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l • INTRODUCC ION. 

La insuficiencia en la producción de maíz en la Mixteca Alta, 
es uno de los problemas que aún no se ha podido resolver, ya que no 
se produce lo básico para satisfacer las necesidades alimenticias 
que prevalecen en la región. 

En la Mixteca Alta existen diferentes factores que hacen difi_ 
cil incrementar la superficie de terrenos cultivables bajo condiciQ_ 
nes de riego. Se pueden mencionar algunas limitantes de producción 
como son: la escasez de tierras de labor, el deterioro de las tie
rras agrícolas, la irregularidad de 11·uvias, la atomización de las 
parcelas, la acción institucional, la variación de los factores cli_ 
matológicos, y el bajo nivel de ingresos familiares, siendo éste úl 
timo el principal motivo 1 imitante. 

Los factores antes mencionados tienen para cada subregión o mi_ 
croregión, una cierta importancia que da como resultado practicar 
una agricultura en donde el campesino no alcanza a producir lo nec~ 
sario para su sostenimiento, existiendo un déficit de maíz año con 
año, por lo que se ve en la necesidad de comprar este producto para 
así satisfacer su demanda. En las áreas temporaleras más deteriora
das la asimilación tecnológica representa mayores restricciones, no 
sólo por presentar un alto grado de erosión de las superficies agr_!. 
colas, sino porque aquí habitan los campesinos más empobrecidos de 
la región, y es justamente donde se siguen conservando las técnicas 
tradicionales para la siembra del maíz. 
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Para optimizar el aprovechamiento del agua de lluvia y reducir 
la deficiencia de humedad en los terrenos temporaleros y que genera.!_ 
mente se emplean para la siembra del maíz, los campesinos mixtetos 
han sabido aprovechar la humedad residual que dejan las últimas 11!!_ 
vias de verano, un ejemplo de esto es el método tradicional llamado 
11 Cajete 11

• 

La siembra de maíz bajo este sistema, dá como resultado la oE_ 
tención de volumenes de producción mayor, ya que el rendimiento del 
sistema del cajete es superior comparado con la siembra bajo condi
ciones de temporal y de riego en esta región. 

Por diversas razones, el sistema del cajete, es preferido en 
la Mixteca Alta, particularmente en los distritos de Nochixtlán, T~ 
poscolula y Tlaxiaco. Generalmente se práctica en terrenos profun
dos y planos con poca pendiente, caba aclarar que este tipo de te
rrenos son escasos en la región Mixteca, ya que de la superficie 
considerada de labor, 152 489.6 hectáreas, fueron de temporal y r~ 
presentan el 93.25% de la superficie laborable (163 514.6 has.); 
4 902.5 hectáreas corresponden a la siembra del cajete que represe~ 
ta el 2.99%; 6 122.5 hectáreas, fueron de riego representando éstas 
el 3.74%. 

El presente estudio se realizó en una subregión de la Mixteca 
Alta, llamada Cañada Morelos, Tlaxiaco, en donde se práctica el mé
todo para la siembra de maíz mediante el sistema del cajete. En el 
trabajo se incluye información que comprende desde la preparación 
del terreno del ciclo 1986-1987, así como la producción del ciclo 
anterior. 
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El rendimiento del maíz bajo este sistema se determinó a través 
de la comparación con los resultados obtenidos durante la cosecha re~ 
lizada en condiciones de riego y de temporal. Además se comparó con 
otros cultivos de las comunidades que siembran el cultivo referido b~ 
jo este sistema. 

El bajo rendimiento de maíz y de otros cultivos forman parte de 
otras restricciones que hacen difícil la vida en el campo, debido a 
esto los campesinos de la regi6n tienden a emigrar fuera de su comunj 
dad en busca e.le trabajo y así complementar sus necesidades más impo_r: 
tantes de subsistencia. 

1. l. OBJ ET! VOS • 

1.1.1. Objetivo General: Elaborar un estudio sistematizado del 
cultivo de maíz a través de los sistemas tradicionales practicados en 
la Mixteca Alta Oaxaqueña. 

1.1.2. Objetivos Particulares: 
l. Describir los métodos tradicionales del cultivo de maíz, 

especfficamente el llamado cajete y compararlo con la siembra de maíz 
bajo condiciones de riego y temporal. 

2. Determinar las ventajas del método de cajete en relaci6n 
a la siembra de maíz bajo riego y temporal. 

3. Definir la posibilidad de este método como alternativa 
en otras microregiones que contengan situaciones semejantes. 
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1.2. HIPOTESIS 

l. El sistema tradicional de cajete es comparativamente 
igual o superior en términos de rendimiento de producción con respec
to a la siembra de riego. 

2. El método del cajete sustituye los intercambios moneta
rios, ya que permite el intercambio de fuerza de trabajo entre camp~ 
sinos. 

3. Este método no perjudica el medio ecológico como el si~ 

tema de roza, tumba y quema. Por lo tanto es más benéfico para la con 
servación del medio ambiente. 

II. MATERIALES Y METODOS. 

2.1. Materiales: 
A través de información bibliográfica y con el auxilio de 

datos estadísticos para una primera aproximación al objeto de invest_i 
gación, efectuó entrevistas con los campesinos, esto otorgó observa
ciones directas las cuales se complementaron con una pequeña encuesta 
sobre costos de producción y rendimientos para poder obtener una in
fonnación sistemática que permitió generalizar la problemática. 

2.2. Métodos: 
A través del método inductivo se realizó la investigación, 

en la cual se observaron y analizaron los diferentes sistemas de cul 
tivo de maíz, para lo cual se tomo de base el métodc tradicional del 
cajete con el objetivo de poder compararlo con otros sistemas de pr.Q_ 

ducción. 
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Como primer paso se recopiló la información en terrenos r~ 
presenta ti vos, además, se consultaron fuentes bibliográficas sobre el 
tema del trabajo. Dentro de lo consultado se incluyeron datos especí.::. 
ficos del cultivo de maíz del ciclo anterior y los pasos para Ja pre
paración del terreno hasta 1 a siembra del ciclo 1986-1987, esto permj_ 
ti6 comparar en primer Jugar los dos ciclos y en segundo otros siste
mas tradicionales de siembra en la región. 

Una vez que se tuvo esta información se procedió a profu!!_ 
dizar en el análisis del mencionado método practicado en la región de 
la Mixteca Alta. 

Con los datos iniciales se inició el proceso del estudio 
de cultivo de maíz mediante el cajete, con mayores conocimientos, 
tanto empíricos como teóricos. De esta manera se pudo formular o decj_ 
dir las ventajas o desventajas del método o sistema a estudiar. 

Así también, se hizo uso de los conocimientos adquiridos 
en las materias básicas, tales como la Agronomía, Sistemas de Produc 
ción y Producción Agrícola, que están enfocadas al estudio de los di 
ferentes sistemas de cultivo. 
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2.3. S!TUACION GEOGRAFICA DE LA REGION. 

2.3.1. Localización de la zona. 

La Mixteca Oaxaqueña se localiza en la parte noroccide.!!_ 
tal del estado de Oaxaca, entre los paralelos 16º 49' y 18º 25' y 
los meridianos 97º 00' y 98º 00'. Limita al norte con el estado de 
Puebla; al sur con los distritos de Sola de Vega, Zaachila y Putla; 
al este con los distritos de Teotitlán del Camino, Cuicatlán y Etla; 
y al oeste con el estado de Guerrero. 
(Figuras 1 y 2). 

