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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo específico la investi

gación y clasificación de los sistemas de producción a?rfcola 

del municipio de Mexticacán. 
Para llegar a este conocimiento fué necesario el estudio del 

municipio en su pueblo; su gente 1 sus agroecosistemas y uor 
ende sus sistemas de producción. 
Usamos como fuentes directas :la entrevista a los productores 

tanto a los ejidatarios como a los peaueños propietarios así 

como la visita a lo~ lugares de ~reducción 
De manera indirecta· consultamos al personal de las rle~enden

cias encargadas del área agropecuaria principalmente de las 

Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Refor

ma A¡rraria asimismo al Banrural. Nos sirvió también la in-

forwación escrita sobre el municipio y el tema con el fin de 
obtener un universo de conocimientos que nos permitiera abor

dar)estuc.iar y sacar conclusiones fehacientes. El wuestreo 
directo se realizo al azar de forma aleatoria y de manera zo
nificada . ~icha información se in~ernret6 en cuadros con poí 

centajes representativos. 

Se conclvy6 que: existen varios sistemas de producción cmmo 
son: cultivos asociados; de relevo1 monocultivo 1 y estos son 
realizados con tecnología moderna(tractor) o LOn teccogfa -

tradicional. 
El pueblo del municipio ha formado su propio sistema de pro

ducir de acuerdo a sus necesidades alimenticias y a su tradi 

cional costumbre de cultivur determinados granos. 
Se proponen algunos cultivos nuevos sin adentrarnos en los 

temas de estos cultivos por no competer al presente estudio. 

Y se insiste en que. e1 uso de la tecnología moderna es baia 
causando niveles de baja productividad aunada a la baja prec~ 
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pitación pluvial , 
La alternativa más prometedora nara la obtenci6n de ingre' 

sos más altos y al alcance de los productores es aumentar la 
productividad de sus tierras a través de las técnicas mode~~ 
nas de cultivos a costos minimos y la diversificaci6n de es
tos introduciendo a la zona cultivos con habitats siwilares 
a los de la zona en estudio pero que además séan redituables 
en la regi6n y sobre todo que se puedan consumir. 
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l. INTROOOCCCION 

Los sistemas de prcducción en el mundo han variado nruy poco a pesar de -

que la investigación agrcpeci.Jaria ha tonado auge,sobre todo en las últi

mas décadas en los paises desarrollados, d.6nde, además de existir cohe-

sión psicosocioeconánica de parte de los habitantes y encargados de la -

pralucción tienen el apoyo de investigación para el cambio de patrones -

de producci<n y de vida. 

Y así: 

Ante un desierto que avanza palmo a palmo, día a dí~ imperterrito 

varios kilcrnatros por jornada; 

Ante una ernigracim constante de mejiamos capacita:los a los campos y -

ciudades de los Estados Unidos de Norteámerica, del órden de los 2 mill~ 

nes de estos por afio, esto es, el 13~ de la pobiación prcductiva. 

Ante los mil y un aspectos de rruestra vida nacionaJJ solo nos queda la -

respuesta de: PR<DUCCION 

Lográndose esta,solo a través de la revisi6n de los sistemas de produc

cim agropecuaria, el pvr qué existen y sabiendo las crusales tratar de 

malificar las canbiables cano sm las socioeconómicas ,o en su caso, pl~ 

tear alternativas en las inmodificables cano son, clima,ecolcgía, etc. 

En un recorrido apretado por la historia nuestra, d>servanos que nuestro 

desarrollo agrícola de 1930 a 1969 tuvo un dinamismo continuaio optenie!!_ 

dose un crecimiento adecuado hasta 1970 en que la producción desciende -

de un 4. 9\ de incremento anual a un 2% a crusa de los incentivos al cam 

po nquitizados, minimizados y los precios de garantía a los productos 

de consumo quP. no rubren los gastos de produccim de los misma1 :n.inado a 

lo anterior el a.nnento de la poblaci6n, cambio de patrones de consumo y 

salarios ínfimos en el agro. 

Entre 1970 y 1977 la nación crece en el aspecto pecuario a un ritmo con

tinuaio deJ4\ amlal observandose que la gana:leria vari6 de 2 millones a 

4 millones de cabezas 

De los 21 millones de hectareas de bosque el 25\ es de propiedai privaia 

el 28\ es ejidal y el resto de diferente tipo,no existiendo explotaci6n 
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adea.u:da. 

El sector agroperuario decayó, por tanto~ hasta un 2'1. de incremento arD.lal 

necesit<Ú!dose , que al mena;, séa igual al del aumento de poblaciál. que 

es del orden de un 3% por año. 

Se necesitan programas que en su acción aumenten la Producción v la Pro

ductividad r1P.1 C'fl!PO y que séan acordes con la sodoeconoagroecolcgía de 

rada región., municipio y población tanto teórica cano prácticamente. 

Para nroducir necesitamos conocer los aspectos generales de la rel~ión 

suelo-agua-clima-planta cano de la cmección hanbre-región-alimento, e~ 

to es ¿cáno es la gente de cada región., su cultura con respecto a la -

prcducción agrqJecuaria y forestal,, asimismo, cáno y cuáles son sus si~ 

temas de producción ? . 

México busca nuevamente la autosuficiencia alimenticia para no perder la 

a.ttonomía política por la boca, buscando municipalizar y regionalizar los 

apoyos al campo para que estos lleguen de manera directa al prcductor y 

a través del conocimiento de los sistemas de producción de cala locali-

da!. 

De la misma manera que el municipio es la base política y aiministrativa 

en que se asienta el federalismo,de acuerdo al artírulo 115 constitucio

nal. de ese mismo medo el municinin mwca la pauta a seguir para que la; 

apoyos destinaios al campo séan diferentes ,según la región, ecología ,i-

diosincracia, sistwas de producción, etc. 

Esta es la razón que me lleva a prwoner mi tesis sobre los sistemas de 

producción utilizados en el municipio de Hexticacán. 

Este municioio se encuentra enclavaio en la zona norte de los Altos de 

Jalisco estando catalc¡aio entre los más Pobres del Estafo v POr ende -

de los menos favorecidos y apoyaios prcgrámatica v efectivamente por ser 

zona de alta s.'iniestr~1'ida¡f agrooeruaria y por su continua emigración. -

poblacional. 

Donde, en nuestros días, existen rancherías ,en que, sus habitantes be

ben el agua de desecho de la poolación prinéiPal. 

El presente estudio versa sobre: la ecología, análisis histórico de su 

gente y los sistemas de producción del municipio, p~oponiendo posterio.!:_ 

ment• soluciones posibles a algunos problemas de productividad, sobre -
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todo en el tmbito socioagrqJecuario. 

El problema fundanental de la agricultura,al que se enfrenta, no es tan

to de adopcif:n y expansH:n de rualquier grupo de instituciooes de inves

tigación, sinu la creación dentro de todo el proceso, desde el agricul-· 

tor hasta las altas jerarquías gubernanentales encargadas del campo, de 

una actitud de ensayo error, de innovación cootinua y oocpción y adapta

cien de idéas mevas. 
Sin este cambio de actitud, las mejoras de trabajo, aunqueq>arezcan,ti~ 

beantes y transitorios serán sus result·ados y su contribución a la pro

dudiVidád agiicola no sera dunidera. 

10 



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

1 • 1 Hfi'ORTANCIA DEL EsruDIO 

El presente estudio está encanina:lo a examinar de manera descriptiva la 

fisiografía del municipio en sus diferentes aspectos,clima hidrología, 

etc. posterioTmente detectar a través de entrevistas la corroboración o 

corrección de datos biblí~ráficos y documentales además de investigar 

los sistemas de prcducci6n orevalecientes en ~·lexticacán. 

Para poder realizar estudios que desemboquen en posibles soluciones apli 

cables al agro y aumentar la productividad ·del mismo es necesario conocer 

los municipios con sus micro y macroecolcgias y los sistemas de produc-

ción usados por los canpesinos. 

Por ello considero importante el conocimiento del campesino en su carac

ter psicosocial que sirva de base en el conglomerado de conocimientos -

del municipio, ya que este influye directa y drásticamente en el modo y 

la f0I11la de prcducir y explica no solo apriorísticamente sino de manera 

científica el por qué la renuencia, en la mayoría de los casos, a los 

cambios de sistema de producción y, en otros, el por qué la dilapidación 

econánica cm tal de producir. 

1 . 2 OBJETIVOS 

Analizar los recursos humanos, sociales y naturales del municipio en sus 

diferentes localidades oara deteTminar la notencialidad a¡rícola a tra

vés de los distintos sistema« de producción agrícola utilizados por los 

agricultores de la región. 

Exponer el comportamiento del campesino a través de su historia y carac 

ter social que peTmitan predecir efectos probables a los programas educ~ 

tivos o productivos que se trazan para su desarrollo. 

Investigar, detectar y plasmar los diferentes sistemas de producción a

grícola del municipio con SJS variantes en cuanto al uso de tecnología "' 

para la producción. 
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1.3 JUSTIFICACION 

Resuondiendo al: qu~en, qué, cáno, ruánto, ruándo, por qué, y para qué 

esto es, realizando la investi~ación científica de los agroecosistemas 

de los municipios y de los ·sistemas de producción tendremos respuestas 

teórico prácticas que posteriormente puedan ayudar a dar soluciones v 

, conclusiones, las que a su vez, nos prcporcionarán diversas soluciones 

reales de producción y productividad para cada entidad desde la micro

ecológica hasta la nacional. 
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II. REVISION DE LITERAWRA 

2.1 SOCIOEffiNCMIA DE LA TIERRA 

Tngrid Palmer(1976), rememora que, el juego econánico no ha sido capaz 

de impedir el hambre pues las familiaa carecen tanto de recursos como -

infonnación soore el valor nutritivo de los alimentos disponibles y de 

las variedades de senillas de altos rend:imientos. 

Aumentar los rendimientos de producción reduciendo la erosión y pérdida 

de fertilidad de los suelos es el reto a futuro que se presenta cano !in!_ 

ca camina localizado. 

Papel de la agriculttl'r-a para el' desarrollo ecorru1nico social 

Siguiendo con Ingrid Palmer(1976) ,dice que una de las prioridades de la 

O.N.U. a través de la F.A.O. es la de prq)Orcimar proteínas a un casto 

mí.n:imo per cápita observandose que se praiujeron semillas de alto rendi 

wiento prot~ico de 19.2-kilogramos en Africa,29.5 en knérica Latina, de 

1·l. S Kilos en Asia , per cápita. la única· esper"anza de una mayor abund~ 

cia de proteína tiene que ser el empleo de senillas de mayor rendimiento 

para que la familia tienda a una vida mejor a través de una alimentación 

más completa. 

l·lújica,(1982) expme que la conducción de un sector agropecuario cada 

vez más complejo exige decisiones que tiendan a dar diversos indicado-

res : el empirismo puede acarrear elevados costos sociales y económicos 

En México,el papel de la agricultura en el desarrollo económico exige -

incluir cultivos y actividades estratégicos para· trascender el caracter· 

prolijo y masivo que actualmente lo identifica ; pe:nnitiría además ,una 

activa participacHn popular al reforzar la econanía regional• nQ solo 

la nacional , sin garantizar el crecimiento local . 
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---------------------------------------------------------

Faétóres del medio social con el ágroecosisteina 

Erich Fromm(1982) comenta que el individuo al contactar con 

las labores agrícolas pasa de ser destructivo para alimen • 

tarse a constructivo para subsistir y alimentar a otros ani 

males, 

Maccoby(1982) notifica que la foTmación del caracter so-· 

cial del individuo estli medida por la cultura total;el modo 

de a:r'iar los nifl.os, los sistemas de producci6n campesina,. la 

psicología social de la generalidad de estos, no solo a ni· 

vel nacional- sino:dmternacional, los hace: individualistas -

sumisos, suspicaces, pesimistas, maliciosos, faltos de coo

peración (_a.Jmenos que sean obras para la comunidad, pero aún 

asi dudan y no lo hacen con gusto). 

2,2 CONCEPTOS DE ECOtOfoiA Y ECOSIST~~A 

Ecologb 

Mayaud6n(1972)define. la ecología como la ciencia en la que 

convergen los ccnocimientos hasta ahora acumulados por la 

inteligencia y la creación del hombre :-desde la ast:ronomta 

hasta la edafología¡ desde la qufmica y la medicin-a, hasta 

la demografia, el urbanismo, la dietética y la pedagogía·~· 

desde la física hasta la sociolori' para citar apenas unas 

cuantas especia~idades de un espacio científico reservado 
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exclusivamente, por la tradici6n, a la soberanía de cada uno. 

Andrade, Sutton y Harmon definen la ecologia como las relaci~ 

nes de los organismos con el medio ambient~ ya considerando~ 

las en sus condiciones de existencia, ya en las de su distri· 

buci6n geo~~:ráfica y esta" relacionada con cuatro niveles c;ue -

son: comunidades, ecosistem¡¡s ·y ·bi6sfer". 

Ecosistemas 

Ecosistema lo define Andrade(1973} como, la comunidad u orga• 

nismos y el medio ambiente funcionando juntos o interactuando. 

En términos técnicos, ecosistema qúiere decir nattn;alez .. a, Los 

constituyentes de un ecositema, desde el punto de vista de su 

estn1ctura, son:sustancias abiótica:s, elementos de base y.c"em 

puestos del medio ambiente 

Mayaudón(1973) completa, un ecosistema estable es aquel que 

es resistente a su degradación, en virtud de la eficienci:a de 

sus mecanismos reguladores • Es común que en este tipo de e

cosistemas naturales la cantidad y el número de especies séa 

muy grande , lo mismo que la materia orgánica, 

En la enorme cantidad de especies vegetales y animales que h~ 

hitan la tierra,cada una de las cuales realiza funciones pai 

ti.culares y ocupa un sitio que no 1e·es exclusivo y que pro• 

voca,f:recuentemente, lucha por su dominio· entre sus ocupantes. 

Ejemplo de esto es el hombre sedentario que explota extremada 

mente la tierra porque innone presiones que tienen repercusi~ 
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nes posteriores en la de~radación del suelo,eliminacion de flQ 

ra y fauna del medio ambiente, etc, 

Componentes del ecos.istema 

~!íirques(1977) señala aue~el individuo es rodeado por el medio 

¡¡mbiente (microambiente), ír~fJiuye y es influido por él. Par 

tanto el individuo y su··media ambiente forman el nivel más -

simple de la organización, La población, en consecuendia , es 

el conjunto de individuas que pueden cruzarse sexualmente en: 

tre si, formando la población local, estableciendo relaciones 

entre individuos que la constituyen·y entre estos y el medio

ambiente y viceversa. 

Odum (1978),indica como componentes del ecosistema los facto-

bióticos y abi5ticos, 

Sutton v Harmon((1979) abundando en la materia indican, que, 

cuando los componentes bióticos y los ábióticos actQan entre -

s1 en forma re!!ular v consistente se consideran ecosistemas. 

Bases· del ecosistema 

Holdridve(1979) expone oue~la asociación y la energía son las 

unidades básicas naturales de las masaa vegetales y animales. 

Todos los componentes del ecosisten¡a coexisten~clima, fisiogr~ 

fía, vegetación, etc, interactúan en beneficio propio y ajeno. 
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Clas·ificaci8n ·de ecosistemá 

Odum (197 8} , menciona, entre otrss, los: 
ecosistemas naturales no subsidiados impulsados po,r energia , 
solar, vrgs. piélagos , bosques en zonas altas. 
ecosistemas subsidiados naturales, producen exceso de materia 
orgánica que se almacena o se transfiere a otros sistemas, ·
por ejemplo, 1 as selvas tropicales. 
ecosistemas humanos subsidiados, son sistemas productores de
alimentos y fibras mantenidos por un combustible auxiliar e -
cualquier tipo de energía smilinistrado por el hombre: por ej~m 
plo, la agricultura. 
ecosistema urbano-industrial, es el sistema que genera bienes
tar en el que se reemplaza,al sol como fuente de energia,así, 
como los parques industriales, las ciudades, etc. 

2.3 CONCEPTO DE AGROECOSISTEHAS Y SISTEMAS DE PRODUC 

CION 

Agroecosistema 

Xocoyotzi (1981) entiende el aRroecosistema modificado en ma
yor o menor grado por el hombre que utiliza los recursos natu 
rales en los procesos de producción agricola, pecuaria,fores
tal o de fauna silvestre. 
Sánchez (1981), afirma que cada agroecosistema es creación 
humanq acorde con los factores que lo conforman y lo definen 
y no a imitación indiscriminada oue contrasta y simboliz~ un 
patrón a seguir de un desarrollo tecnológico exógeno; 

Bautista (1982) continúa. Los agroecosistemas son producto 
del hombre siempre y cuando,en el previo, en el ecosistema~ 
regipn•l han encontradolos elementos básicos para utilizarlo 
en provecho propio.vgr. las plantas domesticadas lo han sido 

17 



por intervención humana, Las plantas silvestres tienen grandes 
áreas de distribuci6n , por lo que esa distribución puede haber 
tenido lugar en cualquier punto de ese área, dependiendo del é

xito obtenido de las condiciones locales propicias para que ·1a 
planta silvestre prospere como cultivada. 

Sistemas d·e ~producé-ión 

Como dice, Hans (1941)J el sistema de producción es el cultivo -
en el cual, los factores; clima,suelo y manejo son prácticamen• 
te constantes. 
Laird. (1969), a su vez, define el sistema de prcducci6n como 
una parte de un universo de producción en el cual sus factores 
productivos inmodificables se mantienen razonables y constan--
tes. 
En la definición de sistemas de producción , Hernández (1981)

dice que, se usan los factores: clima, suelo, agua y manejo. 
cultiv.o está en el nivel categórico más amplio , de forma 

El 

tal 
que, se delimitan sistemas de· producci6n para cultivos o rota
ciones específicas de cultivo; sin embargo, Laird, (1969), a~

firma que la estratificación ambiental dtil para un cultivo,s~ 
ría inútil para otros cultivos. 
L aird (1969) , considera que el sistema de producción en un cultivo es a-
q uel en el cual l:ls factores incontrolables de la producción san practi~ 
mente constantes. Estos factores de producción pueden ser cantrolables,c~ 
mo son los fertiliaantes ,herbicidas, etc. e incontrolables, cano la tex~ 
ra y profundidad del suelo,el régimen de lluvias, etc. Asimismo los modi

ficables se p¡eden optimizar, en cambio los inmodificables se establecen -
para definir los sistemas de producción, siempre y cuando se estable:zcan -
límites especificas. Aunque es también expresado que, para definir este ·
concepto se usan suelo,clima y el manejo de este a través del estudio de 
variables. 

