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INTROOOCCION 

La importancia que ha ido adquiriendo la fruticultura 
en el traneour110 de 1011 aflos,re 11uUa cada vez ª'ª evidente 
1 acentuada,al fomentar en torno a ella toda una g11111a de 
actividades conexas directa o indirect .. ente,lo cual gene
ra y eetimltle el desarrollo de la regic5n donde se implemen 
ta. 

Bn algunos oa11oe,c0110 el que -nos ocupa,la falta de co 
nocillientoe t4cn1cos1productivoe y de or1ani1acidn son, -
uroeo 111odo,la causs de una no captacic5n y de1Wi11cic5n de -
recuracs que de otra ae.nera,oorreeponder!an a 1011 producto 
ree. 

Bl Municipio de Oalvillo en ,lguaccelien1;es resulta -
ser el segundo en importancia econdmica en el Batado, .dal!l
pu'e de Aguaecalientes (Munioipio) por el impulso que le -
está proporcionando la fruticultura,en la r111a de producci 
c5n de guayaba.Esta actividad llega a abeorver aano de obra 
de otros llunicipioa en la temporada fuerh de ooaecha;in-
cluso,ae pre941nt11 un establecimiento definitivo de iDllli~
grantes de otro11 lunioipioa o B11tado11,Lo11 aervicios,a la -
vez que funcionan cmo aaU11faotore11 de necelidadee,a,yudan 
a la inmigracic5o, creando fuente a de traba~o y reforzando -
la actividad econdmica local • 

.tunado a '•lio•• auestra una posible falta de :rentabi 
lid ad por parte de la produoo1dn de cuqaba.leto e 1,neceaa 
riemente el productor 111 encuentra vinculado a otra activi 
dad econc!mica y,dependiendo del grado de rentabilidad de -
esta aegunda actiYidad,podr' o no de111nvolver111 c•o pro-
ductor de guayaba • 

.ll realizar un 1111111treo a DiYel euperficial,111 pudo -
detectar la uietencia de tan•edlo UD pequefto grupo de pro 
ductorea no vinculados a otra actividad .Ademáe,en el oaso
de no realbar 'ste traba~o dual,101 productora• 1/0 1011 -
integrantes de aa !•111a fungen c•o adain111trdore11,11-
carsado111 traneporti11'811 (vehfculo 1 productoa propioa) o -
peone1 de au propis unid..S productiYa¡o 111a,el produ.ctor -
tiene que invertir .u fuerza de trabaJo para evitar el pa
aar a otros traba~adoree.DI •ata aanara,ae autoexplota 1 -
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logra cubrir lae necesidades ta111iliaree y de inSUJDos pera
IN produccidn frutf cole. 

Por las consideraciones ant•riores,llEI vielwnbrd la ne 
ceeidad d• llevar a cabo un trabajo que detectara loe vi
cioe,deficienciae,duplicidades 1 carencias 1111• tienen COlllO 

co~eecuencia la sobrecarga laboral del productor,pere aet
mostrer loe poeiblee puntos que ,al corregirlos, permitan ha 
cer •'s rentables las diferentes etapee y actiYidadee del
proceso de producci6n de la guayaba. 

Por lo tanto,nuestro objetivo general esa 
Dlltectar la falta de tuncion811l11nto adecuado en las -

diversas actividad•• del proceso productivo de la guaJaba-
1 piante ar solucione e que incrementen el nivel de ingreso
de loa egente e Cl'le intervienen en el mi11110 ¡incremento Cl'le 
repercutir' en el mejor11111iento de loe niveles de vide en -
general de loe productores,trabajadores y habitantes de la 
regidn. 

La obra eatll integrada por •is cap!tuloe vinculado.,.. 
a la produooidn de gua,yaba. 

Ba 4ate conte:11:to,1l primer oaptiulo es Wl diagnóstico 
trut!cola nacional que nos lirve CCtlO marco de referencia
s nivel global del problema que noe atal'le. 

En 4ste diagn6etico ee trata de hacer una descripción 
de las condicioriea en que • desarrolla la fruticultura a 
niY•l naoional,la partioipacidn econdmice de loe principa
l•• productos en •ate BUbaeolior y el lugar que oo..ipa en --
4ata la &UllJ'aba,abarcando un periodo temporal de 1970 a -
198). 

· Bn el .. gundo ca,:ftulo,a la vez que t~e coao yfncu•. 
lo de uaidn entre •l pr.iaero y el problema de •etudio,noe
aue etra 1a directa • indireot•ente la influencia que e jer 
ce la actividad a nivel estatal y la participacidn que el 
IUDicipio principal·productor de guayaba tiene en eu deaen 
YOlYiaiento econdaioo. 

Bl tercer capUulo,noe deeoribe la problemlltica de la 
aona producliora en eus aspectos gen4ricos,eaf como •l cuer 
to lo hace del prooeltO 4• produccidn y comercialización en 
que • de .. nnelv• •l producto. 

Como quinto capftulo, se da una serie de propue stee -
atenuante• del iapacto negativo de lae deficiencias del -
proceao,propueetae que en aucboe de los casoa,1111 pueden -
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aplicar a otros productoe frut!colas 1 no edlo a la guaylt'" 
ba, 

Bn el sexto cap:r:tulo,ee propon• un modelo de operaci
dn para un huerto frut!cola en la regtdn,con una programa
ción d• actividades,costoe de instalacidn,manteni111iento 1 
operacidn,aef como la obtención d~ reall.tados a futuro, 

El e etudio ee realizd en eei e faee s e structuradae de-
la siguiente manera: 

la.FASE: 
l.l Recopilación de material docwaental concerniente

ª loe dos primeros capftuloe,que nos proporcionan IU1 marco 
de referencia y ubicación del tema de estudio. 

l. 2 Proce semiento de informacidn y datos para e etruo
turer el diagnóstico frut!cola nacional y el respectivo lt'" 
Aguascalientee,Estado, 

2a.FASE: 
2.1 Recoleccidn de datos de fuente indirecta,ae! como 

de campo pera le. elaboración de los dill8ndeticos eepec!fi
coe relativos a Calvillo,Municipio,y la si tuacidn de la -
producción y comercie.lizacidn de la guayaba en eue aspe e-
tos tdcnicos y concernientes a la zona. 

2.2 Procesamiento de la información y verificecidn de 
datos de Clllllpo para su utilización. 

3a.PASB1 
3,1 Obtencidn de lee solucione a a la problemlltica ex

pueeta en •l capftulo IV. 
3,2 Verificacidn de aplicabilidad de lee eoluciones -

propue etae en baee a 1011 datos generala a expre endoe en loa 
diagncSsticos, tanto nacional (rendimientos poi· ha. ,creci--
miento de la euperficie,conBU1110,mercadoa,, •• ),Estatal (te
nencia de la tierra,acceeo a la 111i111a,riego para le. egri-
cul tura, apoyo institucional,.,.) ,Municipal (mano de obra,
migre.cidn, eervicios, fe.cilidado a fiscal e e, ... ), ns! como del 
producto (requerimientos productivoe,canalee de dietribu-
cidn,manejo adecuado, ... ). 

4e.. PASE:; 
4,1 Elnboracidn de un modelo operativo en base a la -

siliuacidn ( cap!tuloe III f IV) y a lee solucione e propue e
tas (capítulo V~ 

4,2 Cuantificaci6n demostrativa del modelo operativo. 



5e,PASE1 
5,1 Conclueionae 
6a.PASE: 
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ó.l Hedaccidn del documento, 

Respecto a lee tEfcnicea utilizadas fue necesario com
binarlas eegdn loe avances del proyecto 1raaliz4ndo en oca
aiones el procesB111iento de de.toe de una faee anterior y el 
levantamiento de infonoacidn para la siguiente ,utilizando 1 

fuentes documentalee 1mueetreoe 1 conocimientoe tedricoe y em 
pfricos y apoyo acaddmico eimultáneomente 
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PROYECTO 

FRUTICULTURA NACIONAL 
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LAS PRUTAS 

El estudio de la problemtl.Uca del subsector agr;[cola, 
en el aspecto relativo a lo.e frutas 1noe ,remite en primera 
instancia a esclarecer la definicidn de los productos que
ª lo largo de late cap!tulo en especial 1 del trabaJo en -
general 11&rM atendidos • .Noe referiQ1os,por lo tento,a las -
frutaa,producto alimenticio que de lllde los orfgene s del hm 
bre ha jugado un papel relevante en su eubeiatencia-- 1 en 
la·· de otrae especies animales --ya que son un aporte bd.si. 
co ,en 11uohos de loa casos, de nutriente e de lo. importancia
de las prote!nae,carbohidratos,graeas y vitS111inae. 

Reeul. ta conveniente aclarar qu11 df sde su terntinologf a 
las frutas .. di!erenc!an y separen~ de lo q\le ee den01Di 
na como fruto,al cual botánicamente ee le puede definir co 
•01 el resultado de la formación y desarrollo del pistilo
de apul s de la fe cundacidn, Se encuentra por consiguiente en 
el fruto la estructure del pistilo pero con modificaciones 
ta que el eaiipsa ae seca 1 el pistilo cae casi siempre -
despule de la fecundación.La pared del ovario ee convierte 
oalli lliempre en pared del !ruto,toma el nomb1e de periª8J'
p1o 1 .. divide en:epicarpio,mesocarpio 1 endocarpio._;_¡ 

.Bn el interior del !ruto ee encuentran las BBmillas y 
dentro de ellaa,el material gen,tico necesario para la pre 
eervaci6n de las diferentes especie e vegetales. 

DI lleta aanera, • observa la importancia que tienen -
para la vida vegetal 1 eu reproduoci6n 1011 frutoe.Miis,con
viene prestar at;enci6n a que no todos loe frutos son benl
f'i.ooa o a11aenticio11 para el hoabre,aunque haJa especies o 

!!.f Se establece COllO separados ya que 1811llque casi todas -
lae trutae ee ubiq\len dentro de la definición de un fruto, 
ezisten caeos como el de le piHa -A.nanas comosus-- en la 
cual la inflorescencia nace en un ere-c;iitrel que 1!111 carga 
de jugo 'cido 1 arom,tico,mientras que las flores abortan; 
La fresa --rryaria epp-- presenta otra variac1dn 1 ya que -
9118 ••illaa 811 eno\lent;ran fuera del pericarpio,sobre el -
cuerpo carnoeo • 
..l.J'Bnoiclopedia Salvat,toao III 
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variedades de fruto a QUI puedan ser asi•iladoe por otroe -
organiB11011 animal•e,capacea de contrarrestar uinol.oidoe o 
sustancias nocivas para la especie Hoeo 11apien11.Adn alla, -
existen frutos i11portentes para la industria qu!mica,1 -
otros QUe aediante una fetichisacidn o tranaforaacidn arte 
sanal adquieren una valoracid~ercial al cwaplir f\lllCio 
ne s, por ejemplo ,orn••ntale s. 

Sobre las frutae,podemoa coaen&sr con una definicidn
clara411 concisa que no11 dice: Pruto co11e11tibl• de la• plan 
tas.~ se • stablece ya la relacidn entre 1111bos t•rminos -
(fruto y fruta) pero con la variable que reeu.l.ta •r de ira 
portancia para distinguirlo•1omeatible.Dll una •gwida de
finioidn que nos dice 1 Pruto COll8 sti bl~ ~· ciertas plantas 
cultivadas ccmo la pera,la fre aa,etc,-2.J • observa otra -
variable que puede no ser una condicionante pera definir -
un producto como fruta;nos referimos a lo qua 111 aenclona
aobre plantas cultivadas,ya que existe una gran cantidad -
d• frutas que,aunque cada ves en m•¡gr1grado,111 preeentan-
1 obtienen de una aanera silvestre.~ 

Establecida la diferencia entre loe frutos y las fru
tae,basadae las caracterfstica• de 1htas en el aproyecha-
aiento 1 asimilacidn directa (o indirecta) Que hace el boa 
bre de ellas, adem,11,podeaos agregar otras caracterf sticae
que las diferencian como talee¡por ejemplo,c¡ue la aayor:Ca-

ll.} ljemplo111Coroso.--Scheelea lundelli--vari•dad de palma 
QUI produce un d'til blanco 1 cluro como el marfil.Ha lliclo
BUsti tufclo por loe pl,eticos¡BB utiliaaba para confeccio-
nar objetoe tale e ccao 'botone a.Las arte nnfae producidas -
con frijoles "colorinee"--PhaBSolu• llJlp-aon veriadas • 
..!J. Diccionario de la Real Academia de la ~lllU• Bspailola. 
~Diccionario Pequeflo Laroueee Ilustrado. 
!!]Un ejemplo iluetrativo ei el del pifldn --~ mpp- -
que B8 obtiene por medio de la recoleccidn en una importan 
te cantidad;de igual man•ra,productoa coao la pitahaya aon 
aprovechado a. 
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de ellas son ricas en azd.car ,en ácidos orgánicos y en eue
tanciae erom,ticas que les comunican un sabor y olor agra
dable, 

La importancia que datos productos han tenido para el 
hombre desde tiempos remotos,no e e de econocida;máe,en el -
mcaento en qui et Yinculan con la vida econdmica de lae eo 
ciedadee humanas adquieren Wl valor como mercanc!as,aumen
tando con 1 ato lae caracterf sticae de fini toriae d1 las tru 
ta11. 

Con la finalidad de tener una idea mita general eobre
lo que ha llegado a identificar a las frutas como tele e,
ein olvidar la importancia que tienen en el dmbito econdmi 
co,manejar1moe une detinicidn ampliada del producto,que -
ayuda a esclarecer máe,qulf claee de ellos eon loe que ee -
pueden cleaiticer con lfete tdrmino. 

FRUTA:Pruto comestible de lee plantas que por lo gene 
rel es cultivado,lográndose obtener ademáe,eil
veatree algunas especies mediante la recolecci
dn en diversas zonas del pats;poeee ciertos ca
ractere e bioldgicoe como el sabor y el olor que 
lae hacen agradable e en au mayor!a 1 que en las 
11ociedadee humanas oontemporéneae ha adquirido
un Yalor comercial. 

Poco a poco en nue etro paf11 se ha establecido una re
lacidn de los productos frutfoolas mits importantes en la -
ecionomfa nacional,destacando unoe por su participacidn en
la wperficie nacional co118chada1otros en los rendimientos 
medios por hect~ea o en cuanto a valor bruto de la produc 
cidn,con1111110,produooidn,co11ercio ezterior,etc.;conformando 
entre todo11 el 11Ubeector frutfcola que,como a lo largo del 
capftulo 111 ezpondr,,tiene una participacidn importante en 
el aector 11ropecuario,tanto como fuente de empleo rurel,
caao en la generacicSn de recursos capiteles y divisas para 
el pata. 
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PABTICIPACION DE LA GUAYABA EN LOS PRINCIPALES INDICADORES 
PRUTICOLAS 

TAXONOIIA DE LA GUAYABA 

Una 11e las ce.racter!aticas qui pre•ntaba la sona pro 
·11uctora de CalVillo hasta hace un par lle 11'cal1as era la -
eu•ncia de pla&all 1 enf1rm1dal1111 en un orden preocupa11t1. 
entre otra• oosas,lfsto • d!lbfa a ·que 11 6rbol del guafsbo 
no era originario 11el awli.cipio,Bino que fue lleYaao por -
1011 poblal1ore11 mestiso11 al Bstado 111 Aguascalientes,rasdn
por la cual no • tenla un antecal1ente 11• par4s1tos o in-
aectos qua • alimentaran dll mimo.Otro aspecto qua influ 
ya en lo sueol1icho,ara el carácter de axplotaci6n en peque 
iia e ecala de la11 ple.ntacione e,no 11anl1o as! pauta para ·una
f4cil propagación 11e lea pleges.En les dltimae d'cadas, le 
forme casi monoproductora de la zona,he. contrarrestado fle
te.e ventajas. 

Lo anteriormente expuesto nos airve para argument111: -: 
el porqud en la bibliograffa citel1a para 111t1 apartado...L.I 
no • menciona a Aguaacalientea coao productor 11e gua7abir 
ni a la var1•11ad •aedia china" (1111 Pllid:lium gue;laba) como
oe las mas comeroialea.Bato e11,en el perfollo el.e realila--
ci6n 11• la fuente utilisel1a (hasta 1937 1 1950) CalVillo -
no tenfa importancia COllO prol1uotor de guaJ'eba,pasando aaf 
oeaaperc1b1do para los in•eetigadores, 

GUAYABA DULCB (Te.buantepec Oaxaca) gua,yabo. 
Psidium guajaba L. a1rt4caas 
GUAYABA PERULEBA Una forma de guaJabo de fruto11 piriforme e 
Paidium cuajaba L. Kirt4ceas. 
GUAYABA MANZANA (Tabasco) arbolillo o 4rbol 01 cortesa ro
;liza,lisa,1 acemoaa ;r111illae cuaGr8llSllle.rea;11o~a11 opueatae
o•longae,con la nervallura nwaerosaifruto,una baJa oYal o -
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piriforme de 5-7 cm,aromática,comestible, 
Peidium guajaba L, Mirtáceas 
GUAYABILLO DE TINTI (5inaloa) arbusto o i1rbol de 3-8 m,con 
hojas alternas oblongas u ovadas de 5.5-13 cm,blanquecino
tomentosas abajo¡tlores de l cm de color crema en pan!cu-
las;eatambres numerosos¡fruto ovoide,amarillo,hasta de 7.5 
cm,come stible, 
Couepia polyandra (H.B.K.) Roae Rosáceas 
GUAYABILLO (Villa Plores Chiapas) úbol o arbusto hasta de 
15 m, o m4s,de corteza lisa¡hojas de 2-4 cm,ovales,opuee-
tas,lisae,con las nervaduras poco viaibles;nores solita-
rias de 1-1.5 cm;estambres numerosos;fruto subgloboso de -
1.2-2 cm,smarillo-verdoeo,comestible ,con varias semillas. 
Psidium sartorianum (Berg) Nied, Mirttlceae 
GUAYABO arbolillo o i1rbol de corteza rojiza,escB1Dosa;rsmi
llae cuadranguleres;hojas opueetas,oblongae,con las nerva
duras numeroeas;fruto,una baya oval o piriforme de 5-7 cm, 
aromática,come sti ble, 
Peidium guajaba L. Mirtáceas 
GUAYABO (Región del Soconusco Chiapas) arbuet? de 1-2 m, -
de hoJas opueetaa,ovadas,el:fpticas o redondeado-ovadas de 
5-12 cm,pilosas abajo;floree blancas con estambres nU11ero
soe¡fruto globoso de 2.5 cm,ácido,amerillo, 
Psidium molle Bert Mirtáceas 
GUAYABO iGiüO 41-bol de unos 9 m,con las ra11illae cuadrBllg\l 
lares,lieae;hojas oblongas o el:fptico-oblongae d~ 5.5-15 -
cm,acuminadae,agudaa en la baee;tlorea con estambres nl.lllle
rcsoe;fruto globoso,amarillo,ácido. 
Peidium triedrichsthalianwn (Berg) Nied, Mirtáceas 
GUAYABO AGRIO (Istmo de Tehuantepec Oexaca) especie de gua 
yabo eilve etre. 
PeidiUlll guianeneie s.w. Mirtalceae 
GUAYABO AGIUO (San Pernando Chiapas 1 Jalisco~ arbusto de-
1-2 m,de hojas opueatas,ovadae,el:fpticae o redondeado-ova
das de 5-12 ca,pilosae abajo;floree blancaa,con estambree
numeroeoe;fruto globoso de 2.5 cm,ácido,amarillo, 
Psidium aolle Bertol llirtalceas. 
GDAY&OO 'iiüLCi. (Twi:tepec 1 Temaec~ Oaxac!'-) guayaba. . , ., .; 
Paidium guaJaba L. ·11rtalceas ' ' 
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GUAYABO MONTES (Oaxaca) 4rbol de unos 9 m,con las re111illas 
.cuadrangularee,liaas;hojaa oblongas o el!ptico-oblongas de 
5.~15 cm,acuminadaa,agudae en la base;floree con eeta11--
bree nwaeroeoa;fruto globoao,amarillo,6cido, 
Pltidiua friedrichethalienwa (Berg) N1ed. MirUceae 
GUAYABO DB VBNADO (Colima) es una· forma de guayabo Bilvee
tre. 
Pllidiua cuajaba L. lllirtilceae. 

Teniendo 1a una relacidn general de lae princ1pale e -
variedad• e de gua7aba que se producen 1 conawHn en nue e-
tro pa!e,obeerve111os la aanera en que participa eete produc 
to en loe diferente e indicadores de la econo11!a nacional -
frut!cola,aoetrando au1 generalmente m de aanvolvimiento -
a trav's del periodo COllprendido entre 1970 1 1983. 

/' ... 

:: .. -~. 
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SUPERFICIE NACIONAL COSECHADA 

Las soluciones a loe problemas que padece la poblaci
dn de eecaeoe recureoe de nuestro pa!s,eon concebidas en -
las pol!ticae oficiales de una manera priorizada que busca 
estar acorde con los h4bitos alimenticios y loe recursos -
con que puede contar el grueeo de la poblacidn.Este su.pues 
to ,noa lleva a comprender la ju eta canalizacidn --aunque -
no auticlante 1 adecuada --que BB hace de loe recureoe des 
tinadoe a la 88ricultura, BBa hacia los llamados productoe
b6sicos u .llort!colas,quedando en un porcentaje mfnimo de -
la imereidri oficial,loe recursos canalizados hacia el sub 
eector frut!cola. 

De .reta manera 1 al coneideraree al mencionado eubeec 
tor como una actividad eacundaria dentro del eector,han -
eido establecidas en nuestro pe!s la gran mayorfa de plan
taciones gracias al empeño y esfuerzo de productores priva 
dos que,generslmente de una manera individual,lo han logra 
do. 

Si bien e e cierto el gran valor que tiene e ate e sfuer 
zo al asumirse por cuenta propia loe ri&Sfl•)B econdmicos -
que conlleva la instalacidn de una plantacidn,cabe mencio
nar que la manera en la cual fueron concebidas no permite

. preveer una mejor recuperacicSn,a largo plazo,de las inver 
eionee etectuadas,ya que fueron realizadas sin contar con
una informacidn experimental previa a nivel regional. 

"La ma1or!a de dicbae plantaciones ee es·~ablecieron -
de eordenadamente o bien se ubicaron en zonas de climas o -
eueloe inadecuados; en otras, se hicieron plantaciones mix-
tas contraciictoriae por la técnica en las cuale s,una e spe
cie acabe! por inhibir el crecimiento de otras m4s valiosas 
en donde la ma7or susceptibilidad a pl~JIB y enfermedadee
de una especie parjudicd a las dem4s11 ...!!.I 

Lo anterior se puede re sumir y complementar al obser
var algunos de loa problemas a los que es tiene que enfren 
tar la fruticultura para lograr deaempeñarse como activi--
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daa rentable 1 

---Establecimiento de huertas c·on elipeoiee 1 varieaa
ae e poco compatibles en áreas con condiciones egro 
e col6gi cae inaae cuadae. 

--.:.Palta ae infraeetruc·tura. 
---lle aoonocillliento por parte ·ae loa productor• a de 

adecuadas labores de cultivo para un mejor ma.Íle jo-
de lea plantaciones. · · 

---Control deficiente de plagas y enfermedaaea. 
---Escasa y deficiente or¡ani1aoi6n de productores. 
---Pal.ta ae cr•4itoa auficientea 1 oportunoa, 
---Deficiencia de loa canales de canercialilaci6n. 
---Excesivo intermeaiari11110, 

A pe ear ae e et os problemas, 88 aiguen abriendo nueva&
euperficie e a la explotación frut!cola,al igual que se co
secha la ya existente, 

La GUAYABA ha venido teniendo un comportamiento algo
errático, as! que para 1970 que es el afio mas bajo eran ---
7 766 nectáreas coeechadas;creci6 a 21 961 has. en. 1961,pa 
ra verse reducicta en 1963 en 5 481 ha11,al queaar e6lo ---
16 500 hecUrea11 cosechadas.Esta ·irregulariaad se retleja
•n 11U participación dentro de la superficie nacional coee-
chada,ocupando el l.7~·de la mima. . . . . 

iete tipo de 'comportambnto c~lico ee crea por. carac 
terfsticas varias ligadas a la incidencia de ·loe .aoguien--
te s aepectoe1 . ·... • "'· ··" '. 

---Factores climáticos1ciclo11 de eequ.ta,lluviae to-··
rrencialee,grani1ada11,helacta11,etc • 

. ---cosechas abundante111como eJemplo,en l98J' ee preeen 
taron· problemas para colocar la producción debido-
ª au abundar1c1a. · 

_,;._Precioa"ba3os;al ·de eenvolverae el mercado· en condi 
cionea deeor¡aniza4aa,aat como al tener el produc
to un coneumo per-c4p1ta e atable 1cu8ndo se preeen
ta un excedente en la oferta,loa precio• son afec
tadoa. 

---Criaia econdaaicH nacionales :1970 ,1976,1979.,. 
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-fl'll••• al••naaU•a• .. CI• '••poraaa ••• bll'•••.•· -o..-••· 
ll nml•ll4o 1mtdla1;o Ci1 ••'•• •1'11&010111• •• un 

u at:•'!aulo ID 1a producoldD •• b.1&11''•• 1• • •tabl•cl4a•1-
aaf o•o la iapltMD,aOldD Cll Dl&IY&I .... pro4uC,Ol'H n

. m•a ateo•a4a.1~1apllfl0Uldo1 ID 1983 lo• prtolo• Cltl pro 
dao\o .. •1111•roD aba~o,ocaalonaa4o pll'Cllda• cuani10 .. • .. 
lo• pro4uo'on•1b.ab1•114o q,ultlll• ••~ll'OD ptl'Cltr la oo•cb.• 
r q,ai.••• ••adi•ran bar•'•• •• b.uH'••lpara 11 al1Ui•nt•
d011a ••cu•• dtl produo\o 1 por lo •anto,lo• al•o• pn-
o1o•,propl0111'on ll'&DdH lD&l'IH• 1 •obrt•aloraron la• 
plan\ao1oae •· 

CUADRO Mo.l 
l:iUPllllICIB IACIOMAL COSBCHAJll. .18 GUAYABA 1970-1983 

AllO llUP.COl:i · ANO l:iUP.COl:i. 
Aa• b.a• 

1970 1 786 . 1977 14 082 
l9'fl 9 979 1978 16 790 
1972 10 026 1979 13 144 
1973 10 976 1980 19 321 
1974 12 674 1981 21 981· 
1975 13 147 1982 20 300 
1976 l2 605 1983 16 500 
JUl1'11a~COIAfllUt 1l,a_f!:,Ul,19'11,1;!P'I. !,D_o&J!:.a,!11976,19851-
Cloouatn\o•• 

La aup1rt1011 nacional qua .. ae41oa a la produoo1cSD
C11 tru•a• aAo OOD do .. lDOl'IMDta,prlDOlpalMnt• .l• 11941 
OOlll& a &11ualloo pro4uo'o• •• aaror cltallllda o 00Mrolal10,
ooarl'11a40 ló oon,rario ooD .9Clu•ll•• fnata• cae poca 41f1l
eié1Dc41 .. ro1al,a1 oon .. o local o qu• .. oo .. uan 111 v.n •• 
•1140 llil•••tro,oobN lH oual•• • ·pre•nta UDa ••nd1no1 .. 
a 41•1Dai.r .a _,.rt1011. 
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RENmllIENTO MEDIO PRU'UCOLA 

El rendimiento medio por hectárea de loe productos .. _ 
frutfcolae se no11 presenta en la acuiü.idad con altibajos -
ocald.onadoe por mur variadas causas que repercuten de dis
tintas maneras eegi1n el producto y la estimacidn que se -
tenga en el mercado del misno.Observemos,por ejemplo,el c& 
eo del Tamarindo,el cual nos muestra estad:hticsmente wi:i. 

tendencia decreciente muy marcada en sus rendimientos,deri 
v6ndoae lsto de diversas caueales 1entre lee que ee puede -
citar el auge de loe productos industrializados y sintdti
coe que compiten con date frutal en la utilizacidn que se 
hace del mismo como materia prima eaborizante.Eeta fa.ltr. -
de captacidn.en el mercado para el producto deeestimula a
loe productores y propicia el desinterdo por el deeal'rollo 
de las 4reae productor.ns quedendo,por lo tanto,como un pro 
dueto secundario que poco a poco será suetit~do por otro
máe rentable al no preoontarae las condiciones que estimu
len el interde por el desarrollo de los rendimientos del -
producto. 

El planteamiento anterior no es exclusivo del produc
to mencionado,ni es la d.nica causa del decrecimiento de -
loe rendimiento e' en la actividad f:rut:!cola; ee observa que 
de una muestra de 32 especies analizadas,el 28.12~ muestra 
un crecimiento significativo en sus rendimientoe;el Jl.25;' 
de la mi eme ee pre sen ta como e atable y un 40. 62" tiende a 
la1di111inucidn paulatina de sus rendimientos por hectárea. 

· En cierta medida1 la participacidn del Estado por me-
dio de diveree.s obras y servicios contribuye al acelera--
miento de la problemática ante¡¡ mencionada,fa que sus bene 
ficioa reeultan eer dietribu:!doe con parcialidad, 

"La pol:!tica egr:!cola eegu1da,llev6 consigo la cane.li 
zac16n de illlportantee recursos a la conetruccidn de 
obras de infraestructura hidráulica que permitieron
introducir ttfcnices de produccidn avanzadas y efici
entes al campo¡ain embargo,la invereidn efectuada no 
fue suficiente 1 l!JUs beneficios no alcanzaron a la -
totelidai de les zonas rurnle s,provocándoee marcadas 
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ca•lli.IUalCleA•• •n'" lOI Cli•Uni¡oa •chn• cae la acU 
Y14 .. ,loa .,.n,•• protucii;1Yoa,la11 ragionea 1 entre -
la• "'9a• rural•• 1 urbana• •• .;¡.¡ · 

.Oa'lle •llal.ar allfai•o,a1'uac1one• aa11 concroaa que -
H.eu'ia coao coo•cu•ncia la 41ill1DUc16n de 1011 rend1111•n
'ºª que • obUeun;alauna• da •11,a11 son la11 111gu1•nte111 

---Al plan'ar d1Yer .. • variedad•• de una mima eepe-
cie, • •a.araron probl1111a11 cae fndol• comercial; por 
loa Cl1•t1ntoa oioloe cae 11adurac1cSn 1 por la falte
cae un1foraida4 en el t1111aiio 1 calidaa de loa fru-
toe oo•ohadoa, 

--BzieUn t•bi'n llituacione·11 en que loa proble11a11 -
• derivaron 011 una mala eeleccicSn de 1011 tipo11 -
criollo• plantaaos,produciendo resultados negati
Yoa tal•• como susceptibiliuad a Plll8all 1 enfe:rme
dall•• 1 bajo pptsncial gen4tico de rendimiento adn 
en la• ••~ores condiciones Ge cultivo. 

tratando de 11oluoionar estos problemas algunos fruti-· 
cultona con capacidad econdmica,importaron ll1lpeci1111 mejo
rada• con la e11p11ranza Ge cosechas ma11 abunctant••· 51.n em
bll'IO,f'nouent111111nt11 encontraron que los mat11rial1111 iapor
tadO• rendfan ••noa que 1011 criollos,a causa cae la inaaap
tab1liCla4 a la• nu•Yas condicion1111 ecolcSgicaa illpueata• -
prinoipala•n'• en cuanto a clima 1 auelo. 

ll comport•i•nto ca• la suafaba en e eta rubro ha aido 
auf il'nplar aoatrando llin •mbargo,una tendencia a crecer "ª qU9 el rencaiaieni¡o medio por hect'1'1a en 1970 era 011 --
13, 34 tone, paeando a 15. 50 tone. en 1983. 

Bl Clesarrollo d• la produccicSn de guayaba •n •l Muni
cipio cae CalYillo ,&guascali11nt111,mu• stra rendimientos mu:r
Yll'ialloa,debido a tacton• tal•• como la influencia de 1011 
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eueloe,;ya que por eu varieaad ;y caracter!sUoas (pedregoci 
dad 1material de origen 1pendiente,estructura,textura,etc,)
eon considerados como no aptos para labores a&r!colas con
U:nua11.Aunado a eeto,los factores clim4ticoe,aa! CQCDO la -
forma emp!rica de proaucir,conllevan a una reduccidn de -
l'lndimientos,loe cuales Yar!an deéae las cinco toneladas -
por hecU.rea en lee explotaciones de scuiaaaae hasta las 15 
toneladas en aquellas en donae • llevan a cabo lee labo-
re 11 culturales,ei bien no de una manera especializada y dp 
tima,s! con amero. 

CUADRO No, 2 
RENDIMIENTO MEDIO POR HECTAHEA DE GUAYABA 1970-1983 

ANO REND.MEDIO ANO aEND.llEDIO 
kg/ ha k&' ha 

1970 13 J48 1977 8 301 
1971 ll 289 1978 10 565 
1972 ll 063 1979 ll 820 
197 3 ll 304 1980 14 728 
1974 13 020 1981 15 147 
1975 10 425 1982 ll 302 
1976 10 571 1983 15 500 
PUBNTB ::;ARH-CONAPRUT ,La fruticultura en cifrae,1976 1l985,-
dooumento11. - - - - - - - - - - - - -

Bn el momento en el que la labor de exteneionimo que 
realice el Estado a trav4e de los organi111os relacionadoe
a esta actividad adeouad911ente en lae labores requeridas -
para la produccidn,no sdlo de la guayaba Bino de cualquier 
producto frut!oola 1acompaflado ell1io con el apo10 de los in
llWIOB necesarios ;y el cuapl1aiiento en los tiempos de entre 
ga o aplicacidn,los rendim1•ntoe o productividad que ee ob 
tengan en cada uniaad productora f4cilmente llegan a dupli 
caree en muchos de loe casos e ,inclueo,alcansar niYeles ma 
;yores, 
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VOLUMEN NACIONAL DE PROIXJ'CCION 

El volumen de produccidn de guayaba ha sido muy irre
gular,ya que en 1970 !ue de 103 927 tonelaaae,aumentanao a 
284 565 para 1980,Bsta proauccidn ea ve reducida en el año 
de 198) a 255 750 tonelaaas.Preeenta un crecimiento de 
1970 a 198) ae l73.8l"¡en loe tree años siguientes decrece 
llU volumen en 28 815 toneladas;el crecimiento en e ate ps-
riodo fue ael 86.60~,con una participacidn en la produc--
cidn nacional ae 2.27", 

CUADRO Ho,3 
VOLUllBN DE PRO!nCCION DE GUAYABA 1970-1983 

AHO PROD,ton, AÑO PROD,ton. 

1970 103 927 1977 116 901 
1971 112 652 1978 178 921 
1972 110 928 1979 155 363 
197 3 122 9 37 1980 284 565 
1974 165 020 1961 j)2 954 
1975 137 060 1962 229 430 
1976 1)3 245 196) 255 750 
1UBN'rB1SAJIH-CONA1BU!,JLa_!!:Uli~u!t~~ ~n_cif~a_!!,1976,1985,
ClOCllHntos. 

Bn la mayoría de lae frutas exi atente e en el mercado
cu;yo volumen de producoidn Uende a incrementarse durante
nue etro periodo de 11\udio (1970-1963) ,las eehd!sticae -
nos mueetran que eeta 11ayor cantidad de produccidn ea debe 
principalmente a un incremento en la superficie nacional -
en ezplotacidn de cada especie fruUcola 1 no al incremen
to en me reDC11ai1ntos,qu1 eer!a la Bituacidn iddnea.Para
el caso de la guayaba 1 con baee en la informacidn de apar 
tados anteriores (superficie nacional coeechada y rendi--
miento medio por hectárea) han aido tanto el incremento en 
euperficie como en productividad lo que ha aumentado el vo 
lumen nacional de BU producoidn, 
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CUADHO No, 4 

CRECIMIENTO DEL PHODUCTO NACIONAL PRUT?OOLA EN TERMINOS 
PI SICOS Y PARTICIPACION DE SUS COMPONENTES 1970-1984 

porciento 

CONCEP.rO 'USA DE PARTICIPACIOH 
CllEClb!IBNTO 

Voldmen de la 
produccidn frut. 
toneladas 5.2 100.0 

Rendimientos 
f!sicos 
tonlf'ha l.2 23.1 

Superficie 
cosechada 
he et lllre as 4.0 76.9 

1UENTE1Direccidn General de Econom!a Agrícola SARH 

CUADHO No,5 
PRO.IXJCCION NACIONAL PRUTICOLA ANUAL 1970-1983 

toneladas 

ARO TOUL ANO TOTAL 

1970 4 806 945 1977 7 597 437 
1971 5 995 577 1978 8 564 291 
1972 5 875 266 1979 8 394 ti38 
1973 6 250 536 1980 8 909 114 
1974 6 088 132 1981 9 538 974 
1975 6 574 938 1982 9 181 527 
1976 7 033 788 1983 10 015 131 

PUENTE:Direccidn General de Economía Agrícola 1 Depertamento 
de Estudios Econdmicos de la CONAPRUT 1 SUbdireccidn comer-
cial,SARH 
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VALOR DB LA PROIXJCCION PRU!ICOLA BN BL ~ECTOR 
AGBOPBCUABIO 

Nue etro pa!• ocupa el treceavo lugar en exteneidn te
rritorial a nivel 11undial,ya que posee casi doscientos mi
llonee de bect4rea11 de euperficie ¡de 4etae1el diez porcien 
to fueron oo•cbe.dae en 1983,incluytfndoee un mill6n seten
ta 1 eiete ail hectáreas de atinadas a la producci6n de 31-
eepecie 11 trut:Ccolae a4e i.Jllportantee.i;e obeerva,por lo tan
to,que en tan e6lo el 5,4" de la wperticie nacional cose
chada et produce la gran mayoría de las frutaa que • con
ameo en el pa!e. 

S1 bien e e cierto que la superficie que abarca la tru 
ticuHura ee relativamente pequeñ&,eu participecidn en el
Producto Interno Bru.to resulta ser eignificative,ya que lo 
hace con el 16" del valor de la producción total en el eec 
tor agropecuario. 

CUADRO No,6 
PA.RfICIPACION DE LA PRU'.UCUL'?UllA BN BL VALOR 'fOTAL DEL 

liKCTOB PRIMARIO DB LA ECONOIIA IBXICANA 1970 y 1983 
miles de peeoe 

OONCBPf01 1970 1983 

Stct.or primario 52 &29 492 1 720 701 175 
Agricultura 28 028 337 711 173 338 
GanBller:Ca 16 697 372 829 697 833 
Prut.icultura 5 089 539 154 940 334 
i;i.lvicult.ura 1 602 728 24 889 670 
Pesca l 211 516 no diep. 
WEN!B100BA 1 Direoci6n ge.1111ral de desarrollo toreetal de la 
::l&G,Direccidn general de planeaoi6n 1 pesqueras de la SIC
Depart••nto lle e etudioe económicos lle la CONAPRO'r, OOBA in 
foraaci6n agropecuaria. 
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VALOR DE LA PROIUCCION PROTICOLA 

Un elemento importante para comprender la tendencia -
que ocasiona el de eenvolvimiento del valor de la producci
dn es el comportamiento de los precios. 

Al interior del eubeector fn1t!cola,dicho comporta--
miento obedece a diversos factores,loe cuales a su vez,res 
penden a condiciones ya sea tll'cnicas,naturale e,de mercado
º de organizacidn.se ob1111rva que los factores que repercu
ten en mayor medida sobre los precios son loe siguientes: 

---Cont!nuoe aumentos de loe costos de produccidn y -
de transporte. 

---Las mermas en pre y post-cosecha, que en algunas e e 
pecies llegan al 2~ de la produccidn. 

---El grado de perecibilidad y estacionalidad del pro 
dueto. 

---El débil poder de negociación de loe productores -
hacia acaparad ore e rurale e y urbanos. 

Lae condiciones para los fruticul toree no logren eer
me joradas sustancialmente al obtener una producción abun-
dante ;por el contrario ,la eobreoferta do producto e en loe 
mercados regionales ocasiona una caída en loe precioe,si-
tuacidn que es agravada al realizaree la cosecha en una -
miBlla y breve temporada en cada región productora.En estos 
casos los intermediarios sigi:.en un patrón de CO!llpra por de 
mala desventajoso para el fruticultor,ya que aprovechándose 
de que loe productos son altamente perecederpe,fijen pre-
cios arbitrariamente y en algunos casos,sdlo contratan la 
compra de una parte de la cosecha,por lo que el productor
se ve obligado a vender mala barato adn o deshechar la otra 
parte de su cosecha por falta de centros regionales de al
macenB111iento ,conservacidn e induatrielizacidn, 

En el caso contrario,cuando la produccidn es escasa,
la baja oferta llega de igual modo a ser perjudicial al -
productor Ya que el intermediario y frecuentemente las em
pacadorae,claeifican la fruta llin apego a nonnae de cali-
dad justes y,por Bietema,rechazan al productor buena parte 
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de su cosecha y le ofrecen precios muy bajos a sabiendas -
que lo pereceelero ae la fruta le impide tomar otras alter
nativas.La morosiaad en los pagos,al igual que los de scuen 
toe que sufren loa productores son otros ae loe abusos e1e
que eon objeto loe mimos. 

Bn el periodo de 1970-1983 y tomenelo como base loe -
precios medios rural•• ae 1970,el !ndice de precios de la
produccidn i'rutfcola se incrementd para el afio al final -
ael periodo,198),en un l 265",mostrendo una tasa de creci
miento ael l!0.2" en promeelio anual.Esta tendencia ascenden 
te se inicio a partir ae 1977 ,en que llegd a un 125. 29?' de 
incre111ento,ya que en loe aí'los anteriores el !ndice ee man
tuvo inclueo por aebaJo ael ai1o base ,como fue en 1971 y --
1972 ,en tanto qua en los tres dltimos aí'loc los precios mos 
traron un notable crecimiento. 

Bl valor di la produccidn nacional,exprese.Clo a pre--
cioe corrientes y en miles ae peeos,noe indican la tenden
cia BBguiaa por los precios.Para 1970,el valor era ae 
5 089.530 millones ae peeoe,creciendo a 154 940.300 millo
nie ae pesoa en 196J,con un aumento relativo ael !ndice ele 
precios i111pl!oito del l 365.0". 

Bl valor que ee regiatra para la produccidn nacional
ª' GUAYABA en el periodo regietraao mueatra una tendencia
crtciente .Para el afio cte 1970 acumuld 9 6, 364 mil.tone e de -
pesoe,alcaJl&ando en 1963 la cifra ae l! 917 .652 millone a. 

Loe aepectoe propiciatorios ae cicloe con etapas ae -
reduccidn en loe niveles ael ritmo ael desarrollo menciona 
aoe en el apartado de la auperticie nacional coaechaaa,in
ciden ae igual manera en el re ato de loe indicaaores que,-
111 baee a las caract1r!eticae de mercaao en torno a la gua 
Jaba (mi 1111a elasticidael para oferta y demanaa;conewao per
c•pita conetante,poblacidn y produccidn nacional en 1ncre-
11ento,etc,) generan el ten&neno denominaao como "!reorema -
ae la telarafta" ,que e e tan sdlo una eistematizacidn en la-
1xplicacidn di loa 11ovi111ientoe c!clicoa.Bl caso.mas aeme-
.;lante a nue etro problema de e etudio e e el denominaao ae --
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"fluctuacidn contfnua" que ea pre eenta cuando las curvas -
ae la aemanaa 1 Qe la oferta tienen la mima elaeticiaad¡
entonce e la teleratla conai11te en un d.nico curso alreaaaor
ael punto ae equilibrio. 

CUAURO No,7 
VALOR DE LA PRODUCCION DH GUAYABA 1970-1983 

(mila e aa pa eo11) 
ANo VALOR JJB LA P, Ai'lO - VALOB JJ8 LA P. 