Toda esta región ocupa una superficie de 16 363~kil6me
tros cuadrados, que representa el 17.16% de la superficie total del 
estado de Oaxaca. 

La Mixteca Oaxaqueña se divide en subregiones, una de 
las cuales se llama Mixteca Alta que comprende los distritos de No
chixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco y Coixtlahuaca; y otra denominada 
Mixteca Baja que alberga los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y 
Silacayoapan. 

La investigación se ubica exclusivamente en la agencia 
municipal de Cañada Morelos perteneciente al distrito de Tlaxiaco. 
Esta población se encuentra ubicada en el extremo sur de la Mixteca 
Alta, entre los paralelos 16º y 17º 00' de latitud norte y los meri 
dianas 97º 28' y 97º 42' de longitud oeste; teniendo una altura sobre 
el nivel medio del mar de 2 340 metros. 
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Cañada Morelos se localiza a 250 kilómetros al poniente 
de la ciudad de Oaxaca. Es importante destacar que de la capital del 
estado al distrito de Tlaxiaco existen aproximadamente 200 kilómetros 
y de Cañada Morelos a la costa del océano pacífico existe una dista_!! 
cia de 220 kilómetros y con una altura sobre el nivel medio del mar 
de 2 300 metros, aproximadamente. 

2.4. RELIEVE. 

Orográficamente la región Mixteca se caracteriza por pose 
er un perfil montañoso. Configuran en ella algunos Valles importantes 
que se ubican en los alrededores de los distritos de Juxtlahuaca, Hu.e_ 
juapao, Tlaxiaco, Coixtlahuaca, Teposcolula y Nochixtlán. 

Dentro del estado de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur se e~ 
tiende hacia el sureste a lo largo de la Mixteca llegando a la Costa; 
extendiéndose paralelamente al Océano Pacífico hasta el Istmo de Te
huantepec, con una anchura de 116 kilómetros, su curso cercano al mar 
hace que la planicie costera pocas veces tenga más de 20 kilómetros 
de ancho. 

la cima de las cordilleras tienen una altura promedio de 
1 680 metros sobre el nivel medio del mar y las cumbres difícilmente 
exceden los 2 000 metros sobre el nivel medio del mar. Casi toda la 
vertiente interior desemboca en las cuencas de los ríos Balsas y Ve.!: 
de que riegan gran parte de la Mixteca. 
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La mayor parte de la Sierra de Oaxaca está situada en el 

estado del mismo nombre, y delir.,ita con los bordes meridionales del 

Valle de Tehuacán, Cuenca del río Balsas, el Valle de la Cañada y el 

Valle de Oaxaca, los cuales forman las porciones septentrional y 

oriental de la Mixteca. Entre la Sierra de Oaxaca y el Golfo de Méxi. 

coexiste una planicie costera de 145 kilómetros; la longitud total 

de esta serranía es de 330 kilómet1·os y su anchura media es de apro

ximadamente 90 kilómetros. Tiene una altura media de 2 000 metros SE_ 

bre el nivel medio del mar con elevaciones que llegan a 1 os 2 500 m~ 

tras sobre el nivel medio del mar, las variantes superiores y las m_~ 

setas situadas a cada lado de la linea divisoria constituyen la Mix

teca Alta. 

A toda la región montañosa de la f1ixteca Alta se le denomi_ 

na Sierra Madre del Sur o depresión del Balsas. Esta se localiza ce~ 

ca de donde se forma en nudo de la Sierra Madre, de acuerdo a lo pla!!_ 

teado por Tamayo y Robles, es un· amplio contacto entre la Sie.rrc• Ma

dre oriental y Sierra del Sur. Esta serranfo se divide en dos, la que 

corre por Coi>:tlahuaca en donde toma 1Jna dirección hacia el ut.!Ste cr.!_1 

zando los distritos de Huajuapan y Silacayoapan para penetrar a1 est_a 

do de Guerrero. (Figura 3). 

Por lo ar.terior, esta regién se encuentra dividida en dos 
subregiones como ya lo 1nencicne anterlorfT!ente~ un,: c;:...;e se der<.mina 

Mixteca Alta en dor.de predominan las alturas q•.•e van d€ loo i 500 o 

los 3 000 metros sobre el nivel m2dic del mar, y otra llarrada Mixtecc 

Baja prevaleciendo en ella un clima ~ás c~lidc y su cltura sobr~ el 
nivel del mar, fluctQa entre los 800 y l sor ~etros. (Figura 4). 
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Dentro de las principales alturas cercanas a la comunidad 
donde se localizó el estudio destacan las siguientes Cerro de Yucuc_il 
:a con 3 300 metros de altura; Cerro de Yucunino con 3 310 metros de 
altura; Cerro del Caballo Rucio con 3 320 metros de altura, y el Ce
rro de la Campana con 3 340 metros de al tura sobre el nivel medio del 
mar. 

2.5. CLIMA Y VEGETAC!ON. 

La Mixteca Alta y Baja, conforman la región templada del 
estado de Oaxaca, su clima es seco, excepto, durante el verano. 

Con 1os vientos de abril a noviembre existe una área de 
baja presión en el noroeste de México, y un centro de alta presión en 
el pacífico. Su interacción da lugar a los vientos que soplan de sur 
a norte y del Caribe, que al chocar con las nacientes masas de aire 
de la Sierra de Oaxaca traen lluvias desde el este y 5Ur. La mayor 
parte de éstas se precipitan en las cordilleras de Cuicatlán y Sie
rra Juárez, privando dp humedad gran parte de la Mixteca Alta orie.!1_ 
t21. 

El clima de tipo desértico seco y fria, caracteristico, 
se presel)ta en la mayor parte de la Mixteca Alta. Er. pequeñas áreas 
existe el ima estepario seco ccin vegetación herbácea. En los valles 
más poblados de las dos subregiones tienen un clima teinolado y seco, 

lluvias en verano y s6lo en pequeñas cañadas de algunos distri
tos se tiene clima cálido. 
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SegOn la clasificación climática de Kopoen, modificada por 

Garcfa (1973~, para las condiciones de Ja república mexicana en el 

área de la Mixteca se distinguen dos grandes grupos el imatológicos, 

siendo el semicálido y subhúmedo (A)CW y el templado subhúmedo C(W). 
(Figura 5). 

Dentro de cada uno de estos grupos exiStPn subgrupos de 

climas basándose esta subdivisión en la relación, precipit.ación/tempg 

ratura y régimen de lluvias. 

En la parte norte de Silacayopan. centro y norte de Huaju~ 

pan predomina un clima semicálido subhúrnedo, con temperatura medio 

anual mayor de 18º C y la del mes más frío menor a los 18º C .• con 

lluvias en la estación de verano y con un cociente P/T menor de 43.2 

Este subcl ima es el más seco entre los el irnas semicál idos y subhúme

dos, y se representa de la siguiente manera: (A) C (Wo') (W). 

En la parte centro y sur de Silacaycanan, sur de Huajua

pan, en todo el distrito de Juxtlahuaca y porción sur de Nochixtlán 

se cuenta con un clima se111icálido subhúrnedo. intermedio en CU?'llo ?. 

humedad entre el (A) C (Wo) y el C (W2). Su cociente P/T est! entre 

43.2 y 55.0 y su representación según García (1973), es la siguiente: 

(A) C (Hi") (l.;). 