La evolucifn de los sistemas de producci6n agdcola depende de sus prqJtas 
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características y estli detenninada por la influencia de los factores tec" 

nicos y socioeconánicos '!'le los confonn~m, 

Agricultura 

Xocoyotzi (1985) dice Cll1e la agrirultura es la mcdificaci6n ccnciente del 

medio ecol6gico por el hombre a través de la tradición y conocimientos -

científicos con el fin de auspiciar el desarrollo de especies vegetales 

y animales seleccionadas y mcdificadas con el fin de prcducir los mate-~ 

riales que satisfagan las necesidades del conjunto humano, 

Sistemas de prOducción de. México 

Fromm y Maccoby (1970), exponen que a diferencia del agrirultor moderno." 

el sistema de prcducci6n campesino es altamente individualista, El campe

sino mejicano trabaja por encima del nivel de subsistencia, No cuenta ni 

ccn capital ni ccn temología del agricultor moderno. Trabaja solo o con 

su familia y utiliza aperos tan rudimentarios ccrno el azadón y el arado, 

Son impotentes ~ara tomar decisiones básicas que afecten sus vidas, 

Foster(1970)_ , Considera el sistema de producción del campesino indepen-

diente semejante, más al del alfarero o pescador independientes que al -· 

del agricultor temificad9 anbos trabajan solos con su fanilia, viviendo -· 

al margen de la subsistencia sin la posibilidad de reunir un capital, 

Framm y Maccoby, contirnían diciendo que, las condicione de vida posteriores 

a la revolución mejicana no modificaron ni el caracter ni los sistemas de 

producción del campesino de manera sustancial: 

Para el ejidatario, ciertas estructuras feudales contiruaron funcicnando. 

ofreciendole la posibilidad de escoger determinado tipo de producción que 

provéa su seguridad a costa de su libertad individual cano de una mayor -

ganacia (las cooperativas cañeras en lugares de riegol, La adaptación -

al medo de produccien no es asunto de una o posiblemente dos generaciones. 

El viejo tipo de pro:iuccidn ha forjado el caracter de los pa::b·es, svs si~. 

temas de valores ideoldgicos y prácticas educativas, las ruales, con ti-~

ruan existienlo y ejercen su influencia mientras los ruevos métcxlos de --
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prodúc~i8n est!n operando. El pasado pone un sello en el presente con el ~ 
hecoo de que el caracter del individuo se foxma a trav@s de los patrones .., 

establecidos de prcducción,Exanmar y cambiar estos patrones de p'I'oducciOn 
no de manera superficial sino radical, es el problena que no se ha :resuél• 

to. 

Cl as HA e aci'ó!f.1'~cno1tiklót~ dé prodiü:i:iiSr{ agríen la 

Márquez (1977)afinna que, MéJC.ico y su diversidad ecológica y étnica, tie

ne toda una gana de fcmnas de prcducci&l de la tierra· que van desde la re

colección y el senincmadismo nasta la ag:ri01ltura moderna redituable, ta

les fcmnas de pro.:lucci8n y aprovechamiento constituyen los sistemas de prg 

ducciál agricola, los agroecosü;temas, que son detenninades por el medio -

físico y las condiciones sociales de las poblaciones !rumanas, estos dos -

factores y la continua interacciOn de anbos, conducen a la canplej id lid -~·· 

existente en ruestro país, 

Las razones por las que se estudia el agroecosistema son para conocer el 
cáno,qu@, para qu@ y por que~se produce en cada uno de ellos, Siendo nece

sario abordarlas de manera sistematizada para poder establecél;' clases y~ 
tegorias que tengah soluci6n en el intento de su mej oraniento1 para evttar 

la dispersión de recursos !rumanos y materiales, pennitiendo su aplicad6n 

a::lecuada en una región dada, 

!.ecnol~gía -Ag:ricola 

Xocoyotzi ( J 98JlJentiende por tecnología agricola las habilida;les tecni

cas que el hanbre ha desarrolla:lo tanto empirica cano cientifi:camente para 

hacer prcducir la tie:t'!'a 1 quedando detennjnada · la tecnt¡>log$¡;¡ por el por 
medio ecológico como por la canponente social. El medio 3lllbiente propo'X'Q.~ 

na factores de la p'X'Qducci6n más o menos invari'ables cano lo es el clima, 

suelo que son decisivos para aue una planta orospere y vroduzca. Sin em
bargo la intervenciOn !rumana , modificando el mediG anbiente inmediato de 

las plantas, detennina en qué grado y para que fines, tendrll que uséU' teE 
nkas que van desde la elecci8n del terreno hasta los m6toós· de coseclia, 
conservaciañ y almacenamiento 
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Precisanente este conjunto de t@cnicas y. metodos son los que detenninan la 

tecnologia derivada del empirismo y/o de la investigación científica. 

La clasificación tecnológica que present:znos cano proposición se basa en 

los ejes espacio-tiempo porque los sistemas se desemvuelven en un espacio 

físico: la parcela, la tierra, la finca, la regi6n agrícola, etc. produ·· 

ciendose el monocultivo, la rotaci6n del mismo, el nn.Jlticultivo, el culti_ 

vo asociado y a través del t iernpo: la estaci6n de crecimiento, la época 

del afio, de lluvias, los afios etc •• El monocultivo, la rotación del mis

mo y los descansos se producen en períooos de tiempo. 

Investigación tecnológíc:a de los sistemas -d'll producc16n 

Trurrent ( 1981.) dice que, el proceso de generación de tecnologiia Jt.eclana 

del agr6nano un concepto abstracto de la unidad de prooucción que lo ayu

de a ordenar mentalmente el número vasto de relaciones parciales entre un 

cultivo y su anbiente. 

El agróncmo, especialista del agro y la productividai buscan c.onjuntar -

experimentalmente el ccnoc:imiénto empírico mcxlerno de las relaciones par

ciales de respuesta cultivo-fertilizante, cultivo-densidad de· población 

etc, con el conocimiento traiicional, para diseñar alternativas tecnol6· 

gicas que se aiapten y beneficien a los proouctores. 

Paladines 0.(1976) indica,la necesidad de enfocar la investigación para

crear tecnología dirigida al aumento de prooucci6n , debiendose ccnocer 

la situaci6n actual de los sistemas de prooucci6n, identificar límitantes, 

diseñar rruevas tecnologías y e111aluarlas para, finalmente, validar, a nivel 

de explotación canercial. 

Los añálisis d~ben tener cano objetivo el mejorar, cambiar o estructurar 

los sistemas de produccten , no cano un ejercicio teórico sino cerno el .re 

sultado de.conocimientos y el convencimiento del productor por medio de 

la demostración de sistemas productivos de mayor generosidad productiva 

y de menor afectaci6n a l:a ecología del sistema. 

Los principales sistemas de producci6n en rruestro país son: 
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III. MATERIALES Y METO"CS 

3.1. FTSIOGRAFIA DE MUNICIPIO 

Antecedentes Histor¡cos 
"Lugar donde se trabaja a la luz de l& luna'' o ,. lugar donde está el te~E. 

plo para el culto a la luna'.' Es el significado de Mexticacán en nahuatl. 

Se cree que este nombre se debe al clima caluroso de rlia y fresco o frie 

por 1 a noche, por ello la gente del lugar, aún en rniestros días, gusta-

de laborar por las t?~des o preferentementeJen las madrugadas. 

El origen de ·los primeros habit:mtes del lugar no se conoce con exacti-

tud , se intuye pertenecían a la· confederación chimaluacana daninaia po~ 

terionnente por los aztecas , fundadores. de Mexticaciin, 

Se considera que arribaron del norte del territorio nacional y escogie~

ron las cimas por dos razones: defenderse entre si y, posterionnente, de 

la .invasioo española. 

A través de esta zona de pequefi.as mezetas y zonas semimontañosas de la 

Sierra Madre ~ladre IXcidental ,en las simas serpentéan los arroyos tempo• 

raleros , afluentes del Río Grande o Verde, cuyas aguas rasguñan año con 

año los delgados migajones de suelos y ;mr ellos a.trav!iJzaban los· indios 

que en tiempo de sequía y hambre servían de alberwJe y sustento de zaca

tecanos, hidrocálidos y lugareíi.os, 

Por pennanecer absorvido ~·lexticacán por Teocaltiche , gran oarte de su 

historia está ligada a este municipio, Dice Fray Antonio Tello- que," e!!_ 

tre los pri~eros pobladores habia texenues, zacatecas ,y huachichiles, sin 

CJUe se pueda comprobar, por· no existir vestigios ni est:pdruos aroueo1ógico~ 

de la zon9-,lo que sí se acepta , con la debida reserva, es que fueran un 

pueblo de cazador~s y recolectores, 

El tiempo de su asentamiento definitivo se desconoce pero está patente -

que fueron individ)los laboriosos hábiles en el manejo de la cantera, graQ 

des preparadores de mezclas , adobe y ladrillos, 

A poco de ser conquistados fueron diezmaios por el e oc oliste, una ertfenn~ 

dad cmtagiosa "que se pega y mueren a los que les da dentro de un día o 

medio día y de menos y han muerto de esta enfemedad todos~los principa-· 

les d~ este pueblo o de los demás y mucha gente en cantidad. 
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. :--' i . .'~~unente , esta fu8 otra _1portac.ión atltural del pueblo español que 

· ·,,,i(', para sEIDlifxtinl!Uir:; :a T>ob1aci6n ind~gena de la región cano su

.~ J ,6 en la cuenca central de 'le;dco. 

·:; proceso hist6r ico e~ e J:! cor-é~ujsta do?l municipio por España se desco

·'""" , pero siguü·ndo, el de Ja re.dón observarn(')S oue·, " se llevó a ca

",' er. la Nueva Galicia con 20Ci espa,'icles de a caballo y 300 de a píe y 

·o,ooo indios mejicanos y otros 10,000 tarasco~'! otras regiorw~~· 

Los habitantes , aunque pacHicos, debieron ser aguerridos , Y" que, in 

cluso Don Pedro de Alvarado al h a 111 &1.ja California a con<.;ui,;.tarla, 

se le requiri6 su aynda en Gvnda.lajara , y "al 2r-ndi1· a aL::tbar t~on l0s 

•;nl'eílonados , en su retirada, un sok;,rl.o de a c:at,,¡J lo r:ay6 sorrrc de él y 

lo arrast.ró sobre la pendiente , ccasíonlindole la muerte a los r·xos dia!.' 

después~Posterionnente, casi acaba"!"on con los :iDtlíg:enas ) hasta (!U-e·. en 

1591 llegó a México una misi6n indígena por malío de la Ctli.Ü se 1:Jgr6 1<: 

paz, a cambio de carne necesario pnra e] abasto de su nacicn." 

Cono una explicad én al canportamiento actual de los pobladores describí

mos a oontinuaci6n a los lugareños del tiempo de la colonia de ao.1erdo al 

historiador Antonio Tello. 

"Realizada la pacificaci6n de los indígenas , fundados los ¡:JUeb.lC':· ele es 

pañales e indios y mercedadas las tie!ras a unos y a otros , sir.1\-.6licame~l

te ·Se unieron dos culturas . De les espuí'ioles que crían en este 1·eif':S , -

son franc'os, partidos ,-lit-eraJes, y de muy claros y muy agudos i.n~edos, 
es su ordinario ejercicio clavar ;;,inas., d<'.rse a las tareas del CaJi1')0 y reer 

candas y trat~r de arriería . Las españolas , en lo general ~;en h'ermos~ 
bien disp..Jestas, entendidas, amorosas, l:impiaa y lindas laY\randeri!'i.' 

De los iildios le llamó la atención· al crcnista, sus :ctuendos y ruri1mientos 

en las annas de guerra y, por st:puesto , sus supersticiones ,"en ccnpafiía 

de los españoles .eran mansos y tratables. El ordinurio ejercicio de las in 

Jjas era guisar y dar de cerner a sus marido:; , crior St!S niños y l;l tioopo 

c:ue les queda libr.e,J.o d~ican a hilar a1.gcd6n y lana, teñir, t.e:.ie~· huipiles 

:.dotes, fajas, cintas con n;uchas y cnrto"as tabm·ó's. D<· n~r,n<:·Ta C''.te son ha 

,:r. "Jdo~;~1!.; y siemp'fc e:cupadas y r:~u~ hJne:.=tas en el fo!i~ .. :lr. ·utS !":He (;~~t:'"an con 

~·Y·· :::.:p;;ñoles sor: ;·'l':~' 1rK1~rws ·.· ¡:Jl'..,.~Jé.1".: ¿}<? ::ll[i:·~ h:l1 t :ai1rtv lin¿as l:,.brc.rf..ie 
· · a~~d~~~ ccri ')'7..:2~-· v 1!:.~ :-·-'ih::~· 
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De ~u:i se deriva gran parte de la sicología del mejicano canpesino, de

bido a la mezcolanza del español que· vino de la madre pa-cria sem:i:mendigo 

con ansias de :riqueza , or:i.ginado,a su vei de la mezcla española y fu-abe 

e España fué dominada por ellos durante mas· de tres siglosl, por lo cual 

los paridos de los venidos de ult:ra'llar ,genl:lticamente, llevamos e 1 acendr.e, 

do fanatismo árabe, el regionaliSJ~O espafi.ol (España est1i aislada en Euro

pa) y la religiosidad y pol:ltica pssividai mejicana, 

Los indios aprendieron a usar el araio egipcio de los invasores y estos a 

su vez se adaptaron al cultivo del mal'z y frijol, e int~·odujeron el gana

do y ei cultivo del tr~go con el fin de cubrir su consumo y el Je las mi

nas de Zacatecas, 

Por lo mismo árido, incanunicahle y falto de importancia econónica para " 

el país y la t\Tueva Galicia pe1:r~aneció ignorade durante la dc:minación espa 

ñola, perteneciendo al Departamento de Cuouio, el 14 de noviembre de 1824 

pasó a formar parte de Teocaltiche , el 12 de Enero de 1836 deja de tenff 

ayuntamiento y pasa a fonnar sección municipal, el 13 de marzo de 1837 es 

erigido bajo decreto como municinio y el 19 de abril de 1879 obtuvo el -

titulo de villa el pueblo de Mexticacth1 

La poblacifu orfginal se perdió al revolverse los lugarefi.os con la gente 

blanca pero lo extremoso y seco del clima hizo que las costumbres de tra

bajar desde temprano continuara, haciendo de la poolaci6n en general, -

tanto la emigrada como la (!Ue permanece en el lugar 1' pueblo ahorrativo y 

trabajador hasta el sacrificio , de costubres arraigadas en los mayores y 

patrrnes". Anualmente se celebra una feria en Diciembre , tratando de €111!:!. 

las épocas dé las grandes haciendas, Es la temrorada en (1Ue regresan duré!} 
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te algunos dias, los hijos ausentes, 

También se celebran otras festividades, auna_ue con menos ponpa, cano las 

de San NicoláS en el mes de Septiembre. 

Lo anterior se señala con el fin de entender el recalcitrante cornportamim 

to de los lugareños, 

La hacienda en esa zonn tenía la siguiente organizaci6n nara la produc 

cien: 

CUPDRO 

Cuando la revoluci6n les volvió terratenientes , en el caso de los ejidos 

no solo estaban en desventaja sicol6gica para enfrentarse al mundo post

revolucionario sino que también le faltaban adiestr~iento y la experien-

cia para administrar su tierra, llevar la ruenta de los costos, cr€ditos-

y para tonar en ruenta los problemas del mercado. En la hacienda eran su-
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-" misos y dependientes , toio se los prqlOrcionaba el patrfu, canida habite_ 

cié'Jn fiestas y bebida mediante la cual se adonnilaba el !Jensamiento y sus 

deseos de una vida más cáttal~.No tenfan ni el caraC:ter ni el ccnc:ciJUiento 

esencial necesario, paroue aprendió a sonreir ante los anos por 11e~ños 

favores, a bajar la cabeza delante de estos, a temer los golpes, y perder 

su medio de vida , no se atrevl'a.\1 a salir de la hacienda por temor a que 

les fuera peor en otras partes, 

Fn algunos casos, se cambi6 el servilismo -al patr<Sn a los ministros ecle- _ 

siásticos, aún cuando el respeto a la jerarqufa eclesiástica ya existía -

par traiici6n desde los tianpos precortesianos ._ 

El lugareño, en esto es similar a 1 a mayoría de 1 os campesinos nacionales 

cOiy.o dice Lewis (1960) y lo cmfirma ( 19671 es laborioso, suspicaz, indi_ 

vidualista , aislado, tradicionalista (el ciclo de las plantas es siempre 

el mismo ) , malicioso, pesimista (con aue Dios me d~ para caner}_,reacio a 

a pedir ayuda econ6nica o a cco:nerar con los demás, le resulta dificil -~ 

creer que no haya segundas intencimes aún en los actos más insignific~ 

tes .in transferencia de experiencias· para extraños e un cita:iino preguntó 

por la calle R.evo1uci15n , y el canpesino le dijo:nc si El preg-untón le -

riposta:usted no sabe cuál es la talle R.evoluci6r,, es un tonto .. Contestó, 

el gañful: seré tOirbo pero nó estoy perdido y sé a dónde quiero ir) ,Tras" 

lalfniose a los hechos sobre sus fonnas de cultivo 1 dicen:;- puede qu7 ha

ya otros sistemas de prcrlucción mejores pero )'"O coo mi manera de produc:j:T 

cano; buen humor, realista revolúctivo a_la naturale'za_,cmcretos !IDtr~. 

feribles por ello, el cl!tlpesmo, en la ciudad se siente perdt!;lo (la tte" 

rra llana}. 
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Este esbozo de historia yrel cm:acter scc5" l del campe,:;ino nos ayudará '' 

comprender no solo a este pueblo sino al c<.ll!Ún de los mej i'canos y nos auxi. 

liar~ en el entendimiento del por aue de los sistemas de producción trádi 

cionales . 

