.4 Almacenaje .••.•...•.••.••••••••••••• 46 

4. 12 · Financiamiento . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 6 

4.13 Factores agron6micos y extra-agronómicos que 

limitan la producci6n 

CAPITULO V 

DISCUSION 

CAPITULO VI 

.......................................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO VII 

BIBLIOGRAFIA REVISADA 

47 

49 

56 

60 



iii 

R. E S U M E N 

La presente investigación llevada a c~bo en el Mu

nicipio dP De~ollado, Jal., pr~tende dejar eatablecidos -

los diferentes sistemas de producción existentes en la r~ -

gión, los cuales fueron detectados a nivel que las encue~ -

tas se fueron recabando en el·total de sus datos, los cues

tionarios contienen ocho capitulas que engloban todos los -

factores de manejo, clima y suelo, los cuales fueron descri 

tos tanto por ejidatarios y pequefios propietarios~ 

Los resultados obtenidos son interpretados en por

centajes, enfocándolos en cuadros representativos con pre -
• 1 - • 

guntas y respuestas de los cuestionarios aplicados, los cu~ 

les pueden manejarse en forma representativa en el munici -

pio. 

Entre los sistemas de producción agrícola existen~ 

tes se encontraron los siguientes: sistema de Secano Inten 

sivo, Sistema Tradicional y Sistema de Tecnología Moderna. 

Es evidente que las investigaciones son importa~ -

tes tanto a nivel región como nacional; el más importante 

es desarrollar mejores tecnolog1as y generar mayores esfueE 

zos para que los agricultores alcancen mayores in¡:;umos y en 

la que su situación social estaría en un nivel cultural y -

técnico más práctico. 
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e A P I T U L O I 

I N T R O D U e e I O N 

En el Estado de Jalisco, el tipo de agricultura e~ 

tá últimamente ligado a los factores climáticos, ya que es

tudios realizados muestran que la mayoria· de las tierras -

son cultivadas en base al. temporal y, además, por el tipo -

de siembra que predomina es de cultivos b~sicos, en este ti 

po de producción están contemplados los factores suelo, cli 

ma, topografía, vegetación, manejo, etc, 

Nuestra investiaación se ha enfocado más al Munici 
J -

pio de Degollad~, Jal. Como anteriormente fue descrito, el 

tipo de siembra utilizada con mayor frecuencia es la produ~ 

ción de granos básicos como son: maiz y sorgo y, en menor -

escala, se tienen el trigo y garbanzo. 

El principal problema que se presenta en el Munic! 

pio es la falta de información t~cnica agrícola que se le -

debe proporcionar al agricultor, como por ejemplo: los ti -

pos de siembra, fertilización, tecnología moderna, utilizán 

dose m~s la tracción animal, aunado esto bcasiona una haja 

producción tanto en cantidad como en calidad, 

Por esto, es imperiosa la necesidad de buscar tec

nologías adecuadas, dar asesorías a personas que tengan más 

capacidad dentro del Municipio para que éstas las difieran 

a las demás y así el agricultor tome en cuenta los diferen

tes tipos de tecnología que debe utilizar; esto ocasionaría 

que se produzca un cambio y haya mayor producción, tanto p~ 

ra el productor como para el país mismo. 
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1.1 Objetivos. 

Los objetivos que se persiguen en el presente tra

bajo son los siguientes: 

l. Detectar la problemática agr1cola existente en el Nuni

cipio. 

2. Identificar y describir los diferentes sistemas de pro

ducción. 

3. Sugerir la estrategia adecuada para resolver la proble

mática prevalente en la r:egi6n. 

l. 2 Hipótesis. 

Para el presente estudio se plantea la hipótesis -

siguiente: 

E.:<iste una gran variación en los rendimientos de los di 

ferentes sistemas de producción agr1cola. 

l. 3 Supuestos. 

Se parte del supuesto que existen diferentes sistemas -

de producción agr1cola. 

1.4 Justificaci6n. 

La importancia de conocer la forma en que se desarro -

llan cada uno de los agroecosistemas nos dari oportuni

dad para diseñar investigaciones posteriores que ayuda

r~n a resolver la problem~tica agropecuaria que existe 

en el ~unicipio. 
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C A P I T U L O II 

REVISION DE LITERATURA 

Definición de los Ecosistemas: 

La concepción moderna del ecosistema abarca dos a~ 

pectos: el de estructura·y el de transferencia de energía • 

La estructura es el arreglo espacial de los organismos, ta~ 

to en superficie como en altura. La transferencia de ener

gía se realiza a trav~s de las cadenas tr6ficas de los org~ 

nismos. Así, para un ecosistema cualquiera, que puede ser 

la parcela de un agricultor o cinco asociaciones vegetales 

primarias en ~~xico, tales como selvas, bosques, arbustos, 

savanas y praderas. 

La transferencia de energia dentro del ecosistema 

se realiza por organismos vivientes; ~stos se clasifican en 

fijador de energía, circuladores de energía y liberadores -

de energía. 

Los organismos fijadores se constituyen por los o~ 

ganismos autótrofos y en la mayor parte de los ecosistemas 

terrestres son plantas superiores, los organismos circulad~ 

res de energía son comunmente, en primera instan~ia, los -

herbívoros, como los changos en la selva, y en segundo tér

mino los carnívoros que se alimentan de herbívoros u otros 

carnívoros. Finalmente tenemos a los liberadores de ener -

gía, que están .formados principalmente por bacterias que -

llevan a cabo el proceso de mineralización de los compue~ -

tos orgánicos (Cuanalo y Ponce, 1981). 

Villc.lpando (1979) los define como el estudio de -

la estructura y manejo de los ecosistemas compuest.os por -

individuos, poblaciones y comunidades de organismos vivos y 



el medio abiótico en que se encuentran, dan la pauta para -

desarrollar el concepto de "Ecosistema" sistema interaccio

nante que comprende cosas vivas, junto con el habitat no vi 

vo, incluyendo la circulación, transformación y acumulación 

de energía. 

Márquez (1977) señala que cualquier forma de pr~ -

ducción agrícola (agroecosisterna) es en su sentido amplio -

un ecosistema artificial. La estructura y las relaciones -

entre los componentes del agroecosistema y entre éstos y el 

medio ambiente obedecen a las leyes generales de .los ecosis 

temas, si bien el hombre le imprime modalidades particul~ -

res de acuerdo a sus fines utilitarios desde el punto de 

vista ecológico, las plantas y animales se estudian corno -

agrupaciones más o menos complejas de poblaciones que guar

dan ciertas relaciones entre sí y el medio ambiente; rela -

cienes internas y exte~nas del ecosistema. 

Los individuos y las poblaciones no viven en la na 

t~raleza sino en asociación con otras plantas y animales. -

Estos conglomerados de organismos no son agrupamientos acc~ 

dentales acumulados al azar; por el contrario, se trata de 

organizaciones especialmente ordenadas, semejantes a máqui

nas que utilizan energía y rnate.ria prima para sus funciones. 

Esas comunidades precisa y mecánica de plantas y -

animales, junto con el medio ambiente que las controla, se 

denomina "ecosistema" según(Billings, : 1966). 

2.1 Agroecosistemas. 

Laird (1966) citado por Vallejo (1984) definió el -

agroecosisterna corno una parte del universo, en la cual los 

factores no controlables de la producción de un cultivar, -

son razonablemente constantes. 
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Los sistemas de producción citados por Turrent --

(1977) definen los sistemas de producción como un cultivo -

en que los factores incontrolables de la producción fueran 

prácticamente constantes. En esta definición están involu

crados los conceptos factor controlable y factor incontrola 

ble de la producción. Esto es en sí una concepción económ~ 

ca a corto plazo. Las clasificaciones de fertilizantes y -

pesticidas representan algunos de los factores controlables~ 

en cambio la textura y la profundidad del suelo~ el régimen 

de lluvias, son ejemplo de los factores incontrolables. 

Cada agrosistema es caracterizado por Turrent (1977) 

mediante una familia de funciones de respuestas de una o -

más de 1as variables de tecnolog1a y selecciona el 60% de -

probabilidades como el limite aceptable del aspecto de va -

riación de las funciones de respuesta observada. El agr~ 

sistema es entonces caracterizado por la función promedio -

de entre todas las funciones de respuesta y sobre ella se -

puede observar un grupo de parámetros que son: a.- Rendí -

mientas de origen, b.- Pendientes en el origen, c.- Curvat~ 

ra en el origen, d.- Rendimiento máximo, y e.- Curvatura en 

el punto de rendimiento máximo. En virtud de que los pará

metros de rendimiento máximos y curvatura de la función en 

ese punto no són afectados por el manejo previo, se acepta 

como parámetro de diagnósticos del agrosistema. 

Ponce y Cuanalo (1981) al hacer referencia a un -

agroecosistema señala que entendemos a un ecosistema agríe~ 

la en donde la circulación, transformación y acumulación de 

energía ocurren de una manera singular, a trav~s de las --

plantas y el medio ambiente físico. Uno de los propósitos 

fundamentales en el manejo práctico de un agroecosistema es 

encaminar el complejo juego de interacciones que define el 

flujo de energía que r.ace la acumulación de cierto producto en 

las plantas cultivadas. 
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Factores que afectan los sistemas de producción: 

Laird (1977) citado por Vallejo (1984) menciona a! 

gunas variables pertenecientes a los factores suelo, clima 

y manejo que se espera, que podrán afectar el rendimiento -

potencial del cultivo en el factor suelo, y cita: 

a.- La profundidad, la textura y la estructur~ de 

los horizontes A y B; b.- la pendiente; c.- La posición fi

siográfica, d.- La capacidad de retención. de humedad; erLa 

permeabilidad: f.- La t.oxicidad del aluminio: g.- . El conte

nido de sodio intercambiable; h.- El contenido de sales so

lubles; i.- El contenido de al6fana; y j.- Los niveles nati 

vos de los nutrientes esenciales de las plantas. 

Los factores del clima señala: a.- Precipitación; 

b.- Temperatura; c.- Radiaci6n solar; d.- Heladas; f.- Gra

nizo; y g.- Los vientos fuertes. 

Factor manejo contempla: a.- El cultivo anterior; 

b.- El uso previo de fertilizantes y estiércol; c.- Fecha -

de siembra; d.- Las deficiencias en la práctica de manejo -

que no se puedan fácilmente cambfar. 

2.2 Clasificación de los agrosistemas segan los Ejes: Esp~ 

cio y Tiempo. 