En el distrito de Tlaxiaco que se localiza al sur de Tepo~ 

colula y Nochixtl2n se tiene un clima tercplado SL'bhúmeco, con una te!J! 

peratura media anual entre los 12º y IPº C., y la de más frío entre 
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3° y 18° C. Tiene un reg1men de lluvias de verano con un porcentaje 
de lluvias invernal de 5 y 10º'. respecto a la anual, la precipitación 
del mes más seco es menor de 40 mm. Este clima se considera el más 
húmedo de los climas templados subhúi:1edos con un cociente P/T mayor 
55.05 según Garcfa {1973), se representa así: e (W 2") (W). 

En el distrito de Coixtlahuaca que se ubica al norte y ce.!}_ 
tro de Teposcolula, y norte de Nochixtlán, tiene un clima templado 
subhúmedo, siendo éste el más seco de los templados subhúmedos, con 
lluvias en el verano y un cociente P/T menor de 43.2. Su representa
ción es: e (\fo") (\<), (Garcfa, 1973}. 

L~ veaPt~ción en la región Mixteca es variable y va desde 
las coníferas (pino y oyamel j esto en la parte sur de los Jist1-itO$ 

de Nochixtlán, Tlaxiaco y Juxtlahuaca. Apreciand0se ta:nbién una veg~ 

tación desértica en las colindancias con el estado de Puebla. 

En las zonas con clima estepario existen ár€as cultivadas 
de palma, la cual se utiliza para diferentes usos en las artesanías. 

En general la flora existente en la región, consta de es
pecies maderables como el pino u oyamel (Pinus SPP}; el encino (Qu'ª-1: 
cus SPP); y el enebro (~!'_iperus SJ:P}, entro otros. 
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También hay plantas industriales y oleaginosas como el Z.Q 
tol, el maguey (Agave SPP); 1a higuerilla (Ricinus comunis); la mos
taz.i (Brassica SPP); y el nopal (üpuntia SPP). 

Otras especies vegetales de importancia en la reg1on son 
las manzanas (Pyrus malus); el tejocote (Crataegus mexicana); el du
razno (Prunus pérsica); el ca pul ín (Prunus capuli); el aguacate (Per 

"--~- _S"._f'). etcétera. 

Los bosques de la reg1on han sido afectados por fuertes i_!! 
cendios forestales ocasionados por el descuido de los habitantes de 
sus alrededores y por la tala indiscriminada que existe por parte del 
hombre. 

2.6. TEMPERATURA. 

En el cuadro l se presentan los promedios de temperatura 
por mes y anual de las estaciones metereo16gicas localizadas dentro 
dPl á1·ea de la Mixteca y que sirvieron de base para la elaboración de 
la carta de climas de DETENAL. Así mismo en la figura 5 se muestra el 
pla110 de Isotermas en la Mixteca. 

Las heladas son frecuentes en la región templada de la Mi2' 
teca Alta (Tlaxiaco, Teposcolula, Nochixtlán y Coixtlahuaca). el pe
ríoc> de frío con heladas está comprendido desde el mes de noviembre 
ha~+-1 febrero, ocurriendo las más bajas temperaturas en los meses de 
diciembre y enero. El periodo de lluvias comprende del mes de mayo a 



CUADRO 

TEMPERATURA: MEDIA MENSUAL Y ANUAL DE DIEZ ESTACIONES EN LA REGION 
OE LA M!XTECA OAXl\QUEfiA. 

------------- -·--------------------------------------- ---- --------' Media 

1

. 
Loc.uJ ldiid · I_~'-"'~·-· ___ F_e_b_._ :-_1_~-~-~~-~_Y_: __ .~~n_:__!~_::_ __ ~~:n~. ___ ~C!~-~-:-~_:_ __ N~v · ~=~- --~\nui~.~.-
,Juxtlahiirn In.O 17•3 18.8 20.J 20.6 19.5 l'J.2 19.2 l'r.4 . 19.3 .. 17.7 : l6.t1 1·8.6 . 
TonalD 2o;¡y 21.32 23.61 24.58 24.99 22.50 22.16 22.21 22.ll 22.83 21.30 20.67. 22.3 
'J'L'%Oilt·lfin 19.03 20.1~2 22.75 24.12 211.73 23.06 23.07 22.03 22.10 21.bS 20.29. 19.5Cf 21 .9 
Tlaxiaco 12·.4 · 13.2r, 15.40 16.90 17.!<6 17.54 16.44 26.84 16.74 15.90 12.74 12 • .;o· ln.l 
l!lw;!caLun¡;o ·12.5 13.60 15.80 17.00 17.94 17.!•0 16.70 16.70 16.66 15.84 13-76 12.'34· '15.5 
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octubre, con granizadas del 15 de mayo a finales de junio y con llu
vias abundantes en los meses de junio, julio y agosto. Las temperat_!! 
ras más altas del año se presentan en marzo, abril y mayo. Durante 
enero y febrero es frecuente en la regi6n observar remolinos de pe
queña magnitud, por lo que en este tiempo antes de que lleguen las 
lluvias, se observa el horizonte brumoso, (calina). La temperatura 
tiene una influencia i~portante en los diferentes cultivos de la re
gión, ya que en base a ésta se han determinado las fechas de siembra 
de cada cultivo, así tenernos que el maíz se siembra desde el 5 de fe 
brero hasta el estableciniiento del periodo de lluvias, el frijol se 
siembra a partir del 10 de marzo hasta el 25 de julio y en el trigo 
hay dos pericdos, el que se siembra a fines de septiembre y el ·de 
riego se establece en octubre hasta noviembre. 

2. 7. SUELOS. 

Se puede afirmar que es poca la info;~ación que se tiene 
acerca de las caracteristicas y propiedades de los suelos en la Mix
teca. El estudio de ellos, para la elaboración de mapas de sueio y 
cartas de uso potencial, se tiene contemplado por diversas dependen
cias, sin embargo, en la actualidad, es poco de lo que se dispone. 
Se considera que existen dos unidades de suelos, según la clasifica
ción propuesta por la FAO/UNESCO en la Mixteca Oaxaqueña; el Luvisol 

Crónmico y el Cambisol Cálcico. Por lo que respecta al primero, ~e 
presenta en lugares con una geoforma de lomerios, su material geoló
gico es de Esquisitos y Gneiss. la topografía va de suavemente ondul~ 
do a cerri 1 , con pendientes de 5 a 20::., su color en seco es café fue_;: 
te y en húmedo es café, el drenaje se presenta desordenado, la text_!! 
raes media y el uso actual es matorral, pastizal y agricultura de 

temporal. 
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Para la explotación agrícola de este tipo de suelos deben 
hacerse obras de conservación (terra~as, presas filtrantes, bordos a 
nivel, etc.), pues corre peligro de la erosión. 