El calendario arrual de festividades religiosas de la región va más(:O me-

nos de acuerdo con el temporal , y asf las festividades religiosas de ma

yor importancci.a coicide con los meses de cosechas, cano observ·cmos en el 

siguiente cuadro: 

MES 

Enero 

Febrero 

Narzo 

Abril 

Hayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Néllrienbre 

Diciciembre 

CliADRO No, 2 

ACTIVIDAD AGRICOLA FESTIVIDAD l'ERIODO 

DESCA~SO (pizca) secas 

volteo de tierras 8 de feb. fiesta del Sgdo. C, secas 

preparación de fiesta de Sn. José secas 

tierras misa de espigas por el buen 

temporal. 

fiestas en Sn. J. de los L. secas 

2a. mitad, siembra 15 de mayo S. Isidro Labrador aguas 

siembra S de jun Ntra Sra del Refu~io a~as 

escarda 8 días después de la ~iesta del 
cornus es la del Sgdo. C. De J. <Jlll.laS 

2a. escarda(asegund~ ·· - aguas 

despunte 

despunte 

pizca 

pizca 

1o.-10 de ~pt. Fiesta de S. Ni aguas 
coHis. 27 de S. niño de Flcma-=-
cordis af!UaS 

11 de N. ~Mestra Sra. de los Do 
lores( Teocaltiche) - secas 

12 de D. Ntra. Sra. de Gpe. secas 

24 de D-2 de E. Fiestas de la a 

amistad del pueblo 
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(v1ente~ Economía y so€iedad en los Altos de Jalisco), 

3,2.. DELIMI'J'ACION DE LA ZONA DE ESTIJDIO Y SU POBLACION 

Mexticacán se encuentra al norte del Estado de Jalisco y nertenece a la zo 

na &rida de la región alter.a de la entidad federativa. Goliq:ia ·, al norte 

cm Nochistlán, Zacatecas, Al sur, con Villa Obreg6n. Jalisco. Al este can 

Teocaltiche y Jaldstotitlán y al Oeste con Yahualica de Gonzalez Gallo. 

Mexticacán, tiene una superficie de 283,694 Kilonetr,)s cuadra:ios , de los 

cuales, 1 a superficie agrrcola total es de 20,499 hectáreas, de estas, --

246 san de riego, 12,154 son de temnoral y humedad y apenas. G4 hectarea~ 

de bosoues, tiene además·6~599 hectáreas de pastos y 1,436 son inproductl 

vas, siendo par ello una de las más bajas en productividad del estado .. 

El presbítero Severo Díaz escribe que ·~·1exticac1ln es la cabecera =•licipal 

del mismo nombre, está situado a J ,875 metros sobre el nivel del mar, en 

la región de los Altos sobre la ladera este de la sierra de Nochistlán .. Se 

encuentran a 160 kilometros de Gua:ialajara por la carretera Guadalajara-Y~ 

Irualic¡l-.Aguascalientes.La cabecera llllmicipal se e:1cuentra ubicada dentro de 

latitud norte a los 21°16' y de latitud oeste en los 102~6'. 

La poblaci6n ha variado muy poco desde hace algunos lustros como 1:o danues 

tran los censos poblacionales de esta &Tea considerandose zona de rechazo 

demográfico, por lo que ofrece un crecimiento de tipo esta.cionario, 
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aJAD RO No, 3 

CENSC6 DR100RAFICOS DEL Hlf'l:fCIPIO 

CENSC6 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980. 2000 

HABITANTES 1889 2099 3830 4253 5670 6687 7692 7687 7687 9.000 

POBLACI<ll 783 962 1864 1627 1923 2624 2949 3134 31Z6 
URBANA 

POBLACION 
RURAL 1106 1137 2124 2203 2230 3046 4748 4558 4361 

Las localidades principales, con mejores servicios y equip<miento por or 

den de importancia son~ 'vlexticar.ful, J>.casico, Los Charcos, y el Santuario, 

siendo el total 67 localidades de las oue la cabecera municipal es villa • 

una congregad6n, otra hacienda y ;las demás localidades son ranchos. 

La zona mejor ubicada del municinio se encuentra al sureste de la cabecera 

municipal. 

Se delimita una micoregi6n sola , formada por la cabecera munici)>al y cm

formada por la mayor parte de la suuerficie del municipio, localizándose ~ 

tras tres zonas de influencia externa: la mayor polarizada por Ostatán del 

municipio de Teocaltiche, las otras se diri~en a San pedro Apulco, Zacate

cas y hacia el Boyero del municipio de Villa Obregón, Jalisco, 

Cano característica especial tenemos e 1 fluj or,tle Ostatán hacia el municí- ·· 

pio de Mexticacán. 

Mextiéacán y sus localidades no tienen sitios de recreo adecuados y donde 

existen, cano en la cabecera munici~al, están deteriorado;, más oue por el 

uso por las inclemencias del tiempo y por la falta de apoyo para conserva:!:_ 

los. 

No hay distribuidores de in~mos básicos para satisfacer las demandas de 

la población y por carecer esta, econ6micamente , de lo necesario para a~ 

quirirlos, aún cuando existe un proyecto de construcción de un mercado pa

ra la cabecera municiual, 

En cuesti6n de salud, las personas que necesitan atenci6n médica esnecial.!_ 

za:la y, en la mayoría de los casos hasta para enfermedades comunes deben a 

cudir a Yahualica , a Tepatitlán o hasta Guadalajara, 
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En e.l rub;:.;, ,.,···~·:,, .. ·• · .':,~:.··;.¡:' , en su cabec:.:":• y en tas principales ra!!_ 

cherl.as ~ ir:!.tl(T· ~~! ~- ~ .!.?~. ;j:~ ":L-t1:do no SL1~.ir2r(::~s, si c..1mplen el servicie 

d(:~ en!-¡<''1;r,.~z.·i ·· .:.l:" ... J ta.1 y ~ül C' existe un~ ~eGJndaria. en 81 pueblo~ 

llüsten dete•:~. X. 3<, a t.r¡¡~.·f-s del tlltimo censo de 1080 , 779 persona~ ana

fabetas de las (U:t .,,,,, 3(18 son hanbres y 471 mujeres mayores de 15 años am 

bo:;', siendv <" ¡ l n•;, eh~ l:J noblación total )l el 25 % de las personas mayores 

rie 15 años. 

La densid;:rl por·1ac:bnal es de 15.06 habitantes por kilonetro ruadrado, dc

creciendÓ su nob1a-::i6n a un ritmo anua~ de 0_01~ actuaL11ente. 

EDAD 

0-4 

5-9 

10-14 

15-64 

65-

~11.JJERES 

J-ll1>.!BRES 

CENSO POBLACIO:'-!AL DEL MU:-IICIPl(' DE }\EX.TICACA."' 

Cllf,DRO No. 4 

'faTAL 

18.1 1392 

14.4 1107 

13.6 1045 

45.5 3498 

8.4 645 

62.88 7687 
37.12 

HG1BRES 

517 

411 

388 

1298 

239 

. 2843 

!>lUJERES 

875 

696 

657 

2200 

406 

4834 

. La población es p!·edorninantemente fewenina poruue l·:'s v arenes, sobre todo -

en etapa producth'a emignm, séa al centro del EsLJ:',, o a los Estados Uni-

dos de Norteamérica uara trabajar C(]llO Ubraceros", flOr no existir en el mu= 

nicipio aparato p1·oductivo que los absonra. 

Clima 

De aruerdo a 1 'JS m;¡pas ed.':. t:1dos nor la Dirección General de Geog·raffa y ~ 

tadística del territorio mcional ,se encuentra eJ municipio de Mexticacán 

en una zona , entre Jos l8°y los 20°C cano temp~ratura media, con una prec,i 

11itación o:u1al m<:.odia d(' 700 Im"os. un riesgo do heladas de 20 días pór año- y 

de ü a 2 dí:L; de ;~~-:ni zr..das ;··:!~ ciclo áe ag:J :J.s. 
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La Dra-. Gcnzalez describe el clima de Mexticacán cano caliente y seco con 

pequeña uscilacien de temperatura•, perteneciendo al grupo sem:ise\o scrn!c<'!_ 

lido. En otros documentos, cano el del CEPES} ·~Jalisco, _v~_;nicioio Je \Text_i_ 

cacán " nos dicen que; "el clima es :>ff;liseco con otoi'o, invierno y nrim~ 

vera secos, templado, sin cambio térmico ne temneratura invernal bien dcfi 
nido. La temperatura media arrua les de li!"'C v mínimos de 7•c • 

. Tomando en crnsideraci6n la clasificación C,W, Tortwaite, el !nunicipio pe! 

tenece a los climas semisecos y templados, 

. ill.ADRO No, S 

CLW.ATOl.(X;JA DEL ~1UNJ CIPIO DE ~tEXTlCACAN 

TBlPEPATIJPA GRADffi A~ O 

PRCJffiDIO 18,3°C 

HPXIHA 45°C 

m NNA 11 . ~oc 

~1AXIMA REGISTRADA 45,2 1952 fjj;U~U<Ct.~c.;; 
MINIMA REr;TSfRADA -7°C 1955 

Los meses más calurosos se presentan en los meses de mayo y Junio con tem

peraturas medias de 21 .. 8°C y de 21 ,7°C respectivamente. 

La dirección de los vientos, en general, es variable,aunCJUe en detenn.inada 

época del a,ñ.o es daninante. la dirección suroeste. 

En algunos documentos consultados,los mapa~ DETEN.I1L, vienen cla5ificmas -

álgunas localidades cano seco esteoario, sobre tcdo en la regirn norte 

y noreste del municipio, caracterizandose porCJUe la temneratunt medía es -

ma-¡or a la;; 18°C excediéndose la evaporaci6n a la precipitación . Tjene -

por ello, xerofita y pastizales, en la mayoria de las lccalidades. 

Su régimen de lluvia se estaóJece entre los meses de Junio a Octubre, tie.n 

po en oue se presenta el 91% del total de las lluvias de la región. 

Su precipitación promedio anual de lluvia es de 706 milimetros . 



l.1IADRO No, 6 

PRECIPITACHN PllJVIAL MUNICIPAL 

HILTI·!ETRCE At\JO CANTIDAD REGISTRO 

706·775 cada crño normal promedio 

107 '16 cada año mfr<ima pranedio 

Sí.6 cada a:fi.o m mima r>rorr.e"<lio 

1243. o 1958 176 % máxima 

430.7 1950 6H r''.Ínima 

L:JS lluvias mayores con míls de 24 horas de dur?ci6n de caída cons

tante son de 45 milimetros , sin emhargo, se han presentado máximas de 7 S. O 

mm. y de 70.0 m.rn. en los meses de Agosto y Septiembre. 

lDs días de granizo se registran, por norma, 4.6 días por añ0 y los de ro-

cío 41 .4, teniendose las primeras he: ladas ,por los· meses de octubre y la 

última de marzo. 

De lo anterior se desprende que, Mexticadn, termopluviométricamente no ti~. 

ne características idoneas para una explotaci6n intensiva de determin~os -

cultivos de temporal que necesiten m§.s de 130 dias de humedad pero purlen !!u 
plementarse los que se adapten a su baja orecipitadéln pluvial y altas tem

peraturas, como las cactaceas, pastos nativos y algunos frutales , 

Con fines, meramente inform:1ticos notificanos los histogran~s siguientes -

obtenidos de la estación 068 de ~!extic:acán de 1921 2 1970 

los significados de los términos usados en las fonnuJ.as son los sigui entes: 

x1= cantidal mínima de lluvia para el nerícdo considerado, registrada, 

x 2= cantidad máxima considerada y registrada para el período, 

C.V.= 100 /Xm coeficiente de variación 

Xm= Precipitaci6n media 

= Desviación estandard 

P= Prooabilidal de tener una precioitaci6n igual o mayor> a la media! 
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TopograUa 

Orográficamente en el municipio se presentan do~ .formas de-, 

relieve caracter~sticas~ 

La primera, corres!)onde a zonas accidentadas que abarcan apr~

ximadamente el 1 S ,6% de la sunerficie total variando sus al tu 

ras entre los 1600 metros sobre el nivel del mar:; en las már~ 

genes del Río Verde y los 1800 ubicándose en las partes Noro~ 

este, Norte, Noreste y ·oeste de Ja cabecera munici-pal, limit~ 

dos por los municfpios de Yahualica, Villa Obregón y Jalosto~. 

titllin. 

La segunda corresponde a zonas nlanas aue abarcan el 52,73 ,, 

por ciento del terreno, ubicándose en la parte central del M~ 

nicinio , al norte v oeste de la cabecera municinal, con alt~ 

ras entre los 1700 y 1800 metros sobre el nivel del mar, 

Pertenece· a una zona si§mica que imnlica el riesgo de tener • 

temblores. En la municinalidad y sobre todo en la villa r>od:rf 
an presentarse derrumbes nor los tipos de material que se usan 

par a const ru ce i ón de las e as as y edificios públicos, como la· i 

glesia y la presidencia municipal. 

En les cuadros si?:uientes nresentamos la ubicación de las prin

cipales localidades ,su importancia, topografra,hidrología, 

clase de terreno así como su identidad vegetativa. 
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CUADRO No. 8 

PRINCIPALES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y SU IMPORTANCIA 

CENTRO DE ALTITUD 

POBLACION IMPORTANCIA TOPOG. 

!palco de semipoblado 1700-

Abajo 1800 

!palco En poblado 1750-

medio 

El Zapote 

!palco 

Arriba 

e apella

nía 

Chimali

d~u!Bajo 

Chimali

quín de 

Arriba 

semipoblad o 

población 
regada 

poblado 

poblado 

poblado 

1800 

1750-

1869 

1750-

1809 

1800-

1 81 o 
1750 

1 850 

1 800-

1850 

COMUNI 

TOPOGRAFIA CACION 

Irregular sin 
excepto en 
la meza de 
laparte al 
ta. 

Irregular sin 

semiirregu 
1 ar. --

I tlregu Lar 

sin 

sin 

ARROYOS O 

RIOS CERCA 

Río Ipalco 

Río Ipalco 

Río Arras
tradero. 

Río lpalco 

Re¡¡;ul:n Brecha Arroyo 

VEGETACION 

Casi sin cultivos 
excepto en la zo-

na poblada. 

Zona de cultivo 

en la parte alta. 
chaparral en caña 
das. 

Amplia zona de 
cultivo 

Pequeñas zonas de 
cultivo 

Amplias franias -
cultivadas. 

semirregu-
1 ar 

Brechn Arroyo de Franjas definidas 

Ascendente 
Irregular 

Chimaliquin de cultivo. 
de Arriba. 
A. La Presa 

Brecha Arroyo de Franjas cultiva 
Chimaliquín das 
de Arriba 

~U~tJl DE HGR/CG'f.';$Ií:r. 
------------------------------------------ ..... , ~' 1 ,-. -· -- -



·EENTRO DE ALTITUD COMUNI ARROYOS O 

. POBLACION IMPORTANCIA TOPOG. TOPOGRAFIA CACIOÑ RIOS CERCA VEGETACION 

'l'apias de Semipoblado 1750- Semirregu- Brecha A. La sandía Zonas cultivadas 

Arriba 
1800 lar A. Tapias rodeadas de cha-

parral. 

Ostatán Semipoblado 1720- Semirregu- Brecha A. Ostatán Amplias zonas de 

1800 lar. A. El Teconf?ii cu¡ltivo. 

Lo reto Semipoblado 1700- Irregular Brecha. A. La Cruz Amplia zona de 
1800 ascendente cultivo 

El Tanque Semipob lado 17 00- Semiirregu Brecha A. !palco Amplia zona de 
1750 lar. - cultivo. 

Ojuelos semipoblado 1700- Semiirreg~ Brecha A. del Traca Amplia zona cul-
1750 lar. A. el Carpo tivada. 

Mexticacán poblado 1700c Irregular Carre- Presa Cultivos por la 

(Poblado) 
1750 tera. A. Crtiz de rivera de desa-

Piedra gtie de 1 a presa 

Teocalti- semipoblado 17 00- Irregular Brecha A. El Monte Cultivos rodeados 

tlán 
1750 de chaparral. 

Sta. Rosa Poco poblado 1700- Irregular S.in A. Santa Rc;¡- Cultivos rodeados 
1750 sa y de chaparral 

A. Ostatán 

Mesa Gran Poco poblado 1700- Regular Sin A. Sta Ro:oa Parte alta culti-

de 
1 800 Río Verde y vada. 

arroyos de 
temporal. 

Mesa Chi- Poco poblado 1700- Irregular Sin A. Explorado Lunares cultivados 

quita 
1800 Río Verde 

El Bueyero Poco poblado 1650- Lome río Sin Río !palco Chaparrales y zo--

,17 50 Río Verde nas de cultivo de 
temporal. 

"' <O 



CENTRO DE 
POBLACION IMPOTANCIA 

ALTITUD 
TOPOG. 

Lasarillaa· Mina 1650-
1750 

San José 

Los Rinco 

nes 

Los Ran

chos 

El Sabino 

San Panta 

león 

La Tuna 

El Molino 

poco pobl a. 

Poco pobla. 1650-
1740 

poblado 17 00-
1750 

semipoblado 1700-
1750 

poco pobla. 1700-, 
1800 . 

Poco pobla. 1600-
1750 

Poco pobla. 1700-
1 800 

Semipobla. 1600-
1750 

San Nicolás Poblado 1700-
18 so 

El Santua

rio 

Poblado 
Santuario 
d/peregri_ 
naciones. 