1970 9 6 364 1977 244 649 
1971 111 901 1976 486 197 
1972 118 ó25 1979 446 58J 
1973 155 2J4 1980 l 054 124 
1974 237 531 1981 746 150 
1975 247 912 1982 l 505 060 
1976 243 139 1983 2 917 852 
.l"UENTEl~ARH-CONAPRUT,~a_rr,uli~uit~~ !n_c1rr.a~,1976,1985,
CloCUlllentoa. 

cuando 1011 productoree re eponden a loe pnoioe co---
rrientee en lugar de hacerlo a 1011 precio• que podrfao a e
perar11B ,crean 1011 ciclo• con e etae accione a. 

Al pra11Bntaree una aituaciCSn anormal ocaaionada,por -
ejemplo por 1011 agentea clim,Ucoe (inundacionee,helacta11,
•qufaa,etc.) que redusca la pz·oduccidn,al precio del pro
ducto aube ,e etilllulú.doee poeterionaente a que loe producto 
rae aiembren una m97or trea;en el prdzimo allo,la producci
dn aumentará sustancialmente 1 el precio bajar' hasta un -
nivel inooateable.Bntoncea loa productores 11111brar4n un -
ilrea conaiderablemente menor para cosechar en el prCSzimo -
aflo,coaplettndoae aaf el ciofo. 
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CUADRO No,8 
VALOR DB LA PRODUCCIOfi FBUTICOLA A PRECIOS CONSTANTES 

miles de pesos 

VSlor de la 
prod. frut. 
a precios 
corrientes 
Indice de 
precios 
iaiplfcito 
al Yalor 
de la prod. 
frutfcola 
Valor de la 
produccidn 
a precios 
constante e 

1970 1 1983 

1970 

5 089 539 

100.~ 

5 089 539 

1983 

154 940 334 

1 365.0\(. 

11 350 940 

1UBM'?B1Direccidn general de economfa agrfcola1SARH 1CONA--
PROT1Direccic5n de planeacidn. 

Bl enorme incremento que el valor de la produccidn -
frutfcola ha tenido de 1970 a 1983,tom4.ndoee como referen
cia loe precios corrientes puede crear una falsa imagen de 
lo que •rfa el valor real de la produccidn. DI.cho de otra
manera, ei ee tratara de adquirir la cantidad de arUculoe
que eran conBU111idos con el valor total de la produccidn -
frutfcola en 1970 con el monto total de la mima clase de 

'producción para 1983,ee obeervarfa que tan ec5lo se podda
adquirir el doble de productos que en el año baee,y no la 
cantidad corre epondiente a un 1 365" de aumento (ver gráfi 
ca). 
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COMERCIO EXTEHIOR FRUUCOLA 
La Balanza Comercial de nuestro pe.fe se ha presentado 

desde muchos aflos atrás en un deeequilibrio deficitario,al 
vernos en la necesidad de importar más de lo que exporta-
moa en el conjunto de la econom:la. 

La situación de dependencia y pdrdida de recursos que 
e ato ocasiona e il una preocupación con et ante para loe encar 
gadoe de mantener los intereses nacionales a ealvo,ya que
al tener data relación un peso importante dentro del pro-
dueto nacional,ee busca en todo momento el cambiar data fa 
vorablemente y aef,coadyuvar a nuestro desarrollo. 

Por tal motivo, se crea una serie de medidas arancela
rias y de protección a loe productos nacionalea,que ya pa
ra 1982 pre eentan a la Balanza COl!lercial en equilibrio y -
en 1983 se muestra como euperavitaria,no por producir más, 
sino porque se cerró la frontera a importacione e,de bid o a 
la situación financiera que atravesaba el peía, 

Dentro del sector primario,le fruticultura genera be
neficios económicos de importancia ya que,por ejemplo, le.e 
divisas obtenidas por el comercio de exportación de las -
frute.e mexicanas y sue derivados industriales ee traduje-
ron en una obtención do treinta y un mil millones de pesos 
en 1984. 

se esperaba que al devaluar nuestra moneda serían más 
demandado e los productos nacional.e e al tener el ddlar un -
mayor poder de compra.En el caso del mayor comprador de -
nuestras importaciones,los Bstsdos Unidos de Norteamdrica, 
las barreras arancelarias, los estrictos controle e de cali
dad, as! como la prohibición de ciertos pesticidas utiliza~ 
dos en Mdxico como en el caso de loe c!tricoa,el mango y -
la fresa,surgen como medidas polfticae que protejen a loe 
productores de tfse pafe,echazido por tierra las ventajee -
que suponfa el concurrir al mercado externo con un peso -
subvaluado, 

La exportacidn mexicana de fruta fresca e industriali 
zeda en el perfodo,ha éido muy irregular,con altibajos in
teranuale s,más pre eentando una tendencia a la reducción. -
Asf ,en 1970 las exportacione e fueron de 320 916 toneladas, 
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pasando a 282 926 tone. para 1983;con una reducción abeolu 
ta de 37 990 tonelaaas.Los productos destinados a l.a expor 
tación equivalen al 2.76" Cle l.a producción nacional. 

"La dependencia comercial de Mlfxico en materia frutf
cola con los Estados Unidos es aumBJ11ente elevada,ya
que el 97 .9" de las ezportacione s se destina a lf se -
pa!e,y sólo el 2.1" concurre a 0¡5011 pa!ee s como Ja
pón, Prancia,Brasil,Holanaa,etc."~ 

La falta de una ple.neación coordinada a nivel. nacio:-
nal ¡¡ la cam. nula participación el.e las pocas organil:ació-. 
nes de productores existentee,ha impedido prevenir lee -
fluctuaciones de la oferta 1 demanda de los mercados nacio 
nales 1 eztran;jeros de loe productos frutfcolas,motivando-
1111.tuaciones de ruinosa competencia en veE de una colabora
ción benlffica el.e eafuerEoe e inversiones. 

1:18 puede observar que en todos loa productos de ezpor 
tacidn • auestra una reducción en •l volumen total de las 
11imas,poniendo en entredicho toda una 11&rie de ;justifica
ciones de pol!tioae ofioia1es,coao por e;jempl~,la aecani&a 
cidn del c•po,la reorientacicSn de unas productoras de -
riego hacia producto• de ezportacicSn o la devaluacicSn de -
Dll8etra aon1da,arguaentan40 que de esta manera ee atraer!a 
una •aJOr cantidad de divieae para el desarrollo 7 creci-
aiento econdllico de nuestro paf•. 
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GUAYABA: En nuestro pa:!e,alln no ee ha logrado deearroller
un tipo dptimo morfoldgicamente que cubra lae normas de ca 
lidad establecidas por el principal importador de frutal -
mexicanae:Eetados Unidos de Norteam4rica.En la bdsqueda de 
un tipo de guayaba que reuniera las ff.racterf eticae, de --
1978 a 1981 ee realizd un aniUieis·-:!:.:!i' de 60 tipos crio--
lloe de CALVILLO,Auaecalientee,28 de Neyarit y 67 tipos -
mi1s de Oaxaca,Aguascalientee,Guanajuato 1 Quer4taro y zacate 
cae.Loe resultados obtenidos fueron loe siguientes: 

CUADiiO llo.9 
VARIABLES ESTUDIADAS EN 155 TIPOS CRIOLLOS D8 GUAYABA 

1978-1981 

RESULTADOS 
VARIABLE llAXIMO !UNIMO 
Longitud (cm) 9.26 3.76 
Diámetro (cm) 6. 35 3.43 
Peso (gr) 180.0l 35.7 3 
No. de eemillalf' fruta 958 79 
Casco (") 90.12 40.81 
Corezdn (") 55.15 9.88 
Semilla seca (~) 5.39 o.65 
Acidez (" de ácido cft) 2.058 0,27 
pH 4.8 3.35 
Cardhnoe (mgr) 6 324 3).42 
Vi t11111ina C (mg) l 074.66 10.0 
Azdcaree totales (") ll.66 4.09 

Para realizar una comparacidn entre loe re sul tedoe ob 
tenidos y loe requerimientos e etipuladoe para exportar al 
vecino pa:!s,ea necesario esclarecerloe,por lo cual, se mues 
tren a continuacidn: 

..!Y l.IUENTE :Bastida Garcfa la. I ea bel ,et al 1,!!8!,B!:,C!,d!!, de _t!, 
!!.º.!!. i:,r!_o!.l.!!.e_d!. S,U,!YJ!b!! i.P,!!1!!,i~_g!!,aJ.a~a) ,CONAPilVf ,19!'1, -
Documento. 
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CUADRO No,10 
NORJllAS llE CALIDAD ESTADOUNIDENSES PARA GUAYABA DE 
IMPOR'UCION 

VARIABLE 

'famaflo del fruto 
Pe ao del fruto 
Caaco 
Cantidad de semilla 
pH 
Acidez 
Color 
Vitamina C 
Azdcaree 

VALOR MINIMO 

7.5 an 
200 gr 

75 " 
2 " 2.7 a 3.5 

l " rojo o rosado 
300 mg 

6 % 

PUEN!E1 CONAPRU~,Subdireccidn comercial 
Al reelizar1111 la comparación, ee obeervd lo siguiente: 
---En cuanto a temaño,no son competitivos loe tipos -

mexicano a, ya que la mayoría e etán dentro del rango 
de 4-6 cm y la noma marca 7, 5 cm. 

---Bn peeo,ni el mdximo obtenido (180.01 gr) alcanz6-
el mfnimo de 200 gr. 

---Respecto al porcentaje de caeco,20 tipos cumplie-
ron con el mínimo de 75'!- y algunoe·de lfetoe lo eo
brepaearon (90.12'!-). 

---Bl contenido de semilla fue mayor del 2"0 ya que el 
valor medio fluctud entre 3 y 4'1- del peso total 
del fruto, 

---Loa valorea de pH no presentaron problema,ya que -
la mayorfa eatuvo en el rango de 3 a 4,lo que no -
ocurrid con el porcentaje de acidez titulable,don
de sdlo 14 tipos tuvieron m'e de l'lo de ácido cftri 
co. 

---Siendo los azdcarea la variable más importante en 
el caso de !ruta destinada para el consumo en free 
co,la ma,yorfa de loe tipos tuvieron un valor mayor 
del fll,. 

---Bn cuanto a la vitamina c·,1a mayorfa de los tipoe
analizados fueron competitivos con lee normas de -
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calidad e incluso el mejor aobrepasó con 600 mg -
aproximaásmente el valor 11!nimo fijado por las nor 
mae de calida<1. 

---El color de la pulpa de guayaba en Mtfxico en eu ma 
yorfa ee blanca¡loe tipos procedentes de Nayarit -
presentaron un color rosa inten•o,por lo que pocos 
tipoe CWllplieron con e ata norma. 

Al no reuniree las normas de calidaa e etableci<1as por 
los E11ta<1011 Unidos,la exportaci6n del producto no se reali 
za en importancia,logr4ndo colocarse tan sdlo cantidaáe 11 -
pequeflas a travtfs de la t'aja fronteriza por los residentes 
vecinos que ee abastecen en nuestro pa!a. 

Loe regi etroe mue etran que la suayaba 118 comenzó a ex 
portar en 19 64 con un fuerte intento (164 toneladas) ¡al ei 
guiente año la exportación fue de 64 toneladao solamente,
tenilfndo se la mínima cantidad en el afio 197 3 con una tone
lada y la máxima canHdad exportada en 1976 con l 062 tone 
ladas. 

CUADRO No,ll 
IHIAYU.l 

COMERCIO EXTERIOR 
ANO EXPO~i.ton, A~O EXPORr,ton, 

1970 249 1977 97 3 
1971 11 1978 716 
1972 103 1979 402 
197 3 1 1980 300 
1974 180 1981 295 
1975 263 1982 284 
1976 1 062 1983 316 
PUENTE 1 SARH-CONAPRUT .~a_f!:,U!is.u!t!!.r~ !,n_c!,f!:,a,!!,197 6,1985,-
documentoe. · 
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Illl'OR'.cACIONES EN EL SUBSECTOR FltUTICOLA 

El crecimiento y urbanización que nuestro país ha ve
nido preeentando,conlleva una eerie de características ten 
diente e a CeJDbiar algunos de los hábitos en la existencia
de loe pobladora e, principalmente en las áreas urbanas. Loa
c11111bios de rutina,la influencia que ejercen loe medios de
comunicación masiva sobre la conducta de loe sere e y as-
pecto e que pudieran parecer intrasceodentes,como la trae-
culturización,han creado hábitos de preferencia por produc 
toe que en muchos de loe casos no son ofrecidos por produc 
tore s nacionale e en suficiente cantidad o en la pre sentaci 
dn requerida por el consumidor. 

Estos productos son importadoe,ein interesar en mu--
choe de loe casos que,por ejemplo,al ser comparados broma
toldgic11111ente con productos abundantes en el país,mue stren 
ser inferiores cualitati vsmente. 

"La alta demanda de conswno en el sector urbano obli
gó al país a recurrir a los mercados externos para -
abastecerla.Asf ,ee observó que para el período 
1972-1982 el Valor de las importaCione B mortrd un -
crecimiento del 28.9" en promedio anual. 11 .....:!:.?I 

Este importante crecimiento en el voldmen de importa
cidn resulta ser una erogacidn muy fuerte para el país,ob
eervlindoee que ds la oferta nacional ,las import6cione s cu
bren alrededor del 0.70~ de la miana,claro es que se ha-
ble de los productos de más alto valor en el mercado. 

La importacidn de fruta fresca ha tenido un comporta
miento con una eituacidn de altibajos muy marcados,siendo
el afio de menor importación en el período el de 1971 con -
397 tonel.adae y el de mayor cantidad de importaciones fue 
1981 con 35 645 toneladas. 

Por lo que respecta a la importacidn de fruta indue--
trializada ee ha incrementado,al pasar de 3 610 toneladas-
en 1970 a 164 460 en 1983,con un aumento absoluto de 
160 650 toneladas,ocupando el 87~ del total de importacio
nes. 
~'PUENTE:SARH-CONAFRUT 1Er~~8!!!,a_n~cio~fl! ~e_d~s.!;!!~O!.l~ -
f.r!:!t!c~l!!,o !_9 §.6::.12.8§., Documento 
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CONSUlúO PER-CAPITA NACIONAL DE F'RUfA 
Para la atención de las necesidades que sobre la ali

mentación existen en el pa.!s, se claeificd a los productoe
alimenticios de una manera acorde al consumo que hace de -
ellos la poblacidn ;as! ea presentan · tre e grande s. grupos -
jerarquizados de acuerdo a lo antdrior. 

'l'enemos en primer orden a los SUPEH BASICOS,loe cua-
lee son consumidos en mayor frecuencia por las familias me 
xicanas;encontrándoee dentro de ellos productos cárnicos y 
especies alimenticias tales como el ji tomate ,chile fresco
sopas,huevoe,manteca y ma.!z en grano.En eegundo tdrmino se 
ubica a loe BASICOS,de una frecuencia de consumo interme-
dia,perteneciendo a d atoa lae tortillas, carne ,que sos, cafd
y le che entre otros;en tercer orden,por ser de un consumo
menor, tenemos a los complementarios,clasificándose dentro
de ellos a las harinas blancas,pescados y mariscoe,deriva
dos de leche,B8uacate,naranja,limón y frutas en general. 

Este papel que se le atribuye a las frutas en la die
ta trae como consecuencia un bajo consumo de las mi anas,-
siendo que ,como caso ilustrativo,la cantidad de glucosa -
que requiere el organisno humano puede oor proporcionada -
por una cantidad pequelia de frutas --eagdn el valor energd 
tico de la especie-- además de aportar un suministro de vi 
taminas1 fibras,ácidos,etc.,aspectos que no redne o propor
ciona el energdtico más comdn y difundido 1el azdcar. 

Los problemas para el me1·cadeo a los que se enfrenta
la fruticultura, tales como pare cibilidad ,empaque, transpor
te, almacenamiento,refrigeración ,e te •. , tienen como consecuen 
cia que datos productos sean canalizados hacia las grandes 
urbee,por ser ah! donde se cuenta con las instalacionee,or 
ganización y mecenisnoe adecuados para su comercialización 
además de concentrar a una mayor cantidad de compradora e -
potenciales y con el nivel económico necesario para adqui
rir datos productos. 

Desde fechas anteriore e a 1970 y hasta nuestros d!as, 
las principales especies que ee consumen en nuestro pa!e-
son la naranja,plátano,limdn,mango,aguacate,piña y uva. 
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EL 50.' del consumo de frutas es realizado en las ciu
dades de Mdxico y su área metropolitana,Guadalajara,Monte
rrey y Puebla,ciudades que concentran casi un tercio de la 
poblacidn total del pa!s. 

A pesar de la presencia de ele111entos negativos en el-
4mbito de la actividad frut!cola,dsta ha contribu!do al me 
jora111iento de la dieta alimentaria de la poblacidn;en 1970 
el consumo per-cápita de fruta fue de 94 kilogramos al año 
y para 1985 se incrementd a 115 kilogramos,lo que represen 
ta una disponibilidad de 21 kilogramos más de fruta por -
persona que en 1970. 

CUADaC No.l 2 
CANAS'l!A DE CONSUMO AC'füAL PAHA 1A POBLACION OBJETIVO 
(ordenados de acuerdo a la frecuencia de consumo de las 
familias) 

SUPER BASICOS 
(de mayor frecuencia) 
1.-Jitomate 
2.-Fri jol 
3,-Cebolla 
4.-Chile fre seo 
5.-Azdcsr morena 
ó.-Ma!z en grano 
7 .-Pasta para sopas 
e.-l4anteca. de puerco 
9.-Arroz 

10.-Cafd tostado y molido 
11.-Huevo 
12.-Ra!ces feculentas 
13.-Carne de res 
14.-Aceite vegetal 
15.-Pen dulce 
16.-Pen blanco 
17.-Leche bronca 
18.-Plátano tabasco 
19 .-Galle tas 

BASICOS 
(de frecuencia intermedia 
1.-Tortílla de maíz 

2.-carne de puerco 
3.-carne de aves 
4.-que so fre seo 
5,-Chocolete, td 
6.-otro s tipos de le che 

COMPLE!.tEN·rARIOS 
(de baja frecuencia) 
1.-Limón 
2.-Leche fre sea pasteuriz .. 
3.-Manzana 
4.-Aguacate 
5.-l!arina de trigo 
6.-Pe scado y mariscos f. 
7.-Naranja 
8.-Harina de maíz 
9.-Fesc. y mar. secos y env 

10.-Mantequilla 
11.-crema 
12.-Lechuga 
13.-Zanahoria 

FUEN'fE:liueva antropolog!a,No 
17,mayo 1981,Docwnentos-SALI, 
Hevista. 
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CL'ADnü .\o,13 

CON SUMO PER-CAPI'l!A ArAFtEN'.rE DE tl<UTA FRESCA 1970 y 1983 
(productos con con sumo mayor a l kg en 1970) 

Kilogramo e 

ESPECU: 1970 ARO DE CANrIDAD 
MAYOH CONS, 

Aguacate 4,31 1981 (>,46 
Cacahuate l.39 1973 1.40 
Ciruela del p, l.15 1973 1.32 
Fresa 1.19 1977 l.97 
Guayaba 1.35 1980 4,oe 
Limdn mex. 3,15 1963 9. 5b 
Mango 4,55 1981 10.95 
Manzana 2.62 1976 y 81 5,44 
ltleldn 1.35 1978 3.ú5 
Naranja 21.07 197 3 32, 56 
Papaya 2. 20 1977 4.42 
Piña 2.40 1980 e. 33 
Plátano 18. 37 19e1 22.44 
Sand!a 2.92 1979 o.Bo 
Uva l.27 1983 9 ,93 

ESPECIE 1983 AtlO DE CAN'HDAD 
lilENOH CONS, 

Aguacate ó.40 1970 4, 31 
Cacahuate l. 37 1979 0,85 
Ciruela del p, 0.58 1978 o. 55 
Fresa 0,71 1976 0.46 
Guayaba 3,41 1970 l. 35 
Liindn mex. 9, 65 1970 3,15 
Mango 9.ól 1972 3, 77 
Manzana 5,05 1970 2. 62 
Meldn 3, 57 1970 l. 35 
Naranja 27. 47 1970 21.07 
Papaya 3,00 1970 2.20 
Piña 6,03 1970 2.40 
Plátano 21.22 1982 16. 85 
Sand!a 3,99 1970 2.92 
Uva 9,93 1971 l.25 
FUE!iTE :La fruticultura en cii'ras,CvNA.r'ltU:C, Departamento de-
planeBci6n,197ó y 1985,Documento. 
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JORNALES-HOLIBiIB 

Al tratar de implantarse el modelo industrial en el -
pafe desde hace casi cincuenta anos, se esperaba que lama
no de obra rural que fuera expulsada por la modernización
del campo sería absorbida por le creciente industria.Los -
planteamientos originales de é eta teoría de desarrollo --
agroindustrial nacional no ee consolidaron como se espera
ba, surgiendo en su lugar grandes empresas trasnacionale s -
que provecharon los beneficios y condiciones que se ofre-
cfen para su establecimiento. 

La problemática en torno a la población continuó sien 
do importante y agudizada en casos como el abandono propi
ciado en las zonas tsmporaleras por la emigración de la -
gente joven en busca de mejores opciones en las zonas urba 
nas. 

Una pequeña respuesta a data situación es la que ofre 
ce el eubeector frutfcola por la cantidad de jornadas tan 
al ta que utiliza al ai'io y que a pesar de encontrarse en me 
nos de un sector privado empresarial en un 70%,no es tan -
poderoso económicamente como las grandes traanacionale s,-
las cuales en lugar de ofrecer una mejor oportunidad labo
ral ,le disminuyen, De ésta manera, son aquellos productores
que no han alcanzado un alto grado de tecnificación los -
que ofrecen una mayor cantidad de empleo para la población 
relacionada con el subeector, 

La actividad frutfcola es altamente generadora de em
pleos por unidad de inversidn,utiliza un mayor nd!nero de -
jornadas-hombre que cualquier otro cultivo agr:[cola,pues -
mientras que para loe éultivos comunes se requieren unes -
50 jornadas-hombre por hectárea (mefz,frijol,etc)para la -
fruticultura se necesitan w1 promedio de 123,además de la 
ocupación de técnicos y otros trabajadores especializados. 

El total de jornadas-hombre generadas anualmente per
le fruticultura mexicana se ha estimado conservadoramente
en 132, 5 millone s,equivalente s a 442 mil trabajadores que
perciben un ingreso derivado de ésta actividad, 
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CUADiiC i\o, :4 

JORNALES-HOMBrlE UTILIZADOS EN LA ETAPA IltlPdOJXJCUVA Y 
PRO.OOC'UVA POR HEC'.rAREA AL AliO EN ESPECIES FdU'rHES 
CON REQUERIMIEN'.I!OS !MYCJRES A 200 j-h, 

1976 

ESPECIE F:hPA IMPHCD E'UPA P.tWD. 
No j-h No j-h 

Aguacate 298 142 
Chabacano 335 170 
Durazno 319 167 
Guayabo 272 217 
Olivo 216 100 
Plátano 201 235 
Vid 321 109 

FIJEN'.I!E :Estimaciones del departamento de estudio e e con6mi-
cos de la CONAFRUT,1980. 

CUADHO llo,l 5 
JOHNALES U'.l!ILIZADOS 'i EMPLEOS Gli:NEHAOOS EN LA ¡;,'TAPA ?HO!llC 
TIVA EN ESPECIBS CON lIBQUERIMIENTOS MAYOdES A 200 j-h 

1976 

ESPECIE SUP,COS. JOHN,PitOM, '.I!O'UL DE h'l.!PL. 
has p.or ha jornales GJfü(L) 

Aguacate 36 942 142 5 245 764 17 48b 
Chabacano l 012 170 172 040 574 
Durazno 23 588 167 3 9 39 196 13 131 
Guayabo 12 605 217 2 7 35 lé5 9 118 
Olivo (no reg.) 
Plátano 7 3 392 235 17 247 120 57 490 
Vid 26 098 109 2 844 682 9 482 

(L) se consider6 300 jornales igual a un e:nple o-ario, 

FUENTE :Inve stigaci6n documental del ex-departamento de e e
tudios econ6micos y por el departamento de planeaci6n de -
la subdirecci6n de planeaci6n,CONAPRU'f,SAilli,l975. 
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POLITICAS DE GOBIERNO 

A lo largo del trabajo,ee nace referencia a algunos -
lineamientos sobre las pol!ticas relativas el sector agro
pecuario,enfocendo mas la atención a los aspectos que de -
alguna manera tienen ma,yor relación con el eubaector frut! 
cola,que es de nuestro interds. 

Esto ee hace con el objeto de mostrar la falta de con 
cordancie. entre estos lineamientos y la realidad frut!oola 
mostrada en loe comentarios que ee ex pre san e.qui con ante
rioridad ;ee incluye ,por lo tanto ,el pre eente apartado que
contiene textualmente las declaratoriae4J., documentos de. -
importe.neis. para el desarrollo nacional ,donde quedan im 
pl!citae las orientaciones sobre aspectos como: 

---Crddito a la fruticultura 
---Obras de infrae etructura de apoyo 
---Apoyo tdcnico 
---Fomento para la diversificación de exportaciones 
---Obtención de divisas 
---Modernización del campo 
---Mejoramiento del nivel de vida rural 
---Etc, 

Nuestra participación en el miBDo,coneiste en reali-
zar subrayados con carácter personal con la finalidad de -
mostrar que oficialmente el subeector egr!cola es primor-
dial en los objetivos del desarrollo ;mas, como ee ha e acla
recido ,ya a lo largo del capftulo,este subeector,al menoe
en lo correspondiente a la fruticultura,ha sido descuidado 

fil se ha explicitado ya que el interé's por el cual ee ele 
bora este documento no es el análisis de la situación na-
ci.onal de la fruticultura con profundidad,ya que este dieg 
nóstico es edlo un marco de referencia para la elaboración 
de un proyecto e epec!fico, 
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en grBll meaicie,dedicl\n<loee los recursos en lo t;eneral !la
cia grupos ~ocie.lee de mayor capaciaad econ6mica y unida-
eles prociuctives con al top :hlaice s ae rentabiliaaa ,ae jsndo-
11e lallo al grue130 ae loa productores. 

Por lo tanto,reeul.te 'ditl comparar las decleretoriat>
con los hecho e pera \ener una vi si'On cllll'a ael entorno ofi 
cial al moaiento de aplicar una propuesta. 
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PLAN llACIONAL DE DESARIIOLLO 
6.LAS PC>LITICAS SECfOiilALES 
8.1.Deserrollo Rllral Integral 

" ••• El incremento de la producción agropecuaria,forea 
tal y peaquera,no eólo coadyuvará a reducir ·las presionea
inflacionarias y a elevar la oferta de alimentos, tambit!n -
permitirá aumentar les !XE.Or.tic!:oi!."e.!! y sustituir importa-
ci one s,reduciendo la preeión por ~i~iEª!.• 

El Desarrollo rural integral implica el mejoremiento
de los niveles de bienestar de los habitantes del campo y 
una p6Z'ticipación ;á~ ictiva y organizada de las comunida
des rurales en le definición y orientación de su desarro-
llo y en la defensa de sus propios in~ereses.Hequiere i:te -
le transformación de la estructure productiva agropecuaria 
ioresteI" y pesc¡Üera y del fortalecimiento de su inte¡;raci
ón con le. industria y el comercio, sobre bese e de mayor 
eouidad y eficiencia;as! como de la modernización de los -
vínculos entre la producción,el marco Jur!dico_y_la organi 
zsción social en el csmpo y de la población rural en el -
re ato de le Nación," 

8.1.l. Diagnóstico 
"Existen alrededor de 1.5 millones de asulariados;2.8 

millones de campe sinos que de ben complementar su ingreso-
trabajando pprcialmente como jornaleros y apenas un poco -
más de un millón de productores que viven exclueivamente -
de SUB !!_XE_l.2_t!_C!_O!!.B_!!• 

Entre 1940 y 19b5 la producción egropecuaria,forestal 
y pe aquera sostuvo un ere cimiento muy elevado, 5~ promedio
anual; sin embargo,entre 1965 y 1981 solamente creció el --
2.7~ cada afio,por debajo del incremento demográfico." 

"Lae importaciones de productos B8ropecuarios,que re-
pre sentaban el 9,: de les importaciones total.e e de merce.n
c!as en 1970, Ele elevaron al l6jt en 1982 ;les exportaciones
egropecuerias que participan con 55; del total en 1970,ex
cluyendc petróleo 1 áerivados,~i!Pl~n~y~r.2.n a 30% en l9e2." 
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"Por otra parte ,hacia el interior del sector se p_r!_v!_ 
!_e~i~ a lee áreas que presentaban mayores ventajas por su
facilidad para incorporarlas al riego,concentrando en --
ellas los apoyos de le política agropecuaria:crédito,segu
ro ,infraestructura y servicios,lo que estimuló la canaliza 
ci6n de inversión privada y favore-ci6 el ~~b!_o_t2_C!!,O:l:,6~i-

~º·" 
8,1,),Li·neamieutos de estrategia 

11 ... Por una parte,otorgar atención prioritaria a lae
neceeidades básicas de la población rural y coneiderar ·su
participación plena como eeencia miBDa del deearrollo ru-
ral. que se pretende alcanzar¡y por otra,reorientar le ee-
tructura productiva de manera que pueda otorgar la base -
económica que se requiere para ~!l!:~t!.z.!!1' permanentemente
el !!_e!,B!:_r.2_l!_o social en el campo,y a la vez,!:_e.!P.2.n!!_e!:_ a -
las ne ce sidade s de provisión de all19entos y materias pri-
mas requeridae a nivel nacional."....!.!!{ 

PHOGRAMA NACIONAL DE 
DESAHROLLO lfüHAL IN'rEG itAL 

"El objetivo primordial en materia de producción -
agr!cola ee alcanzar la autosuficiencia en la producción -
de granos básicos.Además se pretende incrementar le produc 
ción de oleaginoeas,forrejes y materias primas para redu-
cir las importaciones sin dee~lenter la siembra de nortali 
zae,fr!a,t!1!,S y otras plantaciones que generen !,m,E.l!!.0! en 
el campo y di vi se.e." 

"En cl-PftOÑADid se establecen acciones pai·a los e.ifllli 
entes productos,ordenados de mayor a menor prioridad:ma!z, 
frijol,trigo,arroz,oleaginosae,eoya,c6.r~emo,ajonjol!,eorgo 

frutales,caña de azdcar y forrajes,"~ 

.Jjt JroENTE:Pouer ejecutivo federal,J:.l!.all_n_!!c!_o!!,a!_ !!_e_d!!_s~
!:_r.2_l!.0.1.l2_8}-!_9~8,27 3-275 y 278¡ip, 
_!ji FU3NTE :Comercio exterior, sección nacional 1 sept, 1983 
ó57-858pp. 
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4, 3,l. DINAit!ICA DEL FROCESO 
Tér1uinos de intercambio 

"Los estímulos fiscales se orientarán a E_l'.2.m!v!!.r la -
modernización y capi•alización del eector,la organización-
11 la eficiencia productiva." 

Actividades 11 productos 
••se acelerarán los progralllas de fomento al cultivo de 

frutales en zonas de temporal a nivel comunitario 11 fami-
lier pera mejorar loe niveles nutricionales de la poblaci
ón,divereifi car. sus actividades y elevar su ingre eo ,as:! co 
m_jj}ª producción de hortalizas para el consumo interno.'' 

PROGflAMA NAGlúNAL 
DE ALIMEN'fACION 
2.3.2.La industria alimenta.ria 

"La industria alimentario se caracteriza por eu eleva 
da heterogeneidad, ten to en lo referente a su propiedad co
mo al. tamaño y productividad de los estableciinientoa,al em 
pleo generado y nivel de producción.Existe un gran ndmero
de pequeños establecimientos de tipo familinr,70'-' del to-
tal,que contribuyen con sólo el 2." de la producción de la 
industria alimenteria,en tanto que un reducido ndmero de -
grande a empre saa,ljt,genera 65% de la producción global," 

"l=:n general,es válido reconocer el alto dinasniemo ob
servado hasta 1970 en la producción de la industria alimen 
ta.ria.Pero su forma de evolución propició el de aplazamien
to de las pequeñas plantas,abatió la capacidad de creación 
de puestos de trabajo y favoreció el alto grado de concen
tración," 

..lW il.JENTE :Diario oficie.l ,.PRONADRI, segunda sección, 20 de -
mayo de 1985,34 y 36 PP• 
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).LOS OBJE'UVOS Y 
LINEAllIBN'l!OS JlB ES'?RA'HGIA 

"ll programa nacional de al1mentac16n • propone loe-
1igu1enh e obJetivos generales1 

---Procurar la .!º.l?.e!:B!lf ~ alimentarla 
---Alcanzar con41c1ones 4e al1mentac1dn 1 nutrloidn -

que permlt111 •l pleno desarrollo de las capaclda-
ele e 1 potenoialidactea ele cada mexicano. 

Bl PRONAAL • basa en el fomento ele la produco16n in
terna de aliaentos,en • speoial en las &ona11 de temporal 1 -

llin eleecuidar las ae rlego,as! como en el aumento ele la -
produot1v1dad de la induetria1alimentaria 1 en la eficien
cia ele la comerclall&acidn. ,...1:.!f 

.!l./ PUENTE 1Poder eJecutivo federal ,f.r.2i!!.B!!.ª.Jl.!º!.º!!.a! !!,e_-::. 
~!.•!.n!a~i!n,Capftulo 11,22,23 1 27pp. 
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AGUASCALIENTES 

"Aguascaliente s tiene que ser una 
gran huerta o un eetablo.Lo.eecaeo de 
lae lluvias hace que sea viable eólo -
el cultivo de t'orrajee,no de granos" -
aeiiala el secretario de Agricultura y 
Ganader!a. 
(La Jornada,9 de abril de l9Bó) 

Aguaecalientee ee uno de loe Estados más pequeños de
la Ropdblica Mexicana.Carente de r!oe de eran caudal,sin -
cuerpos de ague naturales euperficiale~ importantes,ni re
cursos f'oreetales en grandes exteneionee,ve eobreexplota-
doe eue mantos acu!f'eroe del subsuelo en demee!a,ya que -
la precipitación pluvial que proporcionan las lluvias es -
muy eecesa.Aunedo a éeto,la incidencia de heladae,eequ!ae
y granizadae,crean problemas para la producción agrícola -
Estatal. 

En la Entidad,ae cuenta con dos zonas du riego de im
portancia;la principal ee abarcada casi en BU totalidad -
por el Municipio de Aguascaliente s, siendo en él donde ee -
encuentra le mayor producción de Uva,rurazno,Hortalizes y 
Forrajee del Estado.Aunado e ésto se encuentra concentrada 
en .Jete Municipio-Capital toda la actividad industrial y -
comercial ,razones por las cuale e es económicamente el Muni 
cipio de mayor importancia. 

La zona de riego en segundo término de importancia se 
encuentra al occidente del Estado y corresponde al Munici
pio de CALVILLO el cual ,gracias al auge que le ha propicia 
do el desarrollo de la fruticultura e través de la produc
ción de gun,¡pba 1 ocupa también el se3undo lugar en importan 
cie econd~a,ya que ee el principal productor y abastece
dor de guayaba a nivel nacional. 

El resto de loe Municipios son,con relación a BU eco
nom!e,menos importantes, siendo eus aportes al desarrollo -
Estatal inferiores. 
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Sl~UAClON GEOGRAFICA 

El Estado de Aguascaliente s se encuentra si tuedo en -
la región occidental del Al tipl~o,corre spondiéndole las -
coordenadas de loe paralelos 21 28 1 03" y 22º28 1 0b" latitud 
norte y e1H1·e los meridianos 101 º5·3 1 09" y lOJ

0 oo• 51" en la 
longitud oeste ,Colinda al norte ,oe ate y noroo s~e con el Es 
te.do de Zacatecas y al sur,este y sureste con el Estado de 
Jalisco. 

Abarca una superficie de 5 589 ki16r.ietros cuadrados -
que es equivalente al 0.28% del territorio nacional¡ocupn
el vigésimo e4ptimo lugar por exteneidn territorial de los 
treinta y un Estados que con.forman·e1 pa!s, 

SU orografía está con.formada por dos cadenas montaño
sas que atraviezan el Estado por el este una y ln otra ha
cia el oe ate, formándose entre embae un 9!Dplio valle de nor 
te a sur:el Valle de Aguascalientes,cuya parte máa baja -
tiene l 800 metros sobre el nivel del mar. 

De las dos cadenas mencionadas la más elevada es la -
oriental,a la cual se le van dando s1Acesivemente loe nom-
bres de Sierra Fr!a,Sierra del Pinal,Sierra de Pabellón, -
Sie1·ra de Guajolotes y Sierra del Laurel.La cima. más elevn 
da en ella e e el cerro del Laurel con 3 090 merun, 

En la cadena del e ate ee encuentra la Sierra de Tepe
zalá y algunas estribaciones de la Sierra de Comanja;la -
cumbre principal de i!sta cadena es el cerro de Altemira, -
con 2 677 msnm. 

Con respecto a la hidrolog!a,ee observa una escasez -
de la precipitacidn pluvial,ademáe de la estacionalidad de 
la miana,eiendo esta situación un aspecto que !lace que sus 
r!os adquieren más acertadS1Dente la denominacidn de cauce e 
para el drene de las aguas del valle ,principalmente .Las co 
1·riente e de agua de mayor importancia consti ~uyen el r!o -
Aguaecalientes o San Pedro,cuyoa afluentes son loe r!os Pe 
belldn,Morcinique,santiago,Chicalote y San Franciaco,los -
arroyo e de Las Pilae,Caldera,Cedazo ,Pirule s y Saucillo,El
r!.o Agueecalientes desemboca en el r!o Santiaso. 
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El r!o CALVILLO ee forma por la unión de las corrien
te e de los r!oe Texas y La Labor;es afluente del r!o Juchi 
pila.En los Municipios de Aguaecalientes,CALVILLO,Rincón-

. de Romos y Jesds Mar!a,ney manantiales de aguas termales -
a los que deben su nombre el Estado y la capital. 

Le perforación de pozos pera riego egr!cola en 1950 -
era de 120 y para el año de 1975 se contaba ya con 1 200 -
posos.A la fecha ee encuentran constru!das alrededor de --
100 presas de almacenamiento que proporcionan riego a las 
zonas agr!colas del Estado. 

La obre de irrigación preponderante en la Entidad ee
la .presa Presidente Plutarco El!as Calles,con la cual ee -
benefician las tierras del distrito de riego de Pabellón. 

Por lo que se refiere al m1mero de obres hidráulicas, 
1111 tienen en inventario 2 -390 en total ;494 de aguae super
ficiales y 1 896 de aguas subterráneas.Respecto al uso --
egr!cola, se tienen 97 aprovechamientos euperficiale s y --
1 320 subterráneos, sumando entre ambos 1 417 para este ueo 
con un volumen global de 564 millones de metros cdbicos;o
aea,el 92?' estatal. 

La principal fuente de eguae subterráneas se encuen-
tra en el Valle de Aguaecaliente s;de menor importancia en
cuanto a la potencialidad acu!fera eon loe valles de Chica 
lote y CALVILLO, 

Actualmente el Estado pre eenta una diflllinución de sue 
reservas de B8Ua,aituacidn que -se agravará en el f•ituro. 

"En Aguaecalientee,por estar situado al sur del Trópi 
co de Cáncer,con altitudes mayores a loe 1 600 metros, los 
C·limae son templados para altitude e menores de 2 000 me--
troa y semifr!os pare altitudes mayores,ambos sin invierno 
La tempgratura media anual en loe lágares más cálidos es -
de 20.7 e (CALVILLO).En el Valle de Aguascalientes y en -
los valles que de las sierras de Guajolotes y'del Laurel -
bajan hacia el aur,les temperaturas medias anuales eon ma-
1orea de 18°C.Bl mee más caliente as junio y el menos ca-
liante enero.La oscilacidn de la temperatura no llega a --
1011 lOºc.Loe clima11 en todo el Estado son esteparios;la -
precipitacidn anual está comprendida entl·e loe 400 y 555 -
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mm.Le temporada lluviosa es en vera.no."..!§' 
Sobre le Flore y Fauna en el Estado, se observa tode-

v!e une gran cantidad de especies silvestres a pesar de la 
reducción que ocasione en las poblaciones de E!ste tipo ae
pectos como la tale irunoderada,el desnonte o,en le feune,
le caza doméstica o deportiva.Sobre les especies animalee
se encuentran ejemplares de venados ie cole blanca, jabal!
e s,pumes,gato s monte so s,coyote s,zorres y otros. 

En le región de les llanuras predomina la ve&eteci.ón
re sistente e les sequías --mezquite,pirul,palmn,viznage, -
nuizeche,mae,uey ynopalee--.El sauce yel álamo prosperan
en donde hubo corrientee constantes de ~un.t:n le re¡::ión -
montañosa hay bosque e formados por roble ,er,cino ,pino, cedro 
táscate y manzanita. 

DIVISION POLITICA 

Aguascaliente e se halle dividido para fines e con6::iico 
administrativos en nueve Municipios:Aguascslientea,Aeien-
toe,CALVILLO,Coe!o,Febellón de Arteega,Jesús !1\er!a,.!incón
de Romoe,Sen José de Grecia y Tepezalá.El de mayor extensi 
ón es Aguascalientes,seguido por el de CALVILLO en see;undo 
orden y contando con une ex tensión de 99 5, 4 kilómetros cua 
drados, a pesar de lo cusl, se obeerv a que su población ee -
encuentra más concentrada en sus localidadc s ya que iilunici 
pi o e de menos extensión como :t'abellón de Arte age. y Je Slis -
h!ar!a tienen un mayor número de comunidadee (lb9 y 118 res 
pectivsmonte )en ur.a superficie menor, 

_l§,1. FUEN~E :Enciclopedia Forr11a,Aguascali.ente s, 3lp, 
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CUADHO lio.ló 

AGUISCALIENTE:o 
DIVISION POLlTICA 

~UNlCIPlO Erl!ENSION SUPERFICIE l'IUM. DE 
LOCALIDS. Km cuadr. 'f. 

Aguascalientes 1 756.80 
Asientos 494. 70 
CALVILLO 995,40 
Cos!o 152.60 
Jesds Marta 493.10 
Pabellón de A. 163.00 
Rincón de R. 565.60 
sen Joed de G. 758.60 
'l!epezaU 209 .00 

'l!OTAL 5 589 .oo 

31.43 
8.85 

17.81 
2.73 
8.82 
2.73 

10.12 
13.57 

3, 74 

99,y9 
CUADUO No.17 

CRECIMIENTO PODLACIONAL 1970-1980 

565 
65 

114 
36 

118 
169 

62 
26 
33 

l 188 

MUNICIPIO HABITANTES HABHAN'.l!ES HABl'l!A~ES 'l!ASA Al. 
1970 1980 por km.e. ANUAL DE 

Aguascalientea 224 535 
Asientos 18 352 
CALVILLO 24 178 
Coefo 7 352 
Jesds fiar!a 16 674 
Pabellón de A. 13 532 
Rinc6n de R. 19 086 
San Joed de G. 4 828 
'lepezaU. 9 632 

TO'l!AL 338 142 

348 063 
23 055 
37 099 
8 477 

24 811 
18 740 
25 873 

5 438 
11 854 

503 410 

1980 CUECIM, 

201 
50 
45 
56 
51 

117 
46 
7 

58 

70-80 
4,5 
2.8 
4.1 
1.5 
4.1 
3.3 
3.1 
1.2 
2.1 

3.0 

PUENTE:IX Censo general de población 1970,SIC,h!dxico,1971, 
X Censo general de población y vivienda 1980,Gobierno del
Estado de Aguascaliente s. 
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l'OBLAOION 

CALVlLLO ,desde la ddcada anterio,rha pre sentado una ta 
ea de crecimiento superior a la Estatal y aún a la Nacio-
nal debido,entre otras cosas,a lae políticas de atracción
hacia sus nuevos polos de de serrollo emprendidas por el Go 
bierno Estatal acorde con los objetivos nacionales,refleja 
daE directamente en obrae de infraestructura y equipamien
to, servicios y facilidade a poblecionale s (como e a la venta 
de terrenos de interds social en las afueras de la cabece
ra municipal para matrimonioe)ae! como la eo<ención de im
puestos e nuevos comercios en su etapa inicial. 