Referente a la unidad de suelo Cambisol Cálcico, se prese_!l 
ta en lugares con geoforma de lomeríos y montaña, el material geológj_ 
co corresponde al del Terciario Continental, fases lacustres de Yan
huitlán. Su topografía va de quebrado a escarpado, con pendientes m2_ 
yores de 10%, el color en seco es café y en húmedo café obscuro, el 
drenaje va de subparalelo a desordenado, la textura es fina y el uso 
actual es matorral. La topografía limita el uso con fines agrícolas. 
Dentro de la escasa infonnación, en la Mixteca se han hecho descrip
ciones de algunos perfiles, realizados por el personal del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas y cuyas características se pr~ 
sf:!ntan, en formJ. rc:::;umida en el c!ladro 2. 

2.7.1. Características Físicas y Químicas de los Suelos. 

Existe una alta hetereogenidad en lo referente a las c2_ 
racterísticas de los suelos, sin embargo, es casi común a todos ellos 
la pobreza en nutrientes, especia1mente nitrógeno y el fósforo tienen 
alto contenido de calcio, pH alcalino (alrededor de B.O), alto cont~ 
nido de carbonatos, deficiencia de materia orgánica y texturas de p~ 
sadas a medias. 

A continuación se presenta el cuadro 3, que incluye los 
resultados del análisis físico y químico de los suelos de dife~entes 
local i.dades de la Mixteca Oaxaqueña. Como se podrá apreciar las caraE 
terísticas antes mencionadas, son comunes a casi todo ellos. 



CUADRO 2. 

DESCR!PCION DE PERFILES DE SUELOS EN LA M!XTECA OAXAQUEflA. 

LOCALIDAD YANHUITLAN 

Altura s. n.m .'L 020 mts. 
Mat<iria~ par~~tnl Aluvión de ríos 

,-· ... ·-, 

E~~~i6~ -

Sales 

Péd~cgosidnd :· 

PrOf~ndida~ 
Horz. A 

Diatrib.· 
ra!Ces 

· TcKturn. 

a· 

~ 'B-· 
e· 

Pl:micie de 
,_ . .:_ . inundaci6n 

-ºt1~.n-~~." d~ l 

Norfual._ (b:Í.en 
-drenad0) 

A'réill~ ·pesada 
ArcU.la 

APOALA 

Coluvin-Aluvin 

Planicie! de. 
inundación 

Nenor ~e l _ 

Normal (bien 
drenado) 

ND .. ~?Y 
Cerca . (5 :mts. 
afircix.) ' 

M!guj6n-Arci 
llo limooo -
Arcilla 

SA.~ MATEO YUCUCUY CA!-fPO AGRICOLA EXP. LllS A.~GELES 

2.005 mt:s. 
Coluvión (deposi 
tado por arras--
t:rc) 

Terraza art:ifi-

ilcnor de l 

Normal (bien 
drenado 

No hay 

Profunda 

MIXTECA OA .. "<AQUE~,\ 

2.005 mts. 
Acarreo di'.? las lo 
mas Coluvión. (m;\ 
terial que se ncU 
mula por Loma y -
pC?ndic>nta concñvn) 

De 0.8 a 1.54 

Externo donador 
por la pt!ndicntC! 

Profunde 

, Lene.a Entre moderada y 
lenta 

Mignjón,-Arcillo- _·. Arcillá 
limoso ' 
Arcillo-limoso _-.-Arcilló. 

ETLATONGO 

1.945 mts. 
Aluvión. no tiene 
diferenciación de 
p<?rfiles 

Valle terraza 

Menor di! 1 

Nonnal y bien dr!:, 
nado 



LOCALIDAD 

Estructura A 

B 

c .. 

YANHUITLAN 

Fuertemente de 
sarrollada grñ' 
nular, fino a!! 
gular media 

Débil;· des'árro-
lló . . 

Cmn:dsi:~n-cia Á ·": :_·,~~~-y_· cfU_~U ·.' 
·.·.i1. .. '·' ';• - .... 

;E:it..·dUra 

e :_ Ext. dura 
·.·.···;. , . 

ohsCrvaci~Tie;;~· .. - -"sUe.lo i11tam-Cn
tc calc.5.reo ar 

. cilloso extre:: 
madnmenle duro 
y con estructu 
ro fuertcmunte 
desurrollado. 

APOALA 

Bien desarroll~ 
da granul.a r po
liédrica 

- - .. -'-·, 

Durá 

Muy dura-

Se aprCcia una 
división .. dentrO 
del. horizonte 

SAN MATEO YUCUCUY CAHPO AGRICOLA EXP. LOS ANGELES 

MIXTECA OAXAQUEilA 

Debidamente desa- Déhll. fuertemente 
rrollada sub-angu desarrollada en la 
lar grande - parte superior 

: .. ::·,:_,e··:< ':- ':.>,-

:.:_·,~~y _dura-
., -~::~~-y ~d-~i~·-:, 

:~_-E-f;tructura más ·de 
so.rrollnda en la
supcrf icie. Cnlcá 
reo todo el pcr-
fíl 

Sub-angular grande 

Muy dura 

Ext-. dura 

Altamente calcáreo, 
sin problemas de su 
les, es un suelo d~ 
nadar 

ETLATONCO 

No está fuerte
mente desarro-
1 ladn, moderada 
mente sub-angu-
lar media -

Huy <lura 

Todo el perfil 
~s calcáreo 



CUADRO 

/\NAL!SIS FISICO Y QUIMICO DE SUELOS EN DIFERENTES 
LOCALIDADES DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA. 

-------------·- ------ ----------------
Localidad PI!. 'fc~tura 

Mitterin Nitrógeno 
orgiínica total 

l~ósforo 

ppm. 
Potasio 
ppm. 

Cnl<.:io 
ppm. ~:~:,:r.1cHio in;~Tub. ~~~~~e;,. 

% $ --------------~%- Mhos/cm. 

* JU Peral 
(Yanh.) 8.80 Arcilla 0.483 

I::l Gavllll.! 
ro--cvanh.) 8.-85 

El Mexq~ite 
Xacañi 
(Yanh.) 8.75· 

Xacañi* 
(Yanh.J 8.30 

*" Chindua 
Pozo Nº 3 7.95·. 

** Chindun 
Pozo Nº 4 8.00 

** Andu 
Pozo Nº 7.90 

Andu ** 
Pozo Nº 2 7.80 

** Etlat.ongo 
Pozo Nn 5 Iluj.!:1 F1·J. 

** Etlatongo 
Pozo Nº 6 7.8 Franco 

* 

0.031 3.0 85 25.462 

: 0.046 4.0 

-- 0 • Baja-

1'ntos proporcionados por las disciplinas de suelos del CAE.MOAX9 INIA. 

** Datos proporcionados por PRONADAT 9 PLAN NOCHIXTLAN C.P •• SARH. 

24.0 
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2.7.2. Conservaci6n de suelos. 

Para el mejoramiento de los suelos agrícolas, las yuntas 
han cumplido una función importante como fuente de abono. El proced:!._ 
miento más generalizado entre los campesinos es el de la rotación p~ 
riódica de los bramaderas, que son sitios en donde se les proporciona 
el alimento a las yuntas y otros animales (chivos, gallinas, borre
gos), hasta lograr una fertilización uniforme de los terrenos labora 
bles. 