17 00-
1800 

TOPOGRAFIA 

Lomerío 

lomerío 

Lomerí o 

L;omettío 

Lomerío 

Lomerío 

Lomerío 

Lome río 

Lomerío 

Lomerío 

COMUNI ARROYOS O 
CACIO~ RIOS CERCA VEGETACION 

Chaparrales y zonas 
de cultivo de temp~ 
ral. 

brecha 

brechá<l 

brecha 

cerca 
de 

brecha 

sin 

brecha 
cerca 

sin 

sin 

R. Verde y 
·a. de tempo 
ral. -

R. Verde, A. 
Rincones ,A. 
Hondo 

A. Hondo y 
pequeños de 
temporal. 

A. Hondo y 
algunos de 
temporal 

A. Hondo 
R. Verde 
A. temporal 

Río Verde 
a. de Tempo. 

R. Verde 

Zona de cultivo de
finido(maíz y frijoij 
Y thApatlnU. 

Zonas de cultivo de 
temporal y chaparral 

Zonas de cultivo y 
chaparral. 

Siembras en parte al 
ta y chaparrales. 

Pequeña zona de siem 
bra y chaparral. -

Casi toda la parte -
alta chaparral. Tuna 

A. Grande Pequeña zona de culti 
A. El Santua vo y chaparral. 
rio. R. Veroe 

brecha A. Cruz de --Area cultivada y cha
Piedra. A de parral. 
Mexticacán 

Carrete A. Mextica- Areas cultivadas. Cha 
ra pav:- cán A. Labor parral. 



CENTRO DE ALTITUD COMUNI ARROYOS O 

POBLACION IMPORTANCIA TOPOG. TOPOGRAFIA CACION RIOS CERCA VEGETACION 

La Labor de ejidal 1700- Lonerío y brecha A. Tepetiltique A:reas de riego,tem 

CcncepcH:n 
1800 bajío A. La Labor poraleras y chapa=-

rrales 

r.a ca1 semipoolado 1650- Lonerío sin R. Verde y arro- Areas de rultivo y 
1750 yos de temporal chaparrales 

Los Charcos pro lado ~.600 Lonerío brecha R. Verde G.lltivos de tempo-
1700 ral • Chaparral. 

Rancho Viejo semipobl a:l o 1700- ILanerío sin co- A. La Vaca Poco rultivo de --
1750 munica. temporal. Chapar •. 

Paredcnes Semipoolado 1650- Lonerío pasa una sin G.lltivo de tempo-
1750 brecha ral, chaparrales 

cerca 

]4::asico Pro lado 1600- Lonerío brecha A. Acasico lliltivo de tempo-
1750 !t Rancho Colo ral y chaparral. 

ra:lo.A. Ancho-:-

Rancho Col_Q,.,. Despobla:lo 1700- lane«""ÍO !!itt con. A. Rancho Colo- G.lltivo de tempo-

ralo 
1850 ra:lo. ral y chaparral. 

El Chorro Semipobla:lo 1700- Lanerío Pasa ca A. Rancho Colo G.lltivo de temp_Q 
1750 rretera rado ral. 

Tepetilteque Poco poblado 1700- Irregular Pasa ca+ Arroyos de tem- G.ll tivo de tempo-
(Tepetiltic) 1750 rretera por al. ral y chaparrales. 

Cañada·lde Is Poblado 1700- Irregular Pasa la A. Ancho G.lltivos en partes 

las 
1750 carrete- altas. 

ra caparrales. 

Nangue de V!_ Pro lado 1700- Irregular Pasa da A. El Molino Parte alta cultivos 

ñas 1750 rretera A. Sabinos Chaparral. 

San Felipe Poblado 1650- Irregular Pasa ca A. El Molino G.lltivos de tempo-
1750 rretera A. l.Ds Sabinos ral en la:leras. ~ 

parrales 

.:: 



CENI'RO DE IMPOIU.ACIA ALTI'IUD TOPffiRAFIA COONI ARROYCS O VEGETACION 
POBLACHN T<Pcx;. CACICfi' RIOS CERCA 

El Cap.llin Sanipobla. 1800- Irregular sm can. :A. El llanto Pocas zonas de cultivo 
Limita Zac. 1950 A. Pie de Gigan 

te · -

llano Gran 

de 

La Cofra..l 

di a 

Limita Z:ac. 1800-
poblacHn 1950 
regada 

Sanipoblaio 1850-
en la parte 195Ó 
de Zac. 

Pie de Gi sanipoblaio 1650-
gante 1800 
El Aloncito Sanipoblado 1800-

1900 

Los Tepeta" Sanipoblado 1800-

tes 1900 

Los Jicotes Sanipoblaio 1750-
1800 

llano de Mi San.ipoblado 1800-
rasoles -- 1850 

Arroyo de 

la Caña:la 

Sanipoblado 1700-
1800 

Partes lla sin can. A. el llanto 
nas. 

Zonas de cultivo defi
nidas con espacios de 
chaparral. 

irregular Cerca de A. La Joya 
carretera 

Pocas zonas de cultivo 

Irregular 

Irregular 

Irregular 

Irregular 

Parte se
miplana 

saniplano 

Cerca de A. Pie de gigan 
carretera te -

Cerca de !u-royos de tan-
carretera poral 

Zbnas de rultivos en las ri 
ras de los arroyos. -

Zonas de rultivo unificaias. 
y raleadas de chaparral. 

Carretera Arroyo los Te- Zmas de rnltivo unificadas 
cerca petates y rodea:las de chaparral. 

Sin can. Arroyo el Frent6n Zonas de rultivo unificadas 
Presa de Mextica- rodeadas por chaparrales. 
can 

Cerca brecArroyos de tanpo- Gran extensi6fi cultivada. 
cha. - ral. chaparrales. 

Brecha Arroyos de tanpo Siembra en las laderas ccn 
cerca ral. - extensiones de chaparral. 

Del ruairo anterior obse,rvanos que las diferencias de altitud fluctúan entre los 1 ,600 y los 1 ,950 

metros,las primeras en la parte sur del M.micipio y las segundas en la parte coiindante cm Zacat~ 

cas. Existiendo una media y mediana de 1750 metros sobre el nivel del mar de altitud. 

Los paralelos y meridianos en que se enruentra el nrunicipio son: del 102~41'30" al 102°51' y entre 

los 21°12 • y los 21°50 '30" . 



Vegetación 

En ~cxticacdn encontramog una vegetPci6n propia de zonas semi 
aridas y con poca vegetación importante para una explotación 
extensiva. ya· que en ocasiones. la evaporación de la humedad 
y su pérdida es mayor que la posiblemente .absorvid.a r-or las -
plantas. 
La flora es predominantemente xerofita de pastizales y ani
males propios de poca precipitación pluvial 

Entre las especies predominantes en el municipio con alpuna -
renresentatividad tenemos: 
Encino (quercus laurina), pa1o colorado (quercus rugosa), fre;?_ 
no (faxinus cuspidata)l eucalipto (eucaliptus globulosus), C~ 

dro ( cupresus budlevi), Sauce ( salix chilensis), en las mar 
genes del Rlo Verde: Sabino( taxodium mucronatum)l ~ezquite 
(prosopis juliflora). 
Existen tambien algunos chaoarralesscubiertos por: 
huizache (acasia farnesiana) huizache chino (acasia scialfer 
ni) en su forma arbustiva ramificada desde la base > sirve = 
de alimento para las cabras. tepame(acasia cornigera), p:arru
ño (mimosa biuncifera) 1 p:ranjeno(vaccinium confertum), palo , 

dulce ( eysenhadtia polystachya), capitana(verbesina p:renmani~ 
nopal en;:muchas de sus variedades (opuntia so) y varias va~ 
riedades de cactaceas de mayor o menor tamafto. 

Entre las hierbas silvestres ya como plagas de los cultivos 
o como cultivables encontramos: 
la aceitilla(videns pilosa), zacate orejón ( 

lampoteJ acahual o acahualillo (videns aurea), 
).1 

pitillo (' plumb~ 
go scandens) 1 gordolobo (gnaphallium sphacellatum)J chayotillo 
(sechiopsis triouetra)s quesillo (malva parviflora), zacate 
navajita( boutelowa radicosa), zacate coll de zorra (arfstida 
adscensionis)

1
zacate colorado (rinchelitrum), pasto rodex 

-- ---·-------
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(choris guyana)y (chbris sp, )etc .. 
La fauna es variada y aunque algunas esnecies están en vias 

de extinción como el tecolote y los coyotes. por no~hrar al 

gunos afin es variada 
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Geología 

Dentro del estudio de los cambios sucesivos q:>era:los en los reinos orgáni

co e inorgánico, de la naturaleza, sus canbios y efectos en la modificación 

del territorio del municipio se cbseiVa que se encuentra en una zona pen.!:_ 

sísmica neovólcanica con lugares inundables en la parte baja de la pobla-

ción hacia la salida a Villa Obregón. Pertenece a la era cenozoica, o de 

vida reciente, del períalo cuaternario, época del J]eitoceno, esto es, de -

hace alrededor de un millón de años. Con litología lacustre. 

Todo indica que estos levantanientos fueren contanpora.'leos de una falla ~ 

tensa de grandes bloques corticales. (dislocaciones acanpaña:las por ruptura) 

que tuvo consecuencia Ém una activida:l volcánica intensa, la cual continúa· 

Podemos evidenciar que la distribuci6n geográfica de los volcanes se haya 

confinada a cordilleras fonnando islas relacionadas cm la; zonas de plega

miento reciente. 

De este malo ,la relación existente entre los volcanes actuales activos y -

las zonas de plegamiento actuales no ofrece dudas cano no las ofrecen las 

rocas magmáticas de detenninada edad, porque estas quedan ciromscritas a 

las estructuras geol(gicas de los montes del centro del país. 

A partir de este momento se inicio~ la era cenozoica. 

furante este períalo los fenánenos tectónicos y su intensidad causaron e-_, 

fectos diferentes en el país, mientras en la faja los efectos volcánicos -

predaninaban (entre ellos la zona en estudio). Es de gran interés mundial 

la época de glaciaciones porque fué en esta cuando apareci6 el hombre. Fn 

México fué una epcca de \"..Ilcanismc intenso .. 

Entre las rocas piroclásticas encontramos las tobas, brechas, cenizas tra

quitas, andesitas, basaltos etc. 

furante el cenozoico la sedimentación continu6 a lo ancho y largo de la -

planicie costera,del Esta:! o de Jalisco y del pa~s. 

Los levantamientos cmtinuaron por taló el país, en especial en el pleito

ceno y plioceno, emergiendo importantes regimes del territorio nacional, 

que alcanzaron entre los 900 y los 1300 metros sobre el nivel del mar ~¡m -

el norte y los 2000 y 3000 metros en el sur. 
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Para el municipio en estudio, tenemos que, la,s principales especies .geoló

gicas existentes sm: basaltos, areniscas, aluviales, calizas lutitas ,y -
canpcsiciones de estas cano calizas, areniscas y conglanerados. 

Los basaltos sm rocas efusivas de origen ígneo volcánico, jovenes, de gr~ 

no fino,generalmente, básicanente de color gris osruro a negro y de estruc

tura densa. Se canpme fundalmentalmente de plagio:: lasa, feldespatos s6di

co caliza¡, siendo estas canponentes es cendales de las rocas magmftt:icas. -

Los minerales sobresalientes son: augita, olivino,.oxido de hierro, hipers

tena, etc. 

Las areniscas sm rocas sedimentarias permeables procedentes de la Eelllenta

ción de la arena; ·dicha r;arientación de la arena depende tanto del color co

mo de su dureza. Los terrenos aluviales son aquellos que tienen materiales 

sueltos, gravas, arenas, etc. que se quedan por un rurso de agua. Los fon

dos de les valles están canpuestos por aluviones. 

Las calizas , por su parte ,son rocas sedimentarias generalmente de orígen -

elástico, siendo su canponente principal la calcita o espato calizo ,C~, 

su orígen puede ser detrítico o por precipitacioo.El término caliza se a

¡lica a a:¡uellas rocas en que la fracción carbonatada excede los canponentes 

no carbmaies. 

Los minerales sooresalientes lo canponen los feldespato~ ruarzos, micas y -

rara vez fésiles . 

iliando el diánetro de los fragmentos calcare os es menos que las arenas, fan 

gos carbonatados y que están cmsolidados forman las calcilutitas. 

La lutita es de orígen sedimentario de textura de granos Hnos y los canp~ 

nen, sobre talo, silicatos aJumínicos, piritas, Caco_,, etc. 

Dentro del nnmicipio de Mexticacán existe gran número de fractur'as, sobre 

todo ·en la parte sur. 

los terrenos areniscos los encontramos cm Juma;res basálticos scbre todo 

cerca de les ríos•y arrCJYOS, cano Los Cllarai!j, Rancho Viejo, Acasie0, El -

Sabino, Los Ranchos; San Pantale6n, Las Amarillas(existe una mina y tres 

bancos de material) ,La Meza OJ.iquita, La Meza Grande, Ostatán, Santa Rosa, 

la parte norte pegada a Zacatecas, que canprende las rancherías de~ La Co

fralía~ Los Aloncitos, Los Tepetates e !palco de .Arriba. 
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En Tepetilteque existe a los 1800 111,s,n~, e<eiste una f;ranja de tcba al- i 
gual que en PaTe<iones ya para llegaT al /wrr!fQ de La Laber, 

Los terrenos aluviales se manifiestan en:.. una franja en el }:rr(oyo de Tep~ 

tilteque a la altura del ChOTro y el .Arroyo de la Labor, lo mismo que en 

el Arroyo La Cruz de Piedra, hasta ·negar al Santuario, lo mismo en el -

Rinccíi Del Molino por el Rfo Verde y· en toda la Tegifn de TanacaJXIlln por 

donde el Río Verde dá una gran vuelta. Asfulismo existe esta clase de te-

rrenos en la parte pmiente de Santa Bál'bara. 

Registran os lunares de calizas y lutitas en El Rancho Viejo, El Molino, ,·_ 

Chicaquelite, San Jos@, Los Rinccnés, El llteyero y Las .AnaTillas. 

En la parte mlis elevada del municipio se oose:rvan aTeniscas cm conglcme-= 

raios lo mismo que todo el sur del Arroyo de La Golondrina y por todo el 

Arroyo Pie de Gigante desde el CapuUn hasta Mexticacful y desde el pie de 

la presa de la poblacifu por el Arroyo de la Cruz de PiedTa. 

Por la parte norte de la PTesa de Mexticacil~'l y por la riveTa poniente del 

ArToyo del Frent6n aparecen teTTenos areniscos-cmglaneTaios, lo mismo en 

la parte noroeste de Mexticacful. 

En cuanto a los terrenos en que se manifiesta la caliza lutita los· encm

tTamos en dos franjas de Chimaliqufn de Abajo y Ostat§n siguiendo los e~ 

tadU5 del krroyo Las Tapias y el ATToyo La Sandia, dejando enníedio un lu

nar de areniscas a los 1800 m.s,n.;n .. La otra zona de caliza lutita la te 

nanas en Loreto, El Tanquf¡!, Ipalco Abajo y parte de Ojuelos. 

La mayor parte de los demás.. teTTenos del municipio se encuentran en zonas 

areniscas, cano el banco de materiales que se encuentTa en El llano de -

Los Mirasoles. El lbeyero, tiene aiem§s una zona de caliza lutita y are

nisca. 
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El metanox#~o, saben~, se d~ pw pres~& o por poco peso de las rocas 

subyascentes, la temperatura, las sulistanc¡'as qufmicas act$:vas y sus mfh 

viles ( disolucicnes y gases ) operan talos estos facto;res en 1a degra~ 

ci6n de las rocas para fonnar las diferentes fonnas de expresi6n que ti~ 

ne la corteza terrestre, esto es , sus suelos, 
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Suelos 

Los suelos del nrunicipio, por su or%en, son j otenes y deóeri'an a1n pasar 

miles de años para volverse fértiles. El tiempo y las necesidades han he~ 

choque se explote su raauftico migaj~ degraimdolo m&s dpido de lo ri'or 

mal. 

Al examinar los diferentes suelos de Mexticacán dooumental y pT!cticamen~ 

te lo hicimos a trav@s de las dependencias oficiales ,y las pocas referen-.~ 

das existentes del municipio en sus dooumentos. 

Los suelos son la capa supra yascente de la corteza terrestre, formada 

por disgregaci~ y descanposicil'n de sus iiltimos niveles, desde despei'd.!_ 

dos hasta areniscas parcialmente cementadas o hltitas suaves. (\Jedan ex

chlidas de esta definicifln las rocas sanas, ígneas o metam8rficas y los ~ 

dep6sitos sedimentarios altamente cementa;los que no se aólanden o desirtte 

gran rápido por la accHn de la intemperizacim, 

Los principales agentes de descanposici8n de la roca ma:lre son~- la tempe, 

ratura, el agua, la ax:idacim, la hldTataci6n, la caróonatac:¡'án y los 

demás agentes quúnicofisico5 qde influyen de maner3 directa o indirecta ~ 

en la formación de los suelos. 

Por ello, es caníín.•enccntrar.fOilllaciones arcillosas en zcnas bumedas y., 

cálidas, mientras que en zmas fri'as se fOilllan arenas o limos más gruesos. 

En los desiertos cálidos. la falta de agua hace que los fen&lenos de des~ 

posicHn no se desarrollen, por ello predonina la arértif, allt los efectos 

de ciclos de tensiones y c:anprestcnes sobre las rocas produci'd<W JXY.I" é1~ 

vaciones y .ale&éensos de temperatura 1 sm los mecanismos de ataque JY.fedon.! 
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nantes. Estas reglas no sm inmutables ya que la naturaleza actúa cm .!:!_ 

na complejidad que desafía rualquier regulacim. 

De aruerdo can la clasificaci6n agrológica, encontramos que los suelos 

de Mexticacán pertenecen al tipo chesnut de regular calidad, predanilla!! 

do el feozen haplico, el planosol eútrico, el litosol, el vertisol pél!_ 

co, el lluvisol planosol molico regosol, lluvisol ferrico, el xerosol -

luvico y el planosol districo. 