11árquez (1976) entiende como tecnología a las hab~ 

lidades que el hombre ha desarrollado tanto ernpirica como -

científicamente con el objeto de hacer producir la tierra -

ya sea para la subsistencia o para tener redituabilidad de 

ella; podrá estar más o menos claro que la tecnología queda 

determinada tanto por el medio ecol6gico como por la compo

nente social. 

El medio ambiente proporciona factores de la pr~ -
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ducción más o menos invariable como es el clima y el suelo 

que son desde luego decisivos para que una planta pro'spere. 

Los cultivos pueden crecer secuencialmente uno des 

pués de otro de manera que el tiempo que se utiliza para o~ 

tener más producción o cultivares en conjunto y crecer jun

tos simultáneamente. 

Los modelos de intercultivo se basan en la utiliza 

ción del tiempo extra y los arreglos espaciales de los cul

tivos componentes, y una especie puede proporcionar apoyo -

a la otra como es el caso del frijol trepador (Phaseolus -

~) y maíz (Zea mays). (Francis 1973). 

La ganancia originada en asociación de cultivos es 

porque ya sea que la planta es posible, en mezclas de cult! 

vos de similar madurez las ventajas de rendimientos se o~ -

tienen mediante una menor competencia instantánea entre cul 

tivos en espacio a~reo y edáfico. 

En mezclas de cultivos de madurez diferente, las -

ventajas en rendimiento se obtienen por una intercompete~ -

cía baja de los cultivos en espacio y tiempo para un más rá 

pido crecimiento, componentes de madurez temprana y median

te una menor competencia entre cultivos por espacio y tiem

po para los componentes de madurez tardía de lento crecí 

miento. 

Los modelos sucesivos de cultivo se enfocan a mul-

tiplicar el retorno neto por unidad de área. Con el uso de 

un cultivo extra o varios. ~1 tiempo es entonces, la dime~ 

sión extra utilizada. ~l mejoramiento de cultivares de ma

curez temprana y alto rendimiento ha contribuido grandemen

te a la flexibilicad de modelos de cultivo sucesivos. 

Sin embargo, una nota de precaución tiene que ser 
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considerada cuando se adoptan nuevas secuencias de cultivos 

a los posibles efectos negativos de acarreo de un cultivo a 

otro. El primer cultivo puede afecta~ negativamente el re~ 

dimiento del segundo por una indebida depresión de nutrien

tes o de las reservas de humedad del suelo y un incremento 

en la población de plagas y enfermedades, particularmente -

críticas, es la secuencia de monocultivo. 

Los principios del incremento de rendimientos que 

resultan de un mejor uso del espacio en mezclas complement~ 

rías a la utilización del tiempo con cultivos en secuencia. 

Te6ricamente entonces el cultivo máximo 'deberá obtenerse -

con secuencias de cultivos de altos rendimientos en mezclas 

compatibles. En la práctica este modelo ha estado invol~ -

erado en relación a los recursos tradicionales en lo que a! 

gunos cultivos son plantados y cosechados en combinaciones 

en diferentes tipos (Ruthenber 1976). 

Márquez (1981), señala que una clasificación tecno 

lógica adecuada debe basarse en l·os ·ejes espacio y tiempo -

como criterio fundamental, porque los sistemas agrícolas se 

desenvuelven dentro de un espacio físico (la tierra como 

parcela, finca, región agrícola, etc.) y a través del tiem

po (la estación en crecimiento, las épocas del año, los año~ 

etc.). En este contexto es importante ver como se ha desa

rrollado tecnológicamente la agricultura en relación a la -

diversidad de pl~ntas que se encuentran dentro de la parce

la y su distribucional es~acial (eje espacio) y el uso que 

se le da a ésta a través del tiempo (eje tiempo). 

La continua interacción del hombre con el medio -

ambiente genera la tecnología. El hombre modifica el medio 

aw~iente en la búsqueda de nuevos y mejores satisfactores y 

al obtenerlos cambia su status social, lo que a su vez re -

percute sobre el medio ambiente; esto, en términos elementa 

les, no es otra cosa sino el desarrollo humano. 
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2.3 Descripción de los sistemas de producción actuales. 

2.3.1 Sistema secano intensivo. 

Cuando el sistema de barbecho es completamente por 

rotación de cultivos y constante labranza, se considera co

mo un sistema de secano intensivo. El mismo suelo es culti 

vado constantemente. En este sistema se tienen más prácti

cas culturales corno deshierbes, control de plagas y enferme 

dades, fertilización y aplicación de residuos orgánicos. 

Dentro de este sistema hay gran variedad de técni

cas y tipo, segfin Parlem (1972) hasta ahora han sido poco es 

tudiadas. 

En el sistema secano intensivo es común remover el 

suelo para formar montículos como en Brasil y Antillas, so

bre los cuales se siembra yuca {Manchot) ; también es comlln 

efectuar aterrizamientos y bancales que sirven para una me

jor conservación del suelo. 

2.3.2 Sistema de producción en coarnil. 

Según Chávez (1983) éste es un.sistema de produc -

ci6n agrícola que tradicionalmente se ha venido practicando 

a través de los años. 

Los define como un terreno de corta extensión, que 

se cultiva con azadón. El coamil es utilizado como un sis

tema de producción en la zona norte-sur, los altos y la cos 

ta de Jalisco a nivel nacional. 

Entre las caracterfsticas fundamentales de este -

siste~a se encuentran las siguientes: 
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Se practica por la escasez de terrenos planos de aradura 

y por la necesidad alimenticia del campesino y su fami -

lia. 

Tiene elementos de una agricultura primitiva netamente -

tradicional, aunque se aprecia la introducción de insu -

mos propios de la agricultura moderna. 

Para la producción del coamil se utiliza un qran número 

de mano de obra, es decir el ins~~o energético es alto. 

Se aprecia la posibilidad de mejorar, corno semillas mej~ 

radas, fertilizantes, insecticidas y herbicidas. 

En los coarniles de muchas pendientes, el grado de ero -

sión del suelo es acentuado. 

2.3.3 Sistema de humedad y riego. 

El medio natural determina el uso de la irrigación 

donde las condiciones materiales de humedad sean deficien -

tes y el empleo de drenaje cuando el caso es exceso de agua 

para un desarrollo de los cultivos o cuando las condiciones 

de salinidad del suelo asi lo indican. El riego y el dren~ 

je en si son de las actividades humanas que más profundarne~ 

te pueden modificar el medio natural. (Olguin 1977). 

2.3.4 Sistema barbecho. 

Este sistema se hace en tierra que han descansado 

en un tiempo, el cual no es tan largo cerno para restablecer 

una zona selvática. Los esquilmos son quemados o incorpor~ 

dos, luego el terreno es labrado una o dos veces utilizando 

herramienta manual, arado con tracción animal o mecánica, -

preparándose asi para la siembra. 



Parlero (1967) señala que el sistema de barbecho ·e~ 

tá bien definido como un sistema agrícola en el cual en au

sencia de fertilizantes y riego se establece un m~todo de -

laborar la tierra por rotación para prevenir el agotamiento 

del suelo. 

2.4 Resultados ~e investigación en el Estado de Jalisco. 

Ramírez (1983) concluye que en Zapopan existen dos. 

sistemas de producción agrícola: 

Mecanizado. 

Hecánico con tiro animal. 

Existiendo diferencias que van desde la mala infoE 

rnación hasta la falta de recursos económicos para realizar 

las labores necesarias para el cultivo; destaca la existen

cia en gran escala del unicultivo del maíz debido a que mu

chos agricultores conocen sólo este cultivo porqu~ en la r~ 

gión es un cultivo básico para la alimentación, además los 

insumas son fáciles de conseguir y de igual manera la comer 

cialización de la cosecha. 

Saavedra (1983}, señala que en·el municipio de Ta

la el ingenio cañero ejerce gran influencia en la actividad 

agrícola, así corno en los municipios circunvecinos, de tal 

manera que ésta ha llevado a los agricultores de la zona a 

cambiar del cultivo tradicional y acostumbrado por la caña 

de azúcar, inclusive se observa que el Hunicipio ha perdido 

bastante en lo que a actividades pecuarias se refiere, para 

dar paso al cultivo de la caña. 

Silva (1983) seB-ala que en el municipio de Tlaj~ -

rnulco cte Zúñiga, los sistemas productivos que existen son -

el agrícola, agrícola-ganadero y ganadero. 
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Mart1nez (1984) considera que en Ciudad Guzmán pa

ra estudiar los agrosisternas es necesario utilizar técnicas 

más sofisticadas que pueden tener una.solución común en el 

intento de su mejoramiento. 

Vallejo (1984) describe en Yahualica de González -

Gallo, Jalisco, que existen cuatro sistemas de producción -

agrícola: el coamil, el de asociación, el de tracción ani -

mal o tractor y el sistema de humedad y riego. 

En Tecolotlán, Jalisco (Castro 1984), concluye que 

existen cuatro sistemas de prodUcción agricola: el afio y -

vez1 con tecnología tradicional, con tecnología moderna y -

agricultura perenne, existiendo diferencias como condici~ -

nes de los suelos y manejo y objetivos de la producción de 

otros cultivos. 

Los sistemas de producción agricola que establece 

Uribe (1984) en Villa Corona, Jal., son: el año y vez, el

de asociación, el de cultivos de relevo, el de secano inten 

sivo y con tecnología moderna. 

Ledezma (1984) concluye que el tipo de explotación 

predominante en Ixtlahuacán del Rio, Jal., es el del tipo

Agrícola-Ganadero, siendo el sistema de explotación princi

palrr.ente el de temporal y h~~edad. 

En Atengo, Jal, segGn Macias (1984), destaca la ac 

tividad Agrícola-Ganadera, basada en los campesinos que po

seen tierras y ganado, los animales son alimentados con las 

pasturas o esquilmos obtenidos de las cosechas. 

Los sistemas de producción agrícola que describe 

Alvarez (1984) en Cocula, Jalisco, son: el de coamil, el de 

secano intensivo, el del afio y vez y el de riego. 
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Velasco (1985) establece que en Atenguillo, Jalis

co, existen cinco sistemas de producción agrícola: el de -

coamil, el de año y vez, el de secano intensivo, el de cul

tivos en asociación y el de huertos familiares de traspatic. 

Existen en Ojuelos, Jalisco, tres sistemas de pro

ducción agrícola siendo éstos el agrícola-ganadero, el gana 

dero y el agrícola-(temporal y riego o medio riego). (G6mez 

1985). 

Sánchez (1985) en Tonal&, Jal., describe que la 

agricultura queda limitada a los cultivos de temporal. 

En El Grullo, Jal., Quintero (1985) establece que 

existen cuatro sistemas de producción agrícola: el de as~ -

ciación de relevo con tecnología tradicional, el de secano 

intensivo y con tecnología moderna. 