De 1970 a 1980 el ritmo promedio de crecimiento nacio 
nal fue de 2.8~ mientras que el EatRtel fue de 3.0~. 

CUADRO No.U3 
DISTRIBUC!ON Fú:dCEN'l!UAL DB LA .rOBLACIOll RUl~AL Y URBANA 

UHBANA rlUitAL 
i' ¡. 

63. {¡ 

l'OBLACION DE LA CAPI'.CAL DEL E~ADO 1970-1980 
1970 1980 TASA DE CREC At;UAL 

1970-1960 f. 

181 000 233 ººº 
"segdn ·e atimaciones realizadas para 1980 ,las ciudades 

c¡ue crecieron máe fueron:Hermosillo,T0J11pico,Cuernavaca, -
Chilpancingo y Toluca.Laa que han crecido a ritmo más len
~achuca,Tlaxcala,Guanajueto ,AGUASCALIEN'f ES, Za cate cae."-

'.!!ASA DE NA'fALIDAD 
1978 1982 PROGRAldATICA 2 000 

3.9 2. 3 

Se considera que el Estado posee una tasa de natali-
dad al ta y r·eletivamente e eta.ble en los tres período:: • 

.l:!if FUENTE :Breviaz·io CONAPO 1981 
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A!IGRACION NETAIN~'ErtUENSAL 1950-19 60 ·Y 1970-1980 
1950-1960 (a) 1970-1980 (b) 

-11.4 -14,6 

En cuanto a la categoría migratoria, se considera que
el Estado posee una dt!bil expulsi6n¡esto es, del -0.6 al -
-1,0fo en relación a su tasa de crecimiento social (que eo
igual a tasa de inmigración menos tasa de eoigraci6n). 

CUADRO No,19 
POBLACION POR SEXO 1980 

TO'UL HOMBi:tES i•lUJEHES 

503.4 245.6 257 .8 (miles) 

seg11n datos preliminares del X Censo general de pobla 
ci6n y vivienda,la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) -
re pre sentó el 51.9;' de loe habitan tes de 12 aiios o más. se
dietribuye por sectores de actividad como sigue: 

ACTIVIDADES PEA 1970 ;, PEA 1980 ~ 

SEC'.COH PHlMARIO 
Agricultura,ganade 
r!a,eilvicultura y 
pesca 32 095 37.0 27 199 16.0 
SECTOH SECUNDAHIO 
Industria extrae 
tiva,electricidad 
construcci dn, ali ( CON'l'INUA) 

FUENTE :El colegio de México,l!ll!!!,OS.r.!!f!a_y_eE.O!!.O!!!.f,!! 1 Vol. I -
Num. ),Migraciones internas en Mt!xico,1976. (a) 

SIC,Dirección general de estad!etica,J!i~r!ci6!! in-
!,e:i:,n.!! !!}l_M!x!_cg,,J!.r2.Y!!.C5!.i2,n~e.Le~a!_u.!!ci6!! l !!!1A!ie!_e.Lserie -
III,num. 5 (b) 
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tC'.i!IVIDAlli:S PEA 197.0 ¡. PEA 191'0 

"' mentos, textile a 
productos quimi 
cos,otraa 18 513 21.0 53 500 32.0 
SECTOll 'l!EdCIARIO 
Comercio, comuni 
cacione a y transporte 
turiElllo,financie 
ros,gobierno,otros 29 662 34,0 4o 443 2f .o 

ilO ESFECH'ICADO b 682 a.o 41 064 24.0 

PEA TOTAL 66 9bl 100,0 168 226 100.0 

Ft!EllTE:Preliminares del X censo general de población y vi
vienda 1980,SPP,Septiembre,1981. 

COMUNIGACIONES 

El Estado cuenta con una suficiente red de car re terae 
tanto de orden federal como estatal ;el Gobierno local de se. 
rrolla una política de apoyo a los Estados circu.nve cinos -
para la construcción de carreteras con el objeto de facili 
tar y favorecer la actividad comercial de Aguaecalientes. 

Las carz·e ter as más importante a son :La carretera Pana
mericana !Aéxico-Cd. Juárez (Federal No. 45) ,lu carretera -
Jalpa-Ojuelos (Federal No. 70)y la p6Ilorámica CALVILLO-Fa
bellón (Estatal No. 39) ,que no está pavimentada en su tote. 
lidad.La longitud total de las carreteras en el Estado ce
de l 855 kildmetroa,distribu!dos como sigue: 

FEDERALES 
ESUTAL.::S 
CAMINOS HURAI.Jo:S 

375 km 
460 km 

l 020 km 

En cuanto a la red fernoviaria,ésta cuenta con dos -
e je e,uno de 88 kiló1ne tros de longitud que atravieea ·el Es
tado de sur a norte y otro de 56 kilómetros que va de Chi-
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calo te hacia el e ate .El primero forma parte de la vía ~!dxi 
co-Cd Juárez,paeando por las estaciones Peñoelas,Arellsno, 
Aguascalientes,Chicalote,Garabato,Pabellón de Artesga,Rin
cdn de Romos, La Punta y Loe Adame .El segundo es W1 ramal -
que parte de la estacidn de Chicalote a San Luis Potos!,pa 
sando por las estaciones de El Tule y San Gil. 

En el Estado se cuenta con un pequeño aeropuerto si-
tuado a 5 kilómetros de la ciudad de Aguaecalientes;ae ha
constru!do recientemente un nuevo aeropuerto que cuenta -
con dos pietas,una de l kilómetro de largo y otra de 3 km
que permite el aterrizaje de aviones comerciales de gran -
tamaño. 

Directamente, sobre los servicios de comunicación con
que cuenta el Eetado,en la ciudad existen cuatro l!neas de 
autobuee s urbanos y servicio de taxis; trabajas 10 líneas -
torlf.neas de autobuses que dan servicio en el Estado y al -
resto del pe.ts;a travtfe del ferrocarril se mueven pasaje-
roe,carga y correo.Dos son las líneas adreas que conectan
al Estado con las ciudades de México y Guadalajara,adem411"' 
de ofrecerse el aervicio de aero-taxis y !leHcóptero. 

Todos loe mwlicipioe de la entidad cuentan con servi
cio de correoa¡bay siete administraciones foráneas,seis su 
curse.les urbanas y agencias.Para el servicio de teltfgrafoe 
existe wia oficina central en la ciudad de Al\uascalientee; 
en las cabeceras Municipales de 0ALVILLO,Rinc6n de aomoe,
Coe!o y en el poblado de Caiiada Honda hay o!ici.nas que --
pre atan este servicio.La red de teltffonos se ha ampliado -
en todo el Bstado;en diciembre de 1981 se contaba con vein 
te mil lineas y cuarenta mil aparatoe.Aguascaliente s cuen
ta con trece radiodituaorasscinco con una potencia de 1000 
w. ,con una de 5 000,otra con 20 000 y las seis restantes -
tienen una potencia de 250 a 500 W.Se cuenta con un canal
cultural que tranmite desde la capital del Estado y traba 
ja unido a TRM;ademt'ls se posee una eetacidn retranamieora
que recibe le. señal de loe canales 2,5 y 13 del Distrito -
hderal .Hay tre e peri6dicos locale e:el Sol del Centro,el -
Heraldo y el Hidrocálido y servicio de TELEX. 
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ACTIVIDADES PrlIMARIAS 
Agricultura 

La zona agrícola más importante del Estado abarca los 
f,iuni cipios de Aguascaliente e,Je sds ioiar!a,Pabellón de Arte a 
ga y i!incón de !lomos.En cambio 1Joitl:o,Asientos0lepezalá y -
San Josd de Gracia no figuran en dicha zona por la escasez 
de lluvias.El caso de CALVILLO es diferente ,pues contando
con condiciones climatológicas adecuadas para la agricultu 
ra,no figuraba hasta nace poco entre loa Municipios Bgr!co 
las por la configuración de su superficie (cerros). En la -
actualidad,mediante el uso de terrazas F~ ha convertido en 
un gran productos de guoyaba y en menor escala de durazno
y aguacate. 

En el año de 1981,de les 184 559 nas. pare uso agr!co 
la,120 880 se dedicaron a cultivos de temporal y 63 697 e 
cultivos de riego. 

El lOJb de la superficie del EEtado es un lr~n cor. --
agricultura de riego ;el 26¡~ de agricultura de temporal ;wi-
41% corresponde a matorral ;un 6'/. a fore et el y 13;4 a pasti
zal natural.El 4Jb restante corresponde e áreas con obras -
de infraestructura urbana y otros usos. 

Le agricultura de riego se desarrolla en un 9li' en la 
región planicie orientel,destacdndose co1no el área princi
pal el Valle de Aguascalientes,que abarca el 81~ de la au
perficie irrigada en el Estado ;le sigue el Llano con un --
10~.En la regidn montañosa occidental sdlo exitJten áreas -
irrigadas de importancia en el VALLE DE CALVlLLO. 

En lo que se refiere a la agricultura de temporal, El 
Llano comprende el 55% de su área y el 42fo del total de la 
Entidad;e éste le sigue en importancia el Valle de Aguaeca 
lientee con un 25~ y la parte OCCIDENTAL con un 13~. 

Las áree!l de matorral predominan on la regidn OCCIDEN 
TAL abarcando el 48% de ella;en la oriental edlo el 35%.En 
le zona occidental existe prácticamente la totalidad de -
los recursos forestales del Estado y en ella destaca la -
parte norte que dispone del ó3i' de las áreas forestales -
clel Estado, 
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Las principale e superficies con pastizale a se locali
zan en la zona OCCIDE:NTAL,abarcando el 72'/. de las existen
te e en el Estado. 

Se observa entonce s,que la agricultura de riego predo 
mina en loa Municipios de Aguaacaliente s y CALVlLLO y la -
de ·temporal en el re ato de loe Municipio e. 

Loe principales cultivos de riego ecm;Guayaba,Vid,Du
razno,C!tricoa y Legumbree;loe de temporal ;Maíz,Frijol,Chi 
le,Alfalfa y sorgo. 

En cuanto a la tenencia de la tierra,en el Estado no
ee presentan presiones para la Jteforma Agraria debido,como 
alguna de eue caueas,a la baja densidad de población por -
kildme tro cuadrado, además de ser prácticamente un Estado -
joven.Las tierras en el miSD10,por su tipo de tenencia y -
uso se dividen en 1983 en: 

CUADRO No, 20 
AGUASCALIEllTES 

TIPO LIE PROPIEDAD Y USO DE LA ~IERRA 

DES'l'INO EJIDAL P,PROP. '.COTAL % 
has has has 

Agric. de R. 31 142 35 327 66 469 11.90 
Agric, de T. 72 140 45 950 118 090 21.13 
Agostadero 92 380 110 511 202 981 36.30 
Bosques 28 351 41 469 70 000 12.52 
Improductivas 27 770 73 680 101 450 18.15 

'!OTAL 251 783 307 117 558 900 100.00 

El ndmero total de pequefioe propietarios es de 23 428 
as!mi11110~0 pe campeainoe ejidatarios Slllllan un total de 
18 155.~ 

...19f FUEN'fE :Jlegietro pdblico de la propiedad y Secretar!a. -
de la reforma agraria. 
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PRINCIPALES CULTIVOS Fiit.i'HCCLAS 
UVA 

El cultivo de la Vid es i•emonta a la misna fundaci6n
del Estado;ruae,ya en forma fue en 1940 cue.ndo se crea el -
primer viñedo en El Milagro 1li!unicipio de Pabellón de Arte a 
ga, 

En la actualidai;l la Vid sigue siendo importante para
la economía de ese Municipio y del Estado en general;se -
cultiva tBD1bi~n en los Municipios de Jesús Mar!a,Aguasca-
lientes,ltincón de Romos y ~epezalá. 

La mayor parte de la producci6n e e utilizada por laa
industrias vitivinícola y las que elaboran jugos y concen
trados;otra parte se consume como fruta fresca o para la -
obtención de pasas. Su cultivo e industrialización propor-
ciona trabajo a millares de personas.Actualmente Agua-sea-
lientas ocupa el segundo lugar como productor de Uva;única 
mente lo supera Sonora. 

GUAYABA 
El cultivo de la Guayaba llamada criolla se conoce en 

el Municipio de CALVlLLO desde mediados del siglo XVII.Le.
variedad llamada "media china" se obtuvo más tarde por ~
proceso de selecci6n en la congregaci6n de Malpaso del mis 
mo Municipio, 

La extraordinaria demanda de este producto favoreci6-
su cultivo en otros Municipios y actualmente el valor de -
su cosecha supera al de la Vid.En 1983 se destinaron 
12 702 hectáreas a su cultivo.Aguascalientes ocupa el pri
mer lugar a nivel nacional como productor de Guayaba. 

WRAZNO 
A pe ser de las condiciones clirnatológi,cae adversas -

que se presentan en loe meses de invierno,el Durazno es -
otro frutal que abunda en el Estado y,al igual que J.a Gua
yaba,ee industrializa en la elaboraci6n de coneervas,jugos 
y ates, 

Loe principales productores de Durazno son los Munici 
pios de Aguascalientes,Jesds ~1a.r!a,Pabell6n de Arteaga,nin 
c6n de Hornos y San Jo~ de Gracia. 
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En 1978,el Estado ocr..pó el quinto lugar a nivel necio 
nal como productor de ésta fruta. 

CUADHO No. 21 
.AGUASCALIEN'US 

Pi!O.OOCCION AGHICOLA POH n:Ui\ICIPIO 

Aguase ali en tes 

Asientos 
CALVILLO 
Cosío 
Jesds María 

Prüiellón de A· 

:maíz ,frijol·,alfalfa,~bile ,vid ,guayaba 
durazno. · 

1ma!z, frijol, sorgo, chile ,vid 1legumbre s 
:ma!z,frijol,guayaba,aguacate,cítricos 
:ma!z,frijol 1ajo,chile,vid, 
:ma!z,frijol,alfalfa,cbile,vid,durazno 
legumbres. 

1maíz,frijol,alfalfa1sorgo,ajo,chile,
vid,durazno. 

Rincón de R. :ma!z,frijol,ajo,chile ,vid,durazno. 
San José de G, :ma!z,frijol,durazno,~uacate, 
Tepezalá 1ma!z,frijol,vid. 
FUEl{~E; SEP ,Aguascaliente e,mi e atado ,México ,1983 
Ganadería 

Sllg~n datos de la secretaría de Agricultura y Recur-
soe Hidráulicos,la cantidad de cabezas de ganado en 1981 -
era de 70 070 de productor de carne y 51 000 cabezas de -
pz·oductor de leche ,del cual ee obtenía wie producción de-
433 500 litros en promedio diario. 

El ganado vacuno que ea producido en el Estado se uti 
liza para consumo interno o se manda a otras Entidades pa
ra. ser engordado. Sólo sobrepasan en producción ganadera a 
Aguascalientes las Huastecas,Chihuahua y Tabasco,ya que en 
el Estado del centro e e concentrado el ganado proveniente
de Guanajuato 1Zacatecas,Jalisco 1Tamaulipas y llurango. 

El ganado porcino se concentra en loe Municipios de -
Aguasce.lientes,Asientos,Coe:!o,Jesds l.lar:!a,Pabellón de Ar-
teaga1Rincón de Romos y Tepezalá;segdn la SA.lli exist:!an en 
el Estado en 1981 43 450 cabezas de éste ganado, 

En cuanto a los equinoe,donde quedan comprendidos ca
ballos, burros y mulas, de acuerdo' con la Dirección Genera!
de Ganader:!a existen en el Estado 48 000 cabezas de éstas-
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especies,utilizándose en lo general para carga, trabajo y-
actividades recreativas. 

El Estado cuenta con dos.empacadoras,misnas que se 
surten de ganado equino de las entidades vacinas¡empacan -
cal· ne y exportan principalmente a Japón. 

Los censos de 1981 registrart>n la existencia en el Ea 
tado de 40 167 cabezas de ganado ovino y 43 300 de ¡;anado
caprino,formado en su mayor!a por animales corrientes al -
cuidado de familias.El primer tipo se localiza en los Muni 
cipioe de Aguascalientes y Asientos y el seeundo er. los de 
Aguascalientee,Asientos,CALVILLO,Cos!o y Tepezalá. 

La importancia de la avicultura la revela la existen
cia en el afio de 1981 de 250 000 gallinas ponedoras y 
2 400 000 pollos de engorda.Loe Municipios donde se de1Ja-
rrolla é eta actividad son Asuascaliente s,Pabell 6n de ·Arte a 
ga y Je sde Mar!a. 

Exi aten en el Estado aproximadamente 9 500 colmenas -
de ellas. un 60~ son del tipo moderno con una producción de 
50 a bO kilogramos de miel por aiio en dos cosechas;en las 
rdeticae,que equivalen al 40:' ee obtiene un rendimieuto de 
10 a 15 kilogramos de miel por col.mena al aho ;por lo tanto 
se considera une producción de más de 475 toneladas al afio 
El 957' de data produccidn se exporta a Aleu:am.a y el 5Jb -~ 
restante se consume en el Eetado¡loe apiarioe están ubica
dos en loe Hunicipioe de Aguascalientee,CALVILLO,Pabelldn
de Arteaga,ilincdn de Homoe,JetJds Mar!a y Cos!o. 

CUADHO No, 22 
AGUA3CALllfü'l&S 

ACTIVIDAD GANADEriA PvR :r!UNICIPIO 

Aguase alientes :b. de carne,b, de leche,porcino,ovino 
caprino,av!cola,ap!cola,equino. 

Asientos 

CALVILLO 

Coe!o 

:b. de carne ,b, de leche ,porcino,ovino 
caprino ,e c;uino. 

:b. de carne ,b. de leche ,caprino,ap!co 
la,equino, 

:porcino,caprino,ap!cola,equino 



Je sil.e Mar:!a 
Pabellón de A. 
Rincón de Jt, 

san José de G. 
TepezaU. 

57 

:b. de carne,porcino,ap:!cola,equino, 
:b. de lecne,porcino,av!cola,ep!cola. 
:b. de carna,b. de leche,porcino,ap:!co 
la,equino. 

:b, de leche. 
:porcino,caprino,equino, 

ACTIVIDADES SECUNDA.riIAS 
Industria 

La industrialización de Aguascaliente s se he basado -
fundamentalmente en el eprovecheuniento de las materias pri 
mae regionales,sobre todo de los productos egr:!coles y pe
cuarios y en la especialización de cieri;es actividades tra 
dicionale e.Cabe de atacarse los siguientes tipos de indua-
tria: 

---Empacadora de fruta 
---Distribuidora de productos agr:!colae 
---Pas.teurizadAOras 
---Empacadoras de carne 
---Vi tivin:!cola 
---Industrie del vestido 
---Metal-mecánica 
---Automotriz 
---Talle re e de ferronale e 
---Construcción 
---Extz·activa. 

Le industria no ha alcanzado un nivel alto de desarro 
llo¡sin embargo,se piede decir que las actividades prime-
ries y terciarias son las que aportan en su mayor parte el 
valor del producto interno bruto. 

Las actividades induetriale s que de atacan de las ante 
rformente citadas son: 

---Industrie elEtractiva de minerales 
~-~Industria manufacturera 
---Industrie me tal-mecánica 
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Industrie extractiva de minerales:el m~ero de indua
triae extractivas re pre sent6 el l. 6f. del total de e i:;table
cimientoe industria.les.La producci6n b1·uta total de las in 
dustrias extractivRs represent6 el 10. 3/. del total do lRe
actividades industriales. 

El olunicipio de Asientos cont'ribuy6 a la producci6n -
bruta total de la industria extractiva en lS[l con el 
94.li' del total de la producci6n con ec·lameute un esta\Jle
cimiento dedicado a la extracci6n y beneficio de 1ninerales 
no ferrosos.En el Municipio de Tepezalá la extracci6n de .., 
piedra caliza aportó el 58.8~ del total de las ren.uneracio 
nes en las actividades induetriales con s6lo tres estable
cimientos. 

El sector industrial 111anufacture1·0 se caracteriza por 
tener dentro de una miB!la clase de actividad indusLrial -
una mezcla de o stablecimientos que difieren en trunaüo ,pro
ducci6n,tecnolog!a,existiendo desde factorías :nodel'f1as has 
ta talleres erteeanales o familiares¡<!stos 11Himoo rerul-
tan muy dif!cil de evalua1· y calificar. 

Industria metal-mecánica (ferrocarriles nacionales):
la lilli teda expansión de las industrias dinámicas o be de ce
básicamente al comportamiento de la industria constructora 
de equipos de transporte que e stt!. re pre sentada caci en su 
totalidad por loe talleres de los fe1-rocerrile o ne.cionale s 
de i.\dxico ,dedicados a la reparac16n de coches y carros de 
.ferrocaJ.'ril de todo el sisteo.a del pe.!s, 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 
Salud 

Las instituciones que participan en la prestacidn de 
los servicios de salud son las siguientes: Secre terfa de Sa 
lubridad y Asistencia (s.s.),Instituto Mexicano del seguro 
Social (IMSS) ,Instituto de seguridad y Servicios Sociale i:r 
para los Trabajadores del Estado (ISSS'l!E) ,Centro de Desa-
rrollo Integral de ,la Familia ( Dll!) e instituciones priva
das. Aproximadamente se ten!an en 19f 3 475 mi dice e en el -
Estado. 
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El porcentaje de la población dere chónabien te fue en-
ese año de: 

llilSS 
ISSS'EE 
HOSPITAL UNIV. 

41'f. de la población total 
7% 
9'f. 

El Estado cuenta con 37 unidades :11é'dicas rurales 
IISS-COPLAMAR que ofrecen: 

---coneul ta externa 
---Asistencia farmacéutica 
---Atención materno infantil y planeación familiar 
---Educaci6n para la salud 
---Orientaci6n nutricional 
---Promoci6n del aaneemiento,inmunizacionee y control 

de enfermedades transnieiblee, 

Loe habi tente e beneficiados por e ate convenio repre-
sentan el Bo~ de la poblaci6n rural en el Estado. 

CUADHO No, 23 
AGUASCALIENTES 

NUXERO DE MEDICOS Y PERSONAL PARA!i!EDICO 
llEDICOS HABl'lAN'.CES POR MEDICO 

475 
PARAMEDICOS 

l 497 

Agua 

l 059 
HABI'EANTES PO!t PARA11!EDICO 

229 

Los problemas en el euminietro de agua que enfrenta-
el Estado son crecientes,ya que prácticemente no hay r!oe
y adem4s la temporada de lluvias es ruuy corta, por lo que -
se ha tenido que recurrir a la extracci6n del líquido del
subsuelo para cumplir con este eervicio,que en el medio ru 
ral principalmente todavía es deficiente, 

Drenaje 
De acuerdo con el censo de poblaci6n de 1970 ,de las -

33 806 viviendas ubi ce.da e en el .área urbana,el 7 6'/. de 
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ellas contaban con drenaje ;en cambio ,de las 18 916 casas-
rurales,s6lo el 6,5jb ten!an l!ste servicio,careciendo la -
gran mayor!e de loe beneficios de este sisteLla. 

La dificultad para introducir el drenaje en el l!lrea -
rural redice e scencialmente en lo disperso de las poblacio 
nea y en la falta de r!os para que• las aguas negras tengB.D 
cauce, 

Energía el,ctrica 
Aguescalientes es uno de loe pocos Estados de la 1iepd 

blice que,por su situeci6n geográfica,cuenta con une red -
ell!ctrica que beneficie a la meyor!a de aus poblaciones¡ -
es! lo demuestre el dl timo censo. De lee l 188 localidades
que integren le entidad ,mlis del 80¡lb tienen este erevicio. 

Educacidn 
Los indicadores sobre educacidn muestran que Aguasca

lientee ha logrado avances similares a los del pro:.nedio na 
cionel en cuanto e elfabetizacidn y educe.cidn blisica.As! ,
le tesa de alfebetiElllO de la poblacidn de 10 y más años y 
le de 15 años y mes sin instruccidn, se comparan favorable
mente con el promedio del pe!e (9.6 y ll.7i' frente a 15.l
y 14.0~ reepectivamente).No es! en las tasas de poblacidn
de 15 años y miie con primaria inccmpleta;de 6 a 14 afios -
que no asiste e la escuela y de 18 años y mlis sin enseñan
za media,donde presenta porcentajes superiores a l" media
nacionel (33,29 y 70~ del Estado contra 28,27 y 63~ del pe 
!s),Por nivel escolar,es en profesional medio donde se en
cuentra el !ndice m.10 bajo de alumnos por maestro,cl cual
esciende a nueve.La mayor co."!c~."l~rn~LS,1 1~ alwnnoe del ois 
tema educativo e stetal se regí et re en cduce.cidn nrir.iaria -
con una proporcidn del 57%,en'·con~rsste con p1·of~ si onal me. 
dio que tiene ur.a parücipacidn de 1. 2,-.,, 

Comercio 
Aguascalientes ha sabido aprovechar su situacidn geo

gráfica,as! como su magnífica red ferroviaria y de carrete 
rae para convertirse en un import'J.l1te centro de co:nerciali 
zEtcidn i·e;:.ionnl.(;ompra y vende productoe rio s6lo a los Es-
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tados circur.vecinos,sino alin a la capital de la hepliblica. 
En cuanto a las ex¡.ortacione s,éetas se hacen princi-

palmente de productos alimenticios,cobertores,ganado bovi
no y caballar, as! como hortalizas. 

CUADRO No.24 
AGUASCALIENl'ES 

COMEltCIALIDAD Y SU C1lIENl'ACION 
a) Destino principal de la producción 
b) Tipo de mercado 
c) llama industrial 

r.tUl>ICIPIO 

Aguascaliente s 

A<iientos 

CALVILLO 

Cos!o 

Je slis Mar!a 

Pabellón de A· 

ll:l.ucón de R. 

San José de G. 

tepezalá 

:regional,nacional,internacional:indus 
tria manufacturera:Distrito Federal,
illontez·rey ,Guadal ajara, l'SA 

:regional,agropecuaria:capital del Zs
tado ,ex tractiva, S. L. P. 

:regional ,nacional ¡fr·ut!cola: Ji strito
FederaJ. ,Guadnlajara,i1lonterre y y Cd ca 
pital del Estado:agropecuaria:capital 
estatal 

1regional:agropecuaria:ce.pital ctel es
tado, 

1regional:agro¡•ecuaria:capital del Ee
tado, 

:regional:agropecuaria:capital del Ee
tado,Estado de México ,r,!orelo·s ,Guerre
ro. 

:regional:agropecuaria:capital del Es
tado, 

:regional:agropecuaria:capital del Es
tado. 

:regional :minera: ~.L.P.: agopecuaria: ca 
pital del Estado. 

Ingresos y egresos brutos 
Los ingresos brutos e a.ta tales de Aguascaliente a re pre 
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eente.n el 0,9% del total de ingresos fiscales de las enti
dades federativas del país en 1984,con un total de doce -
mil millone e de pe sos (sin incluir el Di atrito Federal). -
Dentro de d stos,el rubro más importante fue el de las por
ticipacione s, que representaron el 56.4:~ de los ingresos es 
tatales totales.Por el lado de los egresos1A&uascalientee
de stin6 en 1984 el 39)'(. a inversión y el 24¡, a gasto co----
rriente, · 

A nivel municipal los ingresos ascendieron en 1964 a 
3 728 milloneo de pesos.Aguascalientes ebsorvió el 74.¡, de 
los mi!JUOB y registró ingresos por tlabitante relativB111ente 
altos (556 contra 518 del promedio estate.l)¡cnbe destacar
que San Josd de Gracia y :Cepezelá recibieron menos del 27"
del total. 

En relaci6n dol total de participaciones federales re 
cibidae por los Municipioe,Aguascelientes y CALVILLO absor 
vieron el 67% del total en 1984. 

Este ruuro es el. más importante dentro de los inere-
sos municipales,representando el 60¡(. de los miemos en pro
medio para 19e4, Incluso para casi todos los Municipios _,;. 
equivale a más del 9 3~. 

En cuanto al destino de la inversión p\1blica federal
en 1983,los sectores que recibieron mayor apoyo fueron: el 
industrial (31,i(,),comunicacionee y trensporteEJ (22fo),uesa-
rrollo social (14J') ;en 1984 ee observa un cambio en la com 
poeicidnlindustrial (40~),desra-rollo regional y ccoloefo -
(18;'),comunicaciones y transportes (15%) y desarrollo so-
cial (15~) .Las actividade e menos beneficiadas fueron la -
pe eca,el turiano y el abasto,con aportaciones menores al -
1.0~ 
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CALVILLO 

HISJ!ORIA 

El primer grupo sedentario que se localiza en la re-
gidn de Aguascaliente e es el que funda el sefiodo del Cae
c4n1que abarcó t8111bidn parte del Estado de Zacatecas.Otras 
tribus que se asentaron casi eimultáneemente fueron loe Za 
catecoe,Tecuexe s y Cuachichile s. 

El Caec4n fue un pueblo originado por la mezcla de la 
sangre de dos grupos fuerte s1el Náhuatl y el otom!. Pue en 
tiempos de la conquista1un duro obstáculo para la dominaci 
ón española. 

Enmedio del cont!nuo guerrear,loe conquistadores edi
ficaron algunas ciudades para proteger el caoino entre Za
cate cas y Mlfxico y aef asegurar el paso de los convoyes -
cargados de plata y otro e me tale e provenientes de aquel ri 
co mineral. 

As! nacid la Villa de Nuestra seaora de la Aeuncidn -
de las Aguaecelientee,el d!a 22 de octubre de l575¡en date 
lugar ya exist!a un pequefio poblado autdotono que fue mate 
riel.mente borrado. 

Al erigirse la Villa de Aguaeceliente s,en el misno ac 
to quedó fundada su juriadiccidn en Alceld!a !layor,depen-
diente del reino de la Nueva Gelicia.Y a partir del d!a 4 
de diciembre de 1786,con motivo de la expedicidn de la Or
denanza de Intendente e,la antigua elceld!a se tranoformd -
en eubdelegacidn de Intendencia. 

El 24 de abril de 1789,por disposición de la junta &l 
perior de Reel Hacienda1la Subdelegación de Aguaeoalientee 
peed a depender de Zaoatecas. 

Por decreto Federal del General Santa Ana,fechado el-
23 de mayo de 1835,Aguaecalientes se separó de Zacatecas,
recayendo en nombrB111iento de Gobernador en D. Pedro Gorc!a 
Ro;lna. 

El Jlunicip:l.o de Celvillo (Valle de llue;jdcar) fue fun
dado ofic:l.alllente con fecha 18 de noviembre del afio 1771 -
por Auto del sr. Dr. Don Manuel Coldn de Larreautegui ,li!ae s 
tro-Eecuela·a, Dignidad do la Santa Igle eia Catedral de Gua-
4~;jara11>xominador Sinodal .Provincial y ificBJ•io General -
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por el Ilmo. y ñevmo sr. Dr. Don í!ray Antonio Alcnlde ,Obis 
po de Yucatán y Electo de Guadalajara,Nue~·o iieino de la Ga 
licia. y León, 

Para la fundación del Valle de :.iuejd.car,hicieron dona 
ción de las tierraa Don José Calvillo,dueño de la Hacienda 
de San Nicolás y su e aposa Doña PaW.a Osornio ¡Don Fernando 
Mart!nez ,dueño en parcerfa de la hacienda ,!e S!lll José de -
Gracia¡ Don José Contreras y Don Domingo ·velazco ,dueno d1i -
la capilla de Ojo caliente, 

La construcción ·de su igle aia parroquial dió princi-
pio el d!a 12 de 1nayo de 1772,tocándole al sacerdote Da--
niel icuiz te1·min0r su edificación. 

La plaza principal del Valle de Hue j1foar (hoy Galvi-
llo) fue demarcada para su construcción de casas e part:Cr
del dfa 20 de diciembre del nii.o 1778 y la adquisición ·de -
lotes correspondió a José Tomás López de !iava,Juan ?élix -
rluiz y io!erfa Isabel Hosaura López de Nava plll'n formar la -
acera sur;a Josd Francisco López de Nnva,José DicniGio Ve
lazco y José de Loara para formar la acera norte;a Josd Vi 
cente Valenzuela,Teniente de Alcalde •ayor para formar la 
acera poniente y al Bacniller Joed Ge.bino López de Nava pa 
ra formar la r..cera oriente en lfnea del eitio de atinado a 
la parroquia. 

Como la fundación de dato pueblo la originó la erecci 
ón de su curato,el primer paso que se dió para lograr éste 
objetivo,f'ue el de acordar y oi·denar que se llevare. a la -
práctica el fraccionemien~o de la juri sdicci6n parroc¡uial
de '.fabasco,Zacatecae, eegd.n conste en el Auto respectivo -
que eirve de base para afirmar que esta determinación fue
lo que causó la creación de éste Munici¡-,io.El Auto fue for 
muledo en la ciudad de Guadalajara,el 18 de noviembre de -
1771. 

in el mismo mes de septie1nbre en que Hidalgo procla.'Dó 
la lndeponder.cia,el Cura calvillo hizo lo mis:no en lluejd-
car,por cuyo motivo el ~unicipio adopta el nombre de iete
ineu.rgente. 

Ya,el 26 de diciembre de 1848,le Villa de Calvillo,en 
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un principio Sen José del Valle de HuajlicerW fue elevado 
a la categor!a de Ciudad por el Decreto de la H. Cámara de 
Diputados del Estado de Zacatecar.. 

CUADHO No, 25 
CALVILLO 

CENSO DE LOCALIDADES Y DE POBLACION 
Al eer erigido el Municipio de Calvillo,con la fecha-

18 de noviembre de 1771,contaba con 25 localidadee,435 fa
milias y l 889 habitantee,coiao sigue: 

Hacienda de San Nicolás 
Hacienda de loe Mart!nez 
Ojo caliente y Colemos 
Tepezalilla 
R:!o de Gil 
Peña Colorada 
Palo Alto 
Ojocalientillo 
Mesa Grande 
Las Morse 
Barranca de Animas 
Hacienda de Santos 
Rodeo 
Pef1a Blanca 
Estancia de La Labor 
Hacienda de La Labor 
Medis Luna 
Jaltiche 
Salitre 
Salitrillo 
Ocote 

. ( contim1a) 

FAMILIAS HABITANTES 

21 
31 
49 
11 

9 
16 
16 

2 
3 

16 
31 
29 
29 
20 
14 
37 
20 

6 
13. 
22 
7 

27 
167 
203 

53 
49 
60 
61 
13 
12 
76 

112 
56 

100 
100 

58 
114 

90 
41 

214 
154 

32 

W En aiíos recientes,ee han localizado documentos de va-
lor hi stdrico Municipal donde ee nombra al Valle como de -
lluajdcar,razón por la cual no se ha llegado a un acuerdo -
oficial sobre el nombre original :Huejdce.r o Huajdcar. 
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FAMILIAS 

Vaquer!a 10 
Hacienda del ~áuz 20 
El Maguey 2 
Valle citos 1 
PUENTE :Gaceta Municipal ,Celvillo, sept, 

SITUACION GBOGRAFICA 

HABITANTES 

32 
89 
10 

5 
7 ,1976, semanario 

El Municipio de Celvillo se localiza en la parte su-
roe eta del Estado de Aguaecaliente e,limitando al norte con 
el Municipio de san Jolllf de Gracia y el Betedo de Zecate-
cns ;al eur con loe Estados de Jalisco y Zacatecae;al orien 
te cort loe Municipio e de Je Bl1e Mar!e y Aguaeceliente e· y al 
poniente con el Estado de Zacatecae. 

Cuenta con une extensión de 995,5 kildmetroe cuadra-
doe,que representan el 17.8% de la extensión total del Es
tado. 

CUADRO No,26 
CALVILLO 

LOCALIZACION 

i~~~:dn~~!:e lg;~ ~~: 
Altitud sobre el nivel del mar 1 l 630 metros 
PUBNTE::>PP,S!nteeie geográfica del Estado ae Agua11calien-
tes,198l. 

OROGRAFIA 

El Municipio pre eente tre e forma e cnrncter!sticae de
relieve :la primera,la mayor parte del Municipio,correepon
de a las zonas montañosas (cerro e) ,abarca el 601' de la su
perficie y está formada por rocas !gneas extru11ivas ácidas 
le segunaa,a la cual corresponde un 30~,es una zona semi-
plena que ee encuentre en la parte· central ael Municipio;-

. le tercera,les zonas plánes,ocupando pe quedes superficie e, 
se localiza en le parte norte y central,en un l~ de·.1a su 
perficie. 
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En las cartas editadas por el INEGI de la secretaría
de Programacidn y Presupuesto,se localizan los siguientes
tipoe i~~J!Uelo,con uno predominante,en combinacidn con -
otros.~ 

I Li toeol 
Lo Luv i eol dr ti co 
j,f Luvieol fdrrico 
Hb Peozem háplico 
we Planoeol eutrico 
He Hegosol eutrico 

. Be Cambisol eutrico 
Xh xeroeol háplico 
Je l'luvieol eutrico 

CUADRO No.27 
CALVILLO 

SUPERFICIE DE SUELOS DOMINAN'!ES2l' 
WRICA: 

LI'UCA: 

Xeroeoles 
Plano soles 
Castañozem 

llegosol111 
Cambieoles 
Luvisoles 
Lito solee 
Cestañozem 
Plano solee 

HEC'UHEAS 
1 417 
2 898 
2 126 

13 805 
2 761 
6 442 

50 618 
7 658 
4 307 

~Para mayor informaci6n,cons111 te se el anexo No. 1 
~ .ll!JE.N:i?E1r.lanua1 de estadfsticae básicas del Estado de 
Aguaecal.ientee,SPP,Coordinacidn general de los servicios -
nacional.es de estadfetica,geograf!a e informática,Mdxico,-
1982. 
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Las asociaciones localizadas son de la siguiente for-
1la: 

Lo + Lf + I 
2L 

I + Be + i'/e 
21 

Hh + we + Lo 
21 

Hh + I + lle 
21 

Hh + I + \Ve 
2L 

rle + Hh + Je 
21 

Re + Hh 
2L 

'Ne + Lo + I 
21 

We + Xh + Hh 
2D 

=Luvisol 6rtico a!laciaclo con Luvisol férri
co y Litosol,text4ra media (en los 30 cm -
superficiales de suelo)con fac.e Htica. 

"'1itosol con Carubisol uutrico ;¡ :tir..núsol cu 
trico, textura inedia, fase lHica. 

=Feazem náplico asociado con Planosol eutri 
co y Luvi.sol 6rtico,cluse textura! media,
Lftice. 

=Feozem náplico con Litosol y neeosol cutri 
co,textura medin,fase lítica (lecno rocoso 
entre 10 y 15 cm) 

=i?eozem náplico asociado con Litosol. y" .Pla
nosol eutrico,media,con fase lítica. 

=üegosol cutrico can 1"eozem náplico y Fluvi 
sol eutrico,clare te;:tural ,uedia,faf.'e líti 
ca. 

=1!egosol eutrico asociado a Fcozem háplico
media,1!tica. 

=Planosol eutrico con Luvisol drtico y I,ito 
sol,claoo mcdia,fase: lítica. 

=.l:'lanosol eutrico aAociado a Xcrofal hápli
co y Feozem hi\plico,media,faee ddri ce (Du
ripnm a menos de 50 cm dP. profundidad) 

Suelo dominante + suelo secunda.r·io 
Clase textura! y faoo 

HlfüiOLOGIA 

Los recursos h!dricos del llui:.icipio son básicamente -
los r!os:Le Labor,Ca!villo y Santos¡los arroyos de caudal
solamente en 4poca de lluvias:Ojo caliente,Los Huanchos, -
Las Cab1•as,Las !doras, Los Mezqui tillos y El :table ;las pre-
sas existentes son:La Codorniz,Ordeña Vieja,Feiia Blanca, -
Media Luna,!.ialpaso,Cerro Blenco,El Fajarito,El teray,Los -
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AVisoe,Los Alamitos,Ojo caJ.iente,Loe Adobes,Vázquez,Cebo-
lletas y La Adobera;loe bordos:Preea de Los Serna y Terre-

• ro de la Pre sa;el manantiaJ. de Ojocaliente y corrientes -
subterréneas de las que se extrae agua de J86 pozos exie-
tentes,260 para irrigacic5n y el resto para uso doméstico, 

CUAD;íO No.28 
CALVILLO 

PaESAS AJAS IMPORTAN'l'ES EN EL lllUNICIPIO_gg/ 
NOMBRE CAPACIDAD RIO/ ARROYO USO SUP.IRRIG, 

mill.m.cub, has. 

Media I.una 15.0 r,Calvillo riego 2 055 
Malpaso 6.1 a.Salate riego l 000 
La Codorniz 5,4 a.R.Verde riego 672 

.,. Peña Blanca 4,5 a.Tepozén riego 589 
Ordeña Vieja 4.0 a.Temazcal riego 430 
Cerro Blanco 0.75 a.cerro B. riego 150 
Ojo caliente 0.60 no diep. riego 40 

VEGETACION Y RECURSOS FORESTAI,ES 

Las zonas boscosas son relativamente e soasas en Aguas 
calientes;loe bosque e más abundantes son de encino ,aunque
tambidn existen masas de pino y encino.La zona en donde se 
localizan principalmente estos bosques,es en el noroeste -
de la Entidad.La importancia de éstos bosques templados,cu 
yo interlls comercial es relativamente bajo,se da mas bien
en el sentido de que éstas áreas arboladao garantizan una 
adecuada infiltracic5n del agua que ee precipita en lae zo
nas altas,as! como el abastecimiento que proporcionan los 
r!oe y arroyos que de all! bajan. 

Otros tipos de vegetacic5n que se encuentran en el Mu
nicipio son los matorrales y pastizales.Los primeros son -
abWldantea en combinacidn con nopales y otras cactáceas --

~FUENTE:S!nteeis geográfica de Aguascalientea,SPP,CGSNE 
GI ,198l 190pp. 
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del misno gtfnero y han sido aprovechados tradicionalmente
para la cole eta de frutos y como plantas forrajeras.En el 
caso de los pastizales,éstos poseen en general,un pote~ 
cial bajo o moderado para su aprovechamiento pecuario. 

CLIMA 

El clima predominante es sewicálido,~ con una tempe 
ratura media anual entre 18 y 22 C,regietrándoee la más al 
ta entre loe meses de meyo y agosto. 

El promedio de lluvia e e de óOO mm anuale s,regi strán
doee una precipitecidn diez veces mayor en el mes más hdme 
do que en el más seco.El Valle de Calvillo es el que tiene 
le mayor precipitación en el Estado. 

Para mayor detalle y en base a los datos de la Direc
ción general de geografía del territorio nacional,segdn el 
si ete~a de ~9.ppen, se localiZan principalmente tres tipos -
de climas.~ 

BS hw 

BS hw(w) 

C(w
0

)(w) 

:semiseco,con lluvias en verano,porcentaje
de lluvia invernal entre 5 y 10.2 

:5emiseco,con lluvias en verano,porcentaje
de lluvia invernal menos de 5 

:Templado, con porcentaje de lluvia invernal 
menor de 5 

~·Para mayor información sobre la vegetación,consdlteee
el anexo No, 2 
__gg'FUEJ.'¡TE:Gobierno del Estado,Comité de planeación para -
el desarrollo del Estado de Aguaecalientee,secretar!a de
planeacidn y desarrollo estatal,Plan estatal de desarrollo 
actualizacidn,1985-1986,1985. - - - - - - - - - - - - -
...1Jj I"UE1H'E:S!ntesis seográfica de Aguescalientes,SPP 



72 

Más detal~adam~ el sistema de clasificación de Kl)
ppen es como sigues 

BS hw 
B 

BS 
h 

" 

C(w )(w) 
e º 
Cw 

(w) 

:Son climas secos en loe que la evaporación 
exce4e a la precipitaci6n,por lo que deta
no es suficiente para alimentar corrientes 
de egua permanente e. 