El planosol eútrico presenta en la cara superior un horizmte o capa -

más o menos delgado de color muy claro, casi blanco denominado horizon

te E álbico que es menos arcilloso que las demás capas y es ácido infer 

til e inpenetrable. 

El freozén háplico presenta una capa superficial obscura •, suave en mate 

ria orgánica ~nutrientes. 

Los terrenos cies:¡ru.t(mollisol) se encuentran en terrenos de baja preci

pitación cm acumulacim de Ca sobre tcxlo en la superficie( 35 a 65 

cms) y las sales de K y Na están presentes en mayores cantida:!es ; la v~ 

getaci6n es escasa y de corto tamaro. El color oscuro del suelo superfi 

cial cambia al café y es muy delgado. Estos suelos se wltivan con sor

go, forraje y algo de maíz. 

Dentro del mapa edafológico del municipio encontramos canbinacimes de 

los tres grupos descritos con anterioridad cm identificacimes iguales 

a: 
1) We+Eh+Re= Planosol Eúrico+Feozen Haplico+Regosol Eútrico 

2Px 2 Pedregosa 

El suelo predominante es un planosol eútrico cm suelo secundario feo-

zen háplico y tma fase salina o sooica correspondiente a un ~egosol eQ_ 

trico soore una base medio pedregosa con fragmentos rocosos mayores de 

7. S centímetros de superficie, impidiendo el uso de maquinaria agríco

la. 
2) Hh+We Planosol Edtrico+Vertisol Pélico+Lluvisol orti-

col 

2D 2 Durica 

El suelo l)Tedominantemente es planosol e!ltrico 
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con un suelo secundario vert:iscl p€1ico y una base salí 

na o sodica lluvisol orticol, con una base duripail a me 

nos de un metro de profundidad. 

3) XI +We+Je Xeroso 1 Luvico+Pl anos ol eu trie o+ Fluvis ol Eút rico 

2D 2 Durica 

El suelo predominante es un xerosol ldvico y un 

suelo secundario planosol eútrico con una fase salina o s6-

dica de un fluvisol eútrico teniendo como oase dos dúrica, e2_ 

to es, un duripan a menos de un J11etro de profundidad. 

Por lo cual,la media propuesta para cultivos es negativa para 

recom&tldarse en la mayoría de los terrenos. 

El porcentaje de tierras cultivables de acuerdo a lo propues

to por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos y 

su capacidad productiva es el siguiente: 

CUADRO NO. 9 

CLASES DE SUELO Y POSIBILIDADES DE EXPL~TACION 

CLASIFI CACI C'N HECT AP.Efl.S % nEL USO CONVENIENTE DEL SUELO 

AGRC'L<XiiCA SUPERFICIE T C'f AL POR SU CAPA.CIDAD PRODUCTIVA 

CLASE I o o Agricultura intensiva 

Cl ASE II 1 035 3 Agricultura media 

ClASE III 717 S 22 Agricultura nstringida 

CLASE IV 631 8 20 Ganadería intensiva 

CLASE V 25 o Ganadería mínima 

CLASE VI 10977 34 Forestal 

Clase VII 6920 21 Inúti 1, (eriales) y cuerpos 

de agua. 

TOTP.L 32450 1 00% 
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Hidrología 

Mexticacán encuentra su territorio entretejido por los ríos· 

y arroyos siguientes: 

Río Verde, Río !palco, Río Ancho y Río Ya 

huali ca. 

Arroyos con caudal Permanente: 

Arroyo el Ca~ulín, que actualme~ 

te se aprovecha en irrigación de pequeñas parcelas, aur¡que en 

el mes de mayo agota su caudal. 

~rroyos con aandal en época de lluvias: 

A. Del Gato, A de la • 

Cañada, A. de los Tepetates, A. El Chorro, A. Hondo, } .• El Ch~ 

rro, A. Fuso, A. Arrastradero, }. El Frontón, A, Agua Blanca, 

A. Ostatán, A. Loreto. 

Siendo la mayoría de los arroyos y ríos afluentes del Río Ver

de o Grande.que drena 11,891.42 kilometros cuadrados del Esta

do de Jalisco. Se origina en Zacatecas y se integra por las -

subcuencas del Río Aguascalientes, Río Valle, Río Sa~Miguel, 

Río Lagos de Moreno, Río Grande y Río Encarnación, no aprove-

chándose su caudal uor atravezar la región por un ca:í'on basta~ 

te profundo. Cruza la parte Nor-este del MUnicipio y sirve co

mo límite natural a los municipios de Villa Obregón, Teocalti

che y Jalostotitllin, bajando de los 1650 m.s.n.m. a 1600 m.n.m 

en los limites del municipio de Mexticac~n. 

E:iti~ten tres presas y dos de menor capacidad: 

Presa de Mexticacán, Presa de la Labor, Presa de San Nicolás, 

Presa Santa Rita y Presa Potrero del Bajío. 

Teniendo alrededor de 80 bordos'· algunos .de los cuales pierden 

sus aguas por lixiviasión o evanoraci6n, sobre todo en tiempo 

de secas, 
' '1 

Actualmente hay tres obras hidritulicas con capac:i:dad de 2•413, 

000 M3 que benefician a 284 hectareas, 
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Dichas obras son ··dos pozos profundos y uno de almacenamiento. 

Existen solicitudes de construccien de canales, presas de al

macenamiento, bordos y pozos pero no se tienen estudios ni o

bras de infraestructura en proceso. 

,. ... ~:· 
;.,...,; .. ._ 
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Erosión 

Conocemos como erosil'ln al proceso físico que consiste en el 

desprendimiento de los materiales del suelo por los agentes 

del intem!Jerismo. 

Tenemos dos clases de erosión:la inducida o acelerada, deb.!_ 

·da a la acción del hombre agregada .;:¡la acción de los agentes 

naturales. Y la erosión natural, geológica o norma~ como CO!!, 

secuencia de las fuerzas de la naturaleza. 

De las dos, la más destructiva, por afectar a la ecología de 

los lugares en que sucede, es la inducida por el hombre. 

Siempre, la necesidad de producción hace que terrenos no ap

tos para el cultivo sin algún trabajo cultural se usen con ~ 

se fín. Las consecuencias no se hacen esperar: las garras de 

la erosión rasguñan y rnsgan los suelos volviendolos eriales 

en poco tiempo. 

Por su cuenta los agentes naturales de la erosi6n,como son: 

el aire, el agua, los cambios de temperatura y los agentes 

biológicos cumplen sus funciones de acarreo, transformación 

y destrucción de los suelos. 

En el proceso de lo de.scrito, se observa que además de tener 

suelos bastante afectados por tener una corteza arable raquí 

ti ca, están :d:e.s.gastado·s" 1JOr el uso continuo de labranza sin 

protecdón alguna, por las necesidades de explotar al mfu<imo 

ias tierras flacas disponibles tanto para la alimentación h~ 

mana como animal, usandose suelos sin vocación, por sí solos 

para la explotación agropecuaria haciendo oue la erosión del 

municil)iO· exista en todos los aspectos desde el inducido por 

el uso y abuso del suelo hasta la ecológica, por la utiliza .. 

ción 'de elementos contaminantes cerno deterl(entes y tiraderos 

a: cielo abierto de basura que contamina el a'llbiente e inacti 

va vara la a¡rrjcultura. rle momento; los suelos usados como -
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tiraderos t.." la cabecera municipal. Dichos tiraderos se en-

cuentran en la parte Este y Oeste de Mexticacán . 

El principal causante de •la erosién del territorio descrito 

es el hídrico, sobre todo en la narte sur del municipio, sin 

que se tenga noticia de alguna actividad por detener el det~ 

rioro edáfi e o por este o cu alquiern otra e las e de erosión. 

Entre 1 as zonas más erosionad as se encuent:ran reportad as 13 9 

hectareas, clasificadas como de erosió!,i fuerte. Aún cuando -

son pocas, tanto nor la extensión del municipio como por su 

cantidad, son altamente representativas, localizándose de la 

de la siguiente manera: 

CUADRO NO, 1 O 

EROS ION EN EL NUNICIPIO 

ZONA EROSIONPDA EXTENSION CAUSA CLAS IFJ CACl'ON 

HECTAREAS 

Ipalco de Arriba 40 Hfd:rica fuerte 

Río Verde 6 Hildri-ca fuerte 

Los Rincones 3S Hídrica fuerte 

Los Sabinos 7 Hfdrica fuerte 

Los Ranchos 1 S Hídrica fuerte 

La Tuna 11 Hfdrica fuerte 

Paredones 29 Hidrica fuerte 

SUMA 139. Hídrica 'fue:tte 

La erosi6n hídrica del municipio se debe a qu~, principalme!!_ 

te ,los terrenos cultivados tienen una inclinaci6n súperi'or a 

los zs• y en las laderas de ios cerros se v@ atin gente sem.;>., 
. ' 

brando coamiles (ahora a base de azaden} usando, incluso., ,, 

herbicidas selectivos para eliminar todo cultivo que inter•-c 

fiera el crecimiento del maíz. 

Aunado a lo anterior, el Río Mexticac!ln se encuentra contamj: 
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nado a causa de las aguas negras que la cabecera municipal a· 
rroja a travt!s del drenaje, contaminando además, el Río Verde 
y su fauna, a tal punto que sus peces tra.en':en sus entra!i.as • 
coloraciones características t desechos por consumirlos. Las 
rancherías ubicadas a la vera del Río Mexticacán usan las a-
guas negras,que corren sucias, para su uso doméstico, trans~ 
portandolas a supuestas coladeras para tamizar el agua fluye~ 
te. 

En la actualidad se tiene un espacio a donde entran las aguas 
de desecho de la noblacioñ y se sedimentan,saliendo de allí -
para seguir su curso hacia el Río Verde, no siendo suficiente 
ya que la suciedad y los product·os nocivos adn se pasan. 
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Relación clima suelo. agua 

La productividad está en base a la interrelaGión de:clima, 
agua y suelo. Para el área en estudio se observO que la rela 
ción clima suelo es inferior a la medio normal de otras loca 
lidades . 

Existe, actualmente,unaLestructura de ocho cultivos, con una 
superficie de 7,758 hectareas, destacandose el maíz, con una 
superficie de 7,142 hectareas y una producción de 8,060 ton~ 
ladas, siguiendole el frijol en importancia asociado con el 
maíz con 2,300 herctareas y 1,200 toneladas de producción. 
Otro cultivo que está tomando auge es el chile, aún cuando -

no se han reportado datos fidedignos de siembra y cosecha, 
lo mismo que la papa, el trigo, la avena y l. la cebolla de rie 
go. 

Los pastos y el agua no son suficientes para la carga de ga~ · 
nado que se está introduciendo en la zon;¡¡, sobre todo porque 
existe planificación inefienciente e insuficiente, además de 
que la ecologfa del municipio no permite explotar de manera 
intensiva los pastos ya que, en el caso ·· del ganado capri

no, acaba con estos y no deja ~ue se regeneren los pastiza-
les si se dejan pacer las cabras varios días de manera conti 
nua en el mismo sitio. 
El agua no es süficiente para riego en algunos lugares, por
que en la etapa de floraci6n de la planta, normalmente, en-
pieza a faltar el vital lfauido para la fructificaciOn debi
da, terminando por quemarse o morir el cultivo, sobre todo 
cuando el.temporal de lluvias se retira an:l!es de lo debido. 
Existe un bosque de 69 hettareas que sobre todo corresponde 
a matorral espinoso como son huizache chino, mezquite, et~. 
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Aspectos socio~~0~omicos 

La poblaci6n del municipiolabora,pricipalmente en el campo ya 

como propietarios de hatos ganaderos, ya cano arrendatarios ' 

de terrenos agropecuario& siendo solo unos cuantos ejidata•,"-" 

rios,sin embargo, estos tienen las mejores tierras de tempo~~ 

ral y de regadfo. 

Algunos de los pequeños propietarios viven fuera de la ciudad 

la m'ayor parte del tiempo y solo arriban a ésta cada año, en 

tiempo de preparaci6n de tierras para arrendarlas y las que • 

consideran mejores para sembrarlas por cuenta propiq,entre e~ 

ta clase de personas se detecte el 11 que tienen tierras agr~ 

pecuarias con mejores perspectivas de explotación en otros es 

tados de la República. 

Entre algunos de los problemas del municioio están;- la falta 

de incentivos para la gente de arraigo en el lugar, Existen 4 

pequeñas fabricas de ropa para las cuales maquilan alrededor 

de 200 personas en su propio hogar, existen algunas fabricas 

de paletas como negocio familiar lo mismo que panaderías, du!_ 

cerías mo Hnos de nixtama 1, haciendose notar 1 os fabricantes 

de paletas por estar diseminados no solo en el municipio sino 

en toda la República e incluso en algunos pdses de .centroam1l 

rica. 

Las gentes que abandonan ~a población de Mexticacán o las ran 

che·rias del municiPio emigran a la capital del Estado o a los 

Estados Unidos en busca de mejores perspectivas de vida para 

si y los suyos, ocasionando así el abandono de tierras de cul 

tiv:o. 

Cuenta con una carretera que une a Mexticacán con_ Guadalajara 

Zacatecas, y Aguas calientes, encontrandose randLerias s-ín co,, 

municaci6n alguna , siendo estas las menos, 
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Régimen de propiedad· y tenericia'·de la: tierra 

El municipio de '.fexticacán, como la mayoría de los munict:')i·os 

de los Altos de Jalisco est1i constituido oor un alto porcent~ 

je de pequef.os propietarios. Se dice eme el ejido no tuvo au..;:, 

ge en esta regi6n por no existir amplias extensiones de ri'ego 

arguyendose en defensa de lo anterior oue las mejores ti·er:ras· 

de regadío las tienen ,precisamente, los ej idatari os en el lu~ 

gar. 

Anteriormente, los hacendados y luego los compradores or.efi"" 

rieron el suelo para sus hijos antes que quedarse sin algo h~ 

hiendo algunos que distribu~eron los terrenos entre la peona~ 

da oara asegurar,al menos, algunos terrenos aue estos regres~ 

ron posteriormente, siendo esta otra de las causas por las ~~. 

que no pros'!)er(l el ejido en el municipio. 

Actualmente cuenta con: 

CUADRO NO. 11 

TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA 

TIPO SUPER. HAS. TENENTES '!, u. o EJ. '!, SUP. 

Pequeños propietarios 24,470 651 95.7 3 81 . 93 

Ej idatarios 383 29 4.3 3 19.07 

TOTAL 29,853 680 1 00. 6 100.00 
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Terrenos de pequefia propiedad 

Como vimos en el cuadro anterior, los pequefios propietarios 
acumulan una superficie total de 24,470 hectareas, formando~ 
tres uniones o asociaciones locales' los nequePos propieta,-~ 
rios con 528 socios, los P,anaderos con 140 agremiados y los 
agricultores con 37. Haci@ndose notar que casi todos son prE 

ductores agronecuarios. 
Todas las uniones tienen,como objetivo principal,el de reali· 
zar acciones de gesti6n de apoyo en beneficio de sus asocia·-

'dos ante las dependencias oficiales y para apoyar la comerci~ 

lizaci6n de los productos del campo, 
De la producci6n del campo, pricipalmente el maíz, el 35% se 

queda para autoconsumo, el 45% se comercializa a trav@s del • 
sector oficial a pesar de los precios de garantía de miseria 
y el 20% restante lo absorve la iniciativa privada, 
En el rubro pecuario el 15% se comercializa fuera del Estado 
de Jalisco , sobre todo a Zacatecas y Aguascalientes, envía~ 
dose el 25% a Guadalajara y el 60% se queda en el municipio -

para consumo interno. 
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'Delimti.tt.:ac:ii6n de EfidQs 

El ejido en el nn.micipio de Milxticac§n no prosperó, en gran parte y fo:nna 

por varias razones : 

-Casi todo el norte ..te Jalisco sufrió la influencia cristera , y no porque 

esta haya sido mala en sus objetivos, sino porque las cuerdas ocultas que la 

mvieron (los grandes tnratenientes), usaron la máscara de la religión pa

ra defender sus grandes extensiones de terrenos. 

-Son terrenos no a~tos , sin riesgos, para la agricultura y altamente sinie~ 

trables por sequía, por lo cual, no despertó, en gran manera, el deseo de ,_ 

ser.ejidatarios a los lugarefios. 

-Lá psicología, altamente influenciada,del mejicano de esos lugares y su de~ 

conocimiento de los derecjios y deberes que le da la constitución mejicana, y 

El pago.que recibieron algunos campesinos para que n6 solicitaran sus tierr$ 

o, cuando lo hicieron, para que renunciaran a ellas, a través de la renuncia 

de $US derechos. (¿sufrirían inti~daciones?) •.. Como es el caso de los eji-

dos: Canales y Zapote de Mexticacán, donde el terrateniente era uno solo con 

propiedades en los potreros :la presa, la casa, la coyotera, los puercos, el 

cajón y el tanque, completando 591.20 hectareas, laborable el 25% del total, 

dicho señor usó en su defensa , primero, la legislación y el que sus terre-

nos no pertenecían a Milxticac§n sino a Teocal tiche y posteriormente, cuando 

su defensa no prosperó, pagó a algunos derecho-terrreno-habientes para que -

renunciaran a sus derechos agrarios quedando al final solo dos ejidatarios -

por ejido, un derecho habiente en cada ejido y el terreno de la escuela ,que 

co100 no existía, se cedió dicha explotación, mientras, a personas allegadas 

a los ejidatarios dotados. 

En el ejido de La l.abor el propietario vendió, posterionnente a la solicituid 

de dotación ejidal, a particulares, por lo cual su defensa legal. no prospexí 
quedando origi.nalmMte 23 dotados de suelo, aumentando después a 25. 

El cuadro siguiente se dl.vide en dos pRrtes. En la primera parte se exponen 

la calendarización de la dotación de tierra y el Presidente de la República 

que dió tal resolución, y en la segunda , el tipo de tierras y la cantidad -
de terratenientes por ejido,. 