La conclusión de Oliveros (1985) en Zacoalco de -

Torres, Jal., es que existen cinco sistemas de producción

agrícola, siendo éstos los siguientes: el de unicultivo, el 

de cultivos en asociación, el de coamil, el mixto y el de -

huertos familiares. 

En base a los resultados obtenidos en el municipio 

de La Barca, Jal., Parra (1985) describe cinco sistemas de 

producción agrícola: secano intensivo, con tecnología m~ -

derna, tecnología mixta, sistema de riego, sistema de pr~ -

ducción perenne y cultivos en asociación. 

Gutiérrez (1985) concluye que en el municipio de -

Encarnación de Díaz existen cuatro sistemas de producción -

agrícola: sistemas de producción tradicional, sistema de -

producción de secano intensivo, sistema de producción con -

tecnología moderna y sistema de 9roducción moderna. 
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Rico (1986), sefiala que en el municipio de El Li 

món, Jal., existen cuatro sistemas de producción agrícola, 

que son: sistema de producción agrícola en asociación, sis

temas de producción de secano intensivo, sistemas de produ~ 

ción de riego y sistemas de producción en coamil. 

Rodríguez (1986} concluye que en el municipio de 

Mixtlán se identificaron cinco sistemas de producción agrí

cola, los cuales se describen a continuación: secano inten

sivo, con tecnología moderna, sistema de año y vez, sistema 

de producción de coamil y sistemas de producción en huertos 

familiares de trélspatio. 

En estudio del municipio de Jalostotitlán, Jal.,

Jáuregui (1986) concluye que existen cuatro sistemas de pr~ 

ducción los cuales son los siguientes: sistema tradicio~al 4 

sistema de producción de coamil, sistema secano intensivo y 

sistema de tecnología moderna. 
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C A P I T U L O III 

1-1ATERIALES Y METODOS 

3.1 Fisiografía del Municipio. 

3.1.1 Delimitación de la zona de estudio. 

Ubicado al este de la subregi6n de Ocotlán, la que 

se encuentra en la porción este de la región central del Es 

tado, el municipio de Degollado tiene su cabecera rr.unicipal 

al centro de la misrr.a, a una altitud de 1,705 metros sobre

el nivel del mar, una latitud norte de 20°28' y una long!

tud de 102°09'. 

El municipio de Degollado limita al norte con el -

municipio de Jesús M.aría, al sur con el Estado de Hicho~ -

cAn, al este con el de Guanajuato y al oeste con el munici

pio de Ayo el Chico. 

Con una superficie total de 679.0 Km2 y una pobla

ción de 15,490 personas en (1970), el municipio tiene una -

densidad de 22.8 habitantes por Km 2 , 

La población total es de 5,4~5 habitantes en la -

única concentración urbana, habiendo 10,005 personas en las 

103 localidades rurales con menos de 2,500 moradores siendo 

la principal Huáscato con más de 1,000 residentes cada una. 

Sus recursos naturales de acuerdo a su extensión -

territorial, este municipio ocupa el cuarto lugar dentro de 

la subregión y representa el 11.9% del total de la misma. -

cuenta con una su?erficie total de 45,100 hectáreas clasifi 

cadas agrológicamente de la manera siguiente: 
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6,761 Hectáreas de riego. 

20,700 Hectáreas de temporal y humedad. 

15,700 Hectáreas de pastizales. 

2,200 Hectáreas de bosques; y 

739 Hectáreas son eriales improductivas agrico-

lamente. 

3.1.2 Topograf1a. 

Orográficamente en el municipio se presentan dos 

formas caracter1sticas de relieve: 

La primera que corresponde a zonas accidentadas, la 

cual en el municipio es nula. 

La segunda que corresponde a zonas semiplanas y. -~

abarca aproximadamente el 58.60% de la superficie y las cua

les se localizan en el norte y sur de la cabecera municipal 

y está formada por altura de 1,600 a 2,000 mts. sobre el ni

vel del mar. 

La tercera corresponde a zonas planas y abarca 

aproximadamente el 41.40% de la superficie y se localizan de 

este y oeste del municipio y está formado por una altura de 

1,700 a 1,800 mts. sobre el nivel del mar. (S.A.R.H. 1975). 

3.1.3 Clima. 

De acuerdo con los datos registrados y con la clasi 

ficaci6n de (Thorntheaite 1982) el clima es semi-seco, con -

otoño e invierno seco; semi-cálido sin cambios térmicos in -

vernales bien definidos, teniendo una precipitaci6n media -

anual de 901.1 mm, estando concentrado en los meses de junio 

a septiembre, siendo'el 90.1% suficiente para efectuar única 

mente el ciclo agr1cola y se desaprovechan los meses de no -

vierobre a abril, para hacer otras siembras remunerativas de

bido a la sequ1a. 
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En cuanto al fact~r temperatura, se puede decir -

que no es limitante de la producción agr1cola, pues se cue~ 

ta con una temperatura media de 20.9°C, que es'bastante bu~ 

na y la mínima extrema es de 0.5°C, según se observa que -

las heladas son nulas en esta re~ión por lo que al contar -

con el riego, se puede aprovechar el período invernal.para 

varios cultivos sin temor a pérdidas por este factor. 

La suma de los 1ndices de la eficiencia de la tem

peratura de los tres meses tiene una temperatura media más 

alta de 33. 73°C. (S.A.R.H. 1978). 

3.1.4 Vegetación. 

Se incluye bajo este concepto, aquellas áreas cuya 

vegetación fisonómicamente dominante es la graminoide, p~ -

diendo encontrarse asociada con otro tipo de vegetación. 

Por naturaleza, los pastizales se han clasificado 

en: 

Pastizal Inducido.- El que surge al eliminar la -

vegetación qué lo domina. El origen de este pastizal puede 

ser consecuencia de un desmonte intencional,del abandono de 

un área agrícola o de un incendio. Son frecuentes en este 

grupo los géneros Aristida, Cenchurus, Chloris, Bouteloua, 

Andropogon, etc. 

Pastizal Natural.- Es considerado principalmente 

como un producto natural de la interacción del clima - sue 

lo, de una región, como los pastizales de Nava jita (Bouteloua 

gracilis), Zacate chino (Bochloe doctyloides). 

Natorral Subinerme.- Comunidad cornpuesta·por plc3!! 

tas espinosas e inermes, cuya proporción de una a otras es 

mayor de 30% y menos de 70%, algunos elementos que forman 
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este tipo de matorral son: Barreta (Helietta narvifolia), -

Cenizos (Beucophvlluro sop.), Granjeno (Celtis Eullida), Ar

cibuche (Forestena spp,), Casahuate (;pomeas ~.), etc, 

Matorral Espinoso.- Comunidad por plantas espino

sas, entre los Matorrales de este tipo son frecuentes los 

huizaches (Acacia farneciana}, mezquite (Prosopis ~.}, 

uña de gato (Mimosa ~) , etc. 

Nopaleras.- Asociación de plantas comunrnente con~ 

cidas como nopales, cardenches, tasajill, alicoche, etc. -

(Oountia spo.} que se encuentran en la zona árida y serniári 

da del país. 

3.1.5 Geología. 

Tiene corno objetivo: la investigación y formula 

ci6n del inventario de todos los recursos geológicos dispo

nibles con que cuenta el pa1s, p~ra su mejor aprovechamien

to, como son: 

Ubicación y análisis de los minerales que de ellos 

se extrae, la utilización de las rocas y suelos corno rnat~ -

riales para construcción, manantiales fríos 6 termales, po

sibilidades de obtención de agua subterránea, localización 

de pozos, norias y aerornotores. 

Las rocas que constituyen los cerros y que dan ori 

gen a los suelos, son principalmente: andesitas, basaltos y 

tobas, producto de la erupción volcánica a fines de la épo

ca del mioceno y en la época del plioceno de la era tercia-

ria. 

Andesita.- Roca ígnea extrusiva de conformación -

intermedia, textura afan1tica a porfídica. Compuesta prin-



.H 

cipalrnente por plagioclasas sódicas, biotitas y hornblenda. 

Es una roca de grano fino y de color gris, en la que.desta

can las manchas blancas de las plagioclasas. 

Basalto.- Roca volcánica de textura efanitica y -

estructural vesicular. Sus principales componentes son pl~ 

gioclasas cálcicas y como accesorios, olivino y piroxena; -

es de color gris obscuro. 

Toba.- Roca ignea extrusiva, compuesta por mat~ -

riales piclásticos que pueden estar consolidados y cuyo di! 

metro es menor de 32 mm., mismos que fueron arrojados por

los volcanes. Las hay de composición ácida, intermedia o -

básica. (Cet.als 1975). 

3. 1. 6 suelos. 

Los suelos que se observan tienen diferentes modos 

de información, predominando los aluviales, los que se con

sideran como los mejores. 

El origen de estos suelos en la generalidad provi~ 

nen de rocas extrusivas variando la serie seg6n su procede~ 

cia, sus colores generalmente van de acuerdo a sus g~nesis 

y presenta una diversidad de colores que son bastante pecu

liares para cada tipo de suelo. La fisiografia del lugar -

caracterizada e influye bastante en la formación de estos -

suelos. 

El área de estudio lo podernos dividir en las zonas 

principales que son: la parte plana que constituye general

mente los suelos aluviales, cafesosos de textura mediana, -

de las mejores clases agr1colas de donde se pueden diversi

ficar y planear cultivos más remunerativos con la aplic~ -

ción de la técnica agrícola avanzada. 
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Por otra parte, las laderas que son suelos inclinados, p~ -

dregosos, delgados, de colores que varían del color negro -

los cuales son más difíciles en su man~jo. En este tipo de 

suelos se planean cultivos específicos dependiendo de la 

clasificación que tengan. 

Además, en esta zona se encontraron suelos como 

Cambisol fe.rrálico, Phaeozems haplico, vertiscl pelico, Ce

mico, Fluvisol é!!utrico, Luvison vértice y Litosol. 

Cambisol ferrálico.- cambisoles que tienen hori -

zontes de color café o rojizos. 

Phaoezems haplico.- Son suelos que tienen un hor~ 

unte A melanic y posiblemente un B cambie. Es una capa su

perficial de que los 18 cm de superficie han sido mezclados 

por el arado; tienen las propiedades siguientes: 

Horizonte A melanic.- La estructura del suelo es 

lo suficientemente fuerte, el conten~do de materia orgá~ica 

es el menor de 1% o .58% de carbono orgánico. No presentan 

un horizonte con concentraciones de cal pulverulenta suave, 

nos muestran con la profundidad un incremento en la satura

ción de Na y K dentro de la superficie o dentro de los 50 -

cm abajo del horizonte B si se encuentra presente. 

vertisol pélico, cr6mico.- Son suelos de textura 

pesada, desarrollan grietas en algún período en la mayoría 

de los años (a menos que estén irri9ados) presentan un mi -

ero-relieve gil gai, o en algunas partes dentro de los 25 y 

10 cm se cruzan los superficiales de prec.i.sión o se forman 

cuñas o agregados estructurales paralelepípedos. 