: 5emiáridoe · 
:temperatura media anual superior a l8°c 
:i!lfgimen de lluvias de verano (por lo menos 
10 veces mayor cantidad de lluvia en el --
me e más nthnedo de la mitad caliente del -
año que en el mes más seco) 

:Climas templados m1medos con inviernos be
nignos. 

:Templado eubhthnedo con lluvias en verano -
(por lo menos 10 veces mayor cantidad de -
lluvia en el me e más hdmedo de la mitad ca 
liente dal año que en el mee más seco) 

:Repetir esta indicación ea por la existen-
cia de canícula en la temporada de lluvias 

En el Municipio,al igual que en el reato del Eetado,
la incidencia de heladas y granizadas se distribuye como -
sigue: 

HBLADAS 

En los climas semisecos,la incidencia. de heladas es -
de 10 a 80 d:!ae al año,siendo el rango de 20 a 40 d:!as el 
que se pre eenta con mayor incidencia dentro del Esta.do y - :/ 
que corresponde al per:!odo que va de noviembre a febrero.-
En enero se registran las máximas heladas, 

..1§1 FUENTE1Garc:la de Miranda E. •!Jl!!nE_e!! 2.e_c!_i!!!_a!o.J:,oG.:!!!,r3a 
ed. ,Mtl'xico,1980 ,ed, Garc:!a,125pp. 
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En loe climas templados al euroeete,la periodicidad -
de lee heladas e e de 20 a 60 días y se pre eentan durante -
loo me se e de noviembre ,diciembre ,enero y febrero, 

GHANIZADAS 

Aproximadamente un 801' del Eotado pre se::.tn una fre--
cuencia de granizadas en un rango de O e 2 días anuales en 
loe climas semieeco y templado.El 18i' de la Entidad tiene
une frecuencia de granizadas de 2 a 4 días al ano.Bn el 2~ 
reetante,el fen6meno es inapreciable.Lee granizadas no -
guardan un petr6n de comportamiento bien definido,aunque -
e et4n asociadas con perfodoo de precipi teci6n. Su máxima in 
cidencia se presenta en los meses de agosto y julio. 

POBLACION 

El Municipio de Calvillo hasta 1960 contaba con 37099 
habitantes,y en 1985 eran 45 512,cantidad que representaba 
el 7,13~ de le poblaci6n total del Estado,la cual tiene -
una taee de crecimiento promedio anual del .3.92~,menor al 
promedio 1970-1980 que fue de 4.11';el 49,35~ de loe< habi--· 
tantee son hombree y el resto son mujeres, 

La poblaci6n urbana ee encuentra básic!lll1ente en la ca 
becera municipel,con 17 292 habitantes y en la lo.calidad -
de Ojocaliente,agrupando en cir.junto 21 378 habitantes, -
que representen el 46.97~ de la población total ;el re 1Jto -
constituye la poblacidn rurel,di•tribuída en 112 localida
des, 

La densidad de poblaci6n del Municipio es de 45.72 ba 
bitantes por kil6metro cuadrado, 

"El X censo general de población de 1980,reporta que
el Municipio tiene 114 locelidadee,una que es la cabecera
municipal con más de 10 000 habitantee,otra con más de ---
2 500 habi tente s y cinco más de mas de l 000 habi tente s,lo 
que da290.ea de la dispersi6n de la poblaci6n en el Munici
pio,"~ 

_J!Ei FUENTE: CE PES, !_n.f.O!JD!!C!._6~ ~á,!!i E_a_ d!!,.l .Jrl!:!?!_ c:!:,n!_ o_ d~ QR;!_v!_ 
!_l.!!,, sector asentamientos hmnanos,Aguaecaliente s,1983 
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CUADRO No. 29 

CALVILLO 
POBLACION DE LAS PHINCIPALES LOCALIDADES DBL lolUNICIPIO...J2/ 
LOCALIDAD 1960 1970 1982 

CalVillo 5 733 7 376 13 470 
Oj oc aliente l 768 2 313 3 246 
Malpaso 1 043 l 300 l 616 
La Labor 944 1 242 1 617 
San Tadeo 804 969 1 658 
El Cuervero 651 625 1 607 
El Chiquihuitero 381 532 1 210 
Jaltiche de arriba 250 456 902 
Terrero de La Labor 326 472 711 
La Panadera 123 242 785 

CUADllO No. 30 
POBLACION TOTAL Y POR SEXO 
ANO HOMBRES MUJEHES TOTAL 

1970 12 280 11 898 24 178 
1980 18 348 18 751 37 099 

1970 1960 
TASA DE MOll1ALIDAD POR CADA 1 000 H. 9.9 5,7 
TASA DE NATALIDAD POR CADA 1 000 H. 54.2 45. 4 
TASA DE C•!ECIMlE~'.CO NATURAL 44.3 39 .2 

POBLACION ECONOMICAMENTE AC~IVA 

La población económicamente activa a nivel municipal
err tdrminos relativos es .de 29 .OJ/,,muy similar a la e et atal 
que es de 30.1%.En lo referente a la población ocupada,a -
nivel estatal es del 99,3~,mientras que en el Municipio de 
Calvillo es a razón del 99.6% 

_l9¡' FUENTE1Area de recolección e stad!stica del registro -
civil, Secretaría de planeación y desarrollo estatal,1983. 



75 

Dentro de las actividades que re al iza la población de 
socupada para sobrevivir,tenemos que ee ha dado una fuerte 
migración a otras entidades del pa!s (Jnl.D;.P,Michoacán y
Querétero) y otros emigran a los Estados Unidos de Nortea
mérica,en calidad de braceroe. 

A pesar de ello ,el Municipio 'pre sen ta un saldo migra
torio positivo,ya que absorve un mayor ndmero de población 
que la que expulsa. 

Ct:ef~IfEO 3l 
POBLACION ECONCj1ICAffiENJ!E ACTIVA_JJ¡ 

Edo. de Ags 

Calvillo 

Edo de Ags 
Calvillo 

Edo de Ags 
Calvillo 

SECTOll PltlMAHlO 

POBLACION ~ PEA ~ 
519 439 100 159 943 100 

37 099 7.14 10 787 6.74 

OCUPAOOS 
158 872 

10 741 

% 
99,3 
99.6 

DESOCUPADOS '/o 

l 071 0.1 
46 0.4 

TASA DE 
OCUPACION 

30.7 
29.0 

TASA DE 
!JESOCUPACION 

0.2 
0.1 

El Municipio no cuenta con una actividad agropecuaria 
muy desarrollada y diversificada,situación que en gran me
dida es debida al tipo de relieve que posee (cerros y lade 
rae en su mayoría con muy pocas zonas planas) y al mi sno -
tiempo, a la eecaaes de agua •. 

se observa que loe productos agropecuarios que ee ex
ploten actualmente en el Municipio eon:guayaba,meíz,frijol 
y le ganadería.La producción se deetina,edemáe de a la ca
pital del Estado,a las principales ciudades del país:Die-
trito Federal,Guadalajara,Monterrey y Puebla. 

_JY JIUENTE:X censo general de población y vivienda 1980,-
SPP. 
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CUADllO No, 32 

CALVILLO 
DISl!RIBUCION SECTORIAL DE LA PEA 1980 

TOTAL lO 787 100% 
Agricultura,ganaderfa 
caza,eilbicultura :¡ 
pesca 3 617 33,54 
Explotación de minas 
y canteras 17 0.16 
Industrie manufacturera 898 8. 32 
Electricidad 1gae 7 0.06 
Conetruccidn 412 3.82 
Comercio,re etaurante e 
:¡ hoteles 488 4,52 
Treneporte,almacenwniento 
y comunicacione e 269. 2.49 
Establecimientos financieros 
eegur•1e,inmue bles 485 4,50 
Actividade e insuficiente-
mente e epecificedee 4 526 4l.9ó 
De eocupedo e que no 
han trabajado 46 0,43 

El Municipio de Calvillo tiene una pobleción aproxima 
da de 40 mil habitantes de loe cualee,en lee actividades -
económicas que m'e nan sido afectadas por el desempleo son 
la fruticultura (cultivo de le guayaba) con 3 600 desocupa 
doe,le industria textil (talleres familiares) con 200 deso 
cupe.dos y otras actividades en donde loe desocupados asci
enden a 200, 

Como características significativas del personal de
socupado que permanece en el Municipio ,nos encontramos con 
que la población entre los 20 y 35 años de edad,95·.' de loe 
mimos eren los m4s afectados y del sexo femenino,un 5í& de 
los desempleados lo son entre los 18 y 30 años de edad,El
grado de inetruccidn se estima entre el primer y tercer -
grado de primaria¡deta mano de obre tampoco tiene califica 
ción alguna1en su mayoría son jornaleros c¡ue perciben ape
nas el salario mfnimo. 



77 

El suelo para uso agrícola se encuentra distribuido -
de la siguiente manera: 

En tierras de riego con siembras constantes se tienen 
aproximadamente 12 100 hectitreas;en tierras de temporal -
con siembras anual.es son, aproximadamente ,9 800 hectáreas. · 

La agricultura en la zona se concentra principalmente 
en el cultivo de la gua;yaba,quedendo en segundo tdrmino el 
cultivo de maiz y frijol. 

En la actividad pecuaria se emplean alrededor de 
62 478 hectáreaa,de las cuales 3 124 son para un uso inten 
sivo y 59 354 de uso extensivo.En 1983 se detectaron 6 691 
cabezas de ganado bovino (de doble propdsito y criollo en
su mayorfa), 3 339 cabezas de porcino y 1 062 de ganado ca
ballar ,proporcionando un total de 11 092 cabezas. 

Las condiciones ambientale a adversas para estas acti
vidades han originado su atraso.El ganado es mayoritaria-
mente bovino ,e xi atiendo además la apicultura er: todo el Mu 
nicipio, 

A la actividad íore atal e stdn de atinadas aproxime.da-
mente 17 216 hectáreas.Estas áreas se localizan en la Sie
rra Prfa y Del Laurel,exietiendo zonas boscosas de recrea
cidn y paisaje, 

CUADHO No, .13 
UALVILLO 

USO AC?UAL DEL &'UELO 
Los suelos son considerados como de mala calidad por

su poca profundidad,inclinacidn,pedregocidad,etc, 
USO HECTAREAS 

AG1lICOLA 
Riego 

Temporal 

PECUARIO 
Intensivo 

21 900 
12 100 

9 800 

62 478 
3 124 

:No se aprovechan totalmente e etas tie 
rras por la desigual distribución del 
98Ua y la poca precipitacidn, 

:Bajo rendimiento Je é etas tierras por 
la falta de agua y tdcnicas adecuadas 

:Condiciones ambientale e adversas, tra
yendo como consecuencia la falta de -
interds por incrementar la ganadería. 
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Extensivo 

FORES'rAL 
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HECTAltEAS 

59 354 :La falta de pastos ha originado una -
ganadería extensiva,con una producci
ón raquítica. 

17 216 :se tiene una política de conservación 
y veda,pero no hay suficiente vigilan 
cia para evitar la tala,princi~almen
te de leñadoras y ce.rboneros • ...2!I 

SECTOR SECUNDARIO 

El desarrollo de la Industrie: se ha presentado de una 
manera muy lenta, siendo la mayor!a de las empresas de este 
tipo a nivel de "empresa familiar" ,destacando de una mane
ra importante los talleres de bordado,confección y tejido
de punto ,e stimándoee que aproximadamente ,el 60~ de las fa
milias posee al menos una máquina para realizar cualquiera 
de éstas actividades. Sin embargo ,el 9 5% de dichas empresas 
se dedican a maquilar prendas a las industrif.s medianas y 
grandes ubicadas en la capital del Estado,la ciudad de Le
dn Guanajuato e inclusive del Distrito Federal. 

se cuenta en el .Municipio con 10 talleres de tamaño -
considerable para la elaboración de estructuras metálicas, 
las cuales además de elaborar art!culos de balconer!a,tie
nen otras líneas para fabricar tuber!as,tanques,impulsores 
y filtros para sistemas de riego por goteo y por aspersión 
tanques para almacenamiento de líquidos y carrocerías para 
camión. Durante los dl timos tres años, todos éstos tallare a
tienen saturada la capacidad instalada,como repercusión -
del fuerte crecimiento en las áreas de cultivo de guayabo. 

"Otra actividad que ser!a de mucha impo~tancia si ee
le impulsara sustancialmente es la "industrialización de -
frutas" principalmente de guayaba,debido a que es ln 11nica 
fruta que se produce en la región en grandes cantidades;se 
estima que se obtiene una producción promedio de 130 000 -

_:E/ FUEN'.l!E :Plan municipal <le de earrollo urbano de Calvillo 
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¿·-,~·¡ :\ 
SAUa 

fr,,!S 
DE LA 

toneladas anuales.En é' ate renglón se han realizado dos in
tentos para lograr industrializar dicha fruta;el primero -
de ellos fue en el año de 1968 mediante la construcción de 
una planta industrializadora de frutas con capacidad para
transformas 15 toneladas por turno de 8 horas¡sin embargo, 
deepué'e de transcurridos 15 años,'se ha observado que no ee 
obtuvo ningdn beJJeficio para el Municipio,ya que é'sta plan 
ta solamente trabaja un promedio de dos me ses al año ,utili 
zándo durante ese perfodo solamente el 55~ de su capacidad 
instalada;o sea que transforma dnicemente 500 toneladas, -
cantidad que representa solamente el 0,38~ de la producci
ón total del Municipio.El segundo intento se encuentra pa
rado ¡es la construcción de una nueva planta beneficiad~i:;¡¡
de gueyaba,la cual se comeJJzd a edificar desde 1982, 11-2.r 

La industria extractiva,a pesar de detectarse yacimi
entos importantes de Estafio,Cobre y Cinc,sdlo se concen-
tra sobre la explotación del Agata de Fuego en los 111 timos 
10 aiios;la producción anual se estima en tres to.aeladas --
11nicemente. 

~l Municipio de Calvillo contaba en 1981 con 113 eetn 
blecimientoe comerciales para satisfacer a su población, -
clasificados como sigue 185 tiendas de abarrote e que ocupan 
el miauo ndmero de personae;7 carnicerfas que son atendi-
des por 9 personas;4 farmacias atendidos por 6 personas¡ -
una gasolinerfa que es atendida por 4 personas;tambié'n cu
enta con 5 distribuidoras de materiales para construccidn
y é'stas son atendidas por 10 personae¡lO panaderfas que -
dan empleo a 32 personas y un sólo mercsdo,;;;n total son --
146 personas que atienden die.nos establecimientos. 

Para 1982 el Municipio contaba con tres molinos de -
nixtamal y seis tortillerfas;un rastro donde se eacri.fican 
porcinos,bovinos y aves y dos bodegas rurales CONASUPO con 
capacidad pare almacenar 350 tonaladas cada una. 

Por lo que respecta a la comercializacidn de la guaya 
be y otros productos que se dan en el Municipio ,el mercado 

_l}' FUEN'.CE:CEPES,Información básica del Municipio d,e Calvi 
llo,Aguascalien te s,1983 
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de mayor impprtancia es el Distrito Federal ,Guadelajara y
la ciudad de Aguascaliente s ¡la comercializaci6n la realiza 
CONASU!'O en 17',intermediarios en un 98¡1(. y los propios pro
ductora s el l~ restante, 

SEC'.rOR ·.CEHCIArlIO 

Comunicaciones 

La red carretera está constitu!da por la Federal No.-
70,que atrevieza el Municipio de oriente a poniente ;las ca 
rre te ras Estatale s,Calvillo-Ln Labor (18Jr.rn) ,Jal ti che de -
.Arriba-J.lederal No. 70 ()km) y if.alpaso-Ojoceliiente ()km) .Su 
infraestructura caminera vecinal es muy amplia,contando le 
mayoría de las comunidades ale jedas con caminos de mano de 
obra aceptables, 

El sistema de Telecomunicaciones en el Municipio esta 
integrado por Teldfonos,'.Celdgrafos,Correos,.fodio y '.Celevi
si6n, 

---Correos:tfste servicio se proprociona en Calvillo,
Ojocaliente ,Malpaso ,Palo Alto y La Labor, 

Taltf fonos1para 1983 se proporcionaba el servicio de -
larga distancia en Calvillo,Ojocaliente,Malpaso,La 
Labor y san '.Cadeo ;exi st!an 250 aparatos particula
re B en las dos primeras comunidades. 

'.Celdgrafo :opera exclusivamente en la cabecera munici
pal. 

La cabecera mWU.cipal cuenta con una Central de Auto
buses que presta se1-vicio a lfoeas foráneas y loceles,Hay
tambidn un servicio de taxis para el Municipio con 50 uni
dades, teniendo base sdlo en Calvillo y Oj ocaliente, 

El transporte de carga es un medio muy importante en
la regi6n por la11 actividades econdmicas de la poblacidn,
Exi ate un ndmero considerable de unidade e de carga de dife 
rentes capacidades,siendo en su mayor!a utilizadas para el 
traslado de frute (guayaba) e las p1·incipale s ciudades del 
pa!s, 
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Infraestructura y servicios urbanos 

En 1960 exiet:!an eu el Municipio 6 075 viviendas,can
una densidad de 6,1 habitantes por vivienda (36 9bl ocupan 
tes). Se registran 21 viviendas colectivas, con 138 ocupan-
te s. Ambos casos presentan un alto' índice de hacínamienta,
estimándase además que las condiciones de las mirr.1as,son -
las siguientes' 

---60-' en e atado aceptable 
---151' requieren mejoramiento 
---25~ están en condiciones precarias 

El servicio de agua potable esta inetalado en ei 80i/r
de las localidades del blunicipio ;de la poblaci6n total ,el-
47'/. es urbana y el 951' de dsta. cuenta con el eervicio,as:!
como el 70% del 53~ restante (poblaci6n rural). 

Cuentan con drenaje las poblaciones de Calvillo,Ojoca 
liente,Malpaso,La Labor,san •radeo,El cuervero,El Cniquihui 
tero,Jaltiche de Arl'iba,El Salitre y Presa de los Serna. 

El 95;4 de las localidades cuentan con energía ell!'ctri 
ca y alumbrado pdblico, 

En la cabecera municipal se concentra la mayor perte
del equipamiento urbano ,contando Calvillo con :E:scuelas pa
ra educecidn preescolar,primaria,secundaria y preparatoria 
un centro de Salud,mercado,bodega,conae:uper,cines y cancha 
deportiva.La mayor parte de las localidades cuentan con ee 
cuela primaria;escuelas secundarias se encuentran en Ojoca 
liente,Melpaso y La Labor.El 95?' de las poblaciones tienen 
canchas deportivas. 

En 1982 en el Municipio de Calvillo se atienden 9 lo
calidades que abarcan una poble.cidn de 38 086 nabitantea,
los cuale e son atendidos por 10 mddicos generalas y 4 pe-
sante s,dándose una releci6n de 0.29 mddicos por cada 1 000 
nnbitantee,mucho menor a la media Estatal que es de 0.98 -
mddicos por cada l 000 nabitantes y 0.27 camas por igual -
cantidad de poblaci6n, 

Los centros de salud que hay en el Municipio son e, -
de loe cuales 5 son del IMSS,una clínica del rs~s·rE y 2 de 
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la SS, se proprociona servicio de consulta en las comunida
des de Calvillo,Ojocaliente ,Mal.paso,La Labor,Jal ti che de -
Arriba y Presa de Los serna.El servicio asistencial se --
pre eta en las comunidades de J al ti che ,'.Cerrero de La Labor, 
Presa de los Colonos y Colomos. 

CUADRO No, 34 
CALVILLO 

INGUESOS BltUTOS MUNICIPALES 1980 y 1984.J.i/ 
(miles de pesos corrientes) 

1980 
INGRESOS .,. ING.BUU·ro 
BRUTOS PER-CAP 

TOTAL E, 270 005.0 100.0 518.27 

1984 

TOTAL E.3 728 057.l 100.0 

MPIO: 1980 
INGllESOS <¡{. ING, BRUTO 
BRUTOS PER-CAP 

Ague se. 200 396.5 74.2 555, 70 
Calvillo 12 379,0 4,5 332,70 

li\PIO: 1984 

Aguase. 2 760 550,3 74.0 
Ceü.villo 196 584.3 5.2 

CUADRO No, 35 
PAtt'.cICIPACIONES FEDERALES POll lfüNICIPIO 1980 y 1984 

1980 
PA.liTICIPACIONES ~ PARTICIPACIONES ~ 
FEDEltALES FEDEltALES 

TOTAL 55 278,5 100.0 2 234 b34.7 100.0 
( contin\ia) 
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Aguaecele. 
Celvillo 

l984. 
PAli'UCIPACIONES 
PBUERALBS 

l 305 077.0 
l89 880.7 

CUADRO No.)6 
PAB'J!ICIPACION COMO POHCEN'UJE DR LOS INGHEOOS BRUTOS 

1980 1984 

'Wl!AL E .00, 20.47 

MPIO: 
Aguaacale. 20.12 47,28 
Celvillo no diep. 96.59 
PUENTB 1INEGI ,!S!!_a..!l,c,!1!..•!!t!!!,cuaaerno ae informaci6n para -
la plBI1eaci6n,Mlxico,l9Bb,192p. 

_:JI/ PUENH 1INEGI •A8l!B,!C,!l!•~tu1 cua'1erno de informaci6n pa 
ra la planeacidn,M•xico,1986,19lp. 
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LA GUAYABA 
EN CALVILLO 

INfBOWCCION 
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De11pu•11 ae 11aber aescrito en cap!tuloa anteriores la
probl1114tica en la que • aesarrolla la fruticultura en el 
Di.val naoional,la pollicidn que ocupa la guayaba dentro ae
•eta 1 la ubioacidn de la zona proeluctora,qu• ea la da e.,.. 
tudio,ae! COlllO mus caractarfeticae y partioipacidn elentro
ela la aoon0111fa elel Bstado en que ee de aenvualve ,as nace aa
rio mostrar la forma ele da8Bmpaf!.ar el proceso de produc--
oidn 1 coaercializaoidn de la guayaba in citu para vialUll
brllZ' loe elamentoa concretos que preeantan un funcion&1Dien 
to deficiente con la finalidad ele qua en capitulo& posta-
rioree • plantean eolucionae qua reaunaan en mejoras para 
loe productore 11 y agente e participante e en •l proceso. 

"La s•noia elal problema· as identificar aquellos fac
torae que limitan generalmente el crecimiento aa la
produocidn 1 definir la combinacidn ae lnaumos que -
ofrecer4 grande e rendiaientoe en condiciones ele pro
duooidn 1 productiviaad crecientee.Aunque loa 11Upues 
toe ¡enera1111 pueden •r ele algdn valor como gufa pa 
ra la inve etigacidn y anili e1 s,no hay sustituto ele -
loa eetudioe a nivel de la granja efectuaelos en so-
nas repreaentatíivae ele Gi1'erentes tipos ae situacio
nes agrariae que e:ii:iaten en una regidn o pa!s.Talee
eetudios son necesarios para aeterminar la naturale
za de las combinaciones preeantee de insumos 1 rendi 
mientos,ae! como las formas en que las deciaiones y
pr4ct1cae e1'icacee al nivel de la granja ee hallari~7 
obataculisaaoa por falta de insumos esencial••·"~ 

~l'UENH1Plores B. •Rl'.!!B!:.rg,lJ:.o_~r!_C!!,l~,"El papel aa la -
88ricultura en el desarrollo econdmico",!ICE,Mdxico,1979, -
42p. 
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GUAYABA 

Este frute es originaria de la AJDclrica Central,dedu-
ciclndoee lo anterior por naber sido localizadas en un área 
que va aeede illclxico al Perd,la ma1or cantiaad cie varieda-
aee.cie guafaba.En nuestro pa!e ere: conocida por loe azte-
cae ae ede tiempo e remotoe,llam4naola xalcocotl ,proaucto -
que llamó la atención ae loe conquietaaoree por sus carac
ter!eticae,principalmente de sabor 1 olor;ee encuentra -
prácticemeute naturalizaaa en toaae lea regione a tropica-
le e y eubtropicale e, 

Loe e epaúole s la llevaron a Europa alrededor rte l ai'lo-
152ó,aeearrol14ndola pobremente en Eepafia y Francia.De an! 
se intr.:idujo a todo el Asia t.ropical. 

BOTANICA 

Esta fruta pertenece a la familia de le.e Mirtáceas, -
que es una de lee más ricas en gclneroe,especies 1 varieda
dee,abarcando climas templadoe,aubtropicalee 1 tropicnles, 

Dentro de aeta familia existen aproxi111aáame11te 60 glf
neroe 1 mee de 2 000 e epecie e (aunque no todo e loe glfneros 
poeeen especies de frutos comestiblee).Algunos integrantes 
de e eta f11111ilia son :el Eugenia,el Myrcaria,el :;ysygium ,el
Britos,el Marlierea,el Peidiopeie y el l'Bidium. 

El glfnero Psidium,el cual es áe nuestro interlfs,pre-
eenta unas 2.30 eepeciee aproximaaa111ente,de las cuales se -
han identificado alreaedor de 25 que son frutales producto 
res de guayaba y,por ejemplo,del Peidium guajaba se ha ex
perimentado con alreaedor de lóO tipos cor;\9lloe distintos; 
de los Psidiwn aeetacan los siguientes:~ 

· ---Peidium guajaba guayaba dulce 
---Peidium guayava guayaba dulce 
---Peidium friedricnetnalianwn guayabo agrio 
---Peidium molle guayabo agrio 
---Psiaium snrtorianum guayabito ae tinta 
---Peidium guianensis guayabo agrio 

Xl9'Pare. mayor información,consl1ltese el Capítulo I,Bparte 
do:texonom!e de la guayaba, 
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MORFO LOGIA 

Es un arbusto o árbol pequeño que alcanza hasta nueve 
metros de altura y treinta cent!metros de grosor en tallo, 
el cual muchas veces se presenta como agrupación de tallos 
Ramas y tallos presentan una consistencia leñosa y flexi-
ble ;posee un follaje abundante, 

El sistema radicular es fuerte,presentando buen desa
rrollo,remificaci6n y poder de penetraci6n,motivo por .el -
cual la planta se desarrolla bien sobre casi todos los ti
pos de suelo.El fruto es variable,globoso,ovoide o pirifor 
me,de 4 a 12 cm de diámetro,cuyo exocarpio es de color ver 
de pálido o amarillo brillante y mesocarpio pulposo de es
pesor variable,blanco,amarillo,rosado o rojo;normalmente -
presenta células pétreas y las semillas,numer.osas,se encu
entran dispersas en la pulpa, tienen un color amarillo,con
sistsncia 6sea,forma uniforme y embrión curvado.El fruto -
es muy variable en tamaño y sabor,desde dulce a ácido, sien 
do una carac.ter!stica fundamental su olor penetrante, que -
es mas marcado en unas variedades que en otras. 

ANALISIS BROMATOLOGICO 

El análisis de una muestra de 100 gramos realizado --
por el Instituto Nacional de Nutrici6n,mostr6 que la guaya 
ba fresca guarda la siguiente ccmposici6n: 

Calor!as 52 
Proteínas 1.1 gr 
Grasas 0.6 gr 
Hidratos de c. 12.0 gr 
Calcio 33.0 mg 
Fósforo 39,0 mg 
Hierro 0,74 mg 
Rivoflavina 0.04 rug 
Acido ascdrbico 150.0 mg 
Ti amina 0,05 mg 
Niacina 1.2 mg 
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CUADRO No. 37 
COMPOSICION DB LA GUAYABA 

~SfANCIA POl!CIEN'rO 

Agua 
Protefna 
Gra11a 
Ara1cares 
Carbohidrato a 
Fibras 
Ceniitas 
Acido tdnico 

77.0 
0.9·5 
0.45 
B.85 
2.75 
8.15 
0.90 
0,95 

CONTENIDO DE VITAMINAS POR PRl1fO EN LA GUAYABA 
VITAMINA UNIDADES mg 

200 
40 

300 
35 

PUENTE :Martfnez QUevedo Joftl V. ,,?r~t!.CJ!.1!11!'.a.._llini etario de 
educacidn ,Cuba, 2a,ed, ,1983.16l-l62pp. 

VARIEDADES QUE :;E CULTIVAN BN 
EL IUNICIPIO DE CALVILLO 

Como ya se ha mencionado en el Capitulo II ,la varia-
dad criolla es conocia.a en el Municipio aeede el Bigl.o -
XVII,llegdndose despuf!s por un proceso ae 11&lecci6n a obte 
ner la variedad "media c.bina",eiendo esta la•'• aceptaa.a
por los con11U1Didoree a.abido al eabor,olor,coloracidn,reeie 
tencia y tamaño qua alcanza. 

AGENTE:; CLIMATICOS 

El Municipio posee un microclilla que en lo general re 
eulta bendfico para el desarrollo ae la guayaba.La. configu 
ración de la micro región sirve aa prote~oidn a las planta 

~ .. " 
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cionee,ya que al eer un Valle!JY (aunque con muy poco eue 
lo totalmente plano)rodeado por pequenos cerros,casi cerra 
uo,evita que la incidencia de heladas al ~a as¡ror que 
por ejemplo,en el Ve.lle de Aguescalientes. 

Lee f~&PiZadaB ee pre eentan en menor incidencia. en el 
Municipio~ ,pero adn aef llegan a causar estragos a la -
produccidn y follaje ,gn el fruto el granizo causa lesiones 
que,por un proceso de reacci6n y protecci6n del Arbol,son
cicatrizadae¡de eeta mnnera el fruto presenta formacionee
parecidae a costras que le dan una apariencia y sabor aeea 
grada ble e. Cuando el granizo ee pre sen ta en la etapa de flo 
raoi6n o crecimiento del fruto ,d atoe caen del Arbolo 

La escaeH de lluvias crea problemas a aquellos pro-
ductores beneficiarios de las preeas,ya que si en lee mie
mae exi ate relativamente poca agua,la cantidad de riego -
que ee repartirá a cao.a 11.erechohabiente eerd reducida,te-
nieno.o esto repercueione11 en el desarrollo de loe frutos y 
tiempos o.e maduraci6n.si a esto ee auna una alta ineola--
ci6n,que para eer contrarrestada requiere del aumento en -
la cantidad de riegos en la plantacidn,que al no realizar
se ,deterioran adn mde la rentabilidad de la .ni1111a. 

La importancia que llega a adquirir un microclima ee
mue etra con el caso de dos zonas productoras de guayaba -
contfguas:Calvillo Aguaecalientes (que abarca ya parte de
Jalpa Zacatecea) y Apozol Zacateca.a.En la eegunae. r:ona pro 
ductora,la fruta presenta caracterfaticae que demeritan eu 
aceptacidn 1 

IIJis. considera como tal al presentar uno de loa requiei
toe funde.mentale e para ello seer atravezado por un rfo. 
!lVEl afecto perjudicial da lae .belaaae ee presente cuan
do la temperatura del aire de eciende a valore e inferiore e
a cero gradoe centfgraao11;ee entonces cuando la lucha por
igualar la temperatura del aire y las plantas (Arbole e) -
trae COlllO con•cuencia el estalle.miento de lae cdlulas ve
getal• s 1,por lo tanto, eu muerte, 
mconsdlteae el Capitulo Ill,apartado1heladae 'I graniza
aa11 
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---La guayaba es mae perecedera. 
---La coloraci6n exterior es mas pálida y verdosa. 
---Requiere mae cuidados al ser traneportada,ya que -

de lo contrario,surgen ma,vugonee que obscurecen rA 
piaamente. 

Loe productores de Calvillo atribuyen estas caracte-
r!sticae el clima,ya que resulta mas extremoso en la regi-
6n de Apozol,Zacatecas. 

PACTORE~ EDAPICO~ 

En Mdxico no existen estudios profundos sobre loe me
jores euelos para el desarrollo del producto,a pesar de -
ello,ee han encontrado ciertoe aepectoe de los mianos que
influyen favorablemente en la productividad del guayabo;ds 
tos BBrAn mencionados mae adelante,por lo pronto,darernoe -
las caracter!sticas de aquellos suelos en donde se deearro 
lle la mayor producci6n del pa!s y que aan el producto sus 
cuelidade s. 

Loe suelos predominante e en la regi6n, te.nto en me 1!!8-

tae como en planicies o laderas,preeentan· un alto !ndice -
de pedregocidad;eaem4s que abunden las zonas en donde el -
Tepetate ae encuentra i.P.!ICCe cenUmetroe de la euperficie 
o inclueive aflorando.~ 

Las caracter!eticae de fuerza y resistencia radicular 
del guayabo,hacen posible la utilizaci6n de e etas tierrae; 
la rusticidad de la planta facilita su desarrollo en una -
gran variedad ae tipos de l!IUeloe,mae el contenido de ele-
mentoe de loe mimos tie~epercueionee en el deearrollo
Y calidad de loe frutos. 

Loe suelos concernie.q,~J! a nuestro tema,tienen las si 
guientee caracter!eticas1~ 

fil Para mayor informaci6n,consdlte se el Cap!tulo III ,apar 
taao:sueloe y anexo No, l 
M}' Conaul tar Cap!tulo I'l ,apartado: factora e ectAficoe 
~ PUENTE:Basada en:Cadena Plfree Campos Roberto,et al, -
~l!!.D-ª!. g_e ~a!:,r.2,l!_o_u!:_b,!Jl.2,o!B~, _:;!!.P.:. !!_e _A¡r.2,n,:_ l. !,e l•.1.X!.c2-
le J!.8.!:,oE,l1!.• ,IPN,Tesie y otros textos. 
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Regosol eutrico: 
suelo formado por material suelto --dunas, cenizas vol 

cánicas,etc,-- frecuentemente somero y pedregoso que no 
pre eenta capas di atintas y es de fertilidad variable, 

Fe ozem hápli co: 
Se encuentra en todos los sistemas de topoformas y se 

caracteriza por presentar una capa superficial obacura,oue 
ve y rica en materia orgánica y nutrientea,de fertilidad -
moderada a alta. 

Fluvisol eutrico: 
Suelo formado por 01aterial transportado por el agua,

que no tiene estructura y sólo presenta capas alternas de
arena,arcilla o grava,que pueden ser profundas o aomeras,
arenosas o arcillosas y fértiles o infértiles dependiendo
del material parental y el clima. 

Lito sol: 
El litosol es un suelo de distribución em¿lia que re

encuentra ell todos loa climas y con muy diferentes tipos -
de vegetación¡son suelos sin desarrollo con profundidad me 
nor de 10 cm¡tiene características muy variables segdn el
material que lo forma.Su auceptibilidad a la erosión depen 
de de la zona donde se encuentre,pudiendo ser desde modera 
da a alta. 

Luviaol 1 

Los luviaolea tienen acumulación de arcilla en el sub 
suelo,son de zonas templadas o tropicales lluvioaas;eu ve
getación natural es de selva o bosque ,son rojos o claros,
moderadrunente ácidos, son suelos de suceptibilidad alta a -
la erosión, 

Cambisol: 
Es un suelo joven,poco des!U'rollado,de cualquier tipo 

de vegetación.En la superficie tiene una capa con terrones 
que pre sen tan un cembio con respecto aJ. tipo de roca· subya 
cente,con alguna acwnulación de nrcillA,c13lcio,etc,sucepti 
bilidad a la erosión de moderada a al ta. 
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FA::>E FI::;ICA Ll'HCA 

::;on ce.racter!eticae físicas del terreno que impiden o 
limitan el uso BBrfcola del suelo o el empleo de maquina-
ria 118rícola. se pre eenta a profundidade e variable e siempre 
menores de un metro. 

El panorama fisiográfico no es emplio,ein embargo la
litologfe. constitufcie por areniscas,rocae ígneas axtrusi-
vae,ácidas,aluvión,tobae,brechas volcánicae,regolita,baeal 
to-conglomerado e ignibritae 'I loe climas que ee presentan 
determinan la existencia ae estos tipos de suelo. 

VlVEli.Oti 

En la zona de estudio se localizan gran cantidad de -
viveros de índole particular.En estos se realiza solo una
eelecci6n empírica de las plantas (arbolitoe).Lee leboreE.>
culturalae que se practican en ellos son muy generalee,ado 
leciendo de cuid!ldoe técnicos y fitoeanitarioe importantes 
ya que ,por e jernplo ,varias inetal acione e de viveros ee en-
cuentran colindlilldO con huertas da guayabo que pre sen tan -
gran aeecuido.Otro problema se presenta cuando se comercia 
con plantas obtaniaae en huertas sin ningún control sobre
lae ce.racterf eticae del fruto qua ee obtendrá. Todo e eto en 
lo futuro crea problemas en le.e pl~ionee,aonde ee cose 
chará una he terogeneiciad de frutos. 

''La planta es propagada vegetativamente mediante hi-
jueloe de ra!z provenientee de plantas de dudosa calidaa y 
sanidad. Como cense cuencia de e ete tipo de propagación ,e e -
coml1n encont¡f? una gran diversidad de árbole e en una mi &

me huerta. n..!i!ii 

fil Véeee la simili iud de e eta información re ca bada en la
zona con la proporcionada en el ditJ8n6etico frut!cola na-
cional ,Cepf tulo l,epartado:rendimiento medio frutícola. 
ill PUENTE 1CEPES,¡n.f.o~!.Ci:.óa E.á.2!_c!l !!_e!. l:!.U!!.iE,i,ai,2. !!,e _C~!.i 
gg,, ee c tor primario, Aguaecalie nte e, 198 .3 
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PLAMACION 
Preparación del terreno 

Beta labor comienza con el de1111onte y eliminación de
la vegetación exiat•nte,tarea que se realiza eimult4neamen 
te con la de retirar las piedras que puedan resultar un -
obat,culo para la plantacidn.Bl porcentaje de piedras reti 
raClae resulta mflliao en comparación con las existentes en
el terreno 1 son aprovechadas para rormar en muchos de loe 
caeos loa linde roe de la huerta, tombidn para dar rorma a -
·las piletas qu• rodean a cada érbol y que senirtln de con
tenedora e del agua de riego.Cuando el terreno pre eenta una 

_inclinación tal que requiera de la implementación de terra 
aae,,etae aon hechas J rerorzadae con las mimas piedras. 

Existen dos tipos principales de terrenos,claeifica-
doa en baee a la ticicuUad para llevar a cabo la planta--
ción :. · 

---.&.quellos donde la tierra no presenta problemas lle
ruerte pedregocidad que iapiaa la perroracidn para 
el plantado,aClea's de que aunque existan piellrae,
'stas no sean de gran taaiio. 

---son loe terrenos que,o presentan piellras grandes y 
p•eadas,o la capa Cle !•petate (material ooneolida
do) • encuentra casi en la llllpertici• ;•n este dl
timo caao 1es necesario perrorar alrededor de un me 
tro cdbico 1 posteriormente llenarlo de tierra flfr 
til .Beta labor requiere de ruerte e invereione e 1 -
tiempo. 

Para comenzar a crear una plantacidn,es necesario con 
tar con el sWllinietro Cle a&Yllo8eneralmente de un pozo equi 
pado con motor eldctrico.&!14' 

¡g;;¡ Anteriormente se poafa utilizar motore e Cle Die eel ;ouls, 
con el incremento •n los costos del combustible ,relllllta ca 
e1 inoosteable en la actualidad ,además de que al proporcio 
nar menor presión y agua,el tiempo de riego aumenta consi
derablemente. 
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'rECNICAi:i DE FLAi«rAClON 

El proceso utilizado mayoritaria.'llente para llevar a -
cabo una plantacidn es el llai11ado de "hilera simple" ,mane
jado en forma emp!rica;la distancia eatre árboles es de un 
rango intermedio,predominando aquellas plantaciones donde
ee maneja la máxima distancia entre árboles,SxiEten ;-lenta 
ciones (muy pocas)en las que se maneja la distancia m!nimu 
() x 4 metros) compensMdose con podas cont!nuas;en otrae
lae distancias llegan naste. los 6 1Jetros,donda las podas -
son muy esporádicas. 

se pueden observar plantaciones en las que se ha uti
lizado el sistema de 11 tree bolillo" y otras,que debido e -
las caracter! sticas irreeulare s del terreno, se han planta
do sin un orden determinado. 

LABORES CUL·J!UH.ALES 

El guayabo por su naturaleza es muy r11stico y noble -
pues con las mínimas prácticas de cultivo se obtienen cose 
chas aceptablee,por lo que se ha explotado mediante 1;t!cni
cae tradicionales de la regi6n,que en mucnoe caeos own ina 
decuadae, 

MALEZAS 
Esta labor ea muy esport\dica en las huertae¡se deja -

que ere sean zacate e o malezas pequeñas, siempre y cuando no 
adquieran un gx·an tamaño que represente un conswno fuerte
de agua o que impidan a los cortadores llevar a cabo su -
trabajo.As! ,exi ate una gran cantidad de a.l'Vence s cuya ca-
racter!stice. principal ea que son de zonas áridaa,como loe 
abrojos, 

dlEGO 
Bl riego ee proporcionado tanto por lae presas de la

zona como por los po•os que son perforados por particula-
re a en carácter individual o en sociedad.La capacidad máxi 
ma de sustraccidn permitido. por la :>ecre tar!a de ¡\gricultu 
rn y i\ecursos !lodráulicos es de seis pul¡;adas de presión,-
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oon un promedio de ciooe horae meneualee por hectárea. 
Bl si etea1a de riego m41l utilizado e e el de "e.Bua roda 

da"a travlfs de canales 'I por gravedad,en la a1ayor!a de loe 
caeos para inundar loe cajete e que captan el agua para ca
da '1'bol, se llega a observar en un porcentaje menor de -
buertae el aieteaa de riego por goteo el cual,adem4e de -
•r auy coetoeo,no ee m.uy aceptado por loll productores,Bl
riego por aeperei6n e e todav!a menos uaial que el anterior 
::¡e he.n presentado ocasiones especiales en le.e qye ha eido
necesario recurrir al riego por pipas y botee,al llegar el 
nivel de las pre eas a un lfm.i te cie re serva de epulf e de va-
rioe af1os de m.alos temporales. 

"La 111a7orfa de las plantacione e son menore e de 15 
aftoe ;y requieren de riego,ya que la escasa precipitación -
pluvial re eul ta insuficiente .Gran parte de la superficie -
se riega bajo un eistema de gravedad y el agua es propor-
cionlllla por 15 presas o vaeoe de almacenamiento de diferen 
tes capac1ua<1ee y aproximadamente 150 POl!í9fl profundos,loe
cuales riegan un 75~ de la superficie."~ 

Esta actividad que es llevaaa a cabo por muy pocos -
productores es de suma illlportanoia para el incremento de -
los rendi11ientoe;lo11 caeoe en que ee recurre a ella son ae 
u.na manera rdetica y loe m'e frecuentes son1 

---cuando le.e re.me.e del '1'bol 1111 han encontrado con -
las de otros. 

---cuando el r11111aje _es muy denso y dificulta las le.bo 
ree de corte,principala1ente, 

---Al localizarse ramas enferme.e o que bradae. 
---La poc1a para mejorar le. producción ee m!nime.,reali 

1:1lnc1ose en tal caeo, e6lo un pequeño de apunte ,por -
lo que resulta poco efectiva. 

~ PU.BNTE :CEPBS, !n!0!,111,!C!,d!!, !!,4,!i 2,a_ á!!.l _M)!ll.!, cv!_o _d!_ 2.e! V!, 
!.li, .. ctor primario,Aguaecalientee,1983. 
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La utilizaci6n dE: cicatrizantesª"' casi nula,quodando 
los cortes expues~os n inscctoo u otros agentes perjudicia 
les al érhol,co:no los nongos. 