62 



CALENDARIZACION DE OOfAClvN DE TIERRAS 
aJLONOS SOLICI1UD EXPEDICION DE 

aJN DE LA mnsiON A RES0WClON 
FJIOO DERECOO OOfAOOS OOfACION .BAARTA MIXTA PRESJDENC. PRESIDENTE 

lA LABOR 38 23 20-XII-34 19-l-1935 11-V1-1941 A. Camacho 

CANALES 40 .2 1o-I-1937 16-II-1937 2-X- 1940 L. Cárdenr> 

ZAPOfE 49 2 10-I-1937 17-II-1937 9-X- 1940 L. Cárdenas 

Dejándose en el caso de Canales a los 38 restantes con libertad para que promuevan 
otro centro -de población agricola y en los casJs del Zapote y La Labor para gme a
quellos que no obtuvieron títulos de propiedad teng~~ las mismas prerrogativas. 

FJIOOS Y TIERRAS 

TIPO DE SUEIDS 

F.JIOO FJIDATARIOS RIEOO TEMPORAL AGOSTADERO TOrAL HAS. 

LA LABOR 25 20 152 81 253 

CANALES 2 162.25 48.75 65 

ZAPOTE 2 162.25 48.75 65 

TOTAL 29 20 184.50 178.50 383 
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3.3 METODOS DE INVESTIGACION 

La realización de la presente tesis se basa .en la investiga
ción bibiliográfica, para conocer los aspectos generales y -
teóricos de la fisiografía del municipio, su historia y las 
generalidades sobre el origen aue dieron lugar a los siste-
mas de producci6n actuales de Mexticacán, aunada a esta, se 
encuentra la busqueda de la información directa del campesi
no a través de la entrevista, la cual se ejecutó en el campo 
ya en las parcelas de los propios agricultores o en las ca•.
sas de los productores agropecuatios entrevistados. 
La entrevista en cuestión se ejecut6 a través de preguntas y 
respuestas para llenar un cuestionario ideado por la Facul-
tad de Agricultura de la Universidad de Guadalaj ara para un_!._ 
ficar criterios de información de los municipios de la enti
dad federativa , para conocer los diferentes sistemas de - •· 
producci6n , tomando en cuenta los componentes ecol6gicos,
técnicos y humanos del sistema y sus relaciones entre sí. 

Disefto y mueétreó 

En base a la información preliminar sobre la fisiografia,su 
población y conocimiento de mayor concentración agrfcola (la 
mayoría de los agricultores se considera productores agrope
cuarios) se determinó ~ue la investigación de campo se basa
ra en un muestreo estratificado al azar. 

El custionario ~onstó de 83 preguntas distribuidas en 8 cap!_ 
tulos enumerados a continuaciOn: 
1.- Datos generales 

2.- Agroecología 
3.- Preparación del suelo 
4.- Siembra 

5.- Practicas de cultivo 

65 



6.- Cosechas 
7.- Financiamiento 

8.- Factores limitantes del sistema 

Para realizar este diseño se determinó el número de ejidos -

con sus componentes y su ubicación así como de las uniones de 
pequeños propietarios y la cantidad de los mismos y su posi-
ción geográfica dentro del municipio con el fin ·de obtener 
los totales y establecer las localidades a investigarse. 

Determinación d.el tamafiu dt: la muestra 

La determinación del tamaño de la muestra se obtuvo a través 
de la distribución proporcional de la muestra en el municipio 

para -extactar datos con una conflablilidad del 95% y una -
precisión de un 10% Para determinar el tamaño de la muestra 
!;'e tomó un estrato a nivel ej idatario tomando en considera-
ción que solo son 3 ejidos y 'otro estrato del faltante tipo 
de tenecia de la tierra , que son los pequeños propietarios, 
usando la siguiente formula: 2 

M=N NiSi 

donde: 
N 2 (!~.2 )+ NiSi 2 

e 
M= Tamaño de la muestra número 
N= m amaño de la poblaci6n (total 

Ni= Ta.."'llaño del estrato 
Si= Varianza de cada estrato 

P= Precisión (10%) 

C= Confiabilidad (95%)= 1.96 

de cuestionarios) 
de agricultores) 
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Marco de .muestre·o· y levan·t·amientó de'"encuestas 

El muestreo se realizó en forma aleatoria habiendo entrevis 

tado a 70 productores tomando como base la ubicación de los 

651 pequef\os propietarios y los 29 ej idatari os, con lo que -

conse¡!:Uill)OS la información del 10% de la población pro:lucto

ra, habiendo entrevistado no solo a los pe_que:ílos propietarics 

sino también a algunos arrendatarios, existiendo, en algunos 

casos diferencia de información entre lo expresado por eJ prc,. 

pietario y lo dicho por el rentatario o neón. 

A fin de obtener la información en la mayor parte del munici-"1 

nio, se realizaron las entrevistas dividiendo el municipio, -

primero: en cuatro partes m"ás o menos iguales' tonando en rum_:. 
ta los nucleos en oue existieran pro:luctores, fueran estos e

jidatarios o !Jeoueños pronietarios, prefiriendose las i~ntrevis 

tas oue s.e hicieron a los carnnesinos, muchos de ellos neónes 

o arrendat·ari os. 

Se aplicaron 64 entrevistas a peouef\os prO!Jietarios, sé a di-

rectamente o a través de sus arrendatarios o emnleados y 6 e!!_ 

trevistas a ejidatarios, realizandose estas entre los meses -

de febrero y marzo de 1985 en los siguientes sitios: 

CUADRO NO. 1 2 
UBICACION DE ENCUEST.AS REALIZADAS' Y CANTIDAO 

Pie de Gigante 
Los Jilotes 
El Santuario 
El Capulin 
Los Charcos 
Acasico 
paredones 
La Labor de laConcepción 
El Zapote 
Cañada de Isil.as 
Nangue 
El Aloncito 
Lllno.de los mirasoles 
Mexticacán , Los ricones y Ojuelos 

2 
2 
6 
6 
3 
6 
4 
2 
2 
6 
6 
6 
3 

16' 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSION 

4,1 TENENCIA DE LA TIERRA 

La tenencia de la tierra está distribuida de la siguiente 

fo:nna-:. el 4. 3% es ej id al y e 1 95.7 es de peouef.os propiet~·~ '! 

rios, manejando los nrimeros el 19.07% de la superficie to-

tal y los segundos el 80.93% del área municipal. 

Tiempo dedicado l·a1la""ágl'icul turá.;como medio de vida ·de 1 os -

entrevistados 

Por los -resultados arrojados en las encuestas, el porcenta

je de agricultores dedicados a la agricultura por más de 1 O 

af.os e·s del 95.6 % combinado con ~anadería en mayor o menor 

escala, el 2% tiene entre S y 10 1af"os de trabajo agropecua-
rio y el 2% hán menos de S años de agricultores pero sus as

cendientes lo fueron. 

Derivas~ de esto que cada vez hay.menos personas en este mu

nicipio que se.quieran dedicar a la explotación agrícola ex

clusivamente. La mayoría tiene algunos animales que les pue

den servir en tiempos de rlecesidad para vender1os y tornar de 

ellos sus productos, leche, huevos, etc, 

Tipo de explotaci6n 

El municipio en sus ·habitantes, es principalmente agropecua

rio y en gran parte produce para autoconsumo, aprovechando -

la producción de granos para la subsistencia familiar, y de -

sus animales y los esouilmos ·de los cultivos cosechados y lo 

producidó por los terrenos no sembrados para el ganado, ya -

s@a en pie, en ·rastrojo pmolido en el caso del maíz. 

Aún cuando la ganadería del muniiéipio no es representativa a 

nivel estatal , sí lo es regionalmente , prueba de ello fué 

la exposición de ganado de registro realizada a fines de1984 
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en el mes de Diciembre durante la feria de la amistad. 

Existen, a nivel agricola, dos sistemas de cultivo en la na

ci6n y son: el de riego y el de temporal, siendo de relevan

cia el iíltimo por ocupar el mayor niímero de hectareas en el 

municipDo, y el primero,con apenas 246 hectareas de riego-

son ocupadas en su mayoria por ej idatarios y productores de 

chile de árbol y hortalizas, estando tant·o unos como otros ~ 

supeditados a la precipitación pluvial del año precedente,ya 

que las aguas del Rio Verde no son aprovechadas por lo pro~''" 

fundo de l.los cañones por donde pasa, usandose solo ·las ver-

tientes de los afluentes de este. 

Tipo de expjotación 

La explotación es agropecuaria en un 95% en base a los pro

ductores que poseen o arrendan . El 5% .se debe a que actual 

mente no tienen algiín tipo de explotación pecuaria. 

En temporales de sequía, al faltar el forraje y agua tienen 

todos que deshacerse de su ganado, por ello el 4% tiene pa.!:_ 

celas en otros estados de la Repiíblica , porque si alli fal 

ta alimento pueden vender o transportar su ganado ~ no mal

baratarlo. 

De acuet•do a lo antes· dt·cho y a la :j:n;foTmactón T~Cahada en 

ofi:ci'nas estatales tenemos que el muntc:fpi:o ti:ene lo 'si~·· 

guíen te;--
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CUADRO NO, 13 
USO DEL SUELO Y NUMERO DE PRODUCTORES POR TENENCIA DE LA 

TIERRA 

CONCEPTO EJIDAL PEQUENA PROP. 

uso HECTAREAS HECT AREJXS 1'. TOTAL NO •. PROD .. 

PROD. NO PROD.PROO. NO PR,OD 

AGRICOLA 27 o 22 4627 360 4897 382 

TEMPORAL 27 o 22 4627 360 4827 382 

GANADEiiA 63 22 1 0637 528 10700 550 

l!':!_TENSIVA 

EXTENSIVA 63 22 1 0637 . 528 1 0700 550 

FORESTAL 69 7 69 7 

OTROS. USOS 

IMPRODUCTIVAS 3015 3015 200 

TOTAL 333 88 18348 53 S 1 8681 2071 

Hablando agrícola y forestalmente podemos decir que son sue-

los con posibilidades de la siguiente foTll\a:.'(datos de 1976 a 

1984) CUADRO NO . 1 4 

. TIPO DE SUEL~;;Y USO DE FERTILIZANTE 

HECTAREAS FORMAS DE VOCACION USO DE % TERRENO 

BXPLOTACTON FERTIL. 

12,154 Temporal Agrícola 52 % 59.29 

humedad 

246 Riego Agríe ola 1 00% 3.22 

6,599 Pastos Agropec. 00% 32.19 

69 Foresta·l Forestal 00% 0.33 

1 133 6 inproductivas otros rec. 00% 5.07 

20,494 
(fuente, S.A~IR.H.) 
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Los productos agrícolas que más se cultivan son: el maíz (zea 

mays), el frijol (phaseolus spp.) en diferentes variedades,ya 

asociado al cultivo del maíz , ya , en menor cuantía solo; el 

sorgo (sorgum spp), la papa (solanum tubedsum) ,y chile de a:r 

bol (capsicum frutesxens L ). 

Se siembra el 93.9 % de humedad y temporal y el 3.7% de riego 

correspondiendole al maíz el 90% de la producción total. 

CUADRO NO. 1 S 

PRODUCCION AGRICOLA 

CULTIVO HECTAREAS PRODUCCION TONELADAS 

1978 1980 1978 1 9 80 

Maíz 683 7 7142 7137 8050 

Frij o 1 2063 23 00 1 03 o 1200 

.71 

Sorgo 50 109 ~··¡r¡·y 
~J .... í ........ ti..¿ ~~¡;--4r.: ~, ·;·¡ <>,. 

~·:o?:._ ! o:"·.:!·~~·.:. . ' Otros 417 566 71 9 87·5 

TOTAL 7254 77 58 8886 1 073 4 

Fuente, S.A.R.H.Dto. De~R) 

Superficie-en explotaci6n 

Existe una variante de un año a otro, de acuerdo a como se -

presente e 1 temporal. En el año en curso, 1985, se sembró el 

48%, distribuidos entre maíz y frijol asociados, algo 'de sorgo 

chile, y papa, 'sobre todo entre los ejidatarios<)este dltimo. La 

demás superficie no se siembra por ser erial, porque se deja -

descansar o se utiliza para que paste el ganado. 

4,2 MESES DE INICIO Y TER~INO DE TEMPORAL 

Aún cuando la iniciación y terminación de las lluvias varía -



y considerando el cuadro pasado sobre la precipitaci6n plu~ 

vial tenemos ,que la temporada ·de aguas inicia en la primera 

quincena de".dunio y cón-,ella l.as siembras del municipio. La 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos toma cano i. 
nicio de época de siembras de la primera quincena .de Junio a 

hasta la primera quincena del mes de Julio, pero los agricul 

tores se basan en el real inicio del temporal de lluvias y -

no siembran hasta que estas se presentan, sembrandose a fines 

de ma}'lo, en algunos casos, a más tardar a fines del mes de Jy 

nio a menos que séa año de baja precipitaci6n pluvial, en que 

las siembras disminuyen. 

Por ello el 100% de los agricultores entrevistados coincidie

ron en que el temporal de lluvias inicia en Junio y finaliza 

en Octubre con un 91% de todo el agua en período. 

Sequia Interestival 

Se considera sequía interestival el tiempo en que deja de H" 

llover durante la temporada normal de lluvia~ , coicidiendo -

los productores en establecerla en el mes· de Agosto ya séa en 

la primera o en la segunda quincena, indiferentemente ya -

que varía de acuerdo al año, y su duración es de unos 1:5 días 

afectando al sistema cuando se amplía la sequía. La llaman : * 
Calma de Agosto*. 

Granizadas 

Generalmente, de acuerdo a los reportes investigados y a lo -

notificado por los agricultores las granizadas se presentan 

en el mes de Julio a fines o a principios de Septiembre, en 

esto coincidi6 el 90% de los agricultores dejando un mínimo 

de,dafios en los cultivos, el otro 1 O% o dijo que si cáusaba 

safios de conside11~aci6n o no contestó. 
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Vientos 

Las vientos se presentan entre Jlgosto y Septiembre prc.va::ando un acane -

parcial en el maíz de temporal que de acuerdo a lo reportalo por los a-

grirultores no es nruy de tanarse en ruenta, aur.que sí disminuye sobre -

talo, algunos aflos, la pralucción. 

Heladas 

Las primeras he ladas se manifientan en el mes de O::tubre hasta el fín de 

mes y las últimas en el mes de Ma~o , afectando sobre todc!i•'las siembras 

de riego. 

4.3. SUELCS 

Color dei suelo 
Para el suelo de rultivo varió el color entre lci5 campesinas así: 

GJADRO NO. 16 

NEGro 4.0 

CAFE 3.0 
GRIS 92.0 

FOJO 1. O 

Textura 

La textura del suelo se refiere a la prcporción relativa de arena, limo 

y arcilla:del suelo, clasificandase en ligeras, pes alas e intennedios. 

TEXTIJRA % 

UGEROS 3 

PESADOS S 

INTE~IOS 92 



Profundidad promed'io del suélo agrtcola 

):.a profundidad del suelo agrícola detectaia y reporta:la por los agríru]. 

tores entrevista:lcs es la siguiente: OJAORQ NO. 18 

,Rel iev.e 

PR<RJNDIDAD 'l. 

De 1 O a 20 centímetros 8 

De 20 a 30 centímetros 62 

De 30 a 40 centímetros 12 

De 40 a 50 centímetros 6 

De 50 o ma; centímetrcs 12 

En ruanto el relieve cano,lo vimcs , es bastmte irregular y esto fué el 

reporte de canpo efectua:lo en el municipio: 

OJADID NO 19 

REUEVE % 

Plano 1.0 

Ondulado 18.0 

Pendiente debil ( 4. S 'l.) 15. O 

Pendiente media ( 5-10%). 31.0 

Pendiente fuerte (mayor del 1 O%) 35. O:' 

Predregosidad 
La pedregcsida:l no solo tue reportaia por los agricultores sino que fué 

detectaia tanto a nivel dorumental cano visualizaia a nivel del campo~ 

de J.a siguiente manera: el 96 % de los ten;encs de rultivcs presentó lia~ 

ja pedregcsida:l, afectando los rultivos un mínimo, el 20% amtestó que = 

sí lo. afecta si se usa ml'qllinaria 'i el 23 % que sí lo afecta, habiendo -

un 1% que no contestó. 

Doa.ml~taJmente encmtrancs que una dependencia oficial desenpedDó algu

nas hectáreas, pero les reportaio5 contestaron negativanente. 
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Problemas del suelo pal-a' cuitivo 

Entre los problanas que aquejan a la producciál estii la pedregosidad~ que 

no tonan rucho en ruenta porque han sanbrado desde sianpre en esas cira•~ 
tancias , otros problanas que se-observaren· fueren, la erosiát de los sue{ 

los que prácticanente barre la lluvia y los arrastra a causa de la pendie!!_ · 

te en que se wltiva, por la poca pro:ftmdidoo de -lQS suelos v la falta de 

prácticas de cmtrol de la era;im. 

Aplicaci6n de mejoradores del suelo 

Para mejorar las cmdicicnes del suelo de la regi6n el 92 .% no aplican -

algún mejorador, el 1 '!, ha realizooo· curvas de nivel, el 6 % han aplica

do estiercol de bovino y el 1% han aplicado gallinaza, estos últimos di_ 

jeron que sale muy cara porque se tiene que acarrear desde una; SO kil6-
metros per0 sí reditúa, afi:nnaci6n que otros productores negaron. 