Fluvisol eutrico.- Son suelos de depósito aluvia

les recientes que no tienen horizontes de diagnóstico, exc~ 



21 

to posiblemente un horizonte A y tiene un pH (KCL.) de 4.0 6 

más al menos en una parte de los primeros 50 cm del suelo. 

El horizonte A, es el único que es muy claro en color y muy 

bajo en carbono inorgánico. 

Luvisol vértice.- Luvisoles que presentan una o -

más de las siguientes caracteristicas: un horizonte cálci

co, dentro de los primeros 125 cm del suelo y calcáreo por 

lo menos entre los 20 y 50 e~ de la superficie. 

Litosol.- Suelos que después de que los primeros 

18 cm han sido mezclados, tienen 30% o más de arcilla en to 

dos los horizontes, por lo menos de los primeros 50 cm del 

suelo durante algún período en la mayor parte del tiempo, -

forman grietas de por lo menos 1 cm de ancho hasta una pro

fundidad de 50 cm a menos que estén bajo riego, y que pr~ -

sentan una o más de las siguientes características: micr~

relieve gelga,caras de presión intersectadas y agregados e~ 

tructurales en forma de cufia, ambas a una profundidad entre 

25 y lOO cm del suelo. (Cetals 1975) . 

3.1.7 Agua. 

Sus recursos hidrológicos son proporcionados por 

los ríos y arroyos que conforman la subcuenca hidrológica 

río Lerma (Chapala turbio) perteneciente a la región hidro

lógica Lerma-Chapala-Santiago. 

El volumen de precipitación pluvial anual en el mu 

nicipio se estima en 44.1 millones de metros cübicos. De -

éste escurren 3.7 millones cúbicos, de los que sólo se 

aprovechan un 7.3% (2.9 millones de metros cúbicos) por tres 

unidades de captación que benefician una superficie de la -

labor. Dicho porcentaje resulta muy bajo al compararlo con 

el de la sub-región de la que forma part9, la cual es de --

13.4%. 
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Cabe señalar que se encuentra en proceso la cons -

trucción de la presa _El Narijo, que almacenará aproximad~ -

mente tres millones de metros cúbicos, para beneficio de --

430 ha. 

Además de las unidades de riego que actualmente -

operan en el municipio, existen los estudios por parte de -

la secretaría de Recursos Hidráulicos de seis más con las -

que pretende aprovechar aguas de los r1os Lerma (Turbio-Huá~ 

cato) que aumentará la superficie de riego hasta hoy bastan 

te reducida. 

Por otra parte, el aprovechamiento de las aguas 

subterráneas es nulo, señalando la necesidad de realizar 

los estudios convenientes a fin de localizar sitios apropi~ 

dos para la creación de obras a trav~s de los suelos qu~ -~ 

permitan su utilización. 

En consecuencia de lo anterior y dado a los recur

sos hidrológicos de que dispone el municipio, se deduce que 

actualmente los mismos son desaprovechados en un alto grado, 

ello se manifiesta en los bajos porcentajes registrados ta~ 

to en volumen de agua utilizada, así como de la superficie 

bajo riego. 

Las princi?ales zonas de cultivo se localizan en -

la parte oriente del Lago de Chapala, hasta el vecino Esta

do de Michoacán, cubriendo en total una extensión de 2;161 

ha.,para el desarrollo de la ganadería disponen de 15,700 

ha. de zonas de pastizales de buena calidad, distribuidas -

en forma fraccionada por todo el municipio. 

Además, cuenta con los siguientes arroyos: El Ol

vido, Los Pedernales, La Alegria, Los Coyotes, La Falsa 

Rienda, el Saucito, El Cercado, El Sombrerillo, Rancho Vie

jo, Agua Blanca, Tuxpan, los Otates, el Cañón, Guanomo, Las 
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Mujeres, Las Cascajas, La Guacamaya, Las Limas, El Tej6n, -

La Lagunilla, El Gato, Las Uvas, Los Arrayanes y La Barran

ca. 

Contando con unas pequefi.as presas corno son las si

guientes: Presa del Palo Verde, Tarirnoro, La de Abajo, Ojo 

de Agua, La Alegria, El Bosque, Los Sauces, La Horeña; San 

Rafael, La de Arriba, El Cimiento, El Patojo y Rancho Viejo. 

Existiendo una pequeña presa llamada buena vista, 

además cuenta con un canal denominado El Palo Verde. 

CUADRO 1 OBRAS DE IRRIGACION 

NO!>"..BRE DE 

LA OBRA 

CORRIENTE 

APROVECHADA 

CAPACIDAD 
M3 

SUPERFICIE TIPO DE 

BENEFICIADA OBRA 
{ha) 

Grande y pequeñ·a irrigación 

Palo Verde A. Palo verde 

El Patojo A. El Patojo 

SUHAS: 

1 100.000 

1 300.000 

2 400.000 

Border:í.a rural 

Las Lirnas{ 1 )A. Los Frenos 500.000 

SU.tv'I.AS: 2 900.000 

Fuente: S.R.A. 1978. 

130 

120 

250 

100 

350 

Almacenamiento 

Almacenamiento 

Bordo 

Por lo tanto, es necesario la realización de aque

llos posibles aprovechamientos superficiales, así corno bus

car la manera de utilizar los recursos subterráneos; con lo 

anterior se lograría independizar del temporal gran parte de 



24 

la superficie de labor, que por encontrarse en su mayoría -

supeditada a él, presenta inseguridad en su explotación y -

corno consecuencia bajos rendimientos. 

3.2 Población econ6micarnente activa. 

Las actividades económicas del municipio presentan 

las siguientes características: 

Dentro de las actividades productivas del rnunici -

pio las de mayor importancia son las agropecuari~s, tanco -

por el valor de la producción como por el número de perso -

nas dedicadas a ello. 

La actividad agrícola se desenvuelve en 9,720 hec

táreas de las tierras de labor, de las cuals 1,280 corre~ 

penden a tierras de b~jo riego seg6n datos registrados en 

el inventario agrológico de 1976. 

La agricultura es poco diversificada, produciéndo

se principalmente maíz, sorgo y garbanza. En seneral los -

rendimientos obtenidos son inferiores a los registrados a -

nivel estatal, corno consecuencia de que los fertilizantes y 

la tecnología se aplican en un 45% de la superficie cultiva 

da, en promedio. 

La actividad acus6 en 1976, un inventario de 27,700 

cabezas de ganado bovino, debido en parte a que 16,620 hec

táreas de suelo están cubiertas de pastizales. El volumen 

de producción de carne en pie ascendió a 790 toneladas y el 

de leche a 2.9 millones de litros, el 40% de las vacas se -

manejaron en condiciones de estabulación y semi-estabula 

ción. 

De ganado porcino se registraron 180,400 cabezas, 

lográndose una producción de 7,200' toneladas de carne en--
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pie siendo esta la especie más importante en el municipio y 

su producción se canaliza principalmente al mercado estatal. 

3.2.1 Tenencia de la tierra. 

Los predios ubicados en los límites del municipio 

actualmente tienen la siguiente situación. legal: 

Propiedad privada 1.1,270 ha aproximadamente 

Propiedad comunal 

Propiedad municipal 

Propiedad federal 

Propiedad ejidal 19,235 ha aproximadamente 

La pequeña propiedad arrojó un total de 1,245 cau

santes en el año de 1975, siendo más o menos los mismos a -

la fecha, según el padr6n de pequeña propiedad realizado -

por el Gobierno del Estado de Jalisco. 

La propiedad ejidal arroja un total de 1,064 ca~

santes según los expedientes revisados en la Secretaría de 

Reforma Agraria de cada uno de los ejidos. 

CUADRO 2 

EJIDO 

ALTAMIRA 

BAPBEO!I'IOS 

EJIDOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, 

JALISCO. 

OOI'ACION TE'1PORAL RIEC-Q AGOSTADERO 

ha ha ha ha ... 

520-0D-00 286-0Q-00 220-0Q-00 

18Q-00-00 180-0Q-00 

Bl~US AIRES 1 014-30-00 643-30-00 291-00-00 89-00-00 

CHA-~.PUATO 609-0Q-00 322-0Q-00 277-0D-00 

DEx::..QLLi\DO 2 147-oo-oo 495-0Q-00 1 520-0Q-00 132-0D-00 

EL EDS:.\ 416-0Q-00 320-0Q-00 92-0Q-00 



26 

Qjj'.DP.O 2 (Continúa) 

EJIIXJ rorACION TE!-WAAL RIEX:-0 AGOSTADERO 

ha ha ha ha 

EL GUAYABI'IO 340-0Q-00 33G-0Q-OO llG-00-00 

EL MAR.IJD 386-0<r-00 142-00-00 24<r-oo-oo 

EL SALITRE 188-90-00 77-6G-OO lll-3<r-OO 

Ht.V>.SCA.ro 6 675-0Q-00 344-0Q-00 96-0Q-00 6. 235-00-00 

LAS AruúNI'.AS 317-00-00 226-0Q-00 91-0Q-00 

IA QUD!l>Jll). 380-0<r-00 280-0Q-00 

IA RESOLANA 158-0Q-00 158-0<r-00 

IA SAN:;UIJUEIA 285-00-00 57-20-00 228-00-00 

IA T]};ll.JERA 24-00-00 24-0Q-00 

!A VIBOFA 775-0Q-00 204-0Q-00 9<r-oo-oo 481-00-00 

LOS FRESUJS 50Q-00-00 464-0Q-00 36-00-00 

HEZQUITE GRi'\NDE 1 870-00-00 724-8Q-OO 1 145-00-00 

l1ES(?UITILI.O 345-0Q-00 18o-oo-oo 8-oo-oo 157-0Q-00 

PID. CA'D\RnlA 242-80-00 42-80-00 20Q-OQ-OO 

REFUGIO DE IDS VAZQVEZ 52-50-00 52-50-00 

TARI!'"()RD 393-0Q-00 52-0Q-00 258-00-00 183-0Q-00 

f';ente: S.R.A. (1985) DEGOU.AIXJ, JAL. 
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3. 3 }1etodologl.a de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se realizó 

por medio de cuestionarios elabora~os por la Facultad de 

Agricultura, cuya informaci6n se obtuvo en entrevista direc 

ta con productores previamente sorteados. 