El sistema para mejorar la producci6n con inje rtos·,e s 
casi desconocido e inaplicado, a pe sur de que haY muchos ár 
bolee suceptibles de mejore. 

FERrILl ZACION 

Aproximade:nente el 20~ de la superficie no se fertili 
za ;de la cantidad restante ,más de la mitad lo hace con abo 
no orgMico y el resto utiliza fertilizm;tes iuort;Á.nicos o 
11 qu!micos" como son llamados en la ::ona. 

liaste. hace diez aiios aproximadamente ,la fruta y huer
tas del Mur.icipio se caracterizaban por la inexister.<:i:i. de 
plagas y enfermedades que las afect~on.:l inadccu!'ldo :nane 
·jo fitosanitario,ad como el crecimiento sin control de -
las plantaciones ha tenido como consecuencia la prolifere.
ci6n de agentes noscivos p!il'n la producci6n,IJO entre éstos 
la moeca de la fruta (Anastrepha 13trintu)¿s la que cansa -
mayore¡¡ daños al agusanar el fruto.El Picudo (Conotrc.che-
lus spp) es considerado como otro insecto que causn [ran-
dee daños e. la producci6n. 

De igual manera la presencia de 1;e1aátodos y hongos -
ocasionan fuerte e ~·é'rdidas. 

Las pllant acione s,en diferentes ¡:radas de in fe staci6n 1 

pueden lleear a ser invadidao hastn en un 70¡~,ocasionár.do
ee pérdidas que alcanzan hasta un 60;' en promedio de la co 
se cha si no se controlan las plagas oportun::wiente. 

El Picudo es una plaga animal ,del grupo de invcr•te bra 
dos.Este insecto parásito pertenece a la orden de los co-
le6pteros junto can los ¡,:ayates¡loe picudos t!picos perte
necen a la flJJllilia Curculionidae;poseen un pico delgado,-
como prolongaci6n de la cabeza, son de color negro,con pe-~ 
cee amarillaB o rojas.La pared de su cuerpo es dura y a ve 
ces verrugosa. JU género de nuestro interi!s es el barrena-
dar conotrachelua,que ataca y perfore. loe frutos,provocan-
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do eu ca!da temprana. 
Loe Nemátodos son gusonos de aproximadamente un mil!

me tro de longitud ,delgados y trasldcidos. Se conocen muchos 
tipos de Nemátodoe.Exieten hembras y machos y la reproduc
ción se lleva a cabo por medio de huevecillos depositadoe
en el suelo,loe tallos o laE ra!ceE.Las plantas afectada&
eufren enani9110,~hojas se vuelven emerillentas,se mar-
chitan y mueren. 

ESTACIONALIDAD .!JE LA C03ECHA 

La guayaba e e un producto que se enc•~entra duren te to 
do el ano,deuido a que las condicioneo ecológicas que se -
presentan en cada uno de los i';stadoe productores,as! como
al "retraso" o "adelanto" de las cosechaE a través del con 
trol de agua o nutrientee,lo permiten.Son los meses de a-
goeto,septiembre ,octubre y novie:J1bre los de máxima cosecha 
concentrándose en este per!odo aproximadamente el 40;~ del
total de la producción anual;de dicieu.bre a febrero la tem 
porada de producción presenta una cosecha media y do marzo 
a julio,la m!nima. 

GRAFICA No, l 
ESTACIONALIDAD DE LA COSJ>Cl1A DE r}F'.Yf.'lA POH ES'HJJOS 

EN·r IDA D: • .; • ¡1 • i.·: • ;~ • •'· • J • ,: • • . • w • e • :·: • D 

Aguase, 
Oa.xaca: 
Puebla. 
Guerrero 
Hidalgg 
S,L,P, 
Nayarit 
Jalisci? 
Tabasc9 
lllich. 
-41J ~'UEl?.CE:i.rnnualee para educación agropecuaria,área:pro-

. ducci6n ve ge tal ,No, 23,l!,r2_t!:_c.!:_i~n_d!!_ 2_u!_t:jy2_e 1México, 4a.ed. 
1984 ,SEP-frillas, 
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Bl. cuadro anterior esU. compuesto por la llUlla de loe
periodos de cosecha en las diferentes wbregiones que con
forman cada entidad ,razón por la cual • presentan como pe 
riodos muy prolongados de cosecha. 

AREA DE INFLUENCIA 

Bl Municipio de Calvillo en un lapeo muy breore aa -
tiempo ha observado el eurpmientc de huerta• de guaJaba -
en gran medida.Poco a poco los servicios vinculados a lfata 
actividad,coao los sistemas de riego (construccidn en el -
Municipio),f4bricas da ca~as de madera,venta de agroqufmi
cos,etc. ,se han establecido en lfl.La acUYiaad frut!oola -
astil saliendo de los l!mitea municipalea,looalicdndose 1a
plantacione a en gran ndmero en loa Municipios de Jalpa y -
'fabasco,zacatecaa,asf como en otros da &guascalientes. 

OPE!n!A 
La guayaba,que coao Ja se ha mencionado ,e a una truta

cosechada y conocida d•Bd• antes del periodo colonial,• -
culti•a en 28 da las 31 Bntidad•• de la llepdblica 7,caei -
en au totalidad ,e a en el Municipio de Cal•illo donde se -
tiene la l!IUpremac!a coao productor,1a que en •1 • obtiene 
aproxi•aaemente el 52~ de la produocidn nacional.Bl reato
ae la mi•a • caraoteriaa por aer l!IWll•enta dispersa an
todo el pda. 

Bn •l afio de 1974 • ragietrd la 11Upertici1 coeechada 
de SUaJaba en algunos Batadoa de la~Repdblica con las 11-
guiante s cantidad•• 1 produccidn1...!!r 

CUAURO No. 38 
~PBRPICII COSBOHADA Y PROQJCCIOR DB GUAYABA 

B1' ALGUNOS BSTADOS 
ENTIDAD 

Oaxaca 
Puebla 
(continda) 

l:IUP.has. 

396 
430 

PROD.ton. 

4 582 
4 030 

~ PUERTI :Gutilfrrez Samperio Jorge ,11,a_m!!.8.!!,1t_a!,l_m!td!t!.r!.ll 
!lli!!. l. !,O,! !.a!:,t2_Z'!,.8_8!:,0!6pJ1,.0,! !1.U!, !.&!Ots!:,e!,f~-fl!!. !tS!e!!,l!,
.!!,i!!i!_niO_Y_p!,O~~a.!!,i~n_e~ M_é!_i.!!,0 0Mlfxico,1986,SAG-InSV,2Jp, 
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EN'UDAD ::;tJP.bas. PROD. tone. 

Guerrero 830 l 403 
Hidalgo 230 l 380 
S.L,P. 75 900 
N81arit 155 930 
Jalisco 448 4 122 
'raba eco 250 l 750 
Colilla j8 92 
licboac6D 439 4 071 

La información sobre la producción nacional ae guaya
ba para el periodo 1970-1983 de acuerdo a superficie coee
obada,rendimiento,volumen y valor de la producción esU. ex 
preeada en el Capítulo I de este trabajo, 

PINANCIAllIEN'l!O 

El fen6meno descrito en el Capítulo ¡W rewlta ad -
boc para deacribir el eurgimiento de las plantaciones ob
jeto de e etudio al cote jarae con la informac1.ón recabada -
en la zona, Ja que ba sido a base de e efuerzo e imprcrriza-
cidn de los productores como se ba logrado. 

segdn las polfticae oficiales,el cr4dito es un bae-
tidn 1 refuerzo para el desarrollo de la actividad;mal11,las 
e1periencia11 en la zona ban sido contradictorias en e ate -
aentido al aarai vicios tale e como 1 

---Slllectividad en el otorgB1Diento de loe cr'di toe,en 
baee a la capacidad de solvencia de loe eolicite.n-
te •· 

---Re traeo en loa plazos de entrega de loe cr4di tos. 
---lanejo inadecuado por parte de las instituciones -

bancarias. 
---Endeudamiento a largo plazo 
---Inaficiencia en los crlfditoum' 

W Capftulo I ,Apartado 111uperficie nacional cosecbada 
$'Para 1983,del total de los cdditoe otorgados a la --
eiricultura, edlo el 2~ fue canalizado·a la actividad frutf 
cola 1 principalaente para naranja,plalteno 1 mango. 
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ORGANlZACION 

En el área c1e estudio,una de las principales causas -
que S111eri tan una organizac16n colectiva es la ne ce llidad de 
aprovechamiento de loe recursos hfdricoe;la perforacidn -
equipamiento 1 u1111fructo de pozos'de riego.Puada o no •e-
tar aunada a lsto la solicitud de criditoe bancarios. 

El tipo de organizaoi6n para comercializar,industria
lizar o realizar cualquier otra tiir•a colectiYa importante 
es nllla1 pudiendo eer atribuido lo anterior a la natural -
de sconf:ianza del productor &Brfcola 1 a la exi etencia de -
Dependencias 1 Oficinas oficial• s que ,encargadas de la ao
tiYidad brganisativa,resultan contradictorias a loe intere 
ses de los productora e. 

Los resultados de lsto no se hacen esperer,1a que pa
. ra 1961 no 11610 en Calvillo, sino en todo al Betado de 
Aguaecaliante e se tenfan registradas tan Béllo 46 coopera ti 
vas de producci6n y 8 de C:ODSUlllO (teniendo menor cantidad
total dniclllllente '?18llcala).~ Uietribuci6n por ruas econd 
micas era la eiguienta 1 

CUADBO No. 39 
AGUASCALIBMB5 

l:iOClBDADES COOPERATIVAS BBGI:,'TRADAS BH LA DlRAOC-STPS 
1961 

PROWCCION1 
Ind1.111trial 4 
Agropecuaria 40 
Pesca 2 

CORSUll01 
Compra 1 Y. en com.dn .. 4 
Sllnicios l 
Ind1.1etrial l 
Agropecuaria 2 

tO'?AL 54 
PUENTE 1Jorge Jillfnez ,11 berto llondr11Bdn,l¡a! s,o~r,at!,Y,111_-~ 
JJ!:!.ºP!' s.u~!.•! l ~-r!.l.!C!.6!! S.º!! !,l_a!,s!.•!•-• ..ti!al •!.•!u!i!
!!,• _c~s,2!., Cuadernos del Il'IB'r,S'rPS,Klxico,Ho.1~,19§'2. 
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Las repe tidae experiencias en loe problemas que re pre 
eenta el no explicar las condiciones,mecanienoe y efectoe
de la organizaci6n para la solicitud de crdditoe,por_ejem
plo1has eido desalentadoras para los productores,teniendo
como consecuencia que lstoe opten por una nagociaci6n de -
car,cter indiYidual o por no realizar lae mejoras en eu -
unidad productiva que • proponfa por falta del apoyo ine
ti tucional .Algunae de lae eituacionee desgastantae que tia 
ne 11ue enfrentar al negociar colectivamente son1 

---Invere16n de tiempo para la realizaci6n ue reunio
nes preparatorias de acu.erdos1informaci6n, eolicitu 
ue s,entrevistae con funcionarioe,áe terminaci6n cae
~erarqufas,recabaoi6n da requieitos,etc, ,q,ue relUl 
tan desalentadoras. 

---Gaatos personales invertidos en movilizaci6n,coope 
raciones para gastos ae comisionee,alimentos perso 
nale s,pqos ua aerechoa en la tr11111i taci6n de uocu
aentos necesarios como escri turaa,derechos de agua 
impuestoe,cartae oficiales ae certificaci6n 1de •r 
vicio• bancarios y otros. 

---Requerilliento Cle adaptaree a las condicione s,canti 
dae11s,111111inietros,pluos,proveedoree y hasta mar-
cae que fi~a la inetituci6n que brinuar' el apoyo, 

---D1econoci111ento ele la eituac16n Cle los ai1oe lle gra 
cia1del pqo con interee aocial,áe la deuda acW11u
lativa al no aaortisaree el ce.pi tal inicial ,ue la
cantiuaa total a pqar y en cuantos ados 1 en gene 
ral,del funcionamiento de los mecani1111os econ6mi•• 
coa 1 de pre etaci6n o compra ae servicios, 

---El condicionamiento Clel sujeto de cr4dito al cubri 
miento de las porcione e re epa ctivae ae la ueuda -
por el reato de loe participantes para la libera-
cidn de los docU111entos avales y la cancelacidn de
la mima. 

---Korosiaad de algunos socios en el pago de sus apor 
taoionea y la consecuente generaci6n de mas intere 
aes. 

---Las caracterfeticae burocráticas de gran cnntiuaa
de funcionarios al manejar el poder oficial en be
neficio propio. 

---otros 
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Todos estos aspe ctoe que por la fel ta ae relación con 
ellos,re sulten a veces ctif!cile s de comprender ¡¡ sobrelle
var por los productoree,hscen qua opte por la sencillez de 
no involucrarse en estos mecanimos a costa de no mejorar-
su unid.ad productiva. , 

En el Municipio de estudio sólo se localizan coopera
tivas de producción agropecuaria que ,a pesar ue la proble
mática antes expuesta, siguen siendo suceptible s de de sarro 
llo al igual que loe otros rubros de organización. 

A~I~~ENCIA TECNICA 

La actividad de los extensionistas no ha logracto obte 
ner le aceptación de los productoras quienes, al no ver re
eul tados concretos piercten la .confianza en los mianos: 

Las criticas hechas por los productore e a los awcilio 
res tdcnicos son sobre loe vicios laborales comunes de es 
tos trabe;jadore e: 

---Indiferencia ente le. opinión ctel proctuctor 
---Vieitas esporádicas 
---Diagnosticar el.e un "vistazo" 
---Errores al sugerir tipos ¡¡ dosis cte fertilizantes-

o insecticiaae 
---otros. 

Los recurso• de signados por el .Betado para difusión -
del extension111110 resultan exiguoa,no logrando cubrir lee
necesidades que la actividad fruUcole preaenta¡el ndmero
de tdonico s en funciones es una cantidad m!nima en compara 
oidn de las nectáreas en produccidn (12 702 hectáreas en -
1983) eiendo meraada adn m4s J.a eficiencia de la asieten-
Cia '6cnica debido a la falta de profe eionale e en el re110-
radicadoa en el Municipio. 
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EMPLEO 

La manera en que aeta organi11aaa la produccidn de gua 
yaba permite,segdn productores del Municipio,que tan sdlo
un 2~ de los mimos logre vivir y satisfacer sus necesida 
aee en base a la obtencidn de sus ganancias como productor 
E1ts porcentaje es el de los poeeedoree ae plantaciones de 
"varios miles ae árboles" (varias hectáreas) ubicadas la -
msyor!a,en las áreas más favorables para su desarrollo.El-
80~ restante, sdlo vive una pequeiia etapa de aeeab.ogo econd 
mico aurante el par!odo de la coeecha,y todav!a condiciona 
do esto a factores que pueden hacer mermar las ganancias -
del productor tales como1 

---:iobre.,ferta de producto a causa de abundantes cose 
en.ali. 

---Incidencia de granizadae,heladas,plegas o enferme
dade e en la produccidn. 

---Incremento en los costos de produccidn ,empaque ,ma
no deverra,transporte,etc. 

---otro~ 

Batos productoras que as! ven limi tedos sus ingresos, 
tienen que recurrir a otras actividades para solventar tan 
to loe gastos familiares como loe de su invereidn:la plan
tacidn,Las activiaades eon variedas,en combinacidn oon la
fruticultura;algunae de ellas son1 

---Aelminietrador de su propia plantacidn o de otra de 
algdn productor radicado o no en el Municipio. 

---Empleado para laboree culturales tales como riego, 
corte ,etc, 1en eu. huerta o en otras. 

---Al •r propietario de un veh!culo ,utilizarlo para
"flete e" a otros productoree. 

---Ganadero en pequeila escala. 
---otras. 

!2Y Para mayor informacidn,consul ter el cap!tulo I ,aparta
ao1valor ae la produccidn frut!cola 



104 

DEll!ANDA 

Con11W110 nacional aparente 

El con8WDo nacional aparente ~e guqaba en el periodo 
de estudio • .ba incrementado de 103 678 toneladas en 1970 
a 255 434 para 1983,aoelirando variaciones ioteranuales de
altibajoe cooatanlie11 que 111 hacen·ª'ª notorio• a parUr de 
1980. 

Bl conl!Wllo de guafaba es caei en llll totalidad en !res 
oo,abeorbiendo el eetenta por ciento de la produccidn to-
lial,1 aiendo el treinta por ciento restante dedicado a la
elaboracidn de productos con valor 88regado induetrial.men
te. 

Gran parte de la produccidn de calidad eegunda 1 'ter
cera c¡ue ee puede utilizar pera BU induetrializacidn,e e -
coneumida en fre eco. 

CUADRO No. 40 
CONSUMO DE GUAYABA 

A~O CONS,NACIONAL CONS.PER-CAPifA 
. ton. kg • 

1970 103 678 2.04 
l97l 112 641 2.14 
1972 llO 815 2.04 
1973 122 936 2.18 
1974 164 840 2.48 
1975 136 797 2.28 
1976 132 183 2.13 
1977 115 928 ·1.81 
1978 178 205 2.71 
1979 154 961 2.29 
1980 284 265 4,09 
1981 332 659 4, 67 
1982 229 l46 3.13 
1983 255 434 3. 48 
PUENH H>ABH-CONAPRIJT o!!,a_f!:U!.i~u!t~r.! !n_c~fta,! 0 1976,1985 ,
dOCUlllentoa, 
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Con11W110 per-cilpita 

Bl mercado nacional de guaJaba fn sea e e illportante ,
coaercial.Hando• en 1983 255 434 toneladae;el con11W110 per 
c6pita entre 1970-1974 en promedio fu.e cae 2.17 kg al aílo;
cae 1975 a 1979 equJ.valfa a 2. 24 kg 1 a• 1980 a 1983 la ci
fra•• de cald. J.80 kg por habitante al aflo.Bsto significa 
qu.e el COllllWIO per-c6p1'a de gu.a1aba elelllle loe afloa cin--
cuenta baeta loe ochenta • ba mantenido nlatiYuente • ... 
table 1 adn el incremento logrado en la produ.ccicSn en tfsta 
dlUaa dlcada lla a1do conmm.ido,ln •etas condicionee,la -
&Uafaba tiene un urcado propio que crece a una tasa calli
lliailar al auaento de la poblaci6n 1 adn con UD mercado na 
cional abierto. 

PBIKCIP&LBS HBC&UOS 

Bl con11W10 cael produ.cto e eti directuente vinculado -
al graao 01 conoentrac1cSn ae la poblaci6n.Bn tf st• orden,la 
plua de a.-,or iaportancia e e el .Di atrito 1'8Cleral, oiguitfn
dol• ~er6rquic ... nte Gul4ala~ara,Mont1rr11,&suascaliente.
(por sua pl11Dtae proceaa4oras) 1 otras ciudad.es como Pu•-
bla.Bn leta dltiaa capital ,la guayaba "aedia china" ha si
do Cleaplasada por una Yariedad que • produce en la regi6n 
poblana1ou.ali tativaaente aenoa aceptable pero de costos me 
norea para esa plua.;ie e.st'° .11acien<10 intento• para abrir 
nu.eyos atroado11principalaente en la zona fronteriza norte 
en las ciu.dadea de Tiju.ana,Reinosa 1 Matuoros. 

&parte de al .Di atri\o Pederal,en determinado momento
la regicSn o zona productora de Calvillo tiene la capacidad 
dt saturar o cubrir la de11aru1a en las otrae ciudadee,fen6-
111eno qut..al preaentarae repercute en los precioe del pro-
ducto,:.62.f' 

,ll1 Conedl tt 18 el Capftulo l ,Apartado 1conllWllO per-cápita ;... 
nacional de fruta. 
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EL CONCEFTO DE COMERCIALIZACION 

La comercialización e e parte importante Clel gran pro
ceso denominado producción.Entendiendo gendricamente eete
proce eo ,vemos que ee refiere a to11as equellae actividadee
que un !ruticultor --en nuestro citeo-- realiza con el fin
ae hacer llegar un producto a eu mercado respectivo y aún, 
en su punto 6ptimo ,hasta el consumidor.Claro es que ,debido 
al nivel de complejidad que e ato involucra,el pr0<1uctor en 
la mayor!a de loe caeos edlo cubre el proceeo deede lo im
plementacidn ael huerto --que pueae ya estar realizada de
bido a la longeviaad ae las plantacione e-- pasando por to
da la gama de activiCladee cultur'ales necesarias pera la -
producción hasta la cosecha o punto anterior al ACOPIO.A -
esta primera etapa ee le denomina de PROlllCCION. 

La segunda etapa que generalmente comienza cuando el
productor realiza una operacidn de compra-venta con un --
agente comercielizador y que abarca todas aquellas activi
dades como el acopio,empaque,transporte,almacenamiento,etc 
necesarias para hacer llegar el producto al coneumidor,ee
le denomina COMBRCIALIZACION, 

Entendiendo einon!micamente a la comercializacidn co
mo el mercadeo tenemos que: 

"El mercadeo empieza deepuds ele la cosecha de un cul
tivo producido para el mercado 1 cuando un animal o 
producto animal esta 11.1to pera su venta". 

Entonces: 
"Una definicidn coau1nmente aceptada de raercadeo es la 

que incluye touas las operacionee,actividaClos y prác 
tices empleadas en el traslado de loe productos agro 
pecuarios aesCle el productor naeta la cocina del ama 
ae casa.~ (Haag y soto) 

En el presente trabajo,ee traza la ruta del producto
en estudio desáe BllS. 01·.!gena·s d.e producci6n hasta el coneu 
midor final con el objeto de reconocer la complejiuad del
proceso involucrado (cap!tuloe III,IV y VI) y lpgrar lina -
propuesta alterllativa (cap!tul~e V y VI) para atenuar lee
d.eficiente s cond.icione s de re&lizacfón uel proce eo de pro
uuccidn y comercializacidn, 
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COMERCIALIZACION 

La comercializacidn ae la guayaba,al igual que otroa
productoa frutlcolaa enfrenta problemas comunes originados 
por la falta de organizacidn de loe productores por un la
do 1 por otro,una falta de planificacidn y organizacidn -
aaecuaaa ae las polfticae de apoyo institucional ,general-
mente orientaa.aa a la infrae etructura y a la produccidn, -
sin prestar la aebida atencidn a la comerciali1acidn, 

Beta actividad ae caracteriza por una exce eiva inter
mediacidn,que incluye desde el "mediero" (que ya ae pueue
claeificar COllO inter11ediario entre el uueño productor y -
el conaumidor),el acaparador rural,el mayorista (que com-
pra la fruta por cB111ione s) ,el medio mayori eta y el cteta--
lli eta,conformando de esta forma una estructura ue interme 
diacidn en la que calla uno trata de obtener el maYor bene
ficio y el canal ue distribución inctiapeneable para la f'ru 
ta. 

Bn el Xunicipio,el centro de comercialización m4e im
portante 111 ubica el la localidad ae La Panauera;ah! concu 
rren todos aquellos productoras que carecen de "Contactos" 
o encargados de coaercializar la fruta en las ciudactes ue s 
tino para au con-o. 

Las relaciones indirectas e interpereonalea (de amie
tad,parentesco,etc,) que existen entre productores cte gua
yaba y COlllpradcre a o acopiadora e rural• e funcionan como un 
fuerte vinculo que aeeeatimula a loe productores a organi
zarae con perapectivad" a la eliminación de e atoe interme-
diarioa que de una u otra manera aon conocidos por toda la 
comuniaaci. 

Aaf,al concurrir a ofrecer au producto en esta locali 
· caaa,el fruti.cultor conoce a la mayorla ae loe compraaorea
' aabe que aon vecinos Cle la comuniaaci. 

Lo ai•o ocurre cuando un nuevo elemento se quiere in 
corporar al intenaediarimo,en •l Municipio o en loa prin
cipal•• centro• Cle aba11to,1a que al contar con loa recur-
aoa 111ceaario11 1 •l •aval aprobatorio" que aignifica tener 
W1 vinculo aancufnao o de 1111ietad con la comunidad el ree
to ele participante e en al aarcaao no • opone a au ingra ao 
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ya que prácticamente todo el proceso ae produccidn y comer 
cializacidn de la fruta en fre seo e eta en sus manos. 

Este fendmeno no sdlo ee ha pre sentaao en el ee ctor -
agropecuario;adn en la activiaa<l industrial la fuerza ae -
e eta relación se expre ea entre patrdn y obrero11 y ha logra 
ao mantener hasta nu• stroa atas ua Baldo ne¡atiYo de huel
¡ae en el Estado. 

CANALS::i UE »I~~RIBUCION 

En un pata con un alto graao de inauetrializeción y -
urbanización,no es posible venaer una porción sustancial -
<le la producción airectamente al coneumiaor.Debe existir -
una caaena ae intermeaiarios para proveer las conexione e -
c0111erciales entre el productor y el consumidor.La longitud 
de la cadena,o sea,el ndmero de partieipantee,var!a con!or 
me la dietancia entre loe dos extremoe y el temafto del cen 
tro urbano. Debe notsree que cada uno de los intermediarios 
puede actuar en mas de un nivel ;una sola persona o grupo -
de personas frecuentemente realiza ventas al mayoreo y me
nudeo. 

Las traneaccione e comercial• e <le la producción <le gua 
yaba e11 llevan a cabo directamente por los productores en
forma individual con los intermediarios,qua generalmente -
son comerciante e mayori etas en loe principela e centros de
coneumo ,los cuale11 aprovechando las desventajas de la ofer 
ta instantánea ael producto y la aeeorganizeción ae loe -
productores,deterninan el precio.Bajo eeto11 tlfnninoa tan -
desfavorables para los productores,se fija el precio de -
venta en baee al ::;tock ae la produccidn y,desde luego,la -
caliaad ael producto. 

Es alreaedor del l" da los productora e quiene a poeeen 
bodegas de venta en ciudades importante s;un 49" venda su -
produccidn en loe lueares uipac!ficos ael Municipio a in-
termediarioe y el 50" re et ante lo hace a travd e cae emplea
dos o comisionistas en los lugares ae abasto al c0111ercian
te mayori eta. 
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tos acopiadores 
(acaparador,comisionista,comprador rural) 

Le funcidn más importante del acopiador ee la acumule 
cidn de las cantiaaaes pequeñas de les unidades producto-
ras para combinar el producto en lotes de venta mayores. 

Bl aoopiaClor puede funcionar como un comerciante inde 
pendiente sin contratos ni obligacione e a otros compra-ven 
aedores,pero algunoa funcionan como agemtes ue mayoristas
º !4bricas y reciben lae comisiones por eue servicioa. 

Mayorista 

Bl comerciante mayori eta que opera en loe centros de
con8Ulllo funciona principalmente como un surtidor de medio
mayori staa o detallietas;eu meta es le obtencidn de lamer 
cancfa aemamaada por sus clientee,por eeo busca las canti.;.. 
daaee y caliaaaee solicitadas por eetoe,entre loe acopiado 
re 111 rurale 111. 

Kedio mayorista 

i;e encarsa áe coaercializar el producto en cantiáaae e 
tales que eean acces1blee y manipulables para el aetallie
ta;incluso comercia directamente con el coneumidor. 

Dll talli eta 

Be el dlti110 agente intermediario en la cadena y el -
encargado de hacer llegar el producto lo más posible a las 
conaa de re eidencia, consumo o COillpra del srue so de la po-
blacidn.Popularmente comercializan en mercados, Uanguie,re 
cauderfaa,etc.Loa grande e centro e comerciales compran como 
mayoristas 7 ofrecen al detalle. 
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CLASIPlCAClOft DiL PROilJCTO 

La fruta te •parada en una primera claeif'icacidn so
la 11i1111a iluerta,antes de eer l!IBCada.Los parámetros que se
utiliaen para ello eon de acuerdo a 1 

---t•aflo lle la fruta 
---Pipentacidn externa 
---Incidencia .v t•afio de c•lulae pE!treaa 
---Daftoe por mal ape~c de corte 
---.Daiios por factores 11eteoroldgicoe 
---Tierra o materia• extraftae 

Laa claaif'icacione e aon las 111.guiente e1 
a)Calidad IX tra 1 
Es aquella fruta que re11ne las mejores caracter!sti-
cae de tamaño,coloracidn,menoe cllulas pdtreas,ain da 
floe .v ain tierra u otros aspectos que de11eri ten su -
apariencia .v sabor 
b)Calidad Pri11era1 
Loe frutos claaificados dentro de data categor.fa debe 
rtn pre sentar todas las caracter.f eticae enunci adae pa 
ra la gua.vaba eztra en cuanto a calidad, a excepcidn -
del haafl.o,que ••inferior.Se aceptan coetrae o ctllu
lae pltreas cuando eetaa sean poco profundas .v no cu
bran aae del 20l' de la epidermis de 1011 frutos 7 no -
afecten en forma conaiderabl• ta textura de la pulpa. 
tanto la calidad extra como la de primera son fruta ... 

cu70 coneuao a a 4• •esa. 
c)Calidad Begunda1 
Dantro de leta queda comprendida toda la fruta de ca
lidad inferior que no cumple con loe requ1eitoe de -
laa doe claeificacionee anteriorea .ves tranafomtlda
para au con11111110 en nlctares;pulpae o dulces; ,áa,cuan-
dc el mercado •• propicio,ee comercializa para eu con 
aumo en tre eco. 
d)Calidad Tercera 1 Csnica: 
Bata •• la fruta que pre sen ta un e atado de madurez --
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aV8Zlzado (no en deec0111poeici6n) y aquella cuyo telllañO 
ee muy pequefio.::;e comercieliza a muy bajos precios y
puede tener el mil!lllO aprovecbS1Diento que la calidad -
anterior. 

En los ~ltimos afíos,ee comienza a utilizar la eelec-
cione.dora mec4nica sencilla de motor ;consta de Wl ei steme.
<le batutas vibradoras con e.berturas aegdn el tamaño de le. -
frute. correspondientes a las calidades tercera 1 eegunda 1 -

primera y extra confol'llle avanzan las bande.s;es de aproxima 
<lamente tres metros a.e largo. 

Este. máquina soleccionadore. be. sido adquirida por al
gunos productor• s individuales que adn en plena ooaecba no 
logran aprovechar la ce.pacinad de la miBDa 1desperdiciándo
ee as! e eta inversión. 

Ejemplos con resultados mejores son loe que nos brin
<lan,por un lado 1 una máquina inetalaeia en el centro de com
pra-venta <le Le. Panadera,que maquila la frute. ue gran cen
tidatt a.e venlledores que lo requieren,logrando un mejor -
aprovechamiento por estar ubicada en el punto de reuni6n -
de llet.os. 

Otro ejemplo e e el aervicio que brinllan los grupos --
traneporti ete.e en los puntos de embarque e.l clasificar la
fruta en poco tiempo y ofrecer el aervicio de transporte -
en un mi11110 siho,e.d~udicándose recursos por embos rubros. 

Dlllbido entre otras causas a que el prortucto posee un-
mercado que absorbe el grueso de la produ.cci6n,as! como a
la falta de normas de calidad e stablecidae oficialmente pa 
ra le. eeleccidn y expendio del producto,exieten fruticulto 
res (no cuantificados) que no llevan a cabo u.na eeleccidn
dol producto conforme la generalidad de los mi .. os,no aepa 
rando la calidad tercera e integrándola a le eagunda,en ele 
trimento del consumidor final. 
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EMPAQUE 

Hasta 1984 aproximaaemante,loe productores empacaban
la fruta en cajas de madera del tipo "limoneras" o "manza
neras" ;las primeras tenían un peso neto de fruta de 27 ki
logr81110B y las eegundae ae 25 kilogramos en promedio.Para-
1985 ea comenz6 a introducir la caja "chica" tambidn de ma 
dera de 20 a 22 kilogramos aproximadamente.Bate tipo de em 
peque resulto ser una 1nnovaci6n bendfica aparentemente,ya 
que el beneficio que ea obtuvo fue repartido entre todos -
loe participantes en el proceso,a costa del incremento en
el precio al producto, 

Loe costos de producción del empaque son altos,debido 
al tipo de material& e (madera y clavos) y al carácter arte 
sanal de su elaboraoión,En el caso de lee unidades produc
toras de cajas en el Municipio de Calvillo,ee incrementan
los costos aebido a que ee importa de otros Estados la ma
aera,ya que Aguaecalientee no tiene explotación nilv!cola
inauetrial. 

Como ee mencion6 anteriormente ,la fruta ea eeleociona 
1 empaca de ad.e la huerta nin que ee coloque tapa alguna a
la caja hasta que e eta no he llegado al medio mayorista, -
quien e e el primero que almacena el producto por mas de un 
d!a (en caso ae no venderlo) ,ya que Ue811e el corte a la bo 
daga medio mayorista,taraa en lltgar en promedio veinte ho 
ras. 

Bl producto,aunque perecedero,pueae soportar elreae-
aor de oinco d!ae con un aspecto aceptable,pero con mermas 
en cuanto a sabor 1 olor, 

se iaentifican aoe etapas principales para el trane-
porte 1 
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la.-De la huerta a loe centros e epec!f'icoe de acopio
para que la f'ruta sea tnYiada a las central& e de
abaeto. 

Beta priraer tipo d• transporte es reali11ado direot
ment• por el productor cuando cuenta con veh!culo propio -
lle l. 5 a 3,0 toneladae (generalmente) o contratando el Ye
hfculo para ello.Beta labor t1111bicfn puede •r nalizada -
por el encargado de la huerta. 

2a.-.De loe centros de acopio a las ciudades 1 centra
les de abasto 1 con11W110. 

La aegunda etapa •e ll•Yada a cabo en nh!culos que -
var!an,llesde camionetas de tres toneladas 1 c91aioaes (caei 
excluaiv1111ente para qµadalajara,AgUaacalient•e o •ont:erre1 
)aaf cOlllo en camiones "torton• 1 trailars,oon destin~ a la 
ciudad ae Kcfxico. 

No existan sociedades cooperatiYas,ni l!neas d• trana 
porte de carga i111portante11,aetando la actiYidad en auios -
de grupos separados de particularee,Yinculados caai exclu
sivamente por nlaciODIB f'•lllarea.La daaorgan111aci6n ee
tal que ,por e jeaplo,loa tranaportiatae 11611 laportante e de
la reg16n,la f'•ilia Cardona,propietarioe de trailere 1 ca 
•ionea,dejan paradas Yariae de eus unidades cuando el auge 
de la coaecha ha pasado.Otros de loa propietarios de culo 
nea o c11111ioneta11,ooapleaentan aue laborea anuales Yiajuido 
a otros Bstadoe de la Repdblica con la finalidad de trans
portar otroa productos a loe centros de conauao. 

I!IJJUS'rRIALIZACIO!I 

La fruta tiene un nivel de industrialisaci6n a!niao -
a Ptl!IW de loe intentos que • han realisado en el •unlci
pioAU .Bxiate una incipiente manufacturación de ates a ni 
val f'BID111ar 1 aaf como un conllUlllo mfn19o por parte de las -
enlatad.oras 1 proce salloras de frutas e stablecidae en la ca 
pital de Aguascalientes, 

.l2.}'Consdltese el cap!tulo III 1.lpartado1•ctor •cundario, 
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. La· gua,yaba que no e e de calidad euperior, ee usa gene
ra.111ente coao in11WJ10 en la produ.ccidn de pulpa,atee,dulces 
1 elllatoada en trosoa;no obatoa11te ,en la pr4cUca e e 111uy ul!IU 
al que leta gua7aba hmbiln ee consume CO!IO fruta fresca. 

SI calcula que aproxiaadamente del 25 al JO:' de la -
produ.oc16n de gu1.7aba de eegunda y tercera ee destina a la 
industria.Cerca de la ~ercera parte de lste porcentaJ• co 
rneponderfa a la elaboracidn de pulpa. · 
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cosros E INGR.E:;Qs llE UNA UNIDAD uE PBOlllCCION 
CON CARACTER EXTENSIVO 

Las unidalle s productive11 que en la actualidad llevan
ª cabo una explotación sin un bueJ?. control de les acUvida 
Ge e cultural• e ob~enen rendimiento e ba;jo11,coneecuentemen
te, De igual manera,por su Cle sorganizacidn no participan en 
el proceso ae comercialisación con una poBi.ción vente;joea, 
entrando en 4111 en caB1 la mitaa ae los casos ( 491' en 't!ase
a loe a.a tos expresados en este capftulo, apartado canale 11 .
de distribución) tan eólo en la etapa de la venta regional 
al entregar la fruta a los acopiadores.Un 50!' mas de los -
productores avanza tres etapas en el proceso ele comsrciali 
zaci6n.En la primera entrega la fruta al comerciante mayo
rista (al pie ael cemión) ¡en la segunaa parte lo hace' al -
comerciante meaio mayorista y en la tercera,que es la me-
nor proporci6n,contrata un espacio ffllico en las boa.egas -
1 teniendo un trabajador o comiaionieta,vends al comercian 
te minorista o cumunmente llamado uetallista.Ea alrededor
dsl l" de los prpd.uctores quiene11 poeeen bodegas d.e vente
en ciudad.es importante s. 

Determinand.o entonces la participación del produotor
que e e quien funa.amentalmente in te re ea junto con el consu
midor, ee observa que lfste ,como pllllto inicial realiza los -
siguientes gastosa 

CUADRO No.41 
GA~~os POR HECTAilEA DE UNA UNIDAD PROlllCTIVA 

EXTENSIVA 
CONCEP'.CO 

Riego 
Materiales de construcc. 
compra y reparac. ele equipo 
Fertilizantes 
Salarios administrativos 
Poda 
Deshierbe 
( contimla) 

CAN'fIDAD 
pe sos ( S) 

12 ººº 
30 000 
20 000 
no cuantifica 
14 000 
39 000 



CONCBP:O 

Pica 1 ca31t10 
B11go 
Aplicaci6n d1 f1rt. 
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1 in•cUoida11 
Jllparaci6n d1 regad1ra1 
Corte, •l•coi6n 
11apac¡UI 
Bllpac¡UI 
'l?ren911ort1 
Iapu111to11 

'fO'UL 
1IJER!B1Infol'lllaci6n di c .. po 

CAN'l!IDAD 
pesos 0) 

130 000 
60 000 

40 000 
14 000 

176 000 
220 000 

46 000 
36 000 

837 000 

La inY•rlli6n c¡u1 requiere hacer un productor 1n condi 
cion111 en la• que aproyeche direct&1111nte eu. fuerza de tra
ba30,!ungi1ndo ooao IU administrador,podando,dellbierbando, 
!1rtiliaendo o tran19J1ortando 41 aiaao 1011 iapleaentoa o •a 
no d1 obra ne c1 ario• (cuando loa rec¡ueriai1nto11 d• su. par 
Ucipaci6n •en d1 un 3ornal-.bombr1) acn d1 1 837 000,Ja -
c¡UI no aon cuantificado• d1bid&1111nt1 1011 3orna11s 1111ceaa-
rio11 a cau11a di la participaci6n del productor propietario 

Slgdn dato11 d1 cupo obtenidos 1n la r1gi6n,la denlli
dad a1 plantaci6n 111 pooo mperior a 1011 300 6rboles por -
hect6r1a,d1p1no.i1ndo tanto de las condiciones del t1rreno
coao d• la falta di planificación de la unidad frutfcola.
ista denllidad,7 tomando 1n cuenta los rendiai1nto11 por 6r
bol di c.37. 4 ll:g c¡u1 au111tra en llllU. e etudio Juan Carlo11 Gdlaes 
Bo~a.,._.2:1" nos da un total pr011edio di 12 toneladas. 



118 

Entoncee,si tfete productor obtiene un rendimiento de-
12 toneladas aproximaUamente como consecuencia de las defi 
cientes condiciones ae produccidn,eeto se trauuce en la si 
guiente cantiUad de cajas de fruta en sue ctiferentes cali• 
daUee1 

CUADRO No.42 
DIFERENTE:> CALIDADE:; Y CANTIUAD llE CAJA:> 

OBTENIDA:; DE UNA HECTARBA EN PROIXJCCION EITEN:>IVA 
CALIDAD KG POR HA CAJAS (22kg) 

EXTRA 
PRIMERA 
:;EGUNDA 
TERCERA 

960 
6 840 
3 600 

600 

43.6 
311.0 
163.4 

27.0 

TOTAL 12 000 545.0 
J.l"OENTE:Informacidn de campo 

En la primera relación con loe canales de distribu--
cidn,que equivale al contacto con los acopiadores rurale a
y que el 49~ de los productora e lo realiza· en el Municipio 
de Calvillo,principalmente en la localiand aenominaua La -
Panadera,los precios que 1111 estuvieron pagando a princi--
pios de 1987 fueron; 

CUADRO No.43 
PRECIO POR CAJA B INGBE:>OS 'fOTALEtl 1987 

CALIDAD PRECIO TOTAL DE TOTAL DE 
POR CAJA CAJAS (22kg) INGllE~OS 

EXTRA 12 500 43.6 545 000 
PRIMERA 6 500 311.0 2 021 500 
:;BGUNDA 4 500 163.4 7 35 300 
TERCERA l 500 27.0 40 500 

TOTAL 545.0 j 342 300 
FUENTE1Informaci6n ae campo 
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Por lo tanto,al invertir el productor t 837 000 por -
nectárea obtiene ingresos por i 3 342. 300 ;a.e soontanao loe
gaat;oa a loe ingresos brutos,la cantidad que da como re sul 
tado es a.e 1 2 505 300. 

1:11 re et11111oa de e ata ganancia aparente los jornale a -
aportados por el productor (como en realidad aebe ser) y -
que en promedio son 107 ~ornele a airectoa,ya que en activi 
daaes tales como pica y cajeteo,corte,ssleccidn,empaque,re 
paracidn ae equipo,etc., tiene que contratar mano de obra y 
tomenao en cuenta el salario m:l'.nimo rural pagado en la zo
na,que era de 1 3 000 al levantar la informacidn de costos 
1 pre cioa,e ato nos aa una cantiaaa ae 1 321 000 por loe -
jornale s;el resultado que ea obtiene COlllO ingresos es a.e -
• 2 184 300. 

Vemos as! que el fruticultor aispone <le 1 2 184 300 -
por hectt\rea,cie los cueles no se ha descontado la aeprecia 
ci6n que eufre parte de las inetelacione e y equipo a.e su -
unidad productiva. 

PHODUC'.rOR1 I 2 184 300 

.DI spu1h de e ato ,entra en e 1 pro ce eo el acopiaaor o -
compraaor rural ,encargaao de hacer llegar el producto al -
ma7orista en los centros de abasto cuando ya ha adquirido
varios pequeños lotes ae fruta para surtir a e ate otro -
esente comercializador, 

La cantielad que el compraaor rural aumenta el produc
to como su •comisidn• es ae 1 500.00 por caja¡ee agrega a
la .vea otros 1 500.00 a la misma por concepto ae flete a -
loa centros <le abasto • 

. u:r, 111 lll mane jan 545 cajas de fruta por hactárea,la-
81.llla que obtiene el acopiador rural es ae 1 272 500 por mo 
ver la produocidn de una nectárea. 

ACOPIADOR RUHAL1I 272 500 
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El tercer elemento importante que participa como per
sona. moral en el canal principal. de la cOJ11erciali11acid.11 e e 
el tre.neportieta que,!U cobrar 1 500.00 por ceja relativos 
al. tranporte hacia le Ciudad de Mlxico principelmente,au-
mentando loe costos que el co.nllWlliaor tendrá que pagar por 
el producto,obtiene una cantiaaa t;otal de 1 272 500 por -
proauccidn de una hectArea. 

'rRAN::>POR'Ul>"TA 1 1 272 500 

Llega111oe a un B&•nte comercializaa.or 111!e1el mayorista 
ubicaelo en loe centros ae abasto.Esta pereona,al encargar
se ae hacer loe lote e ael producto de acuerdo a loe reque
rimiento e ael medio me,yorieta,ye. sea en cuanto a calidades 
o ce.ntielaaee,encarece la fruta a rezón lle 1 750.00 por ca
ja.La cantiaad que obtiene para ae ah! sacar eua coetoe y
genancias es ae 1 408 750.00. 