Los efectos de esta técnica tienen una duración en pro
medio de cuatro años aproximadamente, esto indica que es necesario 
repetir el procedimiento nuevamente en el mismo terreno. Otros·~éto
dos indirectos de fertilización del suelo son: someter las tierras a 
períodos alternos de descanso de uno o dos años para después sembraI_ 
lo nuevamente, y el de la rotación de cultivos, este último no tiene 
el enfoque y aplicación adecuado, ya que en un ciclo siembran maíz y 

al siguiente siembran trigo en vez de cultivar algún tipo de legumi
nosas, por ejemplo frijol, chfcharo, haba; lo cual seria m§s conve

niente para mejorar el suelo. 

Estas prácticas tienen una particular relación entre los 
campesinos y los recursos naturales, en la que la tierra de labor, 
por pequeña que sea la superficie, es considerada como un medio vital 
de subsistencia y que se trata de preservar permitiendo la recupera
ción de sus nutrientes en forma natural. 



26 

2.7.3. Erosión. 

Los suelos cultivados de la Mixteca Alta en su mayoría 
están seriamente erosionados, presentando así un bajo porcentaje de 
materia orgánica. Este fenómeno se debe a diversas causas, entre las 
más importantes destacan las siguientes: 

l. Las fuertes pendientes del terreno sobre todo en la mo_!! 
taña y pie de monte. 

2. Por la mala distribución de las lluvias, ya que son co
munes los chubascos, que ante el predominio de los suelos calizos prQ 
vacan un proceso intenso de deslave, este es un factor que limita la 
construcción de presas de almacenamiento, ya que las corrientes de 
agua arrastran grandes cantidades de tierra y provocan problemas de 
azolvamiento. 

3. La tala inmoderada de los bosques y el poco conocimiento 
que tienen los agricultores respecto al manejo de los mismos. 

Los agricultores para evitar la erosión del suelo cons
truyen camellones de piedra dentro de sus tierras de cultivo, esto 
con el objeto de detener la tierra que es arrastrada por el agua de 
lluvia y de esta manera formar pequeñas terrazas. También se lleva a 
cabo la apertura de sangría que se instalan en la parte más alta de 
la pendiente del terreno, y con ello lograr desviar el agua de lluvia 
fuera de la superficie de cultivo. Aclarando que las sangrías· son p~ 
queños canales que se hacen manualmente en el ciclo de lluvias. Estos 
pequeños canales se hacen entre los límites de cada predio y sobre 
todo en la parte alta de la pendiente. 
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Actualmente las dependencias de gobierno están realizan
do obras de conservación y recuperación de suelos en algunas poblaci~ 
nes, éstas consisten principalmente en la construcción de bordos, t~ 
rrazas, control de barrancas y la siembra de árboles como barreras n~ 
turales. Lo cierto es que el fenómeno existe y requiere de una acción 
prioritaria, porque de lo contrario, cada vez más la extensión de los 
terrenos cultivables va disminuyendo la capacidad productiva. 
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III. PROCESO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ. 

Antes de abordar el tema central del presente trabajo de tesis, 
haré mención de otros sistemas que se emplean comunmente en esta re
gión, mismos que servirán como referencia al tema ya que los métodos 
para la siembra del maíz en la región de la Mixteca Alta varía de 
acuerdo al sistema que se vaya a utilizar. 

Para la siembra del maíz, bajo condiciones de riego, al terreno 
se le dan las mismas labores (barbecho, revuelta y rayado), que cua~ 
do se va a sembrar con el método de cajete, Estas varían respecto a 
las fechas en que se realizan. Así se tiene que el barbecho lo efec
túan en los meses de noviembre y diciembre, para esto se dá un riego 
previo y ocho días después se barbecha. La cruza regularmente se ll~ 
va a cahn en el mes de enero y ccn esto s~ deja el Lerreno en condi

ciones de efectuar la siembra. 

Una vez oue se barbecha y se revuelve, se riega, y a los ocho 
días después con la yunta se hacen los surcos, lo más profunde que 

se pueda; al fondo de éstos a una distancia de unos setenta a ochenta 
centímetros se depositan de cuatro a cinco semillas asociadas con las 
de fríjol, haba y calabaza, éstas se apisonan con el pie y finalmente 
se tapan con tierra húmeda, la cual es arrimada con el pie, (tapapie). 

Las fechas para la siembra del maíz de riego, se efectúan desde 
el 5 de febrero al 15 de marzo. 
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Para el maíz de temporal, la siembra se realiza tan pronto se 
establece el período de lluvias (de mayo a junio). En la siembra bajo 
temporal en la mayoría de los caso" no se hace ninguna preparación 
previa al cultivo, el surcado se hace directamente, y se procede a t.!!_ 
par el maíz con el pie. Ahorrándose así labores de preparación como 
es el barbecho y cruza del terreno, y las demás labores son practic.!!_ 
das al igual que el sistema de riego y cajeteado. 

La siembra del maíz de temporal, tanto en las partes altas como 
en las bajas ocupa el primer lugar en extensión; el de humedad o caj~ 
te el segundo lugar, y el tercer lugar el de riego. 

La finalidad del cultivo de temporal en su mayoría, se destina 
la producción para el autoconsumo y para obtener pastura para la ali
mentación de los animales de trabajo. Lo mismo sucede con la cosecha 
obtenida a partir de la siembra de riego y de cajete. 

Hay ocasiones que dentro del mismo terreno se aprecian plantas 
asociadas con el cultivo del maíz temporalero, tales como la cebada, 
el trigo o la avena. Esto obedece a que los agricultores al ver una 
mala germinación de su maíz, siembran estas semillas, como una espe
cie de seguridad en la cosecha, ya que si no resulta la siembra del 
maíz, por lo menos no se pierde todo el trabajo ya realizado. 

Cuando se tarda el temporal, el campesino tiene Otras opciones, 

tal como la si"embra del trigo también de temporal, o fríjol arranca
dor, y algunos cosechan trigo aventurero a finales de septiembre y 

principios de octubre. 
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Cuando se siembra bajo el sistema de roza, tumba y quema (Tla
col), la siembra se realiza de la siguiente manera: primero se desmo_!! 
ta (limpia) y se quema para finalmente sembrar una vez que se esta
blesca el período de lluvias, establecido el cultivo se realizan dos 
limpias a machete; en el segundo año las limpas se hacen más laboriE_ 
sas, para este tipo de trabajo se utiliza la coa; esto por la mayor 
incidencia de malezas que se desarrollan a medida que se establece el 
cultivo año con año. Además que la cosecha merma si se hace aguamil 
(monte bajo de anteriores rozas), o aumenta si es monte alto; esto 
por la mayor incidencia de malezas, además la calidad del suelo dism_i_ 
nuye a medida que se va utilizando subsecuentemente este sistema. 

Una vez que se conocen las variantes de la siembra del cultivo 
en la región se proceJi= analizar el proceso de la siembra del maíz b_i!_ 
jo el sistema del cajete, que es el objetivo principal del presente 
trabajo. 

3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El proceso historico para confonnar la tecnología agrícola 
tradicional ha sido bastante complejo, si se toma en cuenta la diver
sidad de condiciones en las que se encuentran los recursos producti
vos de la región y los múltiples factores que han influido en la 
transfonnacion de ésta a través del tiempo. Dicha tecnología se con
formó algunos años después de la conquista, cuando los primeros encE_ 
mendadores y hacendados españoles que llegaron a la regían empezaron 
a promover la introduccion del arado egipcio, la tracción ani~al, el 
método de secano (cajete) para el aprovechamiento de la humedad res..:!_ 
dual del suelo, y la de otros cultivos, como el trigo. 
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Todas estas innovaciones significaron una transformación 
de la tecnología indígena precortesiana basada fundamentalmente en el 
sistema de roza, tumba y quema. Así, a lo largo de más de cuatrocien
tos años todos estos elementos tecnológicos fueron asimilados por pa!_ 
te de los campesinos mixtecos, adaptándolos a sus propias creencias y 
necesidades. 