3.3.1 Diseño del muestreo. 

El diseño utilizado se basa en el "Diseño de mues

treo estratificado con distribución proporcional de la mues 

tra", estableciendo una confiabilidad del 95% y una prec!

sión del 10% en los datos reales que se obtengan en la apl! 

cación de las encuestas por muestreo. 

Para la realización de este diseño se determinó el 

número de ejidatarios y pequeños propietarios, habiéndose -

encontrado que en el municipio existen 1,245 pequeños pr~

pietarios y 1,064 ejidatarios. Sé trabajó con las dos cla

ses de agricultores que existen en la zona. 

T) 

N 

N. -
~ 

K 

d 

z 

S. 
2 -

-~ 

3.3.2 El tamaño de la muestra se determinó median 

te la siguiente fórmula: 

K 

N. 
¡; 

Ni sí 
2 

~ i 1 
1'\ K 

N2 (_2.._)2 ¡; Ni si 
2 

z i 1 

Total de agricultores a encuestar. 

Total de población. 

Total de agricultores en cada estrato. 

NÚ!l'ero de estratos. 

Precisión = (10%) 

Con fiabilidad = (9 5% = 1.96) 

Varianza en cada estrato = (. 25) 



El tar:,año de nuestra representativa de la pobl~ 

ci6n fue de 92. 

3.3.3 Diseño del cuestionario. 
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Los cuestionarios se diseñaron con el fin de obte

ner la mayor información agricola posible, dándole especial 

importancia a las respuestas de los agricultores e interpr~ 

tándola en la forma más amplia. 

El cuestionario consta de 82 preguntas d.istribui -

das en ocho capítulos, los cuales se enumeran a continua 

ción: 

1. Datos generales. 

2. Agroecología. 

3. Preparación del suelo. 

4. Siembra. 

S. Práctica del cultivo. 

6. Cosecha. 

7. Financiamiento. 

8. Factores limitantes del sist·ema. 

3.3.4 Levantamiento d.e las encuestas. 

El proceso de levantamiento de las encuestas se -

efectuó mediante entrevistas directas con el agricultor en 

su predio o parcela, o en dado caso visitándolo en su V! -
vienda, al no encontrarse· en su predio el levantamiento se 

llevó a cabo al azar tratándose de muestrear todos los eji

dos del municipio. 
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CAPITULO ~ 

R E S U L T A O O S 

En este capítulo se presentan los resultados ~ue -

se obtuvieron de la investigación, en el Municipio de Dego

llado, Jalisco. 

4.1 Características Generales. 

4.1.1 Tenencia de la tierra. 

En el municipio, la tenencia de la tierra se repr~ 

senta en un 47% en ejidatarios y un 53% en pequeños propie

tarios, no existiendo ningún tipo de tenencia. 

4.1.2 Tiempo dedicado a ·la agricultura como modo 

de vida de los encuestados. 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se -

encontró que el 100% son agricultores que poseen por más de 

diez años sus parcelas, 

La variabilidad de porcentajes .no se da por ser -

agricultores que cuentan con sus derechos reconocidos desde 

la dotación del ejido, periódicamente nuevos adjudicatarios 

abren tierras al cultivo ampliando más su área de trabajo y 

además cuentan con otras diferentes actividades como un em

pleo, los cuales son poco remunerativos para sus propias fa 

milias. 

4.1.3 Tipo de explotación. 

El tipo de explotación es altamente agrícola sien

do en su mayor parte como área temporalera predominando el 

cultivo de maíz y sorgo. 
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Su tipo de explotación es agr1cola en ~n 53.26% -

predominando los cultivos ce maíz y sorgo, 46.74% son agri

cultores dedicados a la explotaci6n ganadera. 

4.1.4 Superficie de explotaci6n. 

En el Cuadro 3 se concentra el tamaño de la super

fic:e de explotaci6n. 

CUADRO 3 TAMA~O DE LA SUPERFICIE DE EXPLOTACION 

SUPERFICIE CULTIVADA PORCENTAJE 

Ha % 

2 - 4 32.61 

6 8 23.92 

10 14 18.47 

16 - 20 13.04 

22 - 30 7.61 

30 - 4.35 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de la 

s~perficie cultivada se encuentra entre las dos y ocho hec

táreas, poc agricultores que cuentan con poca área de terr~ 

no, la cual les fue repartida al momento de la dotación, 

4.2 Climatología. 

En el Cuadro 4 se presenta la climatología existen 

te en el Municipio. 



CUADRO 4 CARACTERISTICAS DE LA CLI~ATOLOGIA DEL LUGAR 

Mes de inicio del temporal Junio 

Mes de término del temporal Octubre 

Lluvias presentes fuera del temp. Diciembre - Enero 

!>les de sequía interestival Agosto 

Granizadas Julio - Agosto 

Vientos Octubre - Noviembre 

Febrero - ~·~arzo 

Heladas Diciembre - Enero 
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Cabe mencionar que en el mes de agosto se presenta 

la sequía interestival teniendo una duración de 15 a 22 días 

aproximadamente, las granizadas provocan a los cultivos daños 

parciales, vientos por los meses de octubre, noviembre, fe

brero y marzo, ocasionando acame parcial al cultivo, las h~ 

ladas se presentan de diciembre a enero ocasionando pérd~ -

das parciales a los cultivos de otoño - invierno. 

Como se observa, el temporal está definido y en -

ocasiones los vientos, granizadas, heladas, causan pérdidas 

totales a los cultivos. 

4.3 Cracter1sticas de los suelos. 

4.3.1 Color del suelo. 

De acuerdo a los lugares visitados en la regi6n se 

encuentran los diferentes tipos de.suelos que se concentran 

en el Cuadro 5. --' -. 
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CUADEO S COLORES PREVALENTES DEL SUELO DEDICADO A LA --

AGRICULTURA. 

COLOR DEL SUELO PORCENTAJE 

% 

Negro 43.48 

Café 29.35 

Rojo 27.17 

La observación de los colores del suelo· fueron re 

conocidos cuando el perfil se encontraba hGrnedo, porque los 

colores son más vivos y fuertemente contrastados, y a medi

da que se seca el color se va aclarando. 

4.3.2 Profundidad promedio del suelo. 

La profundidad que se encuentra en la región es va 

riable corno se muestra en el Cuadro 6. 

CUADRO 6 PROFUNDIDAD PROMEDIO DEL SUELO AGRICOLA. 

PROFUNDIDJo.D PORCENTAJE 
% 

De 50 a más 45.16 

De 40 a 50 23.92 

De 30 a 40 19.56 

De 20 a 30 10.86 

La profundidad promedio del suelo agr1cola del mu

nicipio es. aceptable para el buen desarrollo radical para -

los cultivos que se establecen en la zona. 
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4.3.3 Relieve. 

El relieve de las áreas de cultivo tiene la clasi

ficación que se consigna en el cuadro 7. 

CUADRO 7 CARP.CTERISTICAS TOPOGRAFICAS DE LOS SUELOS --

AGRICOLAS. 

TOPOGRAFIA PORCENTAJE 

% 

Plano 

Ondulado 

Pendiente débil (menos de 5%) 

86.96 

10.86 

2.18 

Predomina el terreno plano debido a que en el muni 

cipio el 86.96% del total de la superficie es plana. 

Por tales condiciones permite desarrollar una agr! 

cultura intensiva y con aplicación de alto número de insu -

rnos, medidos únicamente por su respuesta a la productividad 

de los cultivos. 

4.3.4 Presencia de pedregosidad. 

La presencia de pedregosidad afecta una pequeña 

parte del área encuestada, abarcando un 45.65% en la cual -

no afecta considerablemente, tomando en cuenta que de este 

total sólo el 20.65% afecta en mayor escala, de ahí la nece 

sidad de sembrar o labrar la tierra con tiro animal. 

4.3.5 Problemas en los suelos agrícolas. 

Existen problemas en los suelos cultivables, encon 
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t=ándose prese~cia de salinidad, suelos sódicos en bajos -

porcentajes en cada uno de ellos, presencia de suelos ero -

sionados, suelos ondulados, esto es debido mayormente a que 

los agricultores no aplican mejoradores al suelo, no hacen 

nivelaciones continuas durante el ar.o, y esto es deb~do a -

la vez a la poca ca?acitación a 1os agricultores por parte 

de las instituciones competentes. 

4.3.6 Productividad del suelo. 

La productividad del suelo en términos generales -

abarca un 63.04% considerada como buena y 36.96% como regu

lares, por lo que en general los terrenos son buenos para -

la producción agr1cola~ 

4.3.7 Textura. 

En el cuadro 8 se encuentran los tipos de textura 

existente en el Municipio. 

CU.Z\.DRO 8 TIPO DE TEXTUR~ DE SUELOS DETECTADOS EN EL ---

NUNICIPIO. 

TIPO DE TEXTURA 

Pesada 

Ligera 

Intermedia 

PORCENTAJE 

% 

51.08 

28.26 

20.66 

Como se observa, la textura pesada predomina en un 

51.08%, esto porque los suelos de color negro resultaron 

con mayor porcentaje en la zona de estudio. 
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4.4 Preparación del suelo. 

La preparación del suelo se lleva a cabo entre los 

meses de mayo a junio para el ciclo primavera - verano, 

siendo ésta de mayor importancia. 

En el cuadro 9 se presenta el valor porcentual de 

las principales pricticas que se re•lizan en la preparaci6n 

del suelo. 

CUADRO 9 

LABORES 

Barbecho 

Rastreo 

Desvare 

LABORES PRINCIPALES DE LA PREPARACION DEL S~ 

• PORCENTAJES 

% 

lOO 

95.65 

42.21 

De estos porcentajes son considerados por cada la

bor realizada, como por ejemplo': ·100% de los agricultores -

el 95.65% rastrea y el resto no. 

Las preparaciones de los suelos se han venido desa 

rrollando con las pr!cticas más usuales ya que todavía no -

alcanzan a comprender los beneficios que se obtienen con -

otras prácticas como es el subsoleo y la nivelación. 

4.4.1 Maquinaria o tiro animal utilizados. 

Para la preparación del suelo la maquinaria utili

zada es de 89.14% mientras que el tiro animal se usa sólo -

el 10.85/. 

El tipo de maouinaria utilizada en la región está 

dado en el cuadro 10. 



CUADRO 10 TIPO DE MAQUIN.li.RIA UTILIZADA. 