La mayoría no aplica sistana alguno de cmtribl parasitario o de plagas 

sobre talo en la cosecha que va a ser usada cano rutocansumo. 
las personas que abcnan orgánicanente sus suelos sen: 

QJ.ADRO NO. 21 

TIPO DE ABCNO EPOCA DE APLICACIOO DOSIS APUCADA FRECUENCIA 

Estiercol de bovino Marzo- Mayo 5-6 Tm/ ha. e/ 2 afias 
Gallinaza Marzo- Mayo 3-4 Ton/ ha. e/ :> años 

Haciendose notar que los terrenos se abonan en pocas cantidooes ruando 

los establos y corrales se limpian, ya que el ganalo, no:nnalme~te p~ta 

libre y solo se concentra en los corrales por la noche. El acarreo de -

estiercol se -r~ali~a por lo genenl en canionetas, carretas jaladas por 

b.leyes, en tarimas que jalan tractores o en costalera. 
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Productividad del suelo 

OJ.ADRO NO. 22 

Se cmsidew WENA 2% 

IEGULAR 94% 

MAJA 4% 

100 % 

4.4 FACTORES BIOfiCOS 

Vegetaci6n 

~fUI DE AG~tcUU¡;;;;; 
liiB-1:. fOT:ECA 

Fn tolo el municipio predanina el chaparral, la vegetación xelifita y los 

pastizales prq¡ios de las zonas de baja precipitación pluvial cano se -

mostró cm anterioridad. 

Se reportó la siquiente vegetación: 
CllADRO NO. 23 

DESCRIPCION DE LA VEGETACION 

Olaparral y plantas xerofitas 

Pastizales 

Bosque 

Matorral 

68.00% 

29.00% 

2.5 % 
o.s.% 

1 OO. 00% 

Haciendose notar que las únicas parte dende existen cmjuntos de árboles 

es en las margenes del Rio Verde y sus afluentes , ya sé~ rios o arroyos 

de temporal o continuos. 

Cultivos anteriores 
( 

Según los datos obtenidos, los cultivos por orden de importancia cm que 

se explotan sen: el maiz, el frijol,. el chile de arbol, y el sorgo. 
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CUADRO No. Z4 

·cULTIVO 
MAIZ (Sea Mays) SZ.OO 
Frijol (Phaseo lus vulgaris) varias V, 43.00 
Chile _de &rbol (capsicus arborescens) 03.00 
Sorgo (sorghum vulgaris) OZ.OO 

CUADRO No. ZS 
FORMAS DE CULTIVO 

Asociado 
Monocultivo 

1 00.00 

9Z.O% 
8'..0% 

100.00 
Anotándose que el 100% siembra maíz y frijol s@a en forma de mono· 

cultivo séa en forma asociada durante cada ciclo de lluvias, prin-
cipalmente, para autocumsumo. 

Malas Hierbas· 

A pesar de que las plantas son atacadas por malas hierbas, estas -
no son de gran embergadura:y se controlan, normalmente, con labo
res de cultivo. (escarda. asegu~da o repelada), y muy pocas veces 
con control químico. Entre las personas entrevistadas, ninguna·. 

usó plaguicidas porque estan afectan al frijol asociado con el -
maíz, aúnque como se verá posteriormente, se reportan algunos, por 
parte de las áreas de apoyo al agro. 

El 88% de los productores respondieron que las malas ~ieróas st 
afectan la producción y el restante 12% que muy poc·o .. 

El quelite lo utilizan, cuando crece como alimento de amimales o, 

cocido y guisado como alimento humano, lo mismo que la verdolaga. 
La acei tilla en flor la toman como té, pero ésta al secarse la ., 
flor, la semilla se adhiere a la ropa haciendo molesto el momen

to de cosechar y ensuciando la cosecha al revolverse con las demas 
semillas ya séa de maíi, frijol, etc. 
Un 95 % de los pr.oductores no utilizan herbicidas para control pa· 

rano perjudicar los cultivos asociados. 



OJADRO NO. 26 

PRINCIPAlES MALEZAS 

Zacate orej (n 

Cooillo 

Q.Jelite (Anarantus sp) 

Aceitilla ( Bidenc aurea) 

Grana (eleusine indica) 

Chayotillo (Sicyos angulatus) 

Cl11zapole ( XanthilOll Spp) 

Verdolaga ( potulaca oleracea) 

4. 5 FAUNA SILVESfRE 

AIDND.ANTE MEDIA 

23.2 16.8 

18.1 20.0 
25.1 21.3 

26.4 25.5 

12.6 8.8 

1.3 1.1 

2.1 4.3 

1.2 2.2 

BAJA 

5.6 

10.0 
9.8 

9.0 

10.1 

S. 1 

27.3 

23.1 

Los principales animales que, para el campesino, afectan a la pro:lucci6n 

agrq¡ecuaria en e 1 municipio, se dividen en tres, los que afectan los -

cultivos en sus diferentes !1eríodos cano la rata, los que afectan a los 

animales danésticos cano el c~ote y los que afectan a los cultivos y -

los mimales cano los tlarnaches. 

UJPDRO NO. 27 

PRINCIPALES .ANIMAlES qJE AFECTAN lA PRCIJUCCitt.! AGRCPECUARIA 

.ANIMAL NCMBRE CIENTIFICO % 

Prdilla Sciurus vu lgaris 16 

Tejál Meles meles 15 

Mapache Procycn I..oter 10 

Rcedores Rattus Sp. 22 

Tlaruache Didelfis Sp 12 

Coyote Canis Latranas 00 

Aves Aves Sp. 15 

100 
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4. 6 LABCRES aJLWRALES 

las labores rulturales pan la preparacim del suelo para los rultivos de 

tempOTal se llevan a cabo desde el mes de marzo hasta el mes de mayo, por 

ser esta un factor importante para la cbtencien de b.Ienos resulta:los ru~ 

do el tempOTal de lluvias se presenta a tiempo y cmtinúa de manera qJor

tuna ; a fines del mes de Marzo o a principios de Abril el 85 % quema Y'· a 

ccntiruacién barbecha. 

El barbecho sustítuye al subsoleo aue n6 se reali:z:a en el municipio por -

tener terrenos altanente hidrcerosimablesc:ebido a la inclinacien de es

tos de más del 10%. 

La mayoría de los agrirultores aran la tierTa de aruerdo a la profundidad 

del suelo, textura, cantida:l y tipo de vegetacien por incorporarse y el ~ 

quipo disponible para estas labores. 

la cruza solo se realiza en los terrenos de riego. 

<llando hay ti:mp;> se despiedran los terrenos, scbre todo antes de empezar 

a sembrar. 

La siembra la realizan en fonna de ccntomo para evitar ,en lo posible, la 

erosién edíttita, sobre talo en los terrenos cndulados o con declives may~ 

res del 10%. 

la mayor parte de los terrenos es preparado y reciben las labores rultura 

les C(J} tracción animal en un 95 '1, ( troncOS de caballos, IIIUlas O yuntas 

de b.!eyes), intrcduciendose el tractor y los implementos mecánicos de m~ 

nera paulatina. 

Tonando en ruenta lo antes dicho, para la siembra, si se tiene el apoyo 

del riego se dá uno para sembrar posterionnente en el manento en que la -

tierra está a punto .en la segunda quincena de Abril. Para terrenos tenip~ 

raleros se sieinbra en la segunda quincena de Junio, dependiendo de la fe

cha de inicio de lluvias y hasta la segunda quincena del mes de Julio, no 

debiendo sembrarse en ~osto porque las heladas y la sequía ¡:ueden perj~ 

dicar los rultivos en urt mani:mto dado. 
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El maíz, frijol y chile se siEmbran en surcos que varían de los 0,7S a 

i\:ls O. 85 mts. de distancia entre cada uno de les surcQ; y a una distan

cia entre planta y planta de 2S centimetrc5 , senbrmdose dos senillas 

de maiz por paso e intercalmdo frijol un paso sí y otro rtó, en los ca

sos en que se siembra maíz y frijol asociales de manera mamal, sembr:l!!_ 

dese un pranedio de 1S kilcgramos de maíz por hectarea. lún ruando se -

recanienda sembrar .el maíz en partes secas a ZO centímetros de distanc:ia 
y: el frijol a chorrillo cm el maíz a 1S centímetros de distancia en -

partes húmedas. 

las semillas las rubren a una profundidad de 4-6 centímetros. 
El chile debe sembrarse en almárcigo usandose 80 kilogranos de semilla 

en 1S a 30 metro5 cuadralos, cm surquitos ·de S a 1 O centfuetros de di~. 

tanda,' tvasplantándose a surcos de 92 centímetros de distancia de sep~ 
ralos entre si y a 3S centúnetres de distancia entre mata y mata colo-

cánio 2 plantas por mata.Se realiza esto en tierra mojada a p.mto. Por 

tener el chile un ciclo productivo a los 18S días debe calrulárse bien

la siembra para que no sufra sequía o heladas. La mayor parte de los pb 

ductores de la regifu lo siembran de manera directa en l<>S :SUJ'CQS. 

La totalidad de los praluctores agrícolas efectúan sulabor de primera e~ 

carda al mes exacto de sembrar, arrim1indole tierra al cultivo •. · 

La segunda escania (asegunda) se efectúa a los dos meses, en un 9S'l. cm 

tracci6n flinal y en un fi'l. con tractor, la ~raccHn animal es a base de 
trmcos de caballos, mulas o yunta de bueyes. Existiendo persmas que -

siembran coaniles, en laieras de cerros, que queman la vegetación prim!;·. 

ro, luego siembran el grano, efectuando las labores de limpieza a aza~
d6n. 

El control de malezas se realiza en un 96\ de manera :manual y solo un 4-1. 

en fonna química porque el canan de la gente siembra mafz:1asociado con 

frijol, pero los que usan herbicida usan el Gesaprim canbi en dósis de 

2. S kilcgranos en 400 litros de agua en terrenos hiímedos cano métalo -

preenergente y ,o Gesaprim SO de Z:S a 3 kilogranos en 400 litros de a-

. gua por hectarea cuando la planta tiene una altura de hasta S centíme-

tros y Gesaprim Canbi mas 2-4DAnina en proporcimes de 1 kilo el prim! 
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ro.., y un litro el segundo para el caltrol postemergente cuando las male-

zas tengan de 8 a 1 O cetñnetros de altura o 15 di as de nacido el maíz. 

Las plagas del suelo no sal de consideracitn, afinque si las de follaje y 

fruto cano Sal : el gusano cogollero, el gusano e lotero, el frailecillo -

el barrenillo del chile no teniendose caltrol fitosanitario ni de parte -

de los prcductores ni de las áreas de apoyo y asesoras del campo. 

UJADRO NO. 28 

LABORES DE PREPARACION DEL SJELO 

lABORES PORCENTAJE 

SIJBSOI.EO 2% Terrenos ejidales 

BARBEQIO 100% 

RASTRA 3% En siembras de chile o papa 

CIUZA 10% 

~ 50% 

El cuadro anterior se está refiriendo a personas que usa el tipo de labo

res correspmdiente , calcluyendose que el resto no lo prlica por innece

sario o incosteable o simplenente porque no se JUede hacer por temer te-

rrenos delgaios • 

Las nivelaciones las considt.raron incosteables. 

OJPDRO ', J. 29 

PRINCIPALES aJLTIVa3 DE lA l:iGICN Y CALENDARIO DE PROIUCCION DE ESI'OS 

OJU'IVO VARIEDAD C. VEG. (Días) EPOCA DE SII'MBRA DENSIDAD DE S. 

(Kgs ./Ha.) 

FRIJOL cejita 125-130 al inicio de temp . 30-35 

Frijola 125-130 Hasta el 15 de Jul. 30-35 

Mantequilla 120-125 Hasta el 15 de Jul. 30-35 

Raya! o 120-125 Hasta e 1 15 de Jul. 30-35 

Garbahcillo 120-125 Hasta e 1 1 S de JUl. 10-35 

Ojo de liebre 120"125 Hasta el 15 de Jul. 30-35 

Texano 120-125 Hasta el 15 de Jul. 30-35 

MAIZ Cr:i:ilo 120-130 Hasta el 15 de Jul. 15-18 

220 120-130 Hasta el ·1s de Jul. 15-18 

Cafime 11 0-120 Hasta el 15 de Jul. 15-18 

Pipitillo 110-120 Hasta el 15 de Jul. 15-18 
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Conociefidose de antemano que a la mayoda de los agricultores prefieren·· 

las semillas criollas por estar estas adaptadas al medio y porque las s~ 

millas oficiales son de mala calidad o no llegan cuando se necesitan. 

El cultivo asociado lo hacen m:is que nada para conseguir algo de cosecha 

ya que si uno no se logra el otro cultivo sí, en el caso del frijol y el 

maíz asociales. 

aJADRO NO 30 

PLAGAS DE LCE aJLTIVOS Y SU COOROL Y CCMBATE 

PLAGA 

Gallina ciega 

MATERIAL CCMERCIAL 

Diazinm Gran. 14% 

Gusano alambre Lorsban Pl. 5% 

Larvas de diabrótica Clordano P 5% 

Furadan Gran.S% 

Gusano cogollero 

Gusano elotero 

Gusano elotero 

G.tsano soldado 

Chi charri ta 

Sevín Gran.S% 

Diazinan 14% 

Lorsban P 40. 8% 

Sevín P.80% 

EPN CE 50% 

Lannate PS 90% 

Folimat IM 84% 

DCEIS/HA. aJANDO CCMBATIRLA 

10-12 Kgs. En la siembra mez-

40-60 Kgs. clando el insectici -
30-4- Kgs. da y el fertilizan-

35 Kgs. te. 

8-10 Kgs.1 Al haber del "15% al 

8 Kgs. 20% de plantas afe~ 

0.75 Lts.21 tadas. 

2.0 Kgs 1 Al haber del 15% al 

1 .S Lts 15 25% de plantas afe~ 

0.3 Kgs 1 tadas 

O. S Lts 1 Cllando al sacudir 

Gusation Metílico 25% 1.0 Lts la planta vuelen 

Barrenillo del chile Sevin P.H. 80% 

Gusatim CE 25% 

1.5 Lts 3 3-5 aplicaciones 

11.5 Lts el 18 días a partir 

de la floración. 

La fungosis y las enfennedades no sm significativas, la primera por lo 

seco de la generalidad de los terrenos y la segunda no la cmsider.aron de 

importancia ecmémica. 
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Formas de laboreo curttirál y eotéC'na'S 

La fertilización de los cultivos en el último decenio ha aumentado con

siderablemente al observar el campesino la generosidad y rapidez de res

¡:uesta en la cosecha cm su aplicacilln, sin embargo 1 no se ha llegado a 

cubrir totalmente porque no ]ega a tiempo el fertilizante o porque arriba 

a precies cada vez más inalcanzables para IID.lchcs de los productores, ya -

porque estos no tengan·:crédites, par ser territorio de gran riesgo par a -

la agrirultura o porque ruando estos existen no se confía en la harabili

dad de les bances que los ofrecen . 

.Actualmente se fertili:zla un 60% de los suelos cultivados ya con productcsc 

orgánicos (estiércoles ), o inor~ánicos e fertilizantes químicos) 

Los productos químicos que más se utilizan son: el sulfato de amonio(sal) 

y el superfosfato simple(tierra), aplicándose en su totalidad de forma~ 

ruall y variando esta de aruerdo al cultiva. Por ejemplo, para el maíz y 

el frijol asociado utiliza!. el total del fertilizante , el 90 % en -

la primera escarda y un 10% aplica el total·del fosfato con la mitai del 

sulfato en la primera escarda y la otra mitai en la segunda escarda o· cu~ 

do· la planta está en banderilla ~para el caso del maíz;., variando las -

cantidades ad libitum, aunque las fariiD.llacicnes prquestas para esta afea 

séa la siguiente , propuesta por la secci6n técnica del la secretaría del 

sector: 

QJADRO NO. 31 

OJLTIVO Y APLICACICN DE FERTILIZANTES 

(lJLTIVO E. DE FERTIL.FORMUIA PROOOCfa>. 

Maíz Riego 

Frijol R. 

Chile R. 
Maíz Temporal 

Frijol T. 

Abril Mayo 

Abril 

Abril 

Jun- Ag. 

Jun- Jul 

Maíz '( Frijol Asoc. Jun- .Tul 

120-40-00 Sulfato de Amonio y SUper simple 

40-40-00 Sulfato de amonio y super simple 

80-40-00 Sulfato de amonio y ~per.s~ple 
60-40-00 Sulfato de amonio y super simple 

30-30-00 Sulfato de amonio y super simple 

80-40-00 Sulfato de amonio y supersimple. 

Haciéndose notar que -tcxlas las aplicacimes de fertilizante son de forma 

man1al. 
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Para la cosecha del maiz, persiste la costumbre en algunas rancherias,

sin ruantificar-el porcentaje, de cortar "la hoja" en verde del último 

elote hacia la espiga (iln manto se fonna el grano y se deja el 'rastrE_ 

jo" para meter el ganalo des¡u¡¡s de la pizca o para molerse para ali-

mento de animales. En otras localidades se tunba en la segunda quinc~ 

na de noviembre tala la caña del maíz, pepenando de aTltemano el frijol 

y se pizca después de tumbado y/o~ el mafz, usando posteriome!!_ 

te los esquilmos cano pastura ya sé a molida o en manojos. Los silos -

al intralucirse en el municipio se difundierm pero, al no haber asesE_ 

ría eficaz para su m¡¡nejo y uso en algunas rancherías se ¡udrió la p~ 

tura cayendo en desuso posteriormente. 

Cano lo expusimos anteriormente; la totalidad de los esquilmos de los

productos sembrados se deja en e 1 municipio para consumo del ganado -

propio o de la región y de las cosechas un alto porcentaje se destina 

al rutoconsumo para semilla y alimento en tianpos de ·secas, sea guar

dímdolo en tapancos ( alacenas elevadas en el interior de las casas), 

hechos de malera o de material de construcción. 

ll.Jrante los últ:iinos años a pesar de que el gcbiemo a través de las -

Area de apoyo al campo ha dala algunos apoyos cano despiedres en las

rancherias en un total de alrededor de 500 hectáreas el incremento de 

las caiechas no ha sido posible principalmente a crusa de los proble

mas propios del clima y las heladas cano en 1979 en·que se perdieron

el 60% de los rultivos por la llegada temprana de las heladas y por

la sequía. 
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Para el año de 1980 en que se esperaban buenas cosechas se realizaron -

estas con un pranedio de 250 kilos por hectárea de grano, nor haberse -

alargado demasiaio la calma de Agosto. 