MAYORISTA1 I 408 750 

El siguiente 1ntermea1ario e e el comerciante 111e11io ma 
yorieta (bodeguero).Eete aumenta al. producto la mima can
tiaad que al anterior,pera lograr una wma ne 1 408 750. 

BO!ISGUER01 I 408 750 

Hemos visto que el 49" de loe proauctoree entregan su 
fruta al comisionista rurel,quien establece loe contactos
nece serios para que, continuando e ate canal principal de co 
mercialización,la fruta llegue al mayoristn o al medio ma
yorista. 

El 50~ siguiente ae loe productores hace llegar el -
producto al comerciante meaio mayorueta eiguien<lo un canal 
eecunuario,evadienúo alguno de los agentes o contratando -
empleeC!oe que deeempellsn las activittad.ee ttel comis.i.oniete
en loe centros de abasto. 

Ea ten edlo el 11' de los prod.uctoree quicnee 1 al ser -
propietarios de bodegae;absorven loa ingresos que de otra-
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aaD11ra .. r!an absorbidos por loe interaecsiarios, 
Bete f~ticultor-comerciante medio maJorieta,tija sus 

precio• en base a las oo.adiciom e ae mercaclo e etablecidae
por lo• aea&e agente e parlicipante e, 

Bn este •011•nto,1a el precio que el comerciante mino
rieta pega por el producto ea el eiguientt 1 

CUA.UIO lio ,44 
PRiOlO PAli.lJJO AL POODUO:fOB Y .llE VEN'fA AL IINOIUS!A 

CALIDAD 
1987 

P.iiEOlO AL PaoD. 
compra por caja 

BDBA 12 500 
PBillERA 6 500 
~GtJMl>A 4 500 
TBROBRA 1 500 
l'UEl'ft'E 1Inforaacidn el• cempo 

PIU;CIO AL IIM, 
por caja 

15 000 
9 000 
7 000 
4 000 

Dlll detallieta,qlli•n es •l encargado de haoer llegar
en llll aa1orfa •l producto al coneum14or,reaul.1ia cliffoil -
cuantificar el inoreaento aonetar1o que da al producto,dt
bido a los •ol'dae111e que aaneja,t;anto en compra como en -
venta, 
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A'l!ENUADORES DBL IMPACTO NEGATIVO EN LA 
PRO.OUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA GUAYABA 

La fruticultura que ee aesarrolla en nuestro pafs,ado 
lece de gran cantidad ae aeficiencias como las que se mues 
tra:n en el caso de la guayeba,objeto de nuestro estudio. -
~on variadas les causas que ocasionan esta fuga de recur--
110• que ,de eer aprovechados, ee transformarían en ganancias 
para loe productores.Por mencionar algunas causo.les,ee dan 
las siguientes 1 

---Bxisten mlftodos ae optimización que para ser apli
cados requieren de u.na inveraión de medi!lila cuen-
tfa,en un lapso de tiempo muy corto.Al no contar -
el productor con recursos instantá.neamente,realiza 
las activiaaaes (que para su máxima eficacia re--
quieren ae un tiempo corto) poco a poco,eegdn sue
recursoe. 

---El desconocimiento de dichos mlftodos o de laboree
culturales adecuaaas. 

---La mala realización de las labores cnlturalee,de -
manera que los resultados son deficientes. 

---La casi natural desconfianza a la utilización de -
mlftodoe o tlf cnicas modernas ae producción. 

---Apat!a hacia las organizaciones colectivas de pro
ducción, 

---un bajo poder de negociacidn,coneecuencj,a de la -
aesorganización, 

A pesar de todo eeto,es una necesidaa latente el mejo 
rar la ptoducción,e et ando en libertad cada propia tario de
aplicar o no --a veces en base a sus recursos-- las pro-
puestas que se exponen a continuación, 

"Un escrutinio de loe nechoe muestra que el campesino 
cultiva la tierra tan racionalmente como es poeible
dadas las condiciones sociales y económicas que lo -
af'e ctan 1 dentro ael Hmite de eus oportunidade e en
relacidn al trabajo,tierra,mercadoe,capital,conoci-
mientoe 1 capaciaad administrativa". 

Joosten. 
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AGEN'lES CLIIATICOS 

Heladas 

fodoe los tejidos vegetales tienen una cantidad impor 
tanta de agua;al bajar la temperatura a menos de cuatro -
grados cent!grados,el volumen del agua al.Benta a tal grado 
que rompe las paredes celulares. Los daflos ocasionados por
las heladas pueden ser conaiderablee,causondo en los trute 
l• s el secado de las .bojas 1 la ca!da de loe frutos prema
turamente.Al detener el oreciaiento normal del fruto,le -
dan une aensacidn de cristalizacidn o de fruta inmadura -
("sazona") al ser consumida 1 alterando la glucosa (reper
cutiendo en el sabor) del producto, 

Para evi te.r loe efectoe
5
Q9getivos de las .beladae·,exis 

ten los siguiente e ml!todoe:....la' 
---Mezclar capas de aire fr:lo 1 caliente mediante 

grandes ventiladores 
---Practicar numerosas fogatas o colocar quemadores -

de com'busti ble 
---Cubrir los frutale e pequerios coo pe.pal o paja 
---A.marrar los trutale e arbustivo a para proteger lae-

r911as central• s 
---Aplicar riego,llilla por gravedad o por aepersión e -

razdn de 3 mm de egue por hora o con gotas finas. 

Graniao 

Otra fuente de aaftos es el granizo ;las hojas eon de e
trozades 1 caen,los frutos sufren lesiones.Adn no ea cono
cen medidas para evitarlo. 

_áá'i'DENfB:lanualee para educación agropecuaria,Ar&etpro-
duccidn vegeta1,!r!!_t!,C!!_llll!:.e•M'xico,~EP-Trillae,l982. 
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li'A<:rúRES EDAFICOS 

Le conclusión e la que ee llega con el and.l.i sis lle -
loe suelos ee compl,llm1mta con la clasificación que nace lle 
lee tierras la AI1)2.'i/ en beee a la cepacillad lle ueo de le.e 
millllae.Esta agencie lee divide en dos grandes grupoe,encon 
tr4ndoee en al primero aquellos terrenos allecuadoe pera -
cul tivoe y otros usos dividido e en cuatro clase e eegón aa
meritan en calielad.Bl segundo grupo corresponde a loe .te-
rrenos de uso limitado y que generalmente no son adecuados 
pera cul tivoe enuale e;consta telllbit!n de cuatro claee e don
ae la dl tima (octava l!Wllando loe doe grupo e) no es apta pa 
ra cualquier ueo agrícola. 

Nue etro tipo Cie eueloe se ubica llentro ae la clase VI 
:ta que lae ceracter!eticae definitoriae de la miena y lae
Cle estos son lee siguientes; 

---rendientee pronunciaaaa 
---Erosión pasada 
---:;ueceptible e de aevera erosión 
---Pedregocillad 
---zona radicular poco profunda 
---Baja capacidad ae retención de humedad 
---saliniaad 
---Factores climáticos severos 
:;e requeriría de e etudioa muy cuidadosos pera eugerir 

le implementación de cualquier cultivo o incluso plante--
cic5n que ea logre de eerrollar como lo nace el guayabo, 

Para que la planta crezca en forma sana e e ne ce aerio
qul! exista un equilibrio de loe elementos en el euelo,eien 
do el ideal un 50<.' de materia,251' de ague y 25]1. de aire.La 
condición t'leica del suelo y la existencia y control del -
ll&UB influyen en e ata relación ;loe suelos compactos y sue
los Ciemesiado de anenuzadoe contienen una cantidad relativa 
mente pequei'ia ae aire, que resulta en un crecimiento pobre-

.i§jA.A.Klingeriel y P.H.Montgomery,~l.!!Bific.!!c!.ó~~º!: ~a~a 
ciaad aa uso ae las tierrae,centro regional eie ayuda tlfcni 
ca7Aseñ'cf a-p;z.;" el-d¡;"ear~ollo internacional (Al D) ,México,-; 
manual No. 210 
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de la planta 1 en el amarillamiento de sus hojas.Loe 1111•-
loe compactos deben eer removido• con el objeto de que • 
nivelen en porcentaje de aire. De igual manera • debe con
trolar la cantidad de B&Ua,7a que una eaturaci6n prolonga
da ·de agua en· el B11elo impide re epirar a la rafz. · 

De entre loe tipos de Arbole,; de guayaba,el PBidium -
guajaba e e el menos exigente en lo que a BUilo • re fiera, 
adaptilndo• a una gran diversidad de elloe;11'•••• en loe -
1a111loe ferroaos 1 arcillosos donde· • ha ob•"ado un desa 
rrollo 6pti110 1 una mejor producci6n.De igual forma, ea de
earrolla 1 produce bien en un pH COllprendido entre 5.5 1 -
7.0 

VIVBROS 

Bl sietema utili&ado para la propasaci6n da la planta 
propicia una heterogeneidad de 'etas en las plantacionee,
lo cual baja considerablemente loa rendimientoe¡ee estilla
que la producci6n 1 al valor de la co•cha poclr:Ca ser du-
plioado aediante el uso de plantas eelecoionadae y variada 
des olonalea. 

La •lección de Arbolee,plantae o frutos para la ob-
tenci6n de semilla o hijuelos req\Uere tener en cuenta 1011 

siguientes aspectoes 
---Buen desarrollo y buena producc16n en calidad y -

cantidad. 
---Bllena adaptaci6n al clima 1 1111elo 
---Alta resistencia contra plagas y en!enaedades 
---Sena,sin •nfemedadea fungoaaa,bacterianae ni viro 

•ae 
---Los frutos para ••il}.a requieren de •&Jor tia11po

de aaduracidn en la planta 
Bl obtener planta& mul t1pl1cadaa vegetatiYamente e e -

con la finalidad de lograr una propagaciónª'ª r4pida 1 -
econdmica que por ••dio de eemilla,ae:C como un •aterial -
uniforme. 

Bl hijuelo del guayabo se obtiene de la ra:Cz ,y e a 1111-

ce sario un per!odo de recuperacidn 1 desarrollo en un viYe 
ro antes de trasplantarlo al sitio de!initiYc. 
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Es importante para que en un vivero o semillero ee ob 
tengan buenos resultedos,que las labores culturales como -
riego,dellhierbe,control sanitario 1 fertilización,110 reali 
cen adecuedB111ente, 

.1111 igual manera,ae requiere llevar a cabo una estric
ta aplicacidn de normas de calidad 1 fiioll8llided en los vi 
veroe,con el objeto de obtener material vegetativo esno 1 -

con su identidad y pureaa varietal certificada, 
.Resulta primordial la elaboración de normas de cali-

dad 1 f'itosanidad 1 así como un servicio de inspección en to 
dos 1011 centroe de propaaación 1 mulUplicacióu,para eu -
correcta aplicación. 

Las actividades generales que ae reco11ienda son1 
---Registro 1 control de viveros 
---El~boración 1 aplicación de normas de calidad 
---D!.agndstico de laboratorio 
---Análi ais fi tonni tario 
---Control eutcmoldgico 

Al re alisar lo anterior, se logrará obtener en lo t'utu 
ro 1 6rboles 1' frutos de una mejor calidad. 

P.RBPABACION DEL HRllBNO 

Dadas la• caracter!sticas topográficas de la zona, -
c¡ue su 811 aa,voda preS11nta lomas,e s recomendable llevar a
cabo la construcoidn de terrasas o bancales en contorno, ee 
gdn las curvas de nivel ,con el objeto de nivelar el terre
no· para evitar,principalmente,la pdrdida de lfquidos al -
conducirse por gravedad 1 el deslave de los suelos, 

Las caracterfsticas de talla del guayabo 1nos permiten 
llevar a cabo marcos de plantacidn mu¡ reducidos1 de los -
cuales el m!nimo recomendable ee de 3 x 4 metros,que nos -
da una densidad de plantacidn de 833 árbole11;claro es,pen
sando en c¡ue 1111 llevarán a cabo adecuadamente lae laboree
culturales. 

Es recomendable al preparar el terreno para plantar,
realisar un adecuado deemenuzemiento y profundizacidn del
suelo. 
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Al poderse influir tanto en el crecimiento como en el 
desarrollo de la planta,11111 permUe tener estrecho• marcoe
de plantacidn sin que ea per;judique en lo absoluto a las -
cosechas abundantes 1 con calidad,debido a que el frutal -
se puede someter a podas Bistem4ticae,que le;lo• de per,1udi 
car a la planta provocan una lllaJOr produccidn 1 una adecua 
da penetracidn de lus. 

Para plantar,se debe colocar en cada hueco el abonado 
Ge fondo,que puede aer eeti4rcol o compoeta,a rasdn de l!). 
o 20 kilogr111110• por bo70,bien distribufdo.iate abono 18 va 
aesclando con la tierra,de aanera que quede bien combinado 
abajo 1 alrededor de la planta. 

MALBZAS 

"Las malas hierbas compiten con los trutale 11 en agua, 
lus y nutrientes.Adem4s,pueden aer hospederos de pla 
gas a.rUaales 1 enferaedadea,al igual que pueden obe
truir canal• e de. riego 1 drenaje.Lo• 114todos de con
trol de malezas son loe lligu11nt1 ea 
---control aec4nico 
---Control bioldgico 
---control qufmico 
Bl control mec4nico o ffBioo conaiste en eliminar -
laa malease a mano,oon herr11111ientas como el uaddn,
el machete o la guadafia. 
Bl control bioldgico 11 logra aediante la• pr,ctioae 
de cobertura permamnte o temporal.La cobertura de -
planta• sembradas sofoca las malesas. 
El control qufmico se realiza mediante la aplicacidn 
de llerbicidaa.Algunoe de loaª'' usado• en la truti
culturae110~ el Paraquali-,EPTC, Dl.Ohlobllnil, Diurdn 1 Da 
lapdn.".ZU 

..!iJi PUBN'!B :llanuale e para educacidn agropecuaria,Area 1pro-
duocidn vegetalo!l'!!.t!.c!!;l,tll!:,a,Mlxico,SBP-frillas,1982,89p. 
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RIBGO 

se tienen indicioe de un marcado abatimiento de los -
mantoa fre,ticoa,de aproximad•enu 73 cm en promedio -
anual para el Valle de Calvillo.Por otro lado,exiete una -
ba~a dieponibilidad en loa alllacen81111entoe 1111perficiale111-

Ja que 111 TolUlllen e a de aenoa del 30" de llll capacidad to-
tal ;awiado a lato,la efioiencia en •l riego utilizado ea -
ba~a 1 • Uemn sr811dee pdrdidae por conduccidn,infiltra
cidn 1 evaporaoidn. 

Bl aiete11a de riego que puede tener una aayor efioi•n 
cia· ••el de goteo en el cual,el asua humedece la sona de
aaror abeorcidn del '1'bol,con un gasto de 118UB de entre --
1 1 8 litro'• por ai111lto por hectúea.El agua que ee utili
ce e11 leta a:l.eteaa de riego debe eatar libre de impurezae--
1 baja en contenido de aalaa,1a que obatru¡en loa conduc
toa. 

Bllte aietema • puede aplicar en ternnoa con pen4ien 
teª•>'ª que •n date el ecua gotea direct1111ent• al pie de la 
planta, 

PODA 

Bl au8Jabo ea un ib'bol que ,por 111• caraoterfat1cae, -
responde efectivaaente a la poda me~orando la produccidn 1 
calidad de loa frutoa.Laa p11aa que 1aU11ulan eu crecialien 
to el lleYar a cabo la poda,aparte de proporcionar nuevaa
raaae,productn gran cantid-4 de .frutos • 

.Dlede la eatancia en el v1vero,la planta eo debe e0111e 
ter a la poda de formac1dn,con el ob;leto de facilitar u.n -
de earrollo •'• acelerado de la planta. 

C1.1an40 loe 4rbolea •on llevados a la plantacidn,duran 
te loe do1 pr1aeroe afloe ae debe eeguir controlando el de~ 
aarrollo del follaje y de las r1111as por medio del deapun\e 

La• podae de produccid.o • realisa11 teniendo en cuen
ta el srueeo de las r1111ae a cortsr,la altura del drbol y -
au distancia con otroe.Tambidn se deben poder las ramas ee 
cae,raqu!ticas,dafiadaa o enfermas. 
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El guayabo en sus ramas mas gruesas y hasta en el pro 
pio tronco ,pre sen ta gran cantidad de yemas latente s,que a
simple vista no se pueaen observar.Al estimular estas ye-
mas mediante la poda, brotan y crecen rápidamente ;muchas de 
estas yemas producen gran cantidau de fruta. 

Poda de formaci6n 

En el vivero C0111ienza la priiiiera educaci6n cuando se
suprimen los chupones o reto11os,que brotan en el patr6n.Es 
to facilitará un desarrollo más acelerado incluso cuanao -
se injertan,con un follaje más amplio,Posteriormente,cuan
do los árboles son llevados a la plantación durante los -
dos priraeros afios se debe seguir controlando el desarrollo 
del follaje y de las ramas, sobre las que se aplicarán· pos
teriormente las podas de producción o fructificación. 

Pasados unos seis u ocho meses de plantados los arbo
litos, se le debe aplicar la primera poda de formación en -
la plantación.Esta consiste en hacer un despunte de las ro 
mas,desput!s de esta primera poda se hará otra al cebo de -
un ano aproximadamente ,con el mismo 'fin,quedando de esta -
forma la plantación con un follaje uniforme y cmplio,ópti
mo para producir abundantes cosechas y de calidad, 

Poda ae producción 

Las podas de producción o fructificación en el guaya
bo se realizan tenienao en cuenta el grueso ele las ramas a 
cortar. 

En los marcos de plantación de ex 8 metros se corta
rán sólo las ramas superiores hasta una altura de 2 metros 
y las ramas laterales a una 1Ústancia de 2 a 2.5 metros a
partir del tronco.Las ramas internas no se deben podar,pa
ra que broten las yemas y brindillas as! como las mas ex-
ternas,las cuales serán fundamentales en la fructificación 
Esta poda incluye las ramas secas,las raquíticas y otras. 
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Poda de rehabilitaci6n 

A medida que los árboles crecen y envejecen,sus ramas 
se alargan y el tamano,caliaad y producci6n de. los frutos
decrece,Es por ello que es necesario mantener los árbolee
poaados,para que ee puedan emitir ramas j6vene s. Cuando las 
plantas nan rebasado los 10 anos de edad y siempre que se
emplee este marco de plantaci6n,se debe velar porque las -
remas superioras no sobrepasen los 3 o 3, 5 me tres de al tu
ra ¡de biElndose mantener las laterales entre 2 y 3 metros.~i 
los árboles están en muy mal estado lo más factible es sus 
ti tuírlos. 

Cuando el marco ·de plantación utilizado es el de 4 x-
8 metros las ramas superiores se mantienen a la misma altu 
ra que se indica para el anterior. Las ramas laterales que
se desarrollan hacia el árbol mas cercano,o sea,para el la 
do que tiene 4 metros,se podarán hasta una longitud de 2 -
me tres, tratando de mantener las ramas de ambas plantas a -
borde tocante, 

Poda circular 

En el marco de 6 x 6 metros os recomendable aplicar -
la poda circular,que con8iste en mantener las ramas latera 
les con una longitud de 2 metros de radio durante toaa la
vida del árbol y con una al tura aproximada de 2. 5 me tres-
para facilitar las labores culturales. 

Poda en se tos 

Existen marcos de plantación mus estrecnos (2 x 4, 
3 x 4 y 4 x 4) en los que mediante la poda se controla que 
unos con otros no compitan por el espacio o ilwainaci6n. 

Se ha podido de terminar que cuando este frutal se mar• 
tiene bajo podas peri6dicas fructifica· más, se obtienen ma
yare a producciones y con más calidad. 
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Es recomendable hacer las poda11 1·igurosas de spulf e de
la coeecha,ya que el realizarlas durante el crecimiento ve 
getativo,se debilita a la planta.De igual manera,se reco-
mienda no hacerlas en el periodo de máximo repoeo,ya que -
la planta correr!a un mayor rie ego de infecóidn de las he
ridas. Si ee poda en periodo de nel,adas ee corre el peligro 
de que el gajo recientemente podado ee seque y que haya no 
table e plfrdidae de yema. 

INJ.Slt.COl:i 

Es claro que el realizar la injertación ee nace con -
la finalidad de mejorar las condiciones o caracter!sticaa
ael porte.injertos en base a las observadas en la planta do 
nadora. 

Para realizar una buena injertacidn, se de be tener en
cuenta la eeleccidn y corte de las yemae,ae! como real.izar 
una buena envoltura de las mismas, tomando en cuenta que el 
mlftodo mds utilizado es el de yema o escudete·. 

FEHT ILI ZACION 

se e etima que la fertilización de nuertas de gu~yaba

no es mayor a un 30%,lo que muestra que esta actividad no
na sido incorporada en forma integral a loe lineamientos -
tlfcnicoe necesarios para producir cosechas en calidades y
voldmene e óptimoe,Mas,la aplicacidn de fertilizante o por -
e! miana no nos puede dar los mejores resultados ya que· al 
no seguirse tlfcnicas apropiadas en la determinación de do
sis y en la aeleccidn de mlftodos de aplicacidn,la efectivi 
dad de los fertilizantes se ve ampliamente reducida. 

En estas circunetancias,gran parte de la superficie -
plantada con guayaba es suceptible de realizar en ella es
ta actividad adecuada e inmediatamente al encontrarse bajo 
condiciones en lae cual.es ee espera una respuesta econdmi
ca. 

"En muchos caeos las deficiencias que pre eentan algu
nos huertos frut!colae fertilizados no es el resulta 
do <le un bajo nivel de ferUlidaa,eino una inadecua
da fertilización ya eea por un mal equilibrio de loe 
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nutrientes o una selección inconveniente de fertili
zantes. 

Bn otros caeos no se consigue la respuesta espe 
rada debido fundamentalmente a la errónea forma de -
aplicación,por lo que se refiere a posición del fer
Uliunte como a doais,01111:rtunidad y fuente de nu--
tri•nt• e sel• ccionada. "-B 

como fertilizantes podemos considerar a todos aque--
lloe materiales que contienen nutriente e y se agregan a -
loa meloa buscAndoee incrementar el crecimiento,cantidad, 
calidad o valor nutritivo de lee cosechas.Al dividirse en
doa.grandea grupos,orgánicos e inorgdnicos,en la actuali-
dad 118 lee considera a los primeros como mejoradores del -
suelo puesto que,adn cuando contienen algunas cantidades -
de nutrientes,é'stos son escasos y se tendr!an que aplicar
grandes cantidades de los mismos pare prescindir de loe -
fertilizantes quf1oicos. 

Los ealiié'rcole e,guanos,abonoc verdes y composta son -
muy dtile s además pera mejorar la e structura,la capacidad
de retención e intercambio de nutrientes en forma de catio 
nes,por lo que se recomienda uearlos en suelos arenosos o
lllUf pesados de 10 a 15 toneladee por hectárea para lograr
buenoe re eul tados en e ete aentido. Un' té'rmino mas correcto
para e ate tipo de fertilizante e puede ser el de "abonos". 

Sobre el eegundo tipo,la industria de agroqufmicos se 
centra en eu produccidn con tres elementos o macronutrien
te s principale11Ni trdgeno, Fósforo y Potasio,co.11binándoloe-
con otro a elementos en diferente e formas. 

Para la fertilizacidn de loe frut.ale s e e ne ce serio ob 
•rvar que el crecimiento 1 de earrollo de lee plantas e e--
t"1 determinados por factores de euelo,clima 1 genotipo,es 
tando sujetos algunos de u1toe factora e a modificacione e -
por •l hombre ,como en el caso de abastecimiento de nutrien 
tes 1 ague al suelo,que pueden influir bené'fice o negativa 
mente en el crecimiento o producción eegdn el manejo que -
• haga de ellos • 

....2§' PUEN'rE 1CúNAPRU'l! '!r!!t!_c~!_u~a_m!,.X!,CJ!D!!•"Fertilizacidn -
de árboles frutales" ,Nos.6,7 ,dic.78,enero 79,reiiista. 
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La demanda de nutrientes de los frutales,as! como eu
capacidsd de asimilaci6n sufren grande a variacione a entre
las diferentes especies y menores entre las variedades de
una misna especie en aquellas huertas donde se han utiliza 
do indiscriminadamente varios tipos de patrones que como -
resultado den una plantacidn heterogdnea de los individuos 
que la conforman,aunado a esto y haciendo mas complejo y -
dif'!cil el problema de la fertilhacidn,vemos ciue las ca-
racter!sticas f!eicu y qufmicae del euelo tembitfn influ;
yen en gran medida en loe niveles de demanda y asimilacidn 
de los nutriente s;los factores climáticos tele e CO!llo tempe 
ratura,precipitacidn,insolacidn,etc, ,nacen variar esta de
manda de nutrientes. 

Para los frutales en general,las dosis adecuadas para 
cada especie,variedad y predio deben ser estimadas por lae 
respuestas de loe mi1111os bajo estas especfficae condicio-
ne e en dos o tre e ai1oa,no siendo conveniente ,de ninguna ma 
nera, aplicar segdn recomendacione e generale e sin ajustes -
be.aedos en la obeervecidn directa de loe rurultados,ml.n -
contando con los respectivos datos de suelos.Habrá que con 
aiderar que doaie mur bajas o m4todoe de aplicaci6n inco-
rrectoe no producen generalmente ef'ectoe visibles,· 

Aplicacidn de fertilizante e 

Be muy importante determinar la distribucidn de lee -
ratees para colocer el fertilizante precie11111ente en el .: __ 
itrea sobre el volU111en de suelo explorado por las rafees--· 
más eficiente e para tomarlo.lAás,para diferente e tipos de -
suelo,clima y mtftodos de cultivo,la re!z tendrá diferente
dietribuoidn en el suelo;general111e11te eer4n 1111ia extendidae: 
en un suelo ligero o pobre ;tembitfn en condicione e de pocn
numedad tendrán un meyor desarrollo.Le zona de ra!cee máe
eficientes se encuentra en los extremos laterales de la -
ra!z y desde los 10 centfmetroe de profundidad hasta no -
mee de loe 40 centf111etros de profundidad 
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En cualquiera de loe métodoe que ea utilice para colo 
car el fertilizante al alcance de las ra:!ce s máe eficien-
te s,deberá tome.rea en cuenta la loce.lizacidn de éetae, 

Epoca de aplicacidn 

La aplicacidn del fertilizante en el momento conve--
niente influye definitivamente en el efecto total.Ea más -
importante en suelos de baja fertilidad y para e epecie e cu 
ya necesidad de nutrientes ee muy alta en periodos de tiem 
po corto.Loe elementos nutritivos cubren diferentes funcio 
ne s en la planta .Y tienen diverso e grados de movilidad en
e! euelo .Y la planta loe utiliza en diferente e proporcio-
nee a lo largo de su ciclo vegetativo,de manera que es im
portante aplicar el fertilizante en una época tal que que
de disponible para la planta cuando eeta más lo necesite. 

El Pdeforo,elemento especialmente necesario en el de
sarrollo inicial .Y en la formacidn de re!ce s,de berá estar
dieponible en el momento que ee inicie la actividad vegeta 
tiva¡el Potasio es necesario durante todo el ciclo y espe
cialmente en la maduracidn,de manera que debe aplicarse de 
modo que la planta di aponga de 41 durante todo su ciclo ve 
getativo ;el Nitrógeno e e ne ce serio para la formacidn de -
prote!nas,e epecialmente para el desarrollo vegetativo y de 
berá estar presente en el suelo un poco antes del creci--
miento .Y durante el mismo principalmente,aplicando una par 
te poco antes del letargo para aeegurar una buena reserva. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Para combatir la plaga del Picudo y la mosca de la -
fruta al igual que otros insectos que resultan noscivos y
causan mermas importantes en la produccidn de guaya'ba,exis 
ten varios tipos de control que puetten resultar efectivo&-
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al llevarlos a la prActica. 
1.-El combate ffsico de las pla&ae resulta 1111r una la 

bor que no acarrea problemas aecundarios como,por
e jemplo ,de cont11D1inaci6n de l!Uelos. 

---Al remover 1 ToH•ar la tierra son de scubiertoa -
gran cantidad de in1111ctoa•que son d••orados por -
las a•• s;otroa son vfctimas del calor, fr:!o u otros 
animales enemigos. 

---se pueden utilisar t11111bi•n tr11111pae ele 111& para -
atraer loe in•ctoe 1 matarlos por corriente ellfc
trica. 

2.-Al utilir:arse un mecaniamo da combate cultural,ae
eliminan las condiciones para albergue 1 el• earro-
llo ele las plqas. 

---Al destruir los reefituos de la cosecha en mal. esta 
do o cont1111ipada,ee evita que loe in1111ctoe sobrevi 
van en e atoe material• e entre dos ciclos de cose-
cha. 

3.-Bl combate qufmico, si • s mal utilizado puede oca
sionar problemas de enveneDUliento en el 1111.elo o -
plantas e incl1Ho ,en hombre 1 animal• e, 
"El control c¡u.fllico coneiete en aplicar productoe
egroqufmicoe conocidos coao inuecticidae.Betoe pue 
den ser veneno a • stomacale a,venenos ele contacto 1-
fumigante e.Loe Yell9noe estomacal•• 1 de contacto -
• aplican en el c1111po aediante mAc¡uinae aepereo-
rae.Loe fumigantee 118 aplican en el melo 1 • 
usan para combatir nemátodoe. 

Loe inaectioidas estomacales 1 de contacto
son mae efectiYoe contra ineectos aaetioadores~~P
mo loe mayate s,picudoe,111aripoeas,pal011illae,"...2:U 

~ PUEN'?B 1Manual•e para educación agropacuar1a,Area1pro-
duoci6n ve ge tal •l!.rg,t!,CS.i!n_d!,. s.u!.t!.•2s,Klfxico, SBP..'?rillae, 
4a.ed. ,1984,4op. 
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BlnACIONALIDAD DB LA COSECHA 

ReBUlta deeventajoeo para el fruticultor el que la -
produccidn • obtensa en unoa cuantos 11aa111i,aH1.1acidn que
provoca un abati•iento de loa precioa¡dete fendmeno 88 re
aolverfa ei • llnara a cabo una planiticacidn correcta -
que pel'llita prolon¡ar el perfodo de oferta.Algunos ejem--
ploa a •suir aon loa •isuientea1 

---In baaa a la rusticidad del suayabo 1 a la reeie-
tenoia que preaenta a la eecaee& de agua,entrando
en un lapeo de repoeo,ee posible alargar el perfo
do de una coBBcha a otra,para losrar obtener i\lera 
de la temporada normal la fruta,aplicando adecuada 
mente las doeia de asua y fertiliaante. 

---.De igual manera a la re epue eta que da el llrbol a -
las doeia oportuna• de lfquidoe 11 nutrientea,las -
laboree culturales como la poda,pamitan obtener -
la fruta en loa inioios de la temporada de coaecha 
periodo en el que ae losra obtener mejores precios 

---Al¡unoa a¡rioultorea del lunicipio de Calvillo ae
Un abriendo nuavae llreas productoras hacia el -
occidente del a1 .. o.Ya a 40 kildaetroe da Calvillo 
lma condicion11 cliaatol6sica1 propician que la co 
•cha • obt•ncm en loa 11eees de aarao,abril 1 •a-
110 aprozi•ad••nte ,perfodo en que la fruta Ja ea -
esca .. ,obteniendoaa asf un mejor precio por la pro 
4uooi6n. 

SILiCCIOlf llB VAIUBDAIBS 

A primera Yiata,eate aspecto ea mu;r 11U11Cept1ble da me 
~ora;aAa,loa datos obtenido• al realiaarae un mercadeo noa 
mueetran que no • ancuentra en loa centros de abasto im-
portantes,variedades da sua11aba que tensan una mayor acep
taci6n que la •aedia china• producida en Aguascalientes.En 
todo caao,resulta mA• recomendable losrar uña uniformidad
en laa huertas, eusU tuyendo todas aquellas plantas de lae
que aa obtengan frutos de menor calidad. 



138 

E• cierto que •lliet•n variedad•& que potencialllente -
eon mejoree,pero las condicione e de la zona no eon óptimas 
para la agricultura y pueden tener efectos contraproducen
tes en la producción. 

PI NANCIAlliiN'lO 

En puntos eapecf!iooa de capftuloa anteriores ya ae -
ha mencionado la problemlltica en Corno a la forma de finan 
ciar lae plantaciones 1 el equipllllli•nto que requieren,aid
oomo las condic1onee1falla• 1 vicio• en que .. de•muelY• 
el or•dito, 

B• indudable que para consolidar la econo•fa d• loa -
productor• e e incrementar 1 mejorar la producción ,e a nece
eario aumentar aenaiblemente el financiamiento oficial.Ao
tualmente date financia111iento estll dirigido principalmente 
a le esfera productiva,aiendo necesario ampliarlo a otroe
aepectos tal.es coao el transporte y la comercializeci6n,pa 
ra diluir el tradicional ouello de botella de una e structu 
ra distributiva caracterizada por una excesiva intermedia
ción. 

Loe beneficio& que se obtendrían al adquirir el crddi 
to eu función aocial,al •11110 tiempo que fuera desprendido 
d• 11111 Y1cioe,lo colocarían en lituación tal,que ocuparfa
un lue:ar importantísimo en •l impulso a la actividad fruti 
cola,logrando con ello mejorali BPatancial•e en la regidn. 

ORGANIZACION 

En la eona productora,eobre lo relacionado a la pro-
ducción fruUcola 1 e6lo ae tienen productoree con un carllc
ter individual,organisilndoH caei e:1tclu1ivamente para la -
aolioitud de cr•ditoe o la explotación de 101 recursos bi
driooa. 

La organización de loa productores es un factor funda 
mental para el fortal.ecimiento de la actiYidad ,:ya que por
medio de la integraci6n ae pueden resolver en forma conjun 
ta loe problemas que suelen presentarse en 1011 proce1oe de 
producci6n,dietribuci6n. y comercializeci6n, 
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Bl llevar a cabo la integracidn de loe productores en 
concertacidn con institucionee del sector pdblico,permiti
r' brindar la capacitacidn y educacidn en 11dltiples disci
plina• relacionadas con el deaarrollo y mantenimiento de -
su11 plantacione11¡ae!mi11110,les facilitartl adquirir loe insu 
moa a mejores precios 1 el cré'dito en mejores condiciones, 
lo que 1!18 traducir4 en un aumento en la productividad de -
sus huertas. 

La organizacidn no es una accidn que culmina en un -
tiempo determinado,ni de corto plazo;sino que conati~uyeun 
proceao social que una vez iniciado,evoluciona, se preciaa-
1 perfecciona conforme los grupos se deearrollan econdaice 
1 11ociallllente. 

Se reoe11ienda,por lo tento,le foraacidn de aociededes 
en loa siguiente e rubroa1 

---Productoras de frutas 
.---Dll crcldito 
---Productore11 de empaque 
---De adquisicidn de insumos 
---Trenaporti11tae 
---ne comercializecidn 

Al tomarse coao indicador lo expre eado en el capitulo 
anterior en el mimo apartado,ee observa que pr4cticamente 
todos loe rubros de importancia econdmice,no sdlo loa rala 
tiYos a la produccidn de gueyabe,aino a todas les activida 
des,eat4n en un nivel fr1181Dentado 1 sin orgenizacidn para
eu de earrollo, 

En el momento en que logren organizarse loe producto
res para solventar dstos problemes,se obtendrá un mayor ni 
vel de negociacidn en lee actividad& a as:! dominadas por -
ello a. 

Bl marco legal en que ea pueden de eenvolver las prin
cipal• e orgenizacione e de inte~e social en el sector ru-
ral ,nos pre eenta dos opcione e asociativas principalmente: 
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I1SOCIBDAD DE PRODUCCION RURA¡,..QQ./ 

sujetos que la integran: 
Fequeflos propietarios 7/ o colonos 

Ndmero mfnimo de integrantes1 
Diez 

Tenencia ae la Uerra: 
Pequefta propiedad 

Objeti•os econdaico11 1 11ociale111 .. 
&provecbemiento,produccidn,induetrialiaacidn 1 comer
cializacidn de 1011 recuraoe a¡rfcolas,fruUcolae,fo-
reetal•e,11irieros,tur!11Uooa,que permitan el constante 
mejoramiento eoondmico 1 social de aus miembros.Otro
objetivo •11 el trabajar en comdn ms tierras (Art.94-
IAJ Gral de Crddito Rural) 

Blfgiaen de 1rtsponeabili~a~1 , 1 
Ilimitado~ limitado~ suplementaao-:!..I 
Organos internos1 

A•amblea general,Comiaidn de adliinistracidn,Geronte,
Junta ae vigilancia 

i.pendenciae re sponsabl.e 11 ae 11u iunoion8111ilnto 1 
SRA,SARH,BANRURAL 

PUná11111ento legal1 
Art,129 LBJ áe reforma agraria,Arte.54 fracc Xl,56,68 
L•J Gral de crlfdito a¡rfcola 

.1:.f Lae organi11aoione s que adoptan e ate rlfgimen de re epon
eabilidad ,no requieren de wi capital 11fnimo, 
..lJ Las organizacione e que adopten 'ste rd¡imen de re apon
sabilidad ,requieren de un cepital mfnimo de 150 000 
.....l./ Las orgenicacione e que adopten el ste rclgi11en de re spon
eabilidad requieren de un capital mfniao de 125 000, 

~ PUEN'rE :Jorge Jillllfnez ,Alberto Mondrll86n,l!a.!! iº.2Jl!.r~t!,-:. 
~8,!!. ~!:OE.e,2_U,!t'l,ll,!!. l, !_U._J"!.l~c!_d~ ,2_0~ !,l_B1,sl,8!,a_e.ii!!,al,!,Bl,U 
!i2. ~e_C§S,211,Cull(lernos del INBT,S'fPS,No.18,•lzico,1982, 
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lI &SOCIEDAD COOPEllA'UVA 

sujetos que la integrans 
Pequei'los propietarios,• jidatarios, comuneros. 

Ndmero_m!nimo de integrentess 
Di.es 

Tenencia de la tierras 
Cooperativa de producción sla tierra no es propiedad -
de la cooperativa;loe duei'los originales conserven e1u!I 
derechos. Dicha cooperativa sólo e e usufructuaria. 
Cooperativa de con11U1101la propiedad de la tierra pue
de ser de wi eocio o de todoe los socios. 

ObJetivos económicos 1 socialee1 
Cooperativa de producción:trabajar en comdn en el cul 
tivo ,almacen&111iento e industrialización.Atender la ga 
nadería o avicultura. 
Cooperativa de consumo:obtene~ en comdn inBUJUos,bie-
nes 1 e1rvicios para distribuirlos a loa socios.Comer 
cialisar 1 transportar su producción. solici ter en co
mdn toda claee de ase eor!a tdcnica,Obtener crlditos,
maquinaria y equipo en comdn, 

alfgimen de responsabilidad& 
Limitada,euplementada 

Organos internos: 
AsS111blea genera1,Coneejo de administración 1 Gerente, 
Conee;lo de vigilancia,de1114e comisiones. 

Dependencias re eponea'ble s de su funcionemiento 1 

STPS 
PUndeaento legal s 

Art.lo Ley Gral de sociedades cooperativas,Art.54 -
frac.IX Le1 Gral de orldi to rural,Arts.147 ,188 LeJ -
Ped de reforaa a&raria. 

ASISTENCIA TBCNICA 

Para •l desarrollo de la fruticultura nacional,es pre 
cieo contar con •rYicioe de extensioniano para la promo-
ción 1 adecuado uso de loe elementos cuUurale e y tdcnicos 
de asistencia que repercutan en el nivel de ingresos de --
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loe productores y en el aeearrollo f'rutícola. 
El papel que debe deeempeilar el extensioniata resulta 

adn más importante que en otras ramas de la actividad agr! 
cola,ya que con eólo un aaecue<to manejo ae les laborea cul 
turalee que no requieren un gra<to importa.nte de tecnifica
ción o utilizacidn de maquinaria e·epecializeaa, ee logra--
r!a.n importante e re eul tadoe. 

Este técnico naeta ... la f'ecna na aeaaprovecnedo un re ... -
cureo t'cnico-emp!rico de llWll8 importancia para mejorar la 
product:idn;eeto es,gran ce.ntidad ae relliaentee del Munici
pio ae ae aempedan en el mi111110 como trabajadoJ'fl s • inclusi
ve propietarios de huertos t~ut!colas y a la vez,nen teni
do o tienen n:periencia en la realización de lee labores -
culturale e referente e a la produccidn de frutas en territo 
rio eetadounidenae¡si bien no de guayaba,a! ne otras que a 
base del mi11110 tipo de actividaaee logran una producción -
intensiva.Me re f'iero a loe braceroe,que realizan activiaa
ae e como lee siguiente e: 

---Podas de de apunte ante e de la floración :con e eta -
labor el 4rbol canaliza la energ!a que ae iba a -
destinar al crecimiento de nuevas yemas o brotes -
hacia loe que quedan en la plenta1811111entando el po 
tencial de desarrollo de loe mi1111oe. 

---Podas severas en marcos de plantación e atrechoe:de 
e ata 1111Z1e ra ee evita que haya competencia 11e lua y 
e apacio entre '1-bole e,.'118 jori&ndoee de igual forma -
la calidad de la !ruta al reduciree en 1111 factor -
cuantitativo por planta,aepecto que ee ve compensa 
do por la mayor cantidad de érbole e por bectllrea.
Aefmi mo, ee facilitan las activideaes as control -
eanitario,corte,manejo y transporte al interior ae 
la uniaad productiva. 

---Eliminación de frutas en racimo:f'rutas en e etas -
condicione a alcanzan un tamaño reducido por 11\ com 
petencia entre elles¡al eliminarse las mas peque-
ñaa1las restantes se desarrollan en me~ores condi
ciones y se evita que 1!18 deformen o el aobrepeeo -
dalle las remas o la fruta que llegue al euelo ,don
as ;¡e ensucier!a y eer!a más suceptible de 11arios -
por orge.nianos noscivos como gusenos,ineectos,roe
dores,etc, 
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---T,cnicas ade Clladae de fertilización y fumigacidn :
•l mane~o inadecuado de plaguicidas principalmente 
y fertili&ant• s,pllede ocasionar daftcs irreversi--
blei1 en la Caliaad cae los aielos.Las instrucciones 
cae aplicacidn qua han recibido loe trabajadores me 
:dcanoa sn loe Beteeloe Unidos de AJa'rica,ee pueden 
complementar y hacer m4e comprensibles mediante la 
explicacidn te drica del por qu4 ae las mi 1111ae y 11111 

uUlided;la pr4ctica 1a adquirida 1 loe re81lltadoe 
. obeervaiioe en el vecino paf e bar4n que detae acti-
vidades eean aceptadas con m4e facilidad • 

. ---Prevencidn de daiios en el corte 1las condicione e -
del tarr•no,que pre eenta pendiente ,pedregooidad ,ma 
lezaa 1 •ncbaroemientoe,generalmente daiian 1 deme
ritan la calidad 1 pre eentacidn ae la fruta.Para -
evitar que fata • golpee o ensucie ,los trabajado
res braceros han aprendido que es necesario utili
aar co~ine 11 emortiguadore e del impacto de la fruta 
al caer cuando no es posible mantenerla 1111jeta en
lae aanos;de igual 11anera,utilisan sacos de fondo
removible para evitar golpearla al vaoiarla;las po 
das •v•raa para el control de la altura reducen -
la distancia cae ca!da,facilitan el corte 1 elimi-
nan las maniobras Clif!cilea en el mimo. 