TIPO DE PAQUINARIA 

Maquila 

Propia 

Rentada 

Ejidal 

Prestada 

PORCENTAJE 

% 

40.22 

33.60 

18.48 

5.44 

3.26 
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Como se observa, el mayor porcentaje le correspon

de a la maquila, lo cual representa que muy pocos agricult~ 

res cuentan con maquinaria propia. 

4.5 Siembra. 

La sieiTbra en el ciclo primavera - verano, está de 

terminada por la presencia de lluvias, la mayoría de los 

agricultores la realizan en los meses de mayo a junio en 

suelo seco mientras que otros la hacen esperando las buenas 

condiciones de humedad del suelo, para los cultivos básicos 

que se explotan en la región. 

La siembra en los cultivos del ciclo otoño - invier 

no se realizan en los meses de diciembre a enero. 

CUADRO 11 

C'GLTIVO 

Maíz 

Sorgo 

Trigo 

Garbanzo 

CULTIVO, EPOCA DE SIEMBRA Y.MAQUINARIA .UTILI~ 

EPOCA DE SIEMBRA IMPLEMENTOS % 

Mayo Junio Manual 20 
Na yo - Junio P.aquinaria 40 
Dic. - Enero P.aquinaria 20 
Dic. - Enero Manual 20 
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En los ciclos primavera - verano y otoño - invier

no para realizar la siembra predomina la utilizaci6n de ma

~uinaria en un 89.14%, mientras que el 11.96% utiliza el t! 

ro animal por la presencia de pedregosidad en sus parcelas, 

lo cual limita el empleo de maquinaria, además de que es -

costoso y arriesgado sembrar con maquinaria. 

La siembra de temporal en su mayoría se realiza en 

monocultivo, con cultivos de maíz - sorgo y esto se hace en 

tierra avenida. 

La siembra se hace en surco de 80 cm de separación 

en los cultivos de temporal. 

CUADRO 12 

CULTIVO 

.1-iaíz 

Sorgo 

Trigo 

Garbanzo 

PRINCIPALES VARIEDADES UTILIZADAS EN LA SIEM

BRA DE LOS CULTIVOS BASICOS. 

VARIEDAD DENSIDAD DE SIEHBRA % 

H-220 20 - 22 Kg/ha 54.34 

B-55 20 - 22 Kg/ha 13.04 

H-303 20 - 22 Kg/ha 32.62 

D-55 20 - 25 Kg/ha 76.08 

BJ-83 20 - 25 Kq/ha 23.92 

Salamanca 200 - 300 Kg/ha 59.78 

Ce laya 200 - 300 Kg/ha 19.56 

Análi.uac 200 - 300 Kg/ha 20.66 

Porquero criollo 80 - 100 Kg/ha 30.44 

De lo anterior el 96.74% utilizan semilla mejorada 

por ser más rendidora y resistente a enfermedades y el 17.40% 

las utiiiza por ser la recomendada, el 3.26 restante no uti

liza semillas mejoradas por usar semillas criollas y porque 

las consigue~ del cultivo anterior o del amigo. 
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Del total de agricultores el 82.60% compra su semi 

lla por ciclo, por parte de la banca contratante, 33.69% la 

consigue por medio de la distribución local, 14.13% la ob -

tiene del cultivo anterior. 

4.6 Pr&cticas de cultivo. 

4.6.1 Fertilización. 

La rnayoria de agricultores que siembran maíz y sor 

go, utilizan de una manera redituable la fertilización, só

lo difiere en tiempo, dosis y forma de aplicación, ya que -

no cuentan con la suficiente asesorfa técnica para su mejor 

aprovechamiento. 

La fertilización se lleva a cabo en la época y do

sis corno se observa en el cuadro 13 para maíz y sorgo. 

CUADRO 13 FUENTE Y DOSIS DE FERTILIZANTES PARA LOS CULTI 

VOS DE HAIZ Y SORGO. 

FUENTE 

Sulfato de amonio 

Sulfato de amonio 

DOSIS 

la. aplicación 

400 Kg/ha 

2a. aplicación 

400 Kgjha 

EPOCA 

Junio 

Agosto 

La aplicación de la fertilización se lleva a efec

to en dos etapas de la siembra, siendo la segunda cuando ha 

nacido la planta, aprovechando las primeras lluvias para 

que sea absorbido por la planta. 
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4.7 Vegetación. 

Entre la vegetación existente se encuentran mato -

rrales y bosques, como se muestra en el cuadro 14. 

CUADP.O 1.4 TIPO DE VEGETACION EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 

NOMBRE COHUN 

Huizache 

Mezquite 

Casahuate 

Grama 

Coquillo 

Zacate Johnson 

Fresadilla 

Uña de gato 

FAMILIA 

Legurninosae 

Leguminosae 

~.ALE ZAS 

Gramínea 

Gramínea 

Cyperacea 

Gramínea 

Mimosoideae 

4. 7.1 r•.alas hierbas. 

NONBRE TEC. % 

Aca·cia farneciane 45 

Prosopis ~ 10 

Ipomea_spp 45 

Di9:itaria san9:uinelis 

EpicamEes macroura 25 

Cv¡:Jerus esculentus 10 

Sorg:hurn halopense 20 

Digitaria sang:uinelis 35 

Mimosa acanthoco:rpa?enth 10 

El tipo de vegetación que se presenta en el Huni

cipio está considerada en un 90% en casahuate, mezquite y 

huizache principalment~el otro 10% son matorrales y past~ 

zales. 

Las malas hierbas afectan a los cultivos conside

rablemente en un 10%, de este el 45% corresponde a las ma

las hierbas de hoja ancha, 35% en forma abundante coquillo 

o grama y el 20% resta~te en enredaderas que se encuentran 

en forma media. 
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Los agricultores hacen su control en las primeras 

semanas de la si~~bra de los cultivos de maíz y sorgo, así 

como en los cultivos de trigo y garbanzo. 

4.7.2 Control de malezas. 

El control de malezas en 100% se realiza en la pr~ 

siembra o al momento de la siembra y termina en la prime.ra 

o segunda escarda si es necesario. 

Los resultados obtenidos sobre este aspecto en las 

encuestas se presentan en el cuadro 15. 

CUADRO 15 TIPO DE CONTROL DE MALEZAS. 

TIPO DE CONTROL PORCENTAJE 

Químico 

~ecánico 

Hanual 

% 

82.61 

15.22 

2.17 

Como se puede observar, los productos químicos-

abarcan un 82.61% siendo que la mayoría de los agricult~

res que siembran los cultivos tradicionales utilizan herbi 

cidas por darles mejores resultados. 

Entre los productos químicos mAs empleados se con 

signan en el cuadro 16. . ' 

rrs:;:.1~~¡1 :r¿ ~~GX~~Gi~~;~;. 
C~bLtC!~C~ 
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CUADRO 16 PRODUCTOS QUHliCOS UTILIZJI.DOS PARA EL CONTROL 

DE !v'.ALEZAS EN LOS CULTIVOS DE !v'.AIZ Y SORGO. 

CULTIVO PRODUCTO DOSIS APLICACION 

Haíz Gesaprin - cornbi 3 kg/ha Emergente 

Ester6n 47 3 lt/ha Post-Emerg. 

Sorgo Gesaprin - cornbi 3 lt/ha Pre-Emerg. 

Las aplicaciones se hacen en forma manual, contra

tando gente para agilizar la aplicaci6n. 

4.8 Labores de cultivo. 

Las labores de cultivo que se llevan a cabo en los 

cultivos de mafz y sorgo las realizan en dos escardas en el 

mes de julio, empleando en su mayoría maquinaria en un 89.14%, 

el 10.86% que llega a utilizar tiro animal es por tratarse 

de terrenos pedregosos. 

4.9 Fauna silvestre. 

La fauna silvestre encontrada en la regi6n afecta 

un 100% abarcando en su mayoría la rata de campo en un 

46.74% en forma abundante, 29.34% afectan las ardillas, hor 

migas arrieras en for~a media, 27.17% los p~jaros o tordos, 

la campaña contra la rata de campo es casi nula por falta -

de asesoramiento técnico. 
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4.10 Plagas y enf~rroedades. 

4.10.1 Plagas del suelo. 

La presencia de plagas en el suelo es de un 85% se 

gún el total de los agricultores encuestados, de los cuales 

todos combaten con productos químicos, en ocasiones no se -

combaten por no afectar al cultivo o por ser incosteables • 

. 
CUADRO 17 INSECTICIDAS Y DOSIS EMPLgADAS EN EL CO~BATE 

DE PLAGAS DEL V~IZ, 

NQ.'.lB RE COMUN NOtlBRE TECNICO INSECTICIDA DOSIS/ha 

Gallina ciega (Phillophaga 332.l Volat6n 5% 25-50 Kg. 

Querecilla (Diabrotica lonaicornis) Lifonate 5% 20 Kg. 

GJSano de alambre (Dalooius ~) Furadán 5% 20 Kg. 

Cogollero (Spodoptera fruj i~da) Sevin 5% 10-12 Kg. 

I.orsban 48Q-E llt. 

Rata de campo (Percmyscus maniculatus) Cebo a base 

de endrin 1.0 lt. 

4.10.2 Plagas del follaje y fruto. 

La presencia de plagas en el follaje, son consider~ 

das en bajos porcentajes que las del suelo, éste es de un --

18% del cual sólo el 13% de los agricultores controlan, el -

resto no lo considera redituable, 

En plagas del fruto la infestación está considerada 

en un 16;7 siendo en su mayoría de gusano elotero y gusano~ 

barrenador, el control sólo lo realiza el 9.5%, ya que en va 

rios casos los daños son mínimos, y no es necesario hacer 

aplicaciones de insecticidas. 
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4.~0.3 Enfermedades. 

Las enfermedades se presentan m forma escasa, ·e!! -

centrándose un ~3.4% del 100% de los entrevistados, entre -

las cuales se encuentran las enfermedades de tipo fungoso -

como el Downy mildew, Chahuixtle (Puccinia qraminis), Ceni

cilla en sorgo no son controladas por ser incosteables, en 

algunos casos utilizan semillas mejoradas teniendo el ejem

plo de la variedad de sorgo D-55 resistente al Downy mildew, 

a la ant~acnosis, al carbón de la panoja y es tolerante a -

afidos. 

4.1~ Cosecha. 

Las labores de precosecha las realiza un 55.43% de 

los encuestados en el doblado de la planta del maíz y el 

33.69% el corte de hoja, la cual sirve como forraje fresco 

o seco para el ganado, en los cultivos de sorgo, trigo y -

garbanzo el 10.88% restante no realiza ningún tipo de prác

tica en precosecha. 