Actualmente estos elementos perduran pero en condiciones 
ecológicas, económicas y sociales que se presentan hoy en día en esta 
región, plantean .u modificación, y en muchos aspectos a sustitución 
por otros elementos propios de una tecnología moderna. Porque a medi_ 
da que transcurre el tiempo el campesino empieza a ser más dependie-'"
te de la compra. 

En cuanto a la domesticación de semillas, se presenta uno 
de los logros más notables de la cultura mixteca, pues a lo largo de 
varios años han conseguido adaptar semillas de maíz, trigo y fríjol, 
a las características ecológicas de la región, incluso, a las de cada 
comunidad, sobre todo en el caso del maíz, existe una diversidad de 
maíz criado para determinado tipo de suelo. 

Los campesinos mixtecos también han elaborado y siguen el~ 
borando sus propios instrumentos de trabajo, aprovechando los recur
sos forestales de la región. El arado egipcio de madera, es el ejem
plo más representativo de su capacidad para hacerlo. Otros instrume-'"
tos de trabajo que son manufacturados es el yugo, la coa, la orejera 
y las coyuntas. 

/ 
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Algunos instrumentos de labranza tienen que ser comprados 
en el mercado, tales como las rejas de hierro forjado que van ensam
bladas en la vertedera del arado; también se adquiere la pala, la coa 
y la barretilla. 

Lo significativo de esto es la capacidad de los campesinos 
de las diferentes comunidades para condensar un conocimiento empfrico 
puesto a prueba durante muchos años y transmitido de generaci6n en g~ 
nerac1on con gran continuidad para la producción de alimentos, cuyo 
destino principal es para el autoconsumo. 

3.2. PREPARACION DEL TERRENO. 

La preparación del terreno para la siembra del maíz, bajo 
el sistema del cajete se lleva a cabo de la siguiente manera: primero 
se parte el suelo, después se revuelve y finalmente se lleva a cabo 
el rayado. 

Para estas labores se usa como fuente de energía las yun
tas y la fuerza humana. 

La yunta se encarga de jalar el arado para abrir el surco 
a la profundidad deseada, y el yuntero dirige el arado por el lugar 
en donde éste debe pasar, 
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Como implementos de apero que se utilizan en la preparación 
del suelo, aparte del arado; se usa el yugo, coyuntas y la garrocha. 
El yugo se coloca en la parte superior de la cabeza del animal, suje~ 

tado por las coyuntas y de los cuernos, con esto se logra mantener la 
fuerza para jalar el arado; con el falsan se une el arado a través 
del timón con el yug.o para ser jalado por la yunta y con la garrocha 
se limpia la vertedera del mismo, además con este se arrean los anim.!!_ 
les. 

El arado y el yugo están elaborados de madera, mientras 
que el falsan y las coyuntas están hechas de piel de ganado vacuno. 

La durabilidad del arado varía de acuerdo al tipo de suelo 
que se trabaja, en suelos con textura suave su durabilidad es mayor 
que en los suelos con problemas de pedregosidad, en estos últimos la 
reja se gasta con mayor facilidad, además que el arado al hacer con
tacto con las rocas tiende a romperse. 

En la figura 7,8 se muestran las partes de los instrumen
tos antes descritos. 

3.2.1. Partida o Barbecho. 

La partida del suelo es equivalente al barbecho, puesto 
que es el primer paso de arado que se le dá al terreno durante el inj_ 
cio de preparación para la siembra del maíz mediante el cajete. Con 
la partida se logra romper la capa arable del suelo, consiguiend~ con 
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Balo na 

Garrocha 

Figura 7. Implementos que conforman el apero de la yunta. 



Orejera 

o () 
P.a8tra 

Figura 8. Implemente>$ que conforman el apero de la yunta. 
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esto incorporar los residuos de las cosechas anteriores, si las hubo; 
además se expone a la intemperie algunas plagas y enfermedades, esto 
como parte del control de las mismas. 

El barbecho se realiza a principios de octubre, más o m~ 
nos hasta el día 20 del mismo mes, esto con el fin de aprovechar la 
humedad residual que dejan las últimas lluvias de verano. 

En terrenos ~n donde no hubo siembra anteriormente, el 
barbecho se efectúa al inicio del mes de octubre, mientras que en do.!!_ 
de si hubo cultivo el barbecho se realiza a finales del mismo mes. 

Para barbechar el terreno, este debe estar en adecuadas 
condiciones de humedad, ya que si se barbecha con un alto porcentaje 
de humedad éste tiende a pelmazarse, permitiendo con esto un bajo 
grado de porosidad, además se dificulta la realización de la revuelta 
y la siembra. 

Por otra lado, si el suelo se barbecha muy reseco repe.r: 
cute en hacer más grande en amplitud y profundidad la cazuela para 
encontrar la humedad, por consiguiente la introducción de la barretl 
lla es más difícil de hacerlo. 

En el sistema del cajete, el uso del tractor se limita 
únicamente para llevar a cabo el barbecho, ya que el paso de las llan 
tas compactan el suelo, lo que no sucede cuando se hace con yunta. 
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3.2.2. Revuelta o Cruza. 

La revuelta es equivalente a realizar la cruza del sue
lo, consistiendo en darle un segundo pase de ·arado, después de la Pª.!: 
tida; en la revuelta el paso del arado se hace en forma perpendicular 
con un ángulo de aproximadamente 20º con respecto al barbecho, esto 
con el fin de corregir los medios o partes del suelo donde no pasa el 
arado, que se quedaron durante el barbecho, se disminuyen los terro
nes, además, es muy necesario para darle un segundo aflojamiento al 
suelo y dejarlo en condiciones para efectuar la siembra del cajete. 

En ocasiones, es necesario darle una pasada más a los te 
rrenos cuando llueve, después de haber efectuado la revuelta con el 

.fin de controlar las malas hierbas que nacen a causa de las lluvias 
de invierno. 

Cuando no se logra disminuir los terrones del suelo .en 
la revuelta, se puede hacer en forma manual con el uso de cualquier 
objeto (martillo de madera, pala o zapapico). 

La revuelta se lleva a cabo a fines del mes de diciembre 
hasta el 15 de enero, estas fechas pueden variar dependiendo de las 
condiciones que se encuentre el suelo. 
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3.2.3. Rayado o Trazo de Surcos. 

El rayado es la última labor para dejar el terreno en co.!!_. 
diciones de efectuar la siembra del maíz mediante el sistema del caj~ 
te. Este consiste en trazar y marcar los surcos, siguiendo.una direc
ción contraria a la.pendiente que presente el suelo. La profundidad 
del paso del arado debe ser mínima en cualquier terreno, con el fin de 
evitar la aireación del suelo, además se previene una disminución de 
humedad. 

EL trazo de los surcos o rayado se efectúa diez o quince 
días antes de llevar a cabo la siembra. 