---seleccidn de fruta1lae normas de calidad estad.ouni 
aen•• aon 111.a r!gidas y 6gilea •n BU realizacidn¡ 
la experiencia en la utilisacidn de m'quinas eelec 
ciona4orae que • pueden utilizar en la guayaba 1a 
ha sido demostrada por algunos productore e,ayudan
Clo con seto a aolucionar el problema que se pre sen 
ta en laa teaporadae altas de coeecba1la •soases -
cae mano d• obra. 

---Obtencidn de material vegetativo1las ttfcnicae para 
obtener nuevas plantas deben •r cuidadosae,ya que 
al •r ignorado el origen del material ee puede -
afectar al rendimiento futuro de la plantación.Dan 
tro de la mima unidad 1!18 pueden obtener bijuelo&
de loe mejores Arboles 111ediente tfcnicas relativa-
11euta eenoillas para obtener plentae de raf11 o las 
ra111ae (acodo). 
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La lista se prolongar!a para otras actividadee,mas h 
importancia radica en le necesiaad de saber canalizar todr 
esta experiencia obtenida en unidades inteneivas,adaptdnd• 
la a las condiciones existentes en nuestro pa!s bacia el·· 
mejorB111iento de las huertas produ~toras de guayaba. 

COMERCIALIZACION 

La guayaba no queda excenta del problema que abate a
casi todo producto:la intermediaci6n.Aunque este fen6meno
sirve como fuente directa o indirecta de empleo,no deja de 
absorver una parte importante ds ingresoe que,de otra for
ma,corresponder!an al productor,al igual que ocasiona un -
mayor dewlso por parte del coneumidor al adquirir. el -
producto. 

El sistema actual de comercielizacidn de la guayaba -
lligue esquemas muy desorganizados que es necesario moderni 
zar. 

La participacidn del organismo rector del subeector -
frut!cola en la comercializacidn del producto de be ser pro 
curada,con el fin de servir de instrumento regulador de 
loe precioa,reduciendo as! el intermediarismo que tanto -
perjudica a productores y consumidores, 

Be importante que el productor trate ae avanzar eta-
pes en el proceso de comerciali&ecidn,eliminando interme-
diarios, eean transportietas,acaparadores o c0111erciantes,me 
di ante la formacidn de organi&acione e ae transporte o co-
mercializacidn,que coloquen el producto en loe propioe cen 
tros ae consumo,acercdndose asf lo mas posible al coneumi-
dor, 

Por otra parte,es neceeario abrir mas mercadoe a le -
produccidn de guayaba,ya que se comercializa.casi excluei-

WPara mayor informacidn,conedlteee el capítulo I,aparta 
dotValor de la produccidn frut!cola. 
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vuent• en tres pluas1Distrito Pederal,Guadalajara 1 Mon-
terre1.Por ióal aouvo, se debe impulsar loe esfuerzos que -
.. eattln naciendo para colocar el producto en las ciudades 
de f1,fuma,Reinoea 1 Kateaoroe,as1 COlllO hacerlo hacia -
otras ciudades. 

&l ll111ple de econoci111ento sobre loa cambios de loa -
precios de la gua,yaba en loe principalee aercados resulta
d• afaYorable para el productor oferente ¡los dnicoa que --
aproveoban la llituacidn aon loa interaediarioa, 

'rRANSPOB!E 

Bl tipo privado de loa grupo• transportistas con c.-
r4cter t•lliar,loa pnaenta sin un conociiaiento de aspec
tos t4cnico-adlll1niatrat1voa al igual que con una falta de
inhrla por desarrollar lata actividad de W18 aensra 6pti
•a 1 peraanente ,al ofrecer cfste servicio con car,oter ea-
preaarial (aunque 11 formen cooperativas) en otras r8111ae o 
acUvidade e dentro o fuera del Bate.do. 

---La c1111petenoia entre varios oferentes en pequetlo -
del ae:rvicio,repercute en la fijaci<ln de cuotas -
por traoaporte. 

---Bl car4cter de relaciones peraonalea,de amistad,es 
lo que en auoboa caaoa de teraina la seleccidn del
¡rupo transportista. 

Por latos 1 otros aepeotoe,la formación de un grupo -
grande 1 da.ico de treneporte en la forma de persona moral, 
permitir1a un ma1or y mejor control sobre el ofrecimiento
y demanda del eervicio,e.l 11tilizarse métodos de administra 
cidn 1 optimizacidn de los recureos,aeagurando1 

---SUminietro oportuno de prod11ctos 
---Utilización organizada de las unidades 
---•a1or expaneidn del servicio 

IN.IUS'l!lilALIZACION 

Existen en Aguascaliente e,capi tal ,empre eas que absor
ven una pequel'la cantidad de lo. producción y la industriali 
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zan;San oiarcos,Herdez y Elias pando son las principales. -
Abiertamente son estas empre sus las q~e se han opuesto al
de sarrollo de los proyectos para industrializar la guayaba· 
en el Municipio de Calvillo. 

El proyecto original preve.fa la industrialización de
otras frutas en los periodos fuer¡¡, de cosecha en la zona,
con la finaliaad ae evitar la osciocid¡,d de ln pl~.nta empe. 
cadora;para ello, se industrializar!a aparte de 12 guayaba 
duraznos,aétiles de Baja California y otros productos. 

La gran c:mtidaJ de producción que se cl!-1sifica como
de segunaa y tercera calidad puede ser a¡irovecnade. para -
una mayor elaboración de productos con valor agre¡;ado,cuyo 
mercado es potencialmente fuerte. 

Algunos de los beneficios de la industrializnción son 
---Incrementar los ingresos de los productores 
---Generar empleo en la región de producción 
---Aprovechar lae, calidades secundarias, a•.í como nque 

lla fruta que por madura no soporta traslaaos pro
longados 

---Competir en el mercado ae concem;rcdos y esencias
con las importaciones 

Sobre el mercado de la pulpa,no existen datoi:: cuanti
tativos ae la demanaa de este producto,que se está utili-
zanao básicamente en el mercado nacional parr, la elabora-
ción ae nl!ctares.En una investigación airecta entre produc 
tares y empresas comercializa•loras ae esta clase ae produc 
tos,se obtuvo la evaluación de que para 14 000 tonelnde.s -
aproximadamente de guayaba procesada en pulpa r.o se encue n 
Lran mayares problemas de colocación en el mercado nacio-
nal.Ade1uás,e s necese.rio egre[,ar que toaae; las fuentes en-
trevi staaae hs.n coincidido en e stiraar que exi ate un merca
do potencial importante en el· ámbito internacional para la 
pulpa ae la guayaba mexicana. 

Hay el parecer dos problemas que deben ser considera
aos espec:Cfican1ente para definir las perspectivas de ese -
mercado internacional ;por un lado e stái-1 los gusto e de los
consumidores y por otro el referente n la preeentación del 
proaucto en cuar.to a te:nperatura,envase ,concentración,etc. 
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Respecto al primer problema ,la guayaba mexicana tiene 
aceptaci6n por su t1abor solamente en los mercados ae Cali
i'ornia,donde existe una alta concentración ae poblaci6n ae 
origen mexicano,Florida,Hawai,Países árabes y Jap6n.Loa im 
portantes mercados ae Puerto Hico y resto de los Estados -
Unidos,parecen pre t'erir una varieaad ae guayaba que no se
produce en México y que actualraente suminiztran a .;1uy bajo 
costo otros pa:!ses,como Costa liica y Venezuela. 

;,obre el segundo problemn,poden1os mencionar que ac--
tualmente la pulpa que se comercializa en el mercado nacio 
nal ,entre otras presentaciones para pulpa pasteurizada con 
gelada,e s el tambor de aéero con capacidad de 200 litros -
recubierto interiormente con dos bolsas gruesas de polieti 
lene.Esta presentaci6n no ha tenido buena aceptaci6n por -
los compradores,quienes por no tener facilidades para man
tener la pulpa en esas condiciones se ven en la ne ce siaad
de consumirla en el menor tiempo posible.El tipo de envase 
preferido por los compradores es la lata conocida como No. 
10 ,que puede contener 3 kg de pulpa. El uso de este envase
permi te la pasteurizaci6n del producto después de envasado 
dieminuyendo los riesgos de descomposici.6n al almacenarlo
por temporadas largas en condiciones normales¡ sin embargo, 
el costo de este envase con relaci6n a su contenido hace -
casi prohibitivo su uso y solamente mediente la concentra
ci6n de la pulpa antes de envasarla ,;-e modificaría la inci 
dencia de este factor en el costo total del producto. 

A pesar de estos problemas, el mercado nacional de la
guayaba procesada se sigue ampliando ,participando en t!l em 
presas importantes productoraa de conservas,ates,dulceo,-
néctares,bebidas,purés,etc.Mas,para determinar en forma -
más concreta el mejoramiento de este canal para el consumo 
del producto ,es necesaria la elaboración de un estudio mas 
profundo que considere un sistema de procesamiento mas ade 
cuado que permita abatir costos y garantice la duración y
calidad del producto. 
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EMPAQUE 

Las opciones que existen pera el empaque cte la frute.
son varias,pudio!ndoee adecuar en base a las condiciones,ne 
ce eidade s y actividade e que 88 desarrollen dentro Ge la -
unidad productora1as1 como en IUB 'Vfnculoe con los canales 
y lugares eepec:U'icoa de comerc1alizaci6n.Por e~emplo,cunn 
do el pro<luctor tanto en e eta e tapa como en la de comercia 
lizacidn,llegando al punto mile inClicado para ello ,que es -
el 11&r medio mayorieta,puede tOlllar dos opciones casi extra 
mas1 

. 1.-Empacar la fruta en cajas ó.eehechables de cartdn -
con cuerpo aut.omático D-200-c (•gdn SCPI) en especi
fice.cione s de 40 x 30 x 20 cm que reduce notablemente 
los costos y al no ser retornable ,evita problemas de
un aegundo transporte al comprador (generallllente de ta 
lli eta) para 11evolver contra depóei to o vender la ca
ja Ge m&Gera,ya que muchos de estos compradore11 reco
rren grandes dietanciae del centro de abasto a su lu
gar de venta.A pesar de ser de11chable el material -
que la confo.rma,resulta reciclable para la in<luetria
del papel 1 cartdn, 

Adn cuando el productor no participa en los cana 
les de dietribucidn,al acopiador ~ le facilitan o -
eliminan algunas actividade e como la COJDpra-venta de
cajae de maáera,su almacenamiento y trensporte,agili
zando su activillad ,prescindiendo t;odoe lle wi agente -
intermediario1el comprador-vendedor 1 reparador de ce 
jae. 

2,-Tenemos en el otro extremo la caja usual Ge madera 
de dos rejas E-200-m (SCPI) reutilizable ,que el pro-
ductor-comerciante medio mayorista puede utilizar en
lae l.aboree lle coeecha-recoleccidn directamente,trane 
porte ,venta al acopiador (<ie ser el caso) 1 venta o -
al~uiler al detallista. 

Este tipo de envase ne uso mliltiple,resulta aer-
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e inadecuado a las ceracter!sticae de compra para loe 
eupermercados,donde ee requiere une preeentacidn,lim
pieza,mane jo ligero y costos menore s,de aventajas que

. pre eenta e ate envaee el utilizarse en labores de cam
po y transporte,al igual que es reparado en dos o 
tres ocasiones.En el caso ae la venta en pequeña esca 
la (uniaaaes) el comprador tiene que o retornar o ven 
aer el envaee a un tercero ;cuando existe el sistema -
de aepdeito puede redundar en un condicionaruiento,aun 
que endeble,de retorno y posibilidad ae compra nl --
pre atador del servicio. 
Las caracter!sticas de estos envases son:~ 

CAJA DE CARTON CON CUERPO AUTOMATICO l>-200-c 
Mediaas140 x 30 x 20cm,para manejo en centros de aco
pio y centrales de abasto,utilizacidn dnica,con capa
cidad aproximaaa ae 22 kg,ae une. pieza ae cart<ln co-
rrugado,eetibable a 8 niveles. 

CAJA DB IADBliA DO::; REJAS .E-200-m 
40 x 30 x 20cm,para manejo en campo,centros de acopio 
y centrales de abaeto,ae utilizacidn mtUtiple ,22 kg,-
22 piezas ae maaera,olavos,de estibado en 8 niveles. 

Otras opciones intermeaias da empaque son: 

JABA ALAMBRADA "A" D-300-m 
50 x 30 x 30cm,campo,centros de acopio,centrelas ae -
abasto,mdltiple,27 kg,30 piezas de madorlf',alnmbre,gra 
pae,6 niveles de estibado • 

.§LJPUBNTEl::iCPI,Diracci<ln general ae normas,:;;istema nacio
nal para el abaeto,~n!_a,!B,! !:e~.o!!!.e!la.!.d2.SJ>!.I'.! s_uy.!_b,!,1984, 
Mlfxico,lloja informativa. 
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CAJA !UXTA E-200-mc 
40 x 30 x 20cm,centros de acopio y centrales de abaa
to,ueo dnico,22 kg,10 piezas ae madera,3 de cart6n co 
rrugado,clavoe y grapas,eoporta 10 nivele·s por tarima 

CAJA DE CAR'lON 'lELE:>CCPICA "B" E-250-c 
40 x 30 x 20cm ,centros de acopio y centrales ae abaa
to ,de eecbable, 22 kg,2 piezas ae cart6n corrugaao,gra
pas,€ niveles, 

JABA ALAMBliA.llA "B" E-300-m 
40 x 30 x 20cm,para manejo en cempo,centroe ae acopio 
y centrales de abasto ,de utilizaci6n mili tiple, con ca
paciaad ae 22 kg,)0 piezas ae maaera,alambre y clavos 
o grapas, para ó ni vele e ae e eti bado, 

En cualquier opci6n que ee tome,el productor debe te
ner presentes las caracterfaticae en que maneja o desea ma 
nejar el producto,el alcance y etapas en las que participa 
en el proceso de producci6n y comercializecidn,principal-
meute, sus recursos y me joree mecani e11oe en •l e.bastecimien 
to de envasee,con la finalidad ae recircular mas y mejor -
su capital. 
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IN'rROWCCION 

PerB implBDtBI' un prosecto es neceeB!'io que en la pla 
neacidn del mi11110 • eetBble&CBll loe curso• de aocidn a -
•r eeguidoe allf como loe recursos que se requiere Bsigner 
perB que •l pro79cto alcance UD funcionB1Diento Bdecuado en 
tiempo,coetoe 1 ni'Hle• de calidad. 

concretis6ndo loe planteamientos metodoldgiccs en --
cueetionamientoa b4Bicoe,tenemoe que para definir QUE debe 
hac•r• 1 e neoeeario enumerar 1 de ecribir todas las activi 
Clade e a eer cumplidas en la instalación y pue ata en marcha 
necesarias para el funcionamiento de nuestro modelo pro--
puesto;de igual manera 81 requiere precisar el CUANDO a -
treYls del 1etableciaiento de los tiempos en la dimensidn
temporal al planificar el procaso;el COMO requiere pensar
en la utilisaoidn de una tecnología adecuada al ownplimien 
to de las taraas,en tanto que el QUIEN supone la necesidad 
de definir las dotaciones de recursos (humanoe,materialee-
1 financier.oe) que ee requ1rir4n pera el proyecto. 

Las tdcnicae de programación por camino cr!tico nos -
permiten tener UD panorama claro del pro79ct.) lle ad• el mo
••nto propuesto como iñicio hasta la obtención de resulta
dos 'I ooneicuoidn de los objetivos llel 11iamo,fundaaental-
aente en la coordinación y realización lll las aotividadee
las oualee,para 1111 identiticacidn,requieren lle una •stre-
cha colaboracidn de especialistas en el 4rea correspondien 
te a cada una de ellas (tdcnica,econdllica,de orsanizacidn, 
de aercado,etc.) 1a que es lle suma iaportBDcia iniciar con 
baees s6lidaa,conviertiendo este trabajo multidisciplina-
rio en interdi eoiplinBl'io. 

La concretizacidn de lo anteriormente dicho nos pro-
porciona una li ata que incluye todas las actividade e,no sd 
lo en aa denoainacidn, Bino la finalidad que con ella M -

pereigue ,11 lugar 'I la forma en qui eer4 ejecutada 1 1011 -
recursos necesarios para llevarla a cabo y,oomo en todo -
proceso 11 requiere determinar ln secuencia de las mimas, 
logramos hacerlo orc1en4ndolas aegdn las relaciones que e e-
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tablezcan de precedencia,concomitancia y sabsecuencia que
exieten entre ellas;eeto ee,dietinguir las que deben reali 
zar se en eerie ,una de spud s de otra,lae que pueden é je cut ar 
se en paralelo y aquellas que requieren la terminación de
la actividad anterior para que puedan eer iniciadas. 

Aunque existen diferentee formas para prescribir lae
relaciones existentes entre las actividades,una de las más 
comdnee es la grA.fica-cronogrema de actividadee,que nos -
muestra las eacuenciae conforme • realisan las tareas, -
avanzando en el al1o y ciclo de producción 1 cu'1.es ee rea
lizan antes,igual o despulfe de cualquiera de ellas, 

El en4l.1eie del grA.!ico-red del pro19cto nos permite
obeervar que existen acti•idad• e que ee pueden realizar si 
mult4neamente (mantenimiento del lliat••a de riego,desbier
be y cajeteo durante el mantenimiento del huerto),aquellas 
que anteceden a otras (riego ante 11 de fertilización) ,que -
son anteriores o poeteriorea a otra• (riego,cajeteo 1 des
hierbe) ,las que preceden a otra (control de plagas 1 enfer 
medade e ante e de la cosecha) 1 poeteriore e ( coeecha) ,que -
requieren de la re alit:ación de la ma1or!a de las demte ac
tividade e para alcanzaree,pero ta111biln es aimult4nea a ca
ai todas ellas debido a au periodo d• realisaci6n.A aquel
c1111ino que mue etra la ma1or cantidad de acti•idadee o tiem 
pos neceearioe para llegar a culminar la acti•idad final -
recibe el n011bre de c1111ino cr!tico¡lae tareas que lo compo 
nen ee denominan actividades c:r!ticae,puea cualquier retar 
do o no ejecución de las mi1111as,trse aparejados efectos ge 
nerslmente negativos en loe resultados, 

son 11111 tiples las informacione e que pueden derivarM
del diagrama-calendario;el c11111ino critico ea vieualiaa en
ferma inmediata y re eul ta importante para evaluar el illpac 
to de los retraeos en las tareas. 

Ademde de e sto,la elaboración de un modelo operativo
iaplica la combinación de todos loe elementos de naturale
za f!Bica 1 económica para la consecución de loe objetivos 
siendo ne ce serio t11111biln tomar en cuenta cómo influ;p la -
baja productividad de la fuerza de trabajo agr!cola,de la
tierra o de los otros recursos del BBctor agr!cola y en --
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qulf medida eeto ae debe a la falta de ciertos insumos de -
naturaleza t'cnica,educativa o institucional. 

· "Bn 1111a11 oirounetancias,un requisito decieivo para -
elaborar un programa adecuado de desarrollo 881"fcola 
e 11 la identificacidn de e sos inl!IWllos COllplementarios 
determinar en qu' propo¡¡ciones deben combinarse y es 
tablecer prioridadea,"-23 

A au7 ¡rende e raegoe,las caracterf11tica11 de las condi 
oione e en que oparar4 nuestro modelo noa lleven a buscar -
la expaneidn de la produccidn agrfcola con base en tlfcni-
caa de alta denllidad de mano de obra por lae caracterfeti
caa culturalee 7 d111ogrUicas de la zona,buscllndoae el aho 
rro de capita1,111111t11ntado esto en la aplicacidn de innova
ciones tecnoldgicae acordes a las condiciones y necesida-
d• e exi etente 11 en la reg1dn • 

. U ob•rvar la tendencia al incremento tan notable en 
la 1'.Uima d4cada en loe rendimientos por llect4rea~ ae to 
ma como dsto favorable para euponer que loe productor• e -
tienen una buena diepoeioidn al cambio. 

"Bl enfoque al de earrollo agrfoola con base en la al
ta Genllidad de mano de obra y eborro de capital,re-
qui•re un .. biente en donde se reconozca y acepte la 
poeibiliclad del cambii:t y en donde los f18ricultore s -
indi'ticlual•• ••an la posibilidad de obtener una ga-
nancia pereonal a travlfe del 11ejor&1111ento tlfcl'lico." 

Plor•e B.42p • 

..§l'Ploru B. •J!l.!atr.2.l!o_a¡,r!c21~,"lll papel de la agricul
tura en el de earrollo econ6mico11 ,11.rxico, POB 11979, 4lp, 
!§i'Conedlt•• •l Oapftulo I 1 Aparliado:rend111iento aedio -
fruttcola. 
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MODELO OPEiiATIVo,cosros 
Y Ei.'Til\IACION DE RENDIMIENTOS 

Teniendo ya una vi sidn eobre las condicione e y re cur
eos exi atente e en la región, se puede proceder a la •labora 
cidn de un progr11111a de actividad• e' que contemple desde el
e stablecimiento de un huerto hasta eu etapa productora (la 
cual es la existente en la re¡ió11,raayorHari111ente) haden 
do la aplicación de las propuestas· expreaadaa con anterio
ridad,Biendo t!sto con la finalidad de aprovecbnr de una aa 
aera m4e eficiente y mejor distribufda lae actividades y
recureos en la plantacida. 

G1°4fi cemente ,el calendario de actividad• a queda e eta
ble oido de la siguiente maneras 

AC'UVI DADES: 

PHBPARACION DSL T.ERRSNO 
· l)De1111onte y limpia 

2)Nivelación y/ o terraza& 
3)rrazo de plantación 
4)Pormación de regaderas 
ISlABLECIMIBNTO .18L HUERTO 
5)Apertura de cepas 
6)Fert1lización de fondo 
1 )Plantacidn 
6)Riego 

KANlENIMIENTO DBL HUER'fO 
9)1ilant. del sistema de r. 

10) DI abierbe e 
ll )Riego 
12)Ca~eteo 
13)Pertilizaoidn 
14)Control de plagae y enf, 
15)Poda 
16)COSECHA 

GilAFICA No • .J 
CALVILLO 

ACT. 
l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
6) 

ESTABLECIMIBNTO DEL HUERlO DE GUAYABA 
• li • J J & . s . o • N D • E . p J( • A 

• • • • • 1 
1 

•• • 



ACT. 
9) 

10) 
11) 
12) 

. 13) 
14) 
15) 
ló) 

• 

• 
·' 

1 

• 
1 
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GttAFIOA No.4 

llAN'rENillIBlfTO DEL HUEll'fO 
l COSECHA 

J .& s o N D 
1 

• 1 • 1 1 1 1 1 1 

• 1 • 
1 1 . . 1 

E • 11 .. 
1 

• •• 1 1 • 1 • 

• • • 1 

• 
1 1 

Para implementar un huerto en baee a un programa, se -
debe villlumbrar la 4fpoca adecuada para ello,teniendo en -
cuenta a11p1cto11 tales coao la abundancia de mano de obra,
( fuera de cosecha general.mente) condiciones clim!S.ticne fa
vorable a, etc. ,con la finalidad de no encontrarse con pro-
blemas no previetoe .a la hora de la ejecución, 

Dllrante la priller eemana de mayo 118 pueden realizar -
lee actividad•• de de•onte y limpia de:L,

6
\IJrreno,ae! co110-

41 nivelación y/ o f'oreacidn de terraza~ 
E• en la •gunda ••ana de 'ª'' ••• cuando ae llevará 

a cabo el trazo de plantación y la formación de regaderas. 
Con un adecuado manejo se puede implementar el 11arco de 
plantación de 3 ll 4 metros pera obt<:~'l,~-;' una densidad de po 
blacidn de 800 Arboles en pro111edio,.AD' 

Despu4fs de 4feto,ae U,.tv.a n cabo la apertura de cepas, 
la fertili11aci6J.l. dti foud~,l'lego y plantación, 

~ coo..U~•• el capitulo IV ,apartado :preparacidn del te
rreno J Capftulo v,apartadoapreparacidn del terreno. 
!2i'~on8dlteee el Cep!tulo V,epartado1prepa.racidn del te-
rreno y Cap!tulo 1V 1apartado1t,cnicas de plantación. 
!§JjPara tipo y doeis,consultar el Capítulo V1 apartado:pre 
paraci6n del terreno. 



157 

Be importente que antes de plantar • b91a realiroado-
un riego,con la finalidad de que el terreno tenga buenas -
condiciones de h1111edad al recibir la planta.Al concluir -
las labores de plantación • debe realizar otro riego (rie 
go de plantación) el cual ee d• vital illportancia ya que -
11!18 realiza con loe obJetivoe Bi&uientea: 

---Eliminar loe e epacioe de aire que queden en el sue 
lo removido 1 que afectan el Bietema rllllicular. 

---Bvi tar que la bwaedad que·· una la tierra de la -
planta • pierda al poneree en contacto con el aue 
lo e ecaeo de .buaedad, 

---solubilizar loe nutriente 8 del abono de plantacidn 
1 darle al suelo uaa hWDedad correcta. 

Lo11 primeros riegos deben 11111r frecuentea,para evitar
la muerte por marchHec o falta de agua. 

Es una pr4ctica generalizada el realizar el trasplan
te al principio del verano, Justamente cualldo empieza la -
ilpoca de lluviaa;i· aunque eeta pr,ctica no ee •ala,ee neo 
mienda siempre que laa plantacione a COIHrciale s • lleven
• cabo al principio de la primavera,etectu6ndo11111 loa rie-
gos que eean necesarios. 

Be au7 importante ob11111rvar que laa plantea no queden
ni •uy enterradae ni taapoco auperticielee,eino que ae co
loquen a la mima profundidad que tenfan en •l vivero. 

Para un adecuado •ant•nimiento del buerto,ee .aece ea-
rio tomar en cuenta lo siguiente 1 

La revia16n 1 reparaoidn del sistema de riego evita -
lee pcJrdidas o de eperdicio del lfquido por encontrar• duc 
toe o regaderas deatrllf'dos;que no baya una acsecuada distr1 
bucidn;asol•es;inunctacioues;Areaa •caa,etc, 

En ba• a las cantidades •enaualee autorisadas por la 
secr1thr!a de Agricultura 1 Recursoa Hidriuliooa para la -
zonalJl!r' y loa requerimientos de la plenta1 aoo pro&r•ado .. 
loe riegos pera evitar que Ue¡ue a presentar• una talta
d• 118118 para el ~bol, tOllando en cuenta adem,s,lo aill.lien
tes 

1§§1 Con e.U te se el Cap:r:tulo IV, Apartado 1riego. 
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---Durante la dpoca de lluvias, si datas son abundan-
te a, ee reducen los riegos. 

---En la temporada de post-coeec.na,el árbol entra en
un pequeao lapso de repoeo,en el cual se llegan a
reducir los requerimientos de l!quido. 

---Bn loe meeea de mayor incidencia solar (marzo, 
abril,11ayo y junio generalmente)es necesario awnen 
ter los riegos, 

La eficiencia en la dietribucidn del agua traerá bene 
ficioa importante e para el productor, 

Bl deshierbe ee una actividad necesaria ya que ,en -
principio,se erradican las malezas que compiten con el fru 
tal en la obtencidn de agua y nutrientes¡de igual forma, -
son hospedero de plagas y enfermedades y dificultan las la 
boros culturales necesarias para el huerto.A la par de da
ta actividad ee puede realizar el cajeteo,que consiste en
Yoltear la tierra 1 hacer una cavidad alrededor de loe Ar
bole a para contener el agua (si no ee utiliza riego por go 
teo), 

Bn general·,e.n el aspecto de fertilizaci6n deberán to
•aree en cuenta las características f!eicas del suelo y el 
contenido de nutrientee del millllo¡sin e11bargo,en una forma 
eatandarizada,pueden hacerse las eiguientee recomendacio-
nee: 

se mezclan 15 ltg de Urea mas 15 de superfosfato de -
Calcio triple 1 3 ltg de oxido de magnesio.La mezcla puede
beceree eegdn el ndmero de árboles & fertilizar,pudiendo -
ser del doble,PUeden haceree dos aplicaciones de 200gr por 
4r.bol,uno. nl principio de la primavera y la otra en junio. 
Bn caso de que loa terrenos sean muy arenoeos,deberán ha-
cerae hasta cuatro aplicaciones o mejorar la textura y es
tructura del suelo mediante la incorporacidn de abono con
tinu1111ente, 

Bn el segundo aflo,deberá aumentarse la cantidad hasta 
500 gr por aplicacidn,eeparcidndolo en c!rculo a una die-
tancia de 15 a 20 cm del tronco 'I extendidndoee más allli -
de la aona de goteo 1donde se localizan las raicillas termi 
nalee. 



159 

En los suelos calizos e e muy coan1n la áe ficiencia ae
elementos menoree,por lo cual ee necesario hacer una aspar 
eidn JO o 40 días <1espude <1el trasplante y otra en eeptiem 
bre ;áicha aspereic5n deberá contener 450 gr de Sulfato de -
cobre tri básico mes 450 gr ae Cinc neutro mee 450 gr de 
Manganeso neutro y 225 gr de Dóret,todo <1ieuelto en 360 li 
tros de agua por hectárea. 

Para árboles en producción se utiliza la mezcla de 17 
kg de Urea,9 kg de Superfosfato dé Calcio triple ,13 de Clo 
ruro <le potasio y 6 kg de Oxido <le mat;nesio.Por regla gene 
ral ,la cantidad de fertilizante utilizada e e <le 550 gr por 
árbol en produccic5n,haciendo dos aplicaciones el ario,en -
marzo y junio. 

Dentro de las plagas mas importantes,la que causa ma
yores datioe y pdrdiaas econ6micas es la mosca <le la fruta

Anestre ha striata) que agusana el fruto,seeuida por el -
Picudo Conotracnelus epp) el cual perfora y tumba los rru 
toe. 

fuetien controlarse regionalmente recogienuo la truta
caíae o conteminada,enterrándola y aplicándole FOLlL.()L en
polvo al 2. 5¡1. o en luflsr de FOLIOOL,capae suce sivaá de cal 
al enterrar el fruto contaminado.Pueden controlarse tem--
bidn haciendo aspersiones con insecticiaas w1n vez que les 
flores han sido fecundedas;o sen, cuando ya se han caído -
loe pdtaloe ae les floree,utilizendo ;iALA!HION el 50.' a ra 
zdn de 250 e 300 ce por cada 93 litros de e<;ua y 5 litros
tie Melaza de caña,Concentrado de piloncillo o Pro~eína ni-· 
arolizada. 

De las enfermedactea que mas nen cauilaclo problemas en
Mlfxico,una es el hongo Gromerella cingule.ta,que causa momi 
ficacidn de loe frutos,los cu.ele e quedan adneridoe al ár-
bol despulfe del período de coeecha;al igual que estos hon
gos,loe Nemátodos que inf'eeten la fruta deben se1· destruí
doe. 

Para controlar e etas enferme dada B y hongoe,e B ne ce Ba
rio recoger loe frutos enfermos y quemarlos,así como hacer 
aspereione e durante le floraci6n y cafda de loe plftaloe .... 
con Aeufre hu.mectable al 80~ utilizando 2.7 kg;o bien CAP
TAN al 50i' en una cantidad de 900 gr en 380 li troe de agua 
por nectárea .• 
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Cuanc:to los marcos ae plantación eon eetrechoe,ee apli 
ca la poda en eetoe,lo que dará l.ugar a la formaci6n de -
verdeCleros muros vegetalee.Bsta consiste· en cortar todas -
lee ramas que crecen hacia la cal.le mas ancha uniformemen
te ;la altura ee mantendrá aproximada1Dente entre 1.5 y 2.0-
metros.Por llltimo,lae rB111ae que crecen hacia el marco más-
estrecho ee podan a borae tocante entre· planta y planta. 

La recoleccidn de la fruta se debe llevar a cabo to-
mando tonas las precauciones necesarias pera evitar que ee 
maltrate en el corte o ensucie al caer al suelo.Para ello, 
el control de la altura de los árboles mediante la poda fa 
cilita e eta labor ;el colocar una cubierta bajo el árbol al 
monento ne cosechar la fruta,evi ta qua data ee golpee ;de -
igual manere.,se pueae transportar mas cuidadosamente al in 
terior de le. huerta mediante sacoe de fondo removible que
porte cada trabajador, 

Lográndose una producción abundante ,32 toneladas por
nectárea 1 alln tomanao en cuenta que es un proauctor que -
en promedio poeee casi cuatro y media bectáreas,reeulte -
conveniente el asociarse con otros productor!!& para la ad-

. quis1c16n de una mtlquina eele ccionaaora,ya que como se co
secha tan sdlo dos o tres ocasiones por eemana,no ee sobre 
pone la utilizac16n ae la aeleccionaáora por dos proaucto
ree a le vez.Aunque esto ocurriera,se pueae acoraar ubicar 
la máquina cerce nel lugar de embarque y,aada la velocinan 
ae operación ne la mi1111e,el trabajo se llevar!a a cabo r'
pid8lllente para todos loe productora e asociaaoe en la adqui 
eioión. 

Aaemáe de la di1111inuci6n en tiempo en la eelección,ee 
preecindir!a de dos trabajattoree que tra<licionalmente ae -
contrat8Jl para separar lae Cliferen te e calidatte e ne fruta y 
debido e la falta o escasez de mano de obra en la tempora
da al ta de cosecha, e etas aos personas se pueaen canalizer
el Corte en vez de la l!MlleCCión, 

Utilizando las cajas ele cartdn de cuerpo automático -
pera el empaque ,el costo ee reduce notablemente, siendo uti 
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lizedes en el momento en que opera la seleccionedore,dejen 
do le frute lista pare ser transportada a los centros de
sbasto.Este· envese presente ventajee por su econom!a,lige
reza,me.ne jo y almacenamiento 1 al igual qua el material pue
de ser reciclado o destrufdo fácilmente de eer necesario. 

Da sde este momento el productor ya puede tomar en --
cuenta le opcidn de vender BU proaucción al acopiador ru-
ral (no la más recomendable ,pero ef como una el ternativa -
al no poder avanzar a la eiguiente·atapa) o vanaer parta -
da su producción a lae agroinduetriae que la requieren pa
ra su procesamiento como la Herdez,Neetl~,Blfae Pando,etc, 
que,como se ha obeervado,eon un mercado en constante creci 
miento;ee mencione que puede comercializar una parte,ya -
que (etas compa.rlfee utilizan ten sólo les calidades segun
de y tercera por ser más baratee. 

Mediante la orgenizacidn de loe productores interesa
dos es posible lograr que les empacadoras propiedad aol Es 
teao (una en operación deficiente y otra en construccidn)
funcionen acorde a loe requerimientos de los productores,
ya que potencialmente ofrecen un importante mercaao para -
loe productos con valor agregado .que ea generen ( atae,pul
pas,coneervae1papillae1atc,) al tener la opcidn del canal
de comercializecidn qua brinda la CONA::sUPO con todas sus -
unideaee de venta directa al consumidor. 

Més,por el momento y con base en les condiciones ae -
·consumo que se realiza del producto ,princi pelmente on free 
co,con un mercado ineatiefacno,potencialmente grande y an
crecimiento,el productor requiere transportar y distribuir 
la fruta,para lo cual se presenta una vez mée la necesidad 
ae organizarse ,con la finalidad de adquirir una o varias -
unidades grandes de transporte (csmionee,tortone,trailere, 
eegdn las neceeidaaee y montos promedio de toneladas a 
transportar) para llevar a cabo e ata activiaad y absorver
loe recursos monetarios que de otra manera son abeorvido&
por los realizadores de esta etapa en la comercialización. 

Aunque la temporada fuerte de coeocha se realiza en -
cuatro me ee e principalmente ,ya ee puede obtener fruta en -
la zona casi la totalidad ael al'l.o,pudidndoee aprovechar -
las unidade e en su traElado adn como eervicio a otros pro-
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ductores.En caso qua se praeenta une aecaeez de fruta,exis 
ten en el Estado y circunvecinoe,otroe productos qua ra--
quieren de e eta servicio. 

Los productores deben procurar abrir nuevos mercadoe
en otras ciudades aparta del Distrito Pederal,Guadalajera
o 1&ontarray,epoyando loe intentos en le franja fronteriza
º con miras el centro y sureste del pa!e,raducidndoee con
allo el condicionemiento a bajar loe precios en el momento 
que se pre aentan coeechas abundante e al tenerse otras op-
ciona e de venta del producto, 

Ya en los centros de abasto, ea puede vender la fruta
ª un mayorieta,contratar un comisionista o empleado pare -
vendarla al medio mayorista o tomar el papel de dete,con-
trat4ndoea o comprando un local o bodega pare expender di
re ctBJ11ente al detallista y,en menor cantidad,al consumidor 
le fruta que el d!a anterior ee coee chó. 

Mae,por las caracter:[eticas de los locale e de comer-
cialización 1 la elevada inversión que re pre eentan,re eulta 
r!a alcanzable al productor participar en esta etapa orga.,. 
aizado con otros para la compra del local y, si el a epacio
an el misno lo permita,comercializar otros productos pare
que loe costos por unidad se reduzcan y ea eleven las uti
lidades por loe ,grandes montos que ea manejan. 

Por todo lo expuesto anteriormente,ee recomendable -
que el productor busque la organización con otros para po
der presentar un mayor poder de negocieción,adquirir insu
moe,maquinaria,veh!culos,etc, ,mejore e precios, avanzar eta
pas en al pro ce so da producción y comercialización, aprove
char los recursos óptimamente y loe;n<r mejorar su eituu--
ción como productor,manejando tarubién un margen mayor para 
pago de salarios de todos aquellos trabajadore e que contra 
te la organización. 
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CO::rl!O »B CREACION »E UN 
HUER'fO JJE GUAYABA 1987 

Deepuls de haber quedado eepeciticadas las eotivida-
dee e realisar pare le creación de un buerto,ee necesario
•sel arecer el valor 11011etario que ·• requerir' para ello;
e eto es,cu'1 es la inverei611 necesaria a rea1i11ar durante
la etapa iaproductiva, tanto en_la, cnac16n muerta coao en
•l mantenimiento ae la unidad,.IU · 

Cabe aclarar que ,dadas las carecter!eticas de plusve.
l!a que adquieren loe bienes rafees por s! solos e indepen 
dientemente del usufructo que ee ha&e de •lloe,I stos no -
eon tomados en cuenta en la determinacidn de loe costos re 
queridos para una unidad frut!cola,no dejando de lado que-
1111 valor '.de mercado aumenta edn mlls en base a las ins\ala
cione s 1 recursos que posea. 

CUADRO No, 45 
ACflVIDADES BN LA ~APA IKPRO~CTIVA 

1.-DI •onte 1 li.Apia 
2.-Nivelacidn y/o \errases 
3.-frazo de plantacidn 
4.-rormac16n de regaderas 
5.-Apertura de cepas y cajetes 
6.-'9rtilisaci61.1 de fondo 
7 .-Pl antecidn 
8.-Riego 
9.-Poda 

10,-Control de plagas y enfel'lledade e 
11.-DI sbierbe 
12.-Repoaicidn de plantas 
13.-Re stau.reci6n de obras 
14.-Pertilisacidn 
15.-Cajeteo 
16.-lmpueetoe 

PUEM.B :Varias documental• s y dire eta de campo, 
~Toda la cuantif'icecidn,por funcionalidad 1 eer4 realisa
da en bese a una hectitree a lo largo del trabe30, 
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CUA.DKO Ho. 46 
GUAYABA 

B'UPA IllPJIOJJUCUVA BN BL HUBR'lO 
PiOU.DIO DI IHVIRSIODS POR HBCURIA 

CALYILIO 1987 
AC'IIYIJ>AD lllSUllOS 1 •• DI o.XJ.!t TO!AL S 

PBBPARACIOH DBL HDIHO 
lo• 50 000 75 000 125 000 
2.-
3.- 10 000 30 000 40 000 
4.- 45 000 45 000 90 000 

19tABLBCUIBK'fO DBL HUBBIO 
5.- 160 ººº 240 000 400 ººº 
6.- 77 000 J6 000 113 000 
1.- 46 000 42 000 88 000 
B.- 54 000 90 000 144 000 
9.- 35 000 15 000 50 000 
10.- 14 000 12 000 é!6 000 
11.- 46 500 96 000 144 500 
12.- 19 000 g 000 28 000 
13·- 67 000 21 (100 88 000 
14.- 13 000 15 000 28 000 
15.- 30 000 90 000 120 000 
16.- 36 000 36 ººº 
tO'fAL 704 500 816 000 l 520 500 
111111!11Inf'onac:Ldn 4e c•po. 

wran'• la •'apa :LaproducUYa,los requ•U..ientoe ele -
aeno de obra pera el lllaJabo •on IDllJ' f119rteeáU 111.endo 11U.
p1r.iao llOlMtnte por el Chabacano,VilliA&llacate 1 Durasno.
La di•'r:Lbuo:Ldn d• loe ;jornales en ••tia etapa es ele la 111.
gaienti• aanera 1 

ZIJt. Bl ealario llfn:Lao regional era de 13 000.00 
.JZj'Con•dU•• •l Capi'ulo I,Apertedo1~ornalee-hoabre. 
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CUADRO No, 47 
GUAYABA 

B~UPA IliPRODUC'UVA 
DISTRIBUCION DE JOHNALES POR HBC'URBA 

ACTIVIDAD No. DE JORNALES 

PREPARACION üEL TERRENO 
1.-De monte 1 limpia 25 
2.-Nivelacidn 11 o terrazas 
J.-Tr~o ae plantación 10 
4.-Pormacidn de regaáerae 15 

ES'UBLECUUENTO DEL HUERl!O 
5.-Apertura cte cepas 

y cajetes 60 
ó,-J.1ertilizaci6n de fondo 12 
7 .-l'lantacidn 14 
8.-Riego 30 
9.-Poda 5 

10,-Control de plagas '1 •. 4 
11.-Daa.bierbe 32 
l2.-Repoeici611. ae planta• 3 
13.-Reetauración de obras 7 
14.-Pertilizacidn 5 
15.-Cajeteo 30 

TOTAL 272 
PUENTE:~AftH-CONAPRUT,~a~f!:U!iS.Utt~r~ !n_ci,!r!.s,1976,docu-
mento. 

B'.i!APA PRODUCTIVA 

Dll 111111a importancia re euHa demostrar cuanti tativamen 
te los beneficios que se pueelen obtener al llevara& a cabo 
un manejo aelecuado de laa plantaciones.Para tal efecto ee
tomaron en cuenta las necesidaaes e ingre11011 de una nectá
rea,de condiciones acoraes a rendim1entoe alcBJlzaaos ele 32 
tonelaaas,en produccidn. 
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CUADRO No.48 
CALVILLO 

COSTOS DE UNA HEC'UREA 
EN PRODUCCION 

Materiales ae conetruccidn 
compra y reparacidn de equipo 
Pertilizante e 
Plaguicidas 
Salario a admini atrativoe 
Poda 
De ehierbe 
Pica y cajeteo 
Riego (m,de o.) 
Aplicacidn de fertilizantes 
e insecticidas 
Reparacidn ae regaderas 
Corte,eeleccidn y empaque 
impaque 
Transporte (ve.ntculoa y m de o) 
Impuestos 

TOUL 
PUEN'rE1Informacidn ae campo 

.IJE GUAYABA 

GASTO 

12 000 

49 000 
44 000 
40 000 

258 000 
18 000 
37 500 
97 500 
45 000 

40 500 
10 500 

176 ººº po 000 
·2'A6 ooo 

3ó 000 

I 450 000 

La anterior relacidn de costos ha sido realizada to-
mando en cuenta y contabilizando la participaoidn total de 
la mano de obra ocupada¡eato ea,217 jornalee por .bectárea
en la etapa proauctiva de un .nuerto.La dietribucidn de loa 
~ ornale s e e ae la forma eiguie nta : 
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CUADRO No, 49 
CALVILW 

DI::>'l!RIBUCION DE JORNALE~ PARA UNA HA. 
BN PRO.WCCION 

ACTIVIDAD JORNALES 

::>elarios administrativos 
Poda 
Da shierbe 
Pica y cajeteo 
Riego 
Aplicacidn ae fertilizantes 
e insecticidas 
Reparacidn de regaderas 
Corte,eeleccidn y empaque 
Trensporte 

86 
6 

12.5 
32.5 
15 

13.5 
3,5 

44 
4 

TOTAL 217.0 
PUBNTE1::>ARH-CONAFRUT,La fruticultura en cifrae,1985,docu--
mento, - - - - - - - - - - - - -

De e eta manera, se elimina la diatorei.611 que sufren --
los estudios ae costoe al no tomarse en cuenta gran centi
dall lle meno lle obra BWllinistralla por el productor y/ o eu -
femilia (autoexplotacidn). 