La época de cosecha del cultivo de maíz, se deter

mina de acuerdo a su madurez fisiológica y ésta la llevan a 

cabo en el mes de noviembre el 100% de los entrevistados~ 

El sorgo de igual manera que el maíz se cosecha en 

el mes de noviembre. 

Tipo de implementos utilizados para la recolección: 

La recolección en el cultivo del sorgo y el trigo 

es mecanizada en su totalidad. 

La mano de obra está catalogada en un 50% por piz

cadores familiares y el 39.14% ccn pizcadores contratados. 
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Cuando la recolección es mec!nica en un 100% tra -

tándose de los cultivos de trigo y sorgo, sólo un 15.21% -

cuenta con maquinaria propia o ejidal y el resto es maquila, 

dejando así menos utilidad al agricultor. 

4.11.1 RendL~iento y transporte de la cosecha. 

El rendimiento promedio de grano entre los años 

buenos y malos se concentra en el cuadro 18. 

CUADRO 18 

CULTIVO 

Maíz 

Sorgo 

Trigo 

Garbanzo 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE COSECHA EN A~OS BUE

NOS Y HALOS. 

R E N D I M I E N T O 

AÑOS BUENOS A:t:iOS HALOS 

5 - 6 Ton/ha 3 - 4 Ton/ha 

6 Ton/ha 4 Ton/ha 

6 Ton/ha 4 Ton/ha 

1.5 - 2 Ton/ha 1 Ton/ha 

Los rendimientos comparados con otras regiones son 

aceptables. 

El tipo de transporte utilizado para el acarreo -

del producto de la cosecha se presenta en un 61.95% entre -

camionetas y tracas propias, 38.05% en camionetas de reg~ 

lar estado, prestadas o rentadas a bajos precios. 

4.11.2 Destino de cosecha. 

El destino de cosecha se cataloga, como se señala 

en el cuadro 19. 



CUADRO 1.9 

DESTINO 

~1edieros 

CONASUPO 

Consumo ganado 

Autoconsumo 

DESTINO DE LA COSECHA 

PORCENTAJE 

% 

45.65 

35.86 

13.05 

5.44 

45 

El destino de la cosecha est& represent~da en el -

mayor porcentaje por los medieros, debido a que la venden -

más rápido y así ahorran gastos de fletes y pérdidas de to

do tipo, en segundo lugar lo ocupa la venta a CONASUPO te -

niendo un bajo porcentaje, considerándose que el agricultor 

produce más para la comercialización que para el autoconsu-

mo. 

El porcentaje que se llevan los intermediarios se 

debe a que CONASUPO no cuenta con bodegas de almacenamiento 

de grano cerca de la región, por ló que el agricultor se ve 

obligado a venderlo al mejor postor. 

4.11.3 Esquilmos. 

Los esquilmos de la cosecha se presentan en el cua 

dro 20. 

CUADRO 20 

DESTINO 

Ganado propio 

venta 

Incorporación 

DESTINO DE LOS ESQUI~OS 

PORCENTAJE 
% 

45.65 

38.04 

16.30 
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Los esquilmos del cultivo de maíz en su mayor por

centaje se dan ar ganado propio, aunque no es forraje de -

buena calidad, pero es considerado que si se tiene un buen 

aprovechamiento de éste lo resultados serían óptimos. 

El rastrojo de maíz contiene aproximadamente la -

cuarta parte del valor nutritivo de la planta, por lo cual 

no debe desaprovecharse corno sucede en ocasiones en las ex

plotaciones productoras de grano, porque se cosechan las -

mazorcas sobre las plantas en pie y se deja el rastrojo en 

el campo sin cortarlo desperdiciándose una gran cantidad de 

forraje. 

4.11.4 Almacenaje. 

De los agricultores encuestados el 32.61% almacena 

su producción principalmente de maíz en forma rústica, 43.48% 

en pequeñas bodegas particulares, 23.91% en forma molida, -

encostalada y rara vez en pequeños silos. 

Dejando almacenado poco grano y residuos de esquil 

mos para autoconsumo de sus familias y para el ganado pr~ -

pio respectiv~~ente. 

Cuando no es posible el almacenamiento de las pla~ 

tas tanto de maíz, sorgo, trigo, se lleva al ganado a los -

carr~os en los que se ha recolectado la cosecha para que se 

aproveche el rastrojo lo más posible y no haya tanta pérdi

da. 

4.12 Financiamiento. 

De los agricultores entrevistados el 55.21% traba

ja con el Banco oficial, el 34.79% restante costea sus pro-. 

pios cultivos o son financiados por particulares. 

Del 75% que recibe crédito por parte de la·Banca 
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contratante el 38.04% no está conforme por no ser oportunos, 

además por no ser suficientes para costear los gastos de -

sus cultivos. 

4.13 Factores agronómicos y extra~agronómicos que limitan 

la producción agrícola. 

Los factores ~ limitan la producción agrícola se 

muestran en el cuadro 21. 

CUADRO 21 

FAC'l'OR 

Plagas 

Clima 

FACTORES AGRONOMICOS QUE LIMITAN LA PRODUC -

CION AGRICCLA. 

PORCENTAJE 

% 

Suelo 

Enfermedades 

40.2 

34.9 

18.5 

6.4 

Entre los factores .que limitan la producción agrí 

cola el más alto porcentaje es el de plagas ya que no to -

dos los agricultores las combaten, el clima es de mucha im 

portancia porqu~ es determinante en el rendimiento y la ca 

lidad de los productores, en menor porcentaje afectan los 

vientos, que ocasionan aca~es parciales. El factor suelo 

también es limitante debido a su bajO contenido de nutrien 

tes y de materia orgánica; por último se encuentran las en 

fermedades cuyo porcentaje es bajo en un 6.4%, que incluso 

los agricultores no lo combaten por desconocer sus daños y 

que en mcuhas ocasiones es demasiado costoso. 
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CUADRO 22 FACTORES EXTRA AGRONOMICOS QUE LIMITAN LA PRO 

DUCCION AGRICOLA. 

FACTOR 

Crédito 

Vías de comunicaci6n 

Comercialización 

PORCENTAJE 

% 

52.17 

39.13 

8.70 

El factor de mayor porcentaje es el crédito, lo -

cual demuestra lo señalado por los productores de la región 

c~üo son: lo inoportuno de los créditos, las vías de comuni 

cación afectan aunque en menor escala, ya que los caminos -

son de terracería los cuales se encuentran en pésimo es~ado 

y más en la época de lluvias, lo cual impide el paso para -

comercializa:¡:- sus productos, esto afecta por no haber Podegas 

cercanas qe CONASUPO. 

e 
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e A P I T U L O V 

D I S e U S 1 O N 

Los resultados recabados en las encuestas realiza 

das en el municipio, nos muestran que todos los agricult~

res cuentan con m!s de diez afies en posesión de sus paree -

las, mismas que han obtenido al momento de la dotación del 

ejido o. en forma heredera, la gran p.arte de los hijos ayudan 

a sus padres en las labores del campo, una pequefia parte se 

dedican a estudios, para así estar mejor preparados para el 

futuro. 

Entre 'la población existente es poca la que se de

dica a explotación ganadera como modo de vida, lo que perm! 

te que el municipio tenga su propia comercialización de la 

producción obteniendo con esto un rendimiento redituable. 

La superficie cultivable que le corresponde a cada 

agricultor es variable desde dos hect5reas hasta treinta o 

más, esto es debido a que compran derechos o simplemente 

son pequefios propietarios teniendo terrenos completamente -

planos, poco ondulados y algo semiplanos. 

En esta zona el ciclo de temporal está más o menos 

definido, por lo que las prácticas agrícolas se inician en 

el mes de mayo y junio; por tal motivo los agricultores 

siembran en seco debido a que en ocasiones el· ciclo se ade

lanta y hace difícil la labranza de la iierra. 

Las granizadas suelen presentarse entre los meses 

de julio - agosto, dejando daños poco apreciables a los cul 

tivos de primavera - verano. 
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En la r~gión las heladas ocasionan daños parciales 

a los cultivos del ciclo otoño - invierno, present&ndose en 

los meses de diciembre a enero, mermando un poco la produc

ción. 

Los vientos alcanzan a afectar a los cultivos oca

sionando un acame parcial a los que siembran en primavera -

verano y los que se presentan en ~os meses de febrero a rna~ 

zo afectan fuertemente a los cultivos de otoño - invierno. 

Los problemas que se presentan en los diferentes -

tipos de suelos son la salinidad, sodicidad y erosión, en -

pequeña escala no obstante lo anterior los agricultores no 

aplican mejoradores al suelo tales como materia orgánica, -

cal, yeso, esto es debido a la poca información con que --

cuenta la región. 

Los colores del suelo se deb~n a los coloides org~ 

nicos del humus y a los coloides inorgánicos del óxido de 

hierro principalmente, los suelos obscuros o negros deben -

su color generalmente al contenido de materia orgánica, ya 

que por lo general estas tierras son ricas en materiú orgá

nica, las rojas son de riqueza intermedia. 

La presencia de pedregosidad afecta considerable -

mente a una pequeña parte de la =egión, pero esto impide -

que los terrenos se siembren en su totalidad, ya que la mi~ 

ma se hace en forma manual o con animales, en terrenos afee 

tados y con maquinaria los terrenos planos, semiplanos y on 

dulados. 

La mayoría de los agricultores se dedican a la pr~ 

ducción de los cultivos de maíz y sorgo siendo este último 

el más redituable y para los cultivos de trigo y garbanzo 

son sembrados en menor escala dejando buenos rendimientos 

al agricultor. 
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En la región es utilizado el sistema de producción 

de mono cultivo con maíz o sorgo asociado, maíz - frijol, -

calabaza y pepino. Lo cual permite que el agricultor tenga 

mayor cantidad de grano para su propio auto.consumo y para -

la comercialización. 

La preparación del suelo se hace mayormente con m~ 

quinaria propia o rentada y muy pocos agricultores usan ti

ro animal, según con lo que cuente el propio agricultor y -

que consiga para la realización de estas labores, las cua 

les se llevan a cabo en distintas énocas del año. Para el 

ciclo primavera - verano ésta se efectúa entre los meses de 

marzo - mayo y para el ciclo de otoño - inviernq principalmen

te para la siembra de riego la preparación del suelo se ha

ce en noviembr·e. 

Dentro de las labores de preparación del suelo el 

barbecho lo realizan únicamente una vez al año o dos cuando 

se siembran dos cultivos al año, el subsoleo en la región -

no se lleva a cabo seguramente porque no se promociona por 

parte de las dependencias oficiales y quizá por no contar -

con los implementos adecuados. 