3.3. SIEMBRA. 

3.3.1. Implementos. 

Para la siembra del maíz cajeteado se utiliza la pala, o 
bien la coa; las cuales son utilizadas para hacer la cazuela y enco.!l 
trar la humedad del suelo, ambos instrumentos constan de un cabo de 
madera y en cuyos extremos poseen la barretilla, la cual es introducj_ 
da en el suelo húmedo una vez que se ha descubierto. 

Con los implementos antes mencionados también se usa el 
sembrador para cargar el maíz de semilla, este utensilio agrícola es 
sujetado de la cintura con el fin de facilitar las maniobras para 
realizar al hacer la cazuela. Este está hecho de concha de armadillo, 
o en su defecto para suplir la concha de armadillo utilizan cualquier 
tipo de bote que permita introducir la mano para sacar el maíz. 
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La figura 9 nos muestra los implementos que se usan en 
la siembra. 

3.3.2. Fuerza de Trabajo. 

Para la mano de obra en la región, se ha mantenido una 
tradición cultural entre los campesinos, que consiste en el trabajo 
de ayuda mutua o llamado también GUETZA. la cual es realizada espec.f 
ficamente para la siembra del maíz bajo el sistema tradicional del 
cajete. 

Esta relación social de producción se efectúa.entre pe.!: 
senas que no necesariamente mantienen lazos familiares directos. s.!_ 
no una simple relación de amistad, esto permite compensar la escasez 
de fuerza de trabajo. Para realizar la GUETZA se organizan un deter
minado número de campesinos de la comunidad y empiezan a sembrar el 
terreno de cierta persona, terminada ésta continuan con el siguiente 
y así sucesivamente hasta terminar la siembra de todas las personas 
que se organizaron, y de la misma manera se forman varias cuadrillas 
en toda la comunidad. 

Las personas que poseen recursos económicos no realizan 
la siembra mediante la GUETZA sino que pagan para hacerlo. Esto es 
poco frecuente en las diferentes comunidades de la región. 

La jornada de trabajo consta de ocho horas al día, emp~ 
zando a las nueve de la mafiana para terminar a las cinco de la tar
de. 
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Figura g. Implementos usados durante la siembra. 
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A los mozos que se utilizan para estas faenas, durante 
el día de trabajo se les proporciona la comida, pulque y aguardiente. 
Si la persona que los contrató tiene recursos económicos para paga_r 
les, ganan $500.00 por día y ademls la comida. 

3.3.3. Maíz de Semilla. 

El maíz de semilla que se utiliza para la siembra es el 
criollo, cada agricultor selecciona las mejores mazorcas de la cose
cha y de 1 a misma forma escoge 1 os mejores granos de maíz. 

En cuanto a coloración, el maíz que se usa en mayor pr.Q_ 
porción es el amarillo, el blanco en segundo término y en menor ese~ 
la el azul. 

El período de floración masculina de estos maíces varía 
de ciento cuarenta a ciento cincuenta y cinco días y el cultivo pe_r 
manece en el campo de ocho a nueve meses. También se observa debido 
a sus siembras tempraneras que son maíces resistentes a la sequía; 
ya que en ocasiones el cultivo permanece sin que llueva tres meses, 
tiempo que comprende desde la siembra hasta el establecimiento del 

·temporal. 

Aún así, se considera que el uso de estos maíces bajo 
condiciones adversas producen rendimientos aceptables para el campe
sino de la región. Recientemente este mismo maíz que utilizan como 
semilla se le dá un tratamiento previo a la siembra, éste consiste 
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en 'aplicarle captán, este desinfectante es proporcionado por los té!:_ 
nicos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos que hay 
en la zona. Esto se hace solamente en ocasiones y sin dar explicación 
al campesino, porque es importante desinfectar el maíz de semilla. Al 
menos en la agencia donde se hizo el estudio y pueblos cercanos a és
ta, solamente esporádicamente son visitados por técnicos y cuando lo 
hacen no cumplen con su tarea de asesorar al campesino. 

3.3.4. Fecha de Siembra. 

La siembra del cajete se realiza al igual que la de ri!'_ 
go, desde el 5 de febrero hasta el día 15 de marzo, este lapso se ha 
determinado tomando en cuenta el tipo de suelo y el maíz de semilla. 
Los terrenos ubicados en las partes bajas y planas con problemas de 
encharcamiento en época de lluvias son los que se siembran primero, 
utilizando variedades de maíz de ciclo largo (nueve meses), el cual 
se caracteriza por ser resistente a las heladas, a la sequía y al en 
charcamiento del agua de lluvia. 

En los terrenos que se ubican en pequeñas pendientes y 
menos pesados, se siembra maíz del ciclo corto (ocho meses), efec
tuando ésta a principios de marzo hasta por el día 15 del mismo. 

Los campesinos ya no siembran después del día 15 de mar
zo porque se corre el riesgo de tener una mayor incidencia de plagas, 
problemas de encharcamiento y es más difícil efectuar la limpia y la 
segunda, repercutiendo de esta manera en la baja producción. 
Por otro lado, antes del 2 de febrero no se lleva a cabo la siembra 
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debido a las heladas y al largo período de sequía a esperar. Otra 
factor que se toma en cuenta para sembrar maíz bajo condiciones del 
cajete es la influencia de la luna, por lo tanto tres d)as antes y 
después de la puesta de la luna no se siembra. Los campesinos toman 
muy en cuenta este factor, porque si siembran en estas fechas hay r~ 
traso en la germinación. 

3.3.5. Procedimiento de Siembra. 

En los surcos que se marcaron en lo rayado del suelo, 
con la pala se empieza a hacer la cazuela hasta encontrar la humedad 
residual, una vez descubierta ésta, con la barretilla se pica cuantas 
veces sea necesario hasta lograr introducir unos cinco o diez centí
metros de profundidad; enseguida se deposita una semilla de haba por 
encima de ésta se colocan cuatro o cinco semillas de maíz, éstas pu~ 
den ir acompañad~s ya sed por una o dos semillu.:; de fríjol ejotero y 

una de calabaza o chilacayote, esto no se repite en cada mata, sino 
que queda a criterio de cada persona. 

Una vez depositadas y acomodadas las semillas con la m_'!_ 
no o bien con la pala, se escoje tierra húmeda de la misma cazuela y 
se cubre la semilla, sobre de la tierra húmedñ se le pone una capa 
de tierra seca. Si esta operación no se hace, y la semilla es tapada 
con tierra seca, el maíz es atacado por hongos o bien puede ser con
sumido por las hormigas, y por lo tanto no habrá germinación. 

En los terrenos que se caracterizan por poseer buena h.!!_ 
medad, la siembra del cajete se lleva a cabo a punta de pala, esto 
consiste en usar la punta de la pala en vez de barretilla para hacer 
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el ahujero y enterrar el maíz, su ventaja es que es mucha más fácil 
y se requiere de poca~ personas para hacerlo lo que no sucede cuando 
se hace con barret i1 la. y su desventaja es que sol amente se hace en 
terrenos de· humedad los cuales son pocos en la región. 

Después de diez o quince días de sembrado el maíz empi~ 
za a emerger la ahuja del suelo (nacencia), esto depende de la hume
dad del terreno, en donde existe poca humedad se retarda más este 
efecto, lo contrario sucede en suelos de humedad mayor. 