BSlIMACION ANUAL .llB RENDDIIENlOS 

Los gastos expresados pera una nectilrea en producci6n 
t·ueron reelizaaos consillerando que ee encuentra en una -
edaa madura y tomando en cuenta que al realizar aaecuada-
mente las actividalles ee logra un eficiente aprovechamien
to de los recuraoa,logrando as! loa meJorea reaultallos, 

En base a los par&netros llel marco de plentaci6n ex-
presadoe con anterioridall,que nos aa una aenaidad lle plan
tas por hect4rea 1111perior a las ocnocientaa;m4a,ap~ciendo 
que las condiciones ael terreno pueaen impedir la utiliza
ción de parte del mi1110,noa basaremos en que tendremos en 
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explotación 500 '1'bolee dnicamente. 
Loe renaimientoa aemoetraaoe en 4rbolee en producción 

en el mimo Betaao ae Aguaecalientee eon loe qua ee muee-
tran a continuaci dn 1 

CUADRO No. 50 
AGUAtiCALIBN~E$-121 

RENDIKIB~05 MUNICIPALE~ UE ARBOLES CON RIEGO 
GUAYABA 

MUNICIPIO PRO.WC'UVIDAD kf!/ árbol 

Calvillo 
Asientos 
Aguaecaliente e 
Jeade liada 
Coefo 
san Jo811 de G. 

37.4 
20.0 
20.0 
20.0 
64.0 
20.0 

MEl aietrito Callee con el !ndice de 4.3 ocupa el dl
timo lugar en cuanto a la productividad de frutales en ge
neral, sin einbargo e e mu¡ importante eeiialar que ocupa el -
primero 1 tercer lugares en cuanto a productividad. de gua
yaba ( Coafo y San Jo8' de Gracia re epeotivemente) o eea, -
mb al ta que el propio Calvillo por lo que el potencial ,en 
t4rminos generales de la zona norte ael aistrito para el -
cultivo de guayaba se aprecia ampliamente,M(Gdmez Bojas) 

Al multiplicq,r los renaimientoe que se logran en Co-
a!o por el n'1111ero de árboles en caaa llect4rea,ee obtiene -
una producción anual de 32 tonelaaae;m4e,con anterioridad
ª aeta pro.duccidn,ee tiene una etapa ae rendimientos ere-
cientes que se inicia en el tercer aiio de implementado el
nuerto hasta llegar al 1114xi1110 111encionacto,deepucl'e ael cual-
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se presenta nuevamente un rendimiento decreciente en el dd 
cimo noveno año y disminuyendo conforme se vuelve longeva
la plantación. 

As!,el 4rbol comienza a producir frutos al tercer año 
de instalado en el huerto, teniendo una vida económica eupe 
rior a los treinta años;md.s,por re.¡tone s prd.cticae nos· abo
caremos tan sólo a un periodo de veinte añoe para hacer -
lae estimaciones necesarias productivas y económicas del -
producto, 

"La determinación del periodo de c'1.culo no esta euje 
ta a otra regla que la aplicación del sentido comdn; 
en general para proyectos agrfcolas se realizan pro
yecciones entre 10 y 20 años,debiendo teneres en -
cuenta los siguientes factoree1 

a)Bl periodo de c'1.culo debe estar en relación con -
la duración de la vida t•cnica del activo más impor
tante del proyecto. 

b)Dado que un proyecto de inveraidn eupone al paeaJe 
por una etapa de traneicidn,el periodo de c'1.culo de 
be alcanzar aquello• ejercicio• en que se na logrado 
la estabilizeción definitiYa a trav•s de un proceeo
de reporduccidn eimple,"...i..v 

Por lo tanto,nue stro cuadro 111 conforma mostrando ios 
siguiente 11 rendimiento• anuales 1 

~ PUEN'l'E :Miragem l:iamuel ,et al •!i.u!aJ>,!I'.!. !a_e!,a.ll,o!:,e.:_i!n_" 
!!.•J>!:,O,te:_t,2_a_d!!. !!,e !atr!!.l!o_e¡r.2.P!.º!!.S!:.i!!., )a. ed., :>an Jo ad -
de Costa Rica,editorial IICA,1985, )lp, 
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CUADRO No, 51 
CALVILLO 

BSTIMACION DE RENDIMIEN'rOl:i DE GUAYABA 
POR HECTAHEA 

Ali O JlB PROD, 'rOfVHA ANO DE PROD, '.l!O!VHA 

l lit' prod 11 32 
2 tv'prod 12 32 
3 2 13 32 
4 6 14 32 
5 10 15 32 
6 16 16 32 
7 24 17 32 
8 32 18 32 
9 32 19 24 

10 32 20 20 

TOTAL 454 
JIUENTE1In.formacidn de cempo y l:iEP,g,u,fa_d!!. J!.l,!fl!!.R!!.i~n_y_c2!1 
!r.2.l_d!. !.&.! ,!C!,i!,i!!,a!!.e.! !r!!.tfc~l,!SoM,xico,PCE,1981. 

Esta produccidn en los primeros y dltimos años hace -
qua varfen de igual manera tanto los coatos,ya que algunos 
rubros de gasto diBlllinuyen,como los ingresos brutos al me.
ne jaras una menor cantiaad de i'ruta;aef se tiene: 

CUADRO No. 52 
GUAYABA 

El:i'rlllACION APARENTE DE EGliESO::> PARA 20 ANOS 
AliO llE PBOD, TOlV' HA COl:i'l'Ol:i DB PROD, 

(mile e) 

l f1/ prod -
2 f1/ prod ~-
3 2 762. 5 
4 6 887.5 
5 10 l 012. 5 
6 16 l 200.0 

( contim1a) 
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ANO DE PROD, TOIV HA COi>'TOl:i DE PROD, 
(mile e) 

7 24 1 325,0 
8 32 1 450,0 
9 32 l 45(),0 

10 32 1 450,0 
11 32 1 450.0 
12 32 l 450.0 
13 32 l 450.0 
14 32 l 450,0 
15 32 l 450.0 
16 32 l 450.0 
17 32 1 450.0 
18 32 1 450.0 
19 24 1 325.0 
20 20 1 260.0 

TOTAL 454 23 722.5 
PUENTE1En baee a informacidn de CBlllpO, 

llENDildIENTOS POI1 HEC:i!AREA 

El cl1lculo anterior incluye el descuento de un 10 a -
un 20~ de la cosecha como pdrdidae por diversas cauees;al
l!llr un rendimiento pro1J1edio de J2 toneladas por nectitrea -
en llrbolee adultoe,eeleccionándoee la produccidn,quede die 
tribufda de la siguiente manera: 

CALI.UAD: . 
EXTRA,(fruta de 6 a 8 cm de diámetro,con un peso por.uni--

dad de eo a 100 gr) . 
PRIMiRA.(de 4 a 5,5 cm de diámetro y de 50 gr aprox.) 
SEGUNDA.(de 3,5 a 4 cm y de 30 a 50 gr) 
TERCE!iA,(de 2.5 a 3 cm y menoe de 25 gr) 
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CUADRO No.53 
GUAYABA 

1:>iLBCCION DE LA COl:>ECHA POR HiCTAREA 
CALIDAD KILOGRAMOS CAJAI:> (22kg) 

POR H.l POR HA 

i:URA 
PRillBRA 
l:>EGUNDA 
HRCiR.l 

2 560 
18 240 

9 600 
l 600 

116.0 
829.0 
436.3 
12.1 

fO'l!.lL 32 000 l 454.0 
FUBNTB1Infol'lllacidn ue c11111po 

:;¡i el fruticultor decide vender 81 produccidn aentro
uel llunicipio,los precio• que ee le ofrecen por ella son1 

CALIDAD 

BUBA 
PJUJIBRA 
l:iBGUNDA 
HRCiR.l 

CUADRO No.54 
CALVILLO 

PRECIO:;¡ POR CAJA DE GUAYABA !987 
PRECIO POR C. TOTAL .DE C. 
pesos 

12 500 
6 500 
4 500 
l 500 

por ha. 

116.0 
829.0 
436.3 
72,7 

'!O'l!AL l 454.0 
lUEN'!E1I~formacidn ue c111po 

TOTAL DE ING, 
miles de 1 

l 450.0 
5 388.5 
l 963. 35 

109.05 

8 910.90 

Aunqu• •l productor • detenga en esta etapa '1 compa
rando la• neceaiuaues ae inversidn por .bect4rea al alio --
(11 450 000) con el bene!icio bruto obtenido de esa hectá 
rea (18 910 900) asf como la fuente ue empleo que resulta
da eeta acUvidad,• demuestra la factibilidad ae llevar a 
cabo el mejoremiento del proceso de producción de la guaya 
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ba.Deecontando el costo a loe ingresos se logra una ganan
cia ue f7 460 900 por bectárea. 

PRO.llJCiOR 1 f7 4ti0 900 

Si el productor decide seguil" el ejemplo del i¡; de -
los mi ano e que ,al ser dueños de bodegas en loe centros de
ebasto,comercializan eu propia mercanc!a,logrando evadir -
la participacidn de loe interniediarios¡entonces colocar!a
su producto e loe siguientes precios: 

CUADRO No. 55 
GUAYABA 

PRECIO AL DB'l!ALLIS'rA EN EL D.F. 1987 
CALIDAD . PRECIO POR '.fO'l!AL DE TO'.l:AL .DE 

CAJA 1 CAJAS X HA INGRESOS i 

Elrl!RA 15 000 116.0 l 740 000 
PRlltlEBA 9 000 829.0 7 4bl 000 
SEGUNDA 7 000 436.3 3 054 100 
HkCERA 4 000 72,7 290 ªºº 
'l!OUL 1 454,0 12 545,900 
PUENTE 1Informacidn de c11111po 

A e eta cantidad se le debo;i de acontar la participación 
del transportieta,que cobra e razón de S500.00 por caja,ad 
judic~ndoee por concepto de flete f727 000 por la produc-
ción de una bectárea. 

iRAN::;PORTl::tl!A: f727 000 

Además de descontar esta cantidad,ee debe bacer lo -
mieno con lo que costó hacer producir la nectárea para ob
tener la cantidad total a percibir como inere sos por el -
productor-comerciante ;as! logra SlO 368 900 

PrtvlJVC·~o'1-CCillEitClAN'.fE il!EDlO MAY01U:l~Al ilO 368 900 
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Al ser tomado en Cllenta el productor como propietario 
ae poco mas de Cllatro hectáreas en promedio al estimarse -
anteriormente los costos de produccidn,no es necesario re
marcar que la inversidn resulta atractiva pare el miBlllo. 
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CONCLUSIONES 

Al mo etrlll' le manera en que 1111 de earrolla el proce eo
de producción 1 comercialización de la gua,yaba a travde de 
le. obeervacidn directa del fenómeno 1 el levant .. iento de
información proporcione.de. tanto por loe productores como -
aquella indirecta obtenida de diversos tipos de docU111entoe 
no :reeul.ta dificil detectar las fallas en las cuales incu
rren todos loe participantes en .-ate proceso;fallas que co 
1110 consecuenciae,redundan en Wla sobrecarga de trabajo pa
re. loe productore e,por citar algunas, tenemos le. falte. de -
cr4ditos,aaietencia t4cnica,111ane~o inadecu.e.do,laboree cul
tural& s deficiente s,e te. 

Esta aituación,al contrario de ser linica 1 caracterfe 
tice. pare. le guayaba,• e re pre sentative pare. caei todos loe 
productos frut:lcolae,quedando sólo excentoe (y no en todos 
loe caeos) aquellos que han alcanzado un alto grado de tec 
nifice.ción 1 elevados precios que ,por lo geMral, se expor
tan ;ve11111oe el caso de la fresa y •l meldn,por ejemplo. 

En los Ce.p:ltu1oe V y VI,ee da una solución pare. mejo
rar data aituación,buectlndollll que •e. de le. iaanere m6.e eco 
n611ica 1 funcional,al igual que eet4 totalaente acorde a -
las caracterfsticae f' condicione e de la regidn,ate.ci&ndoee
todos los rubros productivos 1 danao line1111ientos para la
organización econ&aico-aocial. 

Al lograr la opt1111secidn "el proceso,• repercutir._ 
de una manera ben4tica sobre el de earrollo del entorno en
el que se deaenvuelve la produccidn cie guaJaba,que COlllo -
quedd deacrito,tiene una fuerte influencia 1 participación 
en el crec111iento de las acUTide.dee econdaicaa ael Munici 
pio,el Batado 1 en una proporción 11enor,la fruticultura na 
oional. " 

Lo dnico qU. cabe afirmar e e que ,en el momento en que 
• lleTe adecuadU1ente el proceso ue producción 1 comercia 
liaación de la pa7aba 1 de todas las frutas en general, -
los beneficios que obtengan loa productores • increment.
r6n en un alto porcenta~• ,en aucboa de loe caaoa edlo por
el hecho de nalilar adecuadaaente las tareaa,o evitando -
ae eperdicio de recur•oa. 
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Plasas y enfermedade e,ex teneioni 9110 

La implementacidn de la fruticultura en la regidn con 
ceracterfeticae de improvieacidn deede eus orfgenes haeta
•l funcionamiento actual de lee unidadee productivas,ha -
trafdo como coneecuencia la proliferacidn de plasae y en-
fermede.ae 11 que anteriormente eran desconocidas en la re~-
gidn,o los agentes que las foemen pasaban desapercibidos -
para loe productores, 

Tenemos por ejemplo,que en la actualidad el fruticul
tor atribuye a lee heladas la momificacidn de loe frutoe,
aiendo en realidad ocasionada por el bongo Gromerella cin
~· De igual y equivocada manera ee atribuye edlo aiPi 
cudo (Conotrachelus epp) el engusanB111iento de la fruta,da~ 
fto en el cual incurre con mayor incidencia la mosca mexica 
na de la fruta Anaetrepha etriata que inclueo,poco tiempo
atr4e era clasificada por loe mismCl'S extensionistae como -
la mosca del naranjo y mango ( APaetrepha ~), 

Todos estos errores crean una gran desinformacidn en
productore e e inclusive en ttfcnicos que ce.recen de una pre 
paracidn adecuada.Como coneecuencia,111 agraven loe proble
mas en la fruticultura y no se logren obtener los mejoree
resultadoe en la produccidn de guayaba. 

Mae,el problema no ee de tiene ah! ,ya que los efectoe
eecundarios ocasionan traetoenos graves a la produccidn,co 
mo •~emplos tenemoes 

---El PARAQUAT es un plaguicida con efectos re eidua-
les altamente contaminantes y dañinos adn en fauna 
silve etre que no e e noeciva para la produccidn ¡lle 
ge a afectar a animales de talla ma,Yor y causa pro 
bl•mae cut4neoe al hombre.En pafeee Cleearrolladoe
eu utilisacidn esta prohibida 1 en el Municipio de 
Calvillo Aguaecalientes se vende en la preeenta--
cidn de Paratbion,Etflico y Met!lico ein reetric-
cidn alguna. 

---En 1978 lee dosis recomendadas del principal pla-
guicida,MALATHION,a concentraciones de 25~ eran ae 
225cc para J80 litros ae agua;en 1987 son ae MALA-
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~HION al 50~ en una cantidad de ]00cc por cada 100 
litros de egua. 

se observa que la concentracidn de dosis ee -
duplicd (del 25 al 50~) y la cantidaa para cada --
100 litros casi se triplicd. 

El principal problema •que ae plantea es le re 
eistencia a loe insecticidas por parte de lee pla
gas, teniendo se que recurri~ a conce ntracione e mayo 
res. 

---Una de las consecuencias de 'io anterior e e la con
taminacidn <8 loe suelos paulatina o inmediah cuan 
do no son manejados adecuattB1Dente. Un ejemplo de lo 
anterior es una unidad !ruUcola en donde con loe
euelos contB1Dinadoe en el dltimo lustro (83-87) -
ecUo se alcanzan rendimientos tte 3 toneladas por -
nectúea. 

Mientras no se opte por un adecuac1o manejo de le iluer 
ta complementado por el control legal (regional) o el con
trol mecitnico-cultural,loe problemas no edlo 1111 seguirán -
presentando eino que ,como se muestra en párrafos anterio-
rea,ee incrementar4n. 

Situacidn econ6mica del productor extensivo 

Las 1111cesidadee de todo jefe de f111Dilia que aebe ae-
ti efacer aon mdl tiple e ¡en nue 11tro ca110 de e .Sudio, con ere ti 
zando une parte en el Cap!tulo IV,en que se expone la ei-
tuecidn ae loe productorea con oaritcter extensivo, ee pre-
eenta una cuantificacidn para nacer mite clara eu a1 tuacidn 
Observamos que el nivel de ingreso11 que logre alcanzar -
( 12 184 ]00) no es mas que el equivalente a caei DOS eala
rios m!nimos rurales al d!a (S5 895.00) y adn sin tomar en 
cuenta,como 111 llizo con la depreciacidn de equipo e ineta
laciones,todae las prestaciones que por ley le correepon-
den al asalariado --aguinalJdo,prima vacacional,esguro 110-
cial, ••• -- que de llacerlo,prllcticamente loe ingresoe que -
el productor obtuviera como tal ee reducirlan a la mitatt -
de e ato ¡e eto e e, se autopegar!a un salario m!nimo rural por 
su aesempeno como productor. 
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Falta agregar que no ee debe descartar la inciaencia
de fendmenoe climáticos --nelaaae,granizedae,etc.-- y de -
mercaao,a los cuale •· aiffcilmente el fruticul tor en e stae
circunetanciae podrá hacer frente. 

Adn máe, ei observemos cuánto le cue eta hacer producir 
una: 11ectárea incluyendo sue jornalee invertidos ( $837 000.:. 
mas iJ21 000 =81 158 000) aivididos entre el ndmero de ca
•jae que logra sin importar eu calidad,vemoe que le eale a
razdn ae ( 11 158 000 entre 545) 12 125.00 cada caja.El pre 
cio que logra el productor por las cajas ae fruta de terce 
ra calidad es ae Sl 500.00¡por lo tanto,el miemo eubeidia-
eetae cajas a razdn de 1625.00 por unidad. 

El productor intensivo 

::;i comparamos e atoe re eul tados con loe que alcanza el 
productor en el modelo propuesto en el Capitulo VI con una 
centiaad ae $10 368 900 por nectárea,vemos que diariamente 
dispone de $28 408.00,equivalentee a 9.5 veces el salario
minimo rural .... 

El costo de produccidn por hectárea es de Sl 450 00~ 
para obtener 1 454 cajas de fruta de diversa calidad.Cada
caja le eale a razdn de $997.00¡el precio de la calidad me 
nor es ae 14 000.00,por lo tento,eigue manejando un amplio 
margen de ganencias,con la posibilidad de mantener un fon
do de re serva para sini•etros (o un seguro agrfcola como -
opcidn). 

Ceptacidn de impuestos por el Municipio 

Bl Mu.nicipio,con un carácter neto de productor frutf
cola,recibid en 1984 un total de 1386.2 millones,de los -
cuales 196.4 fueron de captacidn interna y 189.8 millorutl1:' 
de pe sos como participacidn federal para el Municipio.UN 

D.N Capftulo III ,Apartado :Ingresos brutos municipal.ea 
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si ya en e ee entonces existían en producción 12 702 -
hectáreas a las que por ley tributaria se cobra la canti-
dad de 136 000 por nectárea,el Municipio debería recaudar
impueetoe por un total de 14!i7.272 millones de pesos. 

Al comparar con loe ingresos bruto e municipales ---
( $19 6, 4 millone e) vemos que no sum911 ni la iai tad de lo que 
ee deberla obtener.Es necesario también aclarar que el in
gre so bruto municipal suma además loe impue stoe cobrados -
en otros eectores productivos --industria,comercio,servi -
cios,-- asf como los de bienes muebles e inmuebles --trena 
portes,caeas,-- y de personas ffsicas contribuyentes,desco 
nocidndoee el porcentaje de participación de cada rubro. 

Sin emba.rgo,parte de la explicación nos la da Emilio
Mergain M.~ en una de sus obras al explicarnos que ee -
tan sólo de un 10 a un 12i' de loe contribuyentes quienes -
pagan sus impuestos debidamente. 

segdn este porcentaje 1la producción de guayaba aporta 
145. 727 200 millone s,cantidad que equivale a un poco mas -
del 25" de loe ingresos brutos municipales. 

Empleo 

La producción de guayaba en el Municipio y área cir-
cundante re pre sen ta seguridad en el empleo y estabilidad -
fsmilier,ya que 3 200 productores y 6 350 familias (aproxi 
me.demente en 1963) a.e penden directamente del cultivo ,ade-
máe de que genera empleo a razón de 217 jornalee por hectá 
rea en la etapa productiva al afio que multiplicados por el 
total de hectáreas cultivadas en el Municipio (12 702) -
nos da un total de 9 167. 7 jornale e diarioe.·romnndo en --
cuenta el crecimiento medio anual de la superficie coeecba 
da de guayaba que es del 11.l" de las 12 702 nectáreae,ob
tenemos l 410 hectáreas mas al aiio en etapa improtuctiva,-
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lo que mu.ltiplicaelo por el total de Jornales necesarios -
(272 el e.í'iQ) nos da 1 278 Jornales diarios,loe cuales el -
eer 11UD1adoa a la etapa productiva proporciona un total de-
10 465. 7 jornales al dfa o empleos al e.í'io ;esto sin contar
los empleos que indi.a.~~mnente genera en otras actividad• s 
rela\ivaa al eector.AL!l 

.Sducacidn 

Retomando el aspecto de la educacidn 1 ee obeerva que -
funciona como wi indicaelor,reflejo de la idiosincracia y -
la 11Uuac1dn econdlllica ele loa .babitalltee ael MWlicipio. 

Bn prialer lugar,los paelree de fS111ilia no tienen una -
visidn clara sobre la eelucacidn media :¡ profesional,creyen 
do suficiente el nivel b4si.co para posteriormente integrar 
ee a la actividad laboral (hombre e) o doaul etica (mujere e), 

se presenta el es.so de que los maestros del. dltimo -
grado de eduoaoidn priiaaria realizan entrevistas persona-
lee con loa t11111iliares de alumnos con buen promedio con la 
finalidad de convencerlos de que continden y apoyen la edu 
caeidn de sus hijos. 

Bn aegundo tlfmino,la limitante econ6mica trwica la -
educacidn de los ,idvenes debido al costo de libros 1 mate
riales en el ru.vel medio,existiendo tan sdlo una Prepe.rato 
ria para todo el Municipio. 

La integracidn de los fruticultoree a la vida econdmi 
ca donde se vea la necesidad 1 participación de profesio-
nietas tales como Ingenieroe,Contaeloree,Aelministradoree,Li 
cenciados :¡ '.1!4cnicoe orientados al Clesarrollo ,fomentará en 
ellos la necesidad de una preparación educativa,a la vez -
que al asesorarae de profesionistas,tender4 a mejorar eu -
aituacidn econ6mica como productor. 

gj'Mayor intormacidn en el Ce.pftulo I,ApaJttado:jornalee-
llOlllbre. 
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Organir.acidn 

La necesidad de recurrir a la organisacidn para •n--
frentar la problem,tica de produccidn 1 comercialicacidn -
e e patente para todo aquel productor que quiere incurrir -
en el proce eo con el aprneoh .. iellto ª'ª adecuado de ne -
recuraoe,una partioipacidn con un •&Jor poder de negooia-
cidn ante lae condicionee eoondmicaa de aercado ;y,por con-
111,guiente ,una aa;yor rentabilidad de • 1nYere1dn. 

todo ello .. debe,J .. puede reducir .. ncill .. ente,a-: 
que al participar en el proce ao en oondicldn de grupo .. -
absorven las acti•idades 1111ceeariae que realisan aquelloe
asentes encargado• de hacer acceeiblee 1011 111edio11,inBW11oe
o recureoe para el productor indi•idua1,a1111111ir la11 tareae
que,debido a la• pequeftae cantidad•• que aane~a un 11010 -
prodllotor ,no le e e pollible llevar a cabo ( .. 1ecc1dn de ma
terial YegetatiYo,acopio,transporte,etc.) 1 aBWDir o eliai 
nar el papel del interaediario expendedor ante el conBW1i
dor fina1,logr6ndoee al depurar el proceao no adlo incre-
aentar la rentabilidad de la unidad productora,llino t11111--
bi•n aumentar la eficiencia en el traba~o mediante preeta
cione e o • etfauloe al temree un aa;yor aargen áe capital -
•ariable,Adn para el con8llllidor,7 con fines áe aercado,ee
ofrecen precio• m'• accelliblee qlle ,como principal ef'ecto,
lo 11111plf an. 

11b,c11ando eete proceso no ea realisado nomoglna11111en
te • corre el rieeco de avanzar nacia una aonopolizacidn
d•l proceeo por parte de aquella orgenisacidn que logre -
controlar,o la aa;yor e:ii:tenaidn prodllctora,o el aa;yor volu
men de produccidn,o m4e etapas en el proce10 de produccidn 
1 c011ercialisacidn o la aotiyidad nodal del miaiio,donde la 
contraparte negativa •• la eilminacidn de 101 pequeifoe o -
Cle1organ1sadoe produotoree. 



Importancia de le planificación en la fruticultura 

La planificacidn tiene singular importancia en la lu
cha contra lea de ficienciea operativas, ya que al comparar
entre a! todas las alternativaa de mejore en la producción 
de una unidad fruUcola,pone en tela de juicio si lo que -
se hace e e realmente lo que conviene hacer, 

Si bien la planif'icacidn ea importante en e! porque -
permite definir antes de empezar a llacerlo,lo cual es la -
mejor manera en la aplicación de los recureos,promueve tam 
bic!n la eficiencia de la operecidn, siendo en el caso de la 
fruticultura alhl mayor su importancia,ya que el efecto de
las decisiones correctas o incorrectas trasciende durante
todos los años que dure el huerto. 

otro aspecto importante,es que para realizar una co-
rreote planificacidn,el fruticultor requiere tomar en cuan 
ta todos loe factora e (naturales, tdcniooe,e condmicos,etc)
ya sean favorablee o deefavoráblee que influyen en el huer 
to proyectado¡con esto dieninuye el riesgo de encontrarse
de pronto con sorpresas aesagradablee,cuando ya no se tie
llll opcidn posible, 
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ANEXO No, l 

I = LI'rOSOL 
Sistema de topoformas:superficie de meseta pequeña 

Horizonte Al 
Profundidad menos de 10 cm.Color pardo obscuro rojizo 

en hdmedo,separacidn de contraste1abrupta y forma irregu-
lar.fteacci6n nula al HCl dilu!do,!extura limosa.Consisten
cia blanda sn eeco.Conaistenoia friable •n hdmedo.Adnesivi 
dad nula.Plasticidad moderada.Estructura de forma1bloques
subangulares.'?81llaño medio y desarrollo moderado.Poroeided
abundante y constitucidn fin81llente porosa.Re!cee muy finas 
secaeas.Re.fces finae escasas.Re!ces medias escaeae.Drenaje 
interno,drenado,Denominacidn del horizonte1ocrico. 

HORIZON'J!E 

1- de arcilla 
1- de limo 
f. de arena 
Color en ndmedo 
Conductividad 
eidctrice. llllllhoz/ cm 
pH en egua 
relacidn l :1 
f. de materia orgánica 
CIC'.1! me<V lOOg 
Potasio mecv'lOOg 
Calcio mecv' lOOg 
llagne ei o me cv' lOOg 
Sodio mec¡/ lOOg 
1- de saturacidn 
de baeee 

Lf "' LUVISOL PERJUCO 

Al 

10 
35 
46 

5'íR,Y 2 

2 

e.o 
1.7 

20,7 
o.a 
8.4 
6.2 
o.6 

50 

Sistema de topoformas:suporficie de meeata pequei'la 

Horizonte Al 
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Profu.ndidad 0-19 cm.Color pardo obscuro grisáceo en -
hdmedo,Textura limosa.Estructura de forme sbloque s subangu
lares.fameflo medio y desarrollo 111oderado,Denominaci6n del
horisonte :ocrico 

Horizonte Bl 
Profundidad 19-30 cm.Color pardo en hdmedo,Textura li 

aosa.Estructura de for111a1bloques subangulares.TB111año medio 
1 deslll'rollo moderado • .Denominacidn del nor11onte1Cdmbico, 

Horizonte B2t 
. Profundidad 30-92 cm.Color pardo obscuro gr1s4ceo en-

hdmedo.~extura arcillosa.Estructura de forma:bloques angu
le.res.Ta11aflo medio 1 desarrollo moderado.Denominacidn del
norizonte :Arg!lico. 

HORIZONTE Al Bl B2t 

f. de arcille. 16 16 80 
f. de limo 42 32 6 
f. de arena 42 52 14 
Color en hdmedo l0YR~2 lOYR~ 3 lO'iR4' 2 
Conductividad 
el,ctrice. llllllhor/ cm 2 2 2 
pH en agua 
relacidn 111 6.3 ó.2 4.8 
f. de materia orgdnica 2.1 0.3 0,7 
CIC'f mec¡I lOOg 6.8 3,3 5,8 
Po:taaio mec¡I lOOg 0.6 0,6 l.3 
Calcio mew lOOg 4,1 4,1 4,6 
Magnesio meft' lOOg 0.5 3.1 0.9 
sodio mecr lOOg 0.4 0.3 0.2 
f. de eaturaci dn 
de eodio 15 15 15 
'f. de se.ture.cidn 
de baeee 50 100 100 



Re = REGOSOL EUTRICO 
Sistema de topoforui·as:piso Blllplio de valle con lomer!o11 

Horizonte All 
Profundidad 0-15 cm.Color pai;do obscuro en hdmedo,Re

accidn ddbil al HCl dilu!do.rextura:migejdn areno arcillo
so.Estructura de forma1bloque e subangulare s.'t11111ai'lo fino y
desarrollo moderado.Drenaje interno1moderad&111ente drenado, 
Dllnominacidn del norizonte10crico 

Horizonte Al2 
Profundidad 15-32 cm.Color pardo en ndmedo.Keaccidn -

ddbil al HCl dilu!do,Textura:migajdn arcilloso.Estructure.
de forma:bloques subangulares.Tsmaflo f'ino y de11arrollo mo
derado.Drenaje interno1moderedamente drenado,Denominaéidn
del horizonte:Ocrico 

HOHIZON'l!E All Al2 

i' de erc.l.lla 22 ló 
f. de limo 22 30 
1' de arena 56 54 
Color en hdmedo 7.5'ffi-V 4 lOYH!;V 3 
Conductividad _ 
eldctrica 111J11hoz.¡' cm 2 2 
pH en 88Ua 
relacidn 111 6,9 8.3 
f. de materia orgánica l.b 0.4 
CI CT me cV lOOg 18.8 25.3 
Potasio me.V lOOg 2,0 2.7 
Calcio meiv lOOg 22,3 29 .1 
Magnesio mecv' lOOg 3.0 5,9 
Sodio me<V lOOg 0,2 0.4 
1' de .eaturacidn 
de sodio 100 100 
f. de se.turacidn 
de beses 15 15 
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We = PLANOSOL EUTRICO 
Sistema de .topoformas:piso amplio de ve.lle 

Horizonte All 
Profundidad 0-12 cm.Color pardo grisáceo muy obscuro

en hdmedo.Separacidn de contraste1gradual 1 forma irregu-
lar.Reaccidn nula al HCl dilu!do.Textura:migajdn arcilloso 
Consistencia ligeramente dura 1 dura en eeco.Coneistencia
muy friable en hdmedo.Adheeividad ligera.Plasticidad lige
ra.Estructura de fol'llla1bloque s subangulareo.TsmeJ'lo fino y
deearrollo moderado.Porooidad abundante y conetitucidn fi
namente poroea.Ra!cee muy finas eecaeae.aeJ:ces finne eeca
eae.Ra!ces medias escasas.Ralees gruesas escneas.Actividad 
animal1arAcnidos.Drenaje interno1modernda111ente drenado.De
nominacidn del norizonte10crico. 

HORIZONTE All E Bll Bl2 

1- de arcilla 12 22 22 28 
1- de 111110 32 24 22 22 
" de arena 56 54 56 50 
Color en hllmedo lO'lRY2 lOYR~ 2 l0YB4/ 2 lO'lR~ 3 
ConducUvidad 
el4ctrica mmhor/ cm 2 2 2 2 
pH en ~ua 
relacidn 111 6.9 1.0 7.0 7.4 
fo de aateria 
orgllnica 1.6 0.5 0.1 0.1 
ClCT me!V lOOg 5.8 5,5 5,5 a.o 
Potasio meq/lOOg 1.1 l,O 0.9 2.2 
Calcio mecr 100¡ 6.6 5.3 7.3 13.2 
lagn• Bio ••cr lOOs l.O o.a 0.5 l.3 
Sodio mecr lOOg 0.4 0,4 0.4 0.9 
f. de saturación 
de bas.s 100 100 100 100 
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Hh ~ PEOZEM HAPLICO 
Si etema de topoformas;lomer;[o con bajadas 

Horizonte All 
Profundidad 0-17 CJll.Color pardo gris4ceo muy obecuro

en hdmedo. separación de con traste•; gradual 'I f'oraa irregu-
lar.Reacción nula al HCl dilu;[do,Textura:migajón areno ar-
cilloso.coneistencia blanda en aeco.Coneietencia muy fria
ble en hdmedo.Adheeividad ligera;Plaaticidad ligera.Eequ1-
leto con grava de tamai'lo t'ino.Porma nbangular y angular y 
cantidad muy eecaaa.Jetructura de forma1bloquee eubangula
ree.TB111ai'lo fino y deearrollo d'bil.Poroeidad abundante y -
consti tucidn finamente poroSB. Helees muy finas frecuente e
Rafce e fines frecuente a.Rafees medias !recuente e.Actividad 
animal:miri4podos.Superficie pedregosa.Drenaje interno dre 
nado.Denominación del horizonte1Mólico. 

HORIZONTE All Al2 

f. de arcilla 24 22 
f. de limo 22 24 
f. de arena 54 54 
Color en hdmedo lOYRl' 2 lOYRl' 2 
Conductividad 
eldctrice Jlllllhoz/ cm 2 2 
pH en agua 
relación 111 b.6 6.6 
f. de materia orgánica 2.2 4.2 
CIC'r me!f lOOg a.o 6.0 
Potasio me<V lOOg o.ti 0.5 
Calcio meq¡ lOOg 7,3 b.6 
14egnesio me<V lOOg 1.2 1.0 
Sodio me!f lOOg 0.2 0.2 
ji. de saturación 
de sodio 100 100 
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Je m PLUVISOL BUTRICO 
Si etema de topoformas:llano de pi eo rocoso 

Horizonte Cl 
Profundidad 0-13 cm.Color pardo obscuro en hdrnedo,se

paraci6n de contraste:clara y fonna plena.Heacci6n nula al 
HCl diluido.Textura arenosa.Consistencia euelta en seco. -
Coneietencia muy friable en hdmedo.Adhoeividad nula.Estruc 
tura de forma granular.1.'amnño fino y desarrollo dll'bil.Poro 
sidad moderada y coneü tuci6n e eponjoea. ttaíce e muy finas -
abundantee.Ra!cea finas e.bundantee.Ha!ces medias abunden-
tes.Drenaje interno muy drenado.Denominaci6n del horizonte 
Ocrico. 

HORlZON'rE Cl C2 C3 C4 

f. de arcille. 15 29 21 23 
f. de limo 16 22 2a 22 
f. de arena 79 49 51 55 
Color en hdmedo 7.5YR,Y2 1. 5Yll.Y 2 lOYR.Y 3 10YR5/ 3 
Conductividad 
elll'ctrica 11111noz/ cm 2 2 2 2 
pH en agua 
relaci6n 111 1.1 a.o a.1 7.9 
f. de materia 
orgilni.ce. 0.4 0.4 0.7 0.2 
CICT mecv' lOOg 7.5 14.2 13.7 12.7 
Potasio me!V lOOg 0.9 1.0 o.a 0.1 
Calcio meiV lOOg 4,7 5,4 10.B 10.2 
Magnesio mecv' lOOg 6.9 4,3 1.4 2.1 
Sodio me<V lOOg 0.1 0.2 0.3 0.2 
f. de 11aturaci6n 
de bases 100 50 100 100 
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Xh = XEROSOL HAPLICO 
Sistema de topoformas:llano de piso rocoso 

Horizonte All 
Profundidad 0-25 cm.Color gri~ obscuro.separacidn de

contraete 1clara y forma plane.Reaccidn nul.a al HCl dilu!do 
~ex tura:migaj dn arenoso.Consistencia blanda en ea co .Conei a 
tencia muy friable en hdmedo.Adhe eividad ligera.Plastici
dad ligera.Esqueleto con grava de tame.Ho medio.Porma 11ubre 
dondeada y cantidad eecaea.Eetructura de forma:bloques an
gulares.'ramaí'!o fiJlO medio y de11arrollo dtfbil.Poro11idad -
abundante y conetHucidn finamente poroea.na!cee muy finas 
abundante e,J(a!ce s finas abundante s. iia!ce s medias e scasa11.
llrenaje interno drenado • .Denominacidn del horizonte:Ocrico, 

HOHIZON'U All Bl2 

" de arcilla 8 16 
f. de limo 34 32 
jO de arena 58 52 
Color en hdmedo 5YR4' 1 5YR:V 2 
Conductividad 
elictrica mmhoz/ cm 2 2 
pH en agua 
relacidn l :1 7.2 7,4 
1- de materia 
orgdnica 0.6 0,9 
CIC'r me!V lOOg 9.2 13.4 
Potasio meiv lOOg 1.9 
Calcio mecv' lOOg 2.5 1.2 
lagne sio me cv' lOOg .. 1.0 
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B = CAMBISOL HUM!CO 
Sistema de topoformas:euperficie de meseta pequeña 

Horizonte Al 
Profundidad 0-20 Cll.Color pardo obscuro rojizo en hd-

·. medo, Separación de contraete 1difuea y fo1'!lla irregular.Reac 
ción nula al HCl dilu!do,Texturauoigajón arcillo arenoeo,
Coneie1iencia blenda en 111100.Consistencia friable en bdmedo 
Adhe 81.vidad aoderada.Plaeticidad moderada.Estructura de -
forma1bloque 11 subangularee.Temaño fino y desarrollo modera 
do.Porosidad abundante y constitución finB11ente porosa.Re! 
ce a muy finas frecuente e.Rafees finas frecuente e. Ra!ce s me 
di as frec11ente s. Drenaje interno drenado, Denominación del -
borizonte10crico. 

HOllIZONTE Al 82 

f. de arcilla 25 25 
f. de limo 24 28 
f. d• arena 51 47 
Color en hdmedo 5rRY 2 lOYRY 2 
Conductividad 
ellfctrica mmboz/ cm 2 2 
pH en agua 
relación l 11 5.7 7.3 
f. de materia 
org4aica 2.1 l.5 
CICT me fl/ lOOg 30.0 27,5 
Potasio mecv lOOg l.O 0.3 
Calcio me<V lOOg 10.l 9.1 
Magnesio ma<V lOOg 1.5 l.7 
Sodio m•fl/ lOOg 0.2 0.4 
f. de saturación 
de bases 50 50 



ANEXO No. 2 

MATORRAL SUBTROPICAL 

ESTRATO SUPERIOR 
liombre cient!fico 

Dodonaea ep 
Acacia ep 
E,yeenhardtia 
Ipomoea ep 
Bureere ep 
M,yrtillocactus ep 
Acacia ep 
Bureere ep 
Acacia pennatule 
E,yeenhedtia sp 

.ES'.C dATO MEDIO 

Acacia pennatule 
Acacia ep 
Dodonaee sp 
Dodonaea sp 
Arctostaphyloe sp 
Acacia ep 
Op1mtia ep 
Acacia sp 

ES'f rlATO 1NPE'1IOR 

Bouteloua sp 
Sporolobue ep 
Opuntia ep 
Acacia ep 
Aeclepiae ep 
Arietida ep 
Stipa ep 
Setarie ep 
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Nolnbre comdn. 

blii.Eache 
vera dulce 
caeahuate 

garBlllbullo 
tepame 

te p8111e 

ocohllo 
manzanita 
huizecne 
nopal 
uña de gato 

pasto 
pasto 
nopal 
uiia de gato 

pesto 
pesto 
paeto 



BOSQUB DE ENCINO-PINO 

ES'rBA'rO ARBOllEO 
Nombre cientffico 

Qllercu• •P 
Juniperue llPP 
Arbutue •P 
PilUl• chihuahua 
Pinue lolOpbJlla 
Pinua h•rrerai 
Pinua engelaani 

BSTRATO ARBUSUVO 

Quercua epp 
ArctostaphJlos ep 

O'rROS 

lublenbllrgia ap 
Sporolobua ep 
Stipa ep 
Ari•tida ap 
J,ycW"U• llJI 
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Nombrecomdn 

pino real 

pasto 
pasto 
pesto 
pasto 
pasto 

PASrIZAL NATURAL-llUIZACHAL 

Acacia ep 
Bouleloua sp 
Ariatida ep 
licrochloa ap 
Stipa ep 

nuizacbe 



CHAPARRAL 

ESf RATO SUPERIOR 
Nombre cient!fico 

Quercua app 
Arctostapbyloe sp 
Arb11t1111 ap 
J11niperu11 epp 
Pinue engel•ani 
Dodonae11 ep 

· Yucca •P 
Yucca carnerosana 
Dodonaea sp 

ESTiiATO INFERIOR 

Acacia ap 
Dodonaea sp 
Daaylirion sp 
Do4onaea ep 
Opuntia spp 
Yucca ep 
Dalea sp 
Jatropa ep 
BurMre. sp 
Acacia ep 

O~ROS 

Yucca ep 
Dasylirion sp 
Bouteloua ap 
luhlenbergia sp 
Bouteloua sp 
llanisuris ep 
setaria sp 
Hechtia sp 
Sporolobus sp 
Bouleloua sp 
Ariatida sp 
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Nombre comdn 

encino 
manzanita 
11adroi'lo 
·cedro 
pino real 
jaral 
palma 
palaa 81l111andoca 
oc o tillo 

huizacbe 
jaral 
eotol 
oc o tillo 
nopal 
palma 
engorda cabra 
sangregado 
papelillo 
uaa de gato 

pala a 
sotol 
pasto navajita 
pasto 
pasto 
pasto 

guapilla 
pesto 

pasto 



PASTIZAL INDUCIDO 

PASTOS 
Nombre científico 

Bregrosti s sp 
lluhlenbergia 11p 
Ari eUda llJI 
Stipe 11p 

OTROS 

·Acacia sp 
Opuntie 11J1 

BOSQUE DE BNCINO 

BSTRA'.CO ARBORBO 

Quercus sp 

BSTliTO ARBUSTIVO 

Arctostephyloe sp 
.&rbutus llP 
Dodoneaa sp 
Opuntie llP 
Ipomoea ap 
Bureera 11p 
Daeylirion ep 

OTROS 

lluhlenbergia ep 
Chloris ep 
&ristida sp 
Bouteloua •P 
~Upa sp 
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Nombra comdn 

uñe de gato 
nopal 

encino 

manzanita 
madroño 
ocotillo 
nopal 
ce.se.huate 
palo blanco 
sotol 

pasto 
pasto 
pasto 
pasto 
pasto 
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