Es indiscutible que las quemas alteran considerabl~ 

mente el medio ~biente, aunque estos efectos dependen del 

tipo vegetativo, grosor de la capa orgánica, color del sue

lo y época de quema. El fuego acaba con la materia orgáni

ca y por lo tanto mineraliza la tierra, la lexiviación de -

los elementos nutritivos. Se modifica tambi~n la microbio

logia del suelo, se retiene menos humedad, lo cual facilita 

la compactación y esto impide el desarrollo de la raíz en -

los cultivos; afortunadamente esta práctica es poco común -

en la región. 

Existen disti~tas formas de proporcionar nutrien -

tes al suelo para el mejor aFrovechamiento de las plantas, 
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la• cuales vienen siendo las siguientes: 

a.- Estiércol, residuos vegetales, desperdicios de las --

plantas que proporcionan materia orgánica, muy poco -

utilizadas en la región. 

b.- Fertilizantes comerciales incluyendo fertilizantes quf 

micos y orgánicos, altamente aceptados. 

c.- Abonos verdes, que son plantas que se siembran exclus.f_ 

vamente para incorporarse, mejorando así la estructura 

de los terrenos proporcionando materia orgánica, prác

tica poco usual en la región. 

d.- 11ejoradores, tales como la cal y yeso que se usan gen~ 

ralmente para corregir altos grados de acidez, lo? cua 

les también son poco usuales en la región. 

El uso de fertilizantes químicos en el Municipio -

es una práctica generalizada, pues la realizan la gran rnay2 

ría de los agricultores; sin embargo se observó que no se -

usan adecuad~uente, pues lo aplican tardíamente y ~n dosis 

reducidas, ade~ás la gran mayoría sólo conoce el sulfato de 

amon~o y por lo regular todos.lo aplican en la escarda aún 

en condiciones de riego, por lo que urge una buena orienta

ción por parte de los Extensionistas Agrícolas. 

La época de siembra varia de acuerdo al ciclo y a 

la especie, la cual se realiza en los meses de mayor a j!:!_ 

ni o para los cultivos de maiz ·y sorgo; noviembre diciem 

bre para los cultivos de trigo y garbanzo. 

El cultivo de sorgo y trigo son los más mecaniza -

dos desde la siembra hasta la cosecha. 

Existen diferentes variedades mejoradas tanto para 
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el cultivo del maíz como para el sorgo, sus características 

principales es oue son buenas productoras,. tolerantes a al

gunas enfermedades, la distancia entre surcos es de 80 cm y 

la distancia entre plantas es variables desde ~O a 20 cm, 

la semilla es entregada por medio de la Banca contratante o 

comprada directamente a las casas comerciales. 

El control de malezas lo realizan 1~ mayoría de -

los agricultores aplicando herbicidas, en forma mecanizada 

o manualmente. Este tipo de labor se efectúa en la pre-~ 

gencia y en la post-emergencia que varía desde la primera -

escarda y según sea la necesidad debido a la presencia o no 

de las malas hierbas. 

Las plagas que se presentan en los cultivos es en 

las diferentes fases de su desarrollo existiendo en el sue

lo y follaje, las cuales se combaten según la etapa en que 

se presenten. 

Las enfermedades se presentan rara vez, por el he

cho de sembrar con semillas mejoradas resistentes a los di

ferentes tipos de enfermedades; en pocas ocasiones alcanzan 

a afectar al cultivo. 

Las escardas se hacen dos veces o según sea la ne

cesidad que se presente en el cultivo; en ocasiones después 

de aplicar los herbicidas, esto con el prop6sito de darle -

un aporque a los cultivos de maíz y sorgo principalmente, -

para evitar problemas de acame aunque después se tengan pr~ 

blemas con nueva generaci6n de malas hierbas que se contro

lan en forma química o manual. 

Las labores de precosecha que se hacen en el culti 

vo del maíz son del corte de hoja para el alimento del gana 

do y el doblado de la planta, para evitar pudriciones en la 

mazorca, en los cultivos de sorgo, trigo y garbanzo no se -

hace ninguna labor de precosecha. 
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La recolección se hace manualmente en los cultivos 

de maíz y garbanzo, en un pequeño porcentaje por pizcadores 

contratados, siendo en su mayoría parte de la familia o gru 

pos, en los cultivos de sorgo y trigo se hace en forma meca 

nizada. 

La distribución de las cosechas de maíz, trigo, -

sorqo y garbanzo, se efectúa la mayor parte para la corneE -

cialización ya sea para los acaparadores el mayor porcenta

je debido a que pagan un precio más elevado por el producto, 

otra parte es la venta a CONASUPO y dejando una menor parte 

para su autoconsumo. 

La conservación o almacenamiento de las cosechas, 

se hace en forma encostalada o almacenada en tambos, conser 

vándala así un ti~npo para posteriormente venderla a un me

jor precio y la conservación de los esquilmos lo hacen for

ma moneada o en forma de pacas. 

Los esquilmos tanto de mafz como del sorgo, pueden 

emplearse con ventajas cuando sean mezclados para un mejor 

a~rovechamiento en la engorda de ganado, de lo contrario -

desperdician grandes cantidades de forraje. 

Los rendimientos por hectárea se obtienen según 

sea la elección de las variedades, la preparación del suelo, 

la fertilización y el control de plagas y enfermedades en -

general €stos son buenos, pero como no todos realizan las -

prácticas anteriores, la producción de cosechas merma consi 

derablemente. Por lo que el aspecto manejo tiene una marca 

da influencia en el rendimiento de los cultivos. 

El financiamiento la mayor parte de los ejidos lo 

consiguen con la Banca oficial, cuyos créditos no son opor-· 

tunos ni suficientes y con intereses altos, por lo que pre

fieren autofinanciar sus cultivos o definitivamente cense -
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guir el préstamo por medio de particulares. 

Para la venta delas cosechas el traslado se hace -

por caminos de terraceria, los cuales se encuentran en pés~ 

mo estado im~idiendo el fác~l traslado; afortunadamente el 

munici~io cuenta con una importante carretera la cual repr~ 

senta una mayor seguridad y fluidez del traslado de la pro

ducción hacia los centros receptores o de comercialización • 

. El transporte de las cosechas en su gran mayoria -

se hace con camionetas pro~ias o tracas, las cuales facili

tan el traslado, hacia la finca o bodegas, otra forma se ha 

ce en camionetas prestadas o rentadas a bajos precios. 

Los factores limitantes de la producción son,las

plagas del•suelo y el clima, por lo que el agricultor en mu 

chas ocasiones no puede controlar como son las heladas y 

las granizadas. 

De los factores extra-agronómicos de la producción 

los créditos inoportunos, los caminos en mal estado que im

pide el libre acceso para la comercialización de sus cose -

chas. 
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C A P I T U L O VI 

e O N e L U S I O N E S 

eonsider&ndo los resultados obtenidos se describen 

los siguientes Sistemas de Producción: 

1. Secano Intensivo.- Este sistema es el más característí 

co de la regi5n, es blsícamente temporalero y produce -

generalmente mafz y sorgo para grano. El uso de maqui

noria esta mfis generalizada ·que en el sistema tradicio

nal. El uso de fertilizantes químicos, insecticidas y 

herbicidas es caracter1stico aunque no en les óptimos -

req~eridos, esto es por su gran dependencia del incier

to temporal de lluvias. 

Este sistema es realizado en terrenos generalmente pla

nos o semíplanos, los rendimientos son óptimos destina~ 

de sus cosechas mayormente a la comercialización y d~ -

jando un bajo porcentaje para alimento del ganado y pa

ra su propio autoconsumo. 

2. Sistema Tradicional.- Se caracteriza por producir maiz 

principalmente y algunas hortalizas como pepino y cebo

lla: todo esto en condiciones temporaleras. Se emplea 

para su ejecución una gran cantidad de mano de obra, -

por lo que la mecanización se emplea en muy baja propoE 

ci6n; la siembra y los cultivos se realizan con tiro -

animal y la cosech4 se hace manualmente. 

Muchas de las veces se asocian cultivos como maíz-fri 

jol o maíz-fríjol-calabaza. 

Este síst:e!lld es practicado generalmente en pequeñas ex

tensiones de terreno {que no exceden de las S ha~) 
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Este sistema es importante en el Municipio, porque un -

considerable número de productores lo practica, aunque 

por otra parte si lo relacionamos con la extensión te -

rritorial o la producción económica, su ,proporción es -

muy baja en estos dos ~spectos con relación a los demás 

sistemas agrícolas. 

3. Sistema de Tecnología Moderna.- El elemento que deter

mina la diferenciación entre este sistema y los anterio 

res· es la disponibilidad de agua de riego. 

Se caracteriza por producir alimentos para el ganado g~ 

neralmente maíz y sorgo para ensilaje. L'a operación de 

los insumas como son·los fertilizantes químicos y orgá

nicos, insecticidas y herbicidas, son llevados hasta lo 

6ptimo y la mecanización estA presente en casi todo el 

proceso de producción. 

Por otra parte, lo más usual es que este sistema se em

plee en los suelos de mejor calidad y que son ricos en 

materia orgánica y de considerable profundidad (50-100 

cm), o bien en suelos de más baja calidad que estos úl

timos pero que son mejorados al incorporarles grandes -

cantidades de estiércoles. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

Después de conocer los diferentes factores que li

mitan la producción en los sistemas agrícolas encontrados -

en el municipio, se ponen a consideración las recomendacio

nes siguientes: 

Capacitar a los agricultores para un mejor aprovech~ -

miento de los esquilmos residuales de las cosechas, ya 

sea ~ara la alimentación de su ganado, para la incorpo

ración al suelo o algGn otro·uso corno materia orgánica, 

para la incorporación a lqs sueldos haciéndolos con es

to más ricos en materia orgánica y sean mejores para la 

producción. 

Determinar dosis óptimas económicas en fertilizantes, -

herbicidas e insecticidas. 

Realizar campaña intensiva para combatir la rata de cam 

po y demás plagas, muy necesarias debido a las altas P8. 

blaciones encontradas en la región. 

Falta que la Dependencia CONASUPO sea más eficiente en 

la comercialización de los granos básicos. 

Los créditos son insuficientes, debido a la falta de -

atención de las instituciones oficiales hacia el sector 

Agr1cola, dando origen a que lo~ agricultores tengan -

que recurrir a la habilitación por parte de particul~ -

res. Por lo que es necesario mayores créditos, sufí 

cientes y a tiempo. 

La asistencia técnica agrícola en el municipio es defi

ciente, ya que el personal técnico asignado pocas veces 
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se presenta en los ejidos, por lo que es necesario que 

las dependencias de gobierno atiendan como se debe este 

sector tan importante para la región. 



--- ------------------
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