En el ciclo primavera-verano de 1981, se llevaron a cabo acciones en -

pro de los productores cano fueron: desinfección de semillas en 990 hec 

tfu"eas, habién:i ose tenido progranaias 2,1 00, lográndose cosechar 924 -

hectáreas con lo que se logró un incremento real de 49 sobre .los años -

anteriores. 

Para el año de 1982 se obtuvieron beneficios, de acuerdo a la informa-

ción oficial de 82 millones en lo agrícola, 31 y medio en lo pecuario y 

ninguno en 1 o forestaL 

Durante el año de 1983 se implementaron programas de beneficio a los -

productores para incrementar la producción y para apoyar la ley de fo-

mento agrq:>ecuario cano fué; 

Se prcgramaron incorporar a la pra:luccion 1, 750 hectfu"eas de tierras 

.ociosas factibles de explotaCión de las cuales calendarizadamente se 

propuso realmente añadir 1 ,300 hectáreas y la incorporación real fué -

de 75 hectáreas, debido a la flojera de los asesores del agro, (dije-

ron que debido a los bajos salarios y falta de incentivos ) , Y_ a la de~ 

confianza y apatía de los agricu ltóres, Se tenía progranala, una asis

tencia técnica al 60% del territorio municipal y se logró el 35%, pero

este solo para recabar infonnacirn y apoyar a los productores que atu

dían a solicitar asesoría directa. Se pro¡:uso incrementar la dosis de 

fertilizante hasta un 60% de los productores y se tuvo un avance del -

?o\ del progrcmaio, por no haber el suficiente fertilizante. En el ru 

bro de la semilla mejorada, es canún el sentir canpesino de que la may~ 

r1a de las semillas propuestas para esa región no están adaptaias al --
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ecosistema y es altanente riesgoso sembrarlas, además de ser muy caras, 

prefiriéndo, cano se dijo antes las semillas criollas de la regifn. 

Para la desinfec:cim de semillas se llevarm a cabo actividades en las-

que se llegó a desinfectar el 11.9% del total detectado cano sembra:lo -

/. en el municipio. 

El control de plagas se llevó a cabo en un 40% de lo rultivado, siendo

las principales plagas: el gusano cogolleran el gusano elotero del maíz. 

el nistiruil ( gallina ciega ) • 

lDgrándose además, por un temporal más o menos regular cosechas de re~ 

lar magnitud para la gente del lugar, les pareci6 muy buena. 

Cm la experiencia anterior, en 1984 se repitierm los apoyos al canpo

de manera integrada, apoyando la preparación mecánica de los suelos, -

llegándose a hacerlo en 1840 hectáreas de tierras de pequeña propiedad

y de terrenos ejidales, detectándose la existencia en~el municipio de -

ma¡uinaria e implementos de la siguiente manera; 

MPQJINARIA AGRICOLA EN EL mNICIPIO 

aJAD RO No. 32 

PROPIEDAD TRACTORES ARADOS RASTRAS SB'IBRADAS CULTIVADORAS 

Partirular 32 26 23 13 13 

Ejidal 3 4 3 2 2 

PRONATEC 

TOI'AL 36 31 27 16 15 

Asi mismo se logró conocer que en el municipioJFUENTE SARH, Distrito de 
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los terrenos distribuidos de la siguiente fonna, terrenos de propiedai 

privaia, y ejidal o de cam.midades: 

MEXTICACAN 

CUADRO No. 34 

TIERRAS DE LABOR Y TIPO DE PROPIEDAD 

No. PREDICE RIEGO TIMPORAL SUMA AGOSTADERO BCS~S INOJLT.I\S 
PR(]){JCfiV AS 

P.PRIV. 6S1 118 6 497 6 -61.S 1 S 11 O 69 2S7 

EJ. o a:M. 3 20 186 208 1 SS 

TOTAL 654 138 6 683' 6 823 1 S 26S 69 2S7 

Existiendo una posibilidad de explotaci6n maierable)RJENTE: SARH, DTO. 

DE TEMP<RAL
1 

de \824 metros áibicos de madera. 

Entre los principales cultivos de explotacim para 1984, se localiza--

rm los siguientes cultivos: maíz, frijol, maíz con frijol intercala

do, chile de árbol, papa y sorgo, y algunos .veg.etales para conSI.llllo mu

nicipal 

Aún cuando la presente tesis y de maner¡¡. infonnativa exponenos que en

el renglón pecuario el municipio para 198S cuenta con: 

PROOOCTOS PEaJARIOS 

aJAD~O No. 3S 

ESPECIE PRCIDCTO VOlllMEN DE PRCIDC. PEaJAR1A 

Bovino carne (ton) 198 20.3 

leche (lts) 81 ~000 24.4 

Porcino ·Carne (ton.) 400 37.S 

ov:i.Ii.o Carne (ton.) 2 0.2 

Ks. lana sucia 292 0.0 
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PRODUCTCE PEaJARIOS 

aJADRO No. 35 

ESPECIE PRorucro VOIDMEN S 

3 

1120 

DE PRODUC. PEaJARIA 

Aviar Cabezas miles 0.6 

Huevo (miles) 17 .o 

. RJENI'E: SARH., UI'CE. DE TIMPORAL 

La Unidad de apoyo al campo de Mexticadin prqJUso a los canpesinos les 

tratanientos 80-40-00 para el maíz y el maíz y frijol asociados, y pa-

ra el frijol propuso la fórmula 40-30-00 obteniéndose los siguientes -

histcy;ramas, tanto de los mltivos, del uso de fertilizantes, desinfes_ 

ci6n de semillas, tierras ociosas, insumes, plaguicidas, mecanizacim, 

etc. 

QJLTIVO 

Maíz 

Maíz 

Maíz-Frijol 

Frijol 

Maíz 

:4aíz 

DESINFECCION DE SEMILLA 

aJADRO No. 36 

SUPERFICIE 5UPERFICIE RENDIMIENTO 
PRcx:;R/MADA REALIZADA NORMAL KGS. 

1 000 142. S 1 000 

5UBSIDIOS 

3 000 3 000 

450 800 

300 600 

TIERRAS OCIOSAS DETECTADAS 

100 137 850 

IN=uMOS 

142 142 

100 100 

ruEN'rE: SARH., DTO. DE TIMPCRAL 

INCREMENTO 
EN RENDIM. KG' 

50 

150 

825 Ha. 

650 Ha. 

150 

150 

825 
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EV.AUJACICN DEL CICLO PRIMAV"l'....RA VERANO 1984 

CUADRO No. 38 

GJLTIVO Y SUS ruPERFICIE SINIESTRADA RENDIMIENTO 
CARACTERISTICAS PRCXiRAMADA SEMBRADA TOTAL PARCIAL COSECHADA OBTENIDO 

Maíz S 33S 3 147 S73 S37 S74 600 

Maíz asoc. 2 S49 1 4SO 72S 72S 97S 400 

Maíz Total 7 884 4 S97 298 2 262 S SS9 000- 2 840 

Frijol 411 300 1SO 1SO 300 600 

Frijol as oc. 2 S49 4SO 72S 72S 97S 200 

Frijol total 2 960 7SO 87S 87S 27S 

Maíz forrajero 21 o 9 000 

TOTAL 8 292 4 891 2 248 2 248 3 OS9 

De las cuales se hicieron de manera mecanizada 2 214 hectáreas y gastándose 

por Ha. un pranedio de 12 SOO.OO pesos. 

FI.IENTE: SARH, DTO. DE TEMPORAL. 



CONCLUSIONES 

De la recabacidn de datos, de manera directa e indirecta, del 
estÜdio de los .documentos del municipio y de todo lo anterior 
vaciado en los cuadros anteriores, concluimos que el munici-
pio tiene varios sistemas de producción y los prin~i~ales so~ 

CUADRO 37 
SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL Ml'NICI'PIO 

Tecnificado; 
Tradicional; 

Tractor e implementos ~~ . 
Tracción animal:bueyes. Humedad Cultivos asoc. 

caballos TemporaH•onocul tivo 
Manual; Azadón y/o pico 

Adem4~;padece los problemas propios de los mun1c1p1os ~arpin! 
dos por la lejania de los c~ntros de desarrollo y de explota
ción industrial y agropecuario. 
Existe un alto indice de analfabetismo oue &6n cuaddo tiende 
a descender debido a que la mayorÍa de los iletrados son may_g 
res de edad>estos se constituyen en principales propapandis-
tas ele la ignorancia con e 1 dicho de que '·a mí no me hizo fal 
ta saber leer para comer· 
Hay, como en muchas otras regiones del nafs la explotación • 
de los autenticas campesinos por los terratenientes y& que • 
estos rentan sus tierras hasia por la mitad de las cosechas. 
Los pequeftos propietarios que trabajan sus tierras muchas ve 
ces no sacan ni lo invertido. por lo que se ven obliQados a -
endrogarse o a gastar sus ahorros ya que no pueden planearse 

los cultivos fidedignamenteJdurante1 oJ antes de los ciclos 
aprícolas oor no existir confiabilidad en los pronósticos me

teorólógicos correspondientes Y; estos, a su vezJ par n(; tener 
información histórico ,,ciclico de CÓIDO será el S ipuiente perf~-
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do de cultivos:bueno, malo o mediocreJ aúnqua a: nivel nacio
nal se sabe que tenemos territoridlmerite como ~edia: cuatro 
afl.os de buen temporal, cuatro malos y des mediocres) per~ esto 
no se hace saber al común de la ~ente. ,Si se diera un diav.nó? 
tico de antemano de como sería el siguiente añ.o o ciélo en -
cuanto a disponibilidad de agua, se podrfan usar semillas ad~. 
cuadas, 
Falta crédito de la banca oficial por ser un municinic de al
ta siniestralidad por sequía y por tener una pequefa_, muy pe<; 
queña estensión de riego; perteneciendo la mayor parte ~e es
ta a lns ejidns. 
Terrenos pobres con explotarían excesiv3 y sin preocupaciones 
por aue recupere su fertilidad como en el caso de las siem-· 
bras hechas en las laderas donde, por la acción hidroló.ica 

los suelos se pierden y por ende su productividad tambienJ a• 
mén de n¿ existir en todo el municipio detectadas tierras en 
las que se hayan hecho análisis de su potencial y necesida-· 

des de fertilización, La variación de cultivos no la hay por
oue no existe comerci~lización inmediata y costeable en algu
nos cultivos. 
La asesoría técnica es retardada~ inexistente o inprovisada, 
y aunque muchas veces se hace de buena fé los resultados no ~ 

son eficaces concretándose a recabar informació~ para los i~ 
formes aue dichos técnicos envfan a sus jefaturas. Vale la pe 
na decir que en este rubro se padece de falta de técnicos de
dicados al campo directamente por existir salarios raquíticos 
para estos1 de supervivencia . 
El municipio 1 como la mayoría de los de la regían tiene. sus 
tierras destinadas a lo agropecuario . Sembrando la totalidad 
de los productores maíz y frijol para autoconsumo y un mínimo 
para comercialización en la cabecera municipal~ a través de • 
CONASUPO o para enviarlo a los estados colidantes como Zacate 
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cas y Aguascalientes, La papa y el chile de árbol. aunque no 

se c·onsiguieron las áreas toti!les) confiablesJ de ::;iembra y su 

tonelaje de cosecha se sabe aue cstan adquiriendo auge ent~ 
l:>s qgr'icul tores, sobre todo entmt'Jáquellos ··que cuentan con 
riego, 

En el aspecto pecuario J ha habido una constante preocupación 

por los pequeños propietarios , por ser 19~ de mayores posibi 
lidades, per mejorar sus hatos aprovechando los beneficios 
que las paraestatales ofrecen. Los ejidatarios. aún cuando -

pueden adquirir be~icios para sus comunidades~no los consi-
guen por no tener asesoria eficiente~por estar divididos .La 

mayoria de los agricultores se consideran productores agrope

cuarios por contar con J al'menos' una o dos cabezas para que 
consuwa los esquilmos de la cosecha, 

Para conseguir los insumos necesarios para el campoj como son 

semillas mejoradas¡ plaguicidas) alimentos balanceados~ etc~ 

cacl.a productor se mueve de manera independiente aún cuando -
algunos pequefios propietarios, a través de sus uniones consi- · 

guen insumos y beneficios para sus miembros , 

Carece de variedad y posibilidades de diversificar o incorpo
rar cultivos rentables al municipio de acuerdo a la existen-

cia de especimenes de familias adaptadas a la zona corno el no 

pal y otros que se pódrian incorpora~1 .higuerasj guayabos> al 
ecosistema) pero no existe interés del product~r' por tener -

desconfianza en su comercialización posterior por ser.culti

vos de varios ciclos para que empiecen. a producir beneficios. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración lo retirado de la capital estatal y 
lo sinuoso del camino, aunque pavimentado, la comercializa"· 
ci6n se realiza con Zacatecas y Aguascalientes, por ser mere~ 
dos menos probl~máticos 1 pudiéndose superar esto al ampliar 
los cultivos que fueran comerciables en Guadalajara y adapta" 
bles en el ecosistema municipal y al ampliar las redes de co
muni~ación del propio Mexti~acán con sus rancherías. 
En lo cultural no solo el que no sabe leer es analfabeta sino 
tambien es ana::.fabeta· ''funcional" aquel que nunca lee, por e
so debierase poner una biblioteca pública en cada municipio • 
para el uso de los habitantes . 
Es com(¡n en el campo desc.e tiempos prete:·itos; la existencia 
de la explotación de los nativos fieles a sus lugares de orí" 
gen por encima de sus múltiples necesidades aue los hace so-· 
brevivir subhumanamente. Lq psicología del mejicano con arra~ 
go t como la de los habitantes de países c0n regímenes totali 
ta~ios 1 ~o se salen de sus tierras porque sienten la necesi· 
dad de vivir en ese sitio sintiéndose incapacitados. ~a v~ 
ces lo son1 de sobr~vivir en ·otros lugares. Para ellos es n~ 
cesaril la reeducación campesina que se logrará tanto cuanto 
se opere en favor de ella con acciones mls que con planes 7 • 

con ensefianzas más quz con dádivas limosneras para<\yudar a e
llos a cambiar de· cond.ucta. 
La gente que emigra del municipio y que decide establecerse " 
en otros sitios consigue salir avante por ser personas de tra 
bajo y acostubradas a1 sacrificio. 
Pero se trata de oue el municipio cambieJde ser un municipio 
de rechazo demop:ráfico a de aceptación1 en un futuro pr6'xi 
mo o remoto de_acuerdo a las estratep:iás L~ desarrollo que 
se. establezcan, 
Debe diversificarse la producción agrícola del municipio .. 
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rotar cultivos, sembrar semillas mejoradas adaptadas a la re

gión o a esos climas, resistentes a la sequía, precoces y que 
cumplan con los requisitos para los temporales de manera acl.e~ 

lantada. 

En base a lo anterior. el municipio puede ser atendido con e
ficiencia por la banca crediticia del apro porque se sabrá 
de manera anticipada -la precipitación pluvial y la climatole· 
gía del temporal que est~ por llegar. 
Cabe mencionar que existe un estudio o proyecto hace algo de 
tiempo de un presa descomunal que abarcaría grandes extensi~ 
nes de riego para el municipio pero por razones desconoci-
das. a pesar de haberlo inquirido en diferentes ocasiones no 
se esc.uchórespuesta .. sobre todo ell dónde .y cuá"ndo se va a cors 
truir dicha obra. 
EXisten cartas edafológicas, topográficas, uso del suelo¡ uso 
potencial del suelo y geológicas elaboradas por CETENAL que • 
no se usan y que pudieran en su momento servir cle apoyo a los 
técnicos en su asesoría y a los productores en su acción de 
producir, asimismo,, un análisis de suelos de la región aux~ 
liaría para conocer qul tanto fertilizante y mejoradores deben 
agregarse a los suelos de acuerdo al cultivo para obtener mej~ 
res resultados, 
Conociendo los campesinos el derecho que tienen a ser apoyados 
técnicamente podrán aprovecharse de los auxilios y apoyos que 
las áreas encargadas del agro ofrezcan y no solo sirvan de ~ 

fuente de información •. 
La planeación como la informaciónJdeben partir del municipio 

a través de la gente encargada de dicha función para que -
las soluciones séan congruentes con la realidad que se vive~ 
La planeaci6n de producción debe ser en base; 1) a los estu
dios edafológicos de la región que se hagan. 2) las costum~

b~es de alimentación del municipio 3) lo que el suelo puede 
producir y 4) la reeducación alimenticia que se logre de los 
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habitantes del lugar, 

Pa-ra conseguir los in sumos de cul t.i vo deben manejarse las uni~ 

nes existentes o formarse nuevas, ya que1 de otra maneraJ cues• 

tan más dichos insumos . Ejemplo' el fertilizante, si se compra 
di rectamente por la unión o e j iclo puede conseguirse a precios 
de garantfa como los de las capitales de los estados y no con 

precios elevados por los fletes, coyotaje,. etc., no asi indi
vidualmente , De esta forma puede hacerse con los demás insu
mas agrfcolas como son semillas. parasiticidas. etc. 

La diversificación de cultivos hará que se incorporen algunos 

al municioio que antes no se explotaban, como el nopalJ el h~ 
go 3 la uva, la guayaba, el mezq~ite y.algunos pastos forraje 
ros, 

Y finalmente) y por lo cual se hizo la presente tesis~ trans• 
formar en lo posible, los sistemas de producción para que se 
use ~e manera eficiente la maquinaria donde esta pueda intro• 

ducirse) cambiar los sistemas de quema y siembra , cosecha y 
abandono que existe en el caso de algunos COAMILES noroue en 
años subsi~uientes se pierde el suelo y su productividad 

En diferentes ocasiqnes el análisis de los sistemas de produ~ 

ción no se tocó) perol fué con la finalidad de que esos rubros 
complementen dicho análisis como fue el caso del comportamien 

to del campesino que hace a estos conformarse a un sistema de 
producción y resistirse al cambio. 
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