La figura 10 muestra como se distribuyen las matas al 
sembrar el maíz bajo el sistema de cajete. 

3.3.6. Densidad de Siembra. 

En una hectárea se siembran aproximadamente de cuarenta 
a cuarenta y cinco mil pl.antas de maíz bajo el sistema de cajete, e~ 
ta variación en la población de plantas depende de ciertos factores 
como la humedad del suelo, la_separación entre surcos y la distancia 
entre mata y mata. 

3.3.6.1. Distancia entre Surcos. 

La distancia entre surco y surco oscila Pntre sesenta 

a setenta centímetros aproximadamente, dependiendo del tamaño del yg 
go que se usó para el trazo de los mismos, además, se toma en cuenta 
el terreno. Cuando éstos son planos la separación entre surcos y la 
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distancia entre Mata y mata es mayor, esto como medida de prevenc1on 
para evitar el encharcamiento del cultivo durante el periodo de llu
via. 

3.3.6.2. wistancia entre Mata. 

La separación entre mata y mata va desde los noventa 
centímetros, hasta el metro con diez centímetros, esto depende del 
tamaño de las cazuelas; porque si la humedad se encuentra muy profu~ 
da, las dimensiones de éstas serán mayores que aquellas que se hacen 
en suelos que tienen buena humedad. Por lo tanto, entre más grande 
sea la cazuela menor será el número de matas que se puedan ubicar en 
una hectárea con el sistema del cajete. 

3.4. LABORES CULTURALES. 

3.4.I. Resiembra. 

Después ocho días, tiempo en que la mayor parte de .la 
población ha ger~inado, se lleva a cabo la resiembra y el destape de 
milpa, esta operación consiste en volver a sembrar en aquellas cazu~ 
las en donde no germinó el maíz, para esto con la pala s2 busca nue
vamente la humedad del suelo y se introduce la barretilla para hacer 
el ahujero y depositar el maíz, y con este se logra la reposición de 
las matas faltantes. 

Conjuntamente con la siembra se lleva a cabo el destape 
de milpa cuando ésta queda atrapada por terrones o bien por el rell~ 
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namiento de la cazuela. Ambas labores por lo general -las realizan la 
propia familia dueña del predio. 

3.4.2. Limpia o Escarda. 

La limpia es una labor equivalente a la escarda y se 

realiza a principios del mes de mayo hasta el día 15 del mismo mes, 
esla tarea se efectúa cuando las plantas alcanzan una altura aproxi
madamente de quince centímetros, suficiente para que ésta supere el 
ni_vel de la cazuela que se hizo en la siembra. 

Esta operación consiste en pasar el arado en el lomo del 
surco con el fin de aflojar el suelo, rellenar las cazuelas, contro
lar las malezas y arrin,ar tierra a las planta'; para esto se le adaE_ 
ta al arado una rastra para que ésta acerque tierra al cultivo. Para 
la limpia se usa la yunta, y dos o tres peones para levantar la mi}_ 
pa, siendo elementos por lo general de la misma familia. 

El número de levantadores varía de acuerdo a la incide~ 
cia de malezas que tenga el cultivo. 

3.4.3. Cajón o Aporque. 

La segunda es una tarea equivalente al aporque, ésta se 
realiza al inicio del período de lluvia cuando las plantas tienen 
una altura aproximadamente de un metro, lo que sucede aproximadamente 
en los primeros dias del mes de junio. 
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Para realizar esta tarea, los campesinos tienen dos op
ciones: la primera con el uso de la yunta, y la segunda con la pala. 
Cuando se utiliza la yunta al arado se le adapta de una orejera para 
que ésta cuando el arado pasa acerque la suficiente tierra a las pla.!!_ 
.tas; con este implemento también se logra ampliar el carril del surco 
tanto vertical como horizontalmente; y así facilitar el drene del 
agua de lluvia. 

Cuando se hace mediante la pala, con ésta se arrima la 
suficiente tierra a cada una de las matas en forma manual, por lo 
tanto representa un mayor costo que cuando se usa la yunta. 

Esta labor es considerada por los campesinos de gran i~ 

portancia para el desarrollo del cultivo de maíz, ya que con ello se 
acerca tierra suficiente a las plantas para darle5 mayor consisten
cia y no sean derribadas por la fuerza del viento. Se propicia que 
el suelo drene para evitar encharcamiento durante las lluvias, ade
más, cuando se realiza esta labor agrícola es el momento indicado p~ 
ra aplicar el fertilizante químico. 

3.4.4. Control de Plagas y Enfermedades. 

Dentro de las plagas de más importancia que se presentan 
durante el ciclo del cultivo bajo el sistema planteado en el presen
te trabajo dP tesis, destacan por importancia el guseno cogollero 
(Spod.QE!i'~~~a), que daña a las plantas cuando inicia la 
emergencia, para controlarla les agricultores e~tirpan las larvas en 
forn1a manual revisando riata por mata; otro caso es la hormiga que 
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ataca directamente las semillas al momento de la siembra, su control 
depende en la forma como se tape el maíz, si se tapa con tierra húm~ 
da no hay problema, pero si el maíz se cubre con tierra seca entonces 
se presenta la hormiga; finalmente el gusano elotero (~doptera fru 
giperdah y la gallina ciega (~ophaga2.!:E) tienen poca importancia 
en el ataque al cultivo, ya que la gallina ciega solamente ataca la 
raíz de la planta cuando las lluvias son continuas y no se hace nin
guna aplicación de productos químicos. Por otro lado, el ataque del 
gusano elotero es mínimo, por lo tanto no tiene ningún control. 

Las plantas que se asocian con el 111alz, la haba, calu.bi!_ 

za, chilacayote y fríjol son atacados por el pulgón, la conchuela y 
la cenicilla, principalmente. No existiendo ningún método de control. 

La incidencia de malezas es el mayor problema entre los 
agricultores, ya que si éstas no se controlan a tiempo repercuten d_i_ 
rectamente a lo que en calidad y cantidad de semilla se refiere, P.!!_ 
ra su control solamente lo que hacen los campesinos es dar a tiempo 
la limpia y la segunda, las hierbas que nacen después de la segunda 
son utilizadas como forraje para el ganado y no causan ningún probl~ 
ma al cultivo porque han quedado bajo la sombra del cultivo y esto 
no les permite recibir los rayos solares. 

El uso de herbicidas queda restringido, por el hecho de que 
los campesinos asocian el maíz con leguminosas, y además, no se uti
liza, ya que desconocen el uso y manejo de estos productos. 
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3.4.5. Fertilización. 

La utilización de fertilizantes químicos en la Mixteca 
Alta es restringido, ya que esto va de acuerdo a los recursos econó
micos de cada agricultor, lo cual se observa principalmente en las 
áreas de temporal. Sin embargo, el uso a corto y mediano plazo se e~ 
tá generalizando entre los agricultores, pues dado el deterioro de 
los suelos, sin este insumo resulta imposible cultivar, aunque su 
aplicación en su mayoría no es la dósis y el método adecuado. 

El uso de abono orgánico se aplica en bajas cantidades 
sin una distribución uniforme, ya que sólo se realiza en los bramade 
ros, corrales y gallineros que se van rotando en el terreno. Además, 
esta práctica se hace en suelos planos y de poca pendiente. Esto de
bido a que es dificil construir corrales y bramaderas, por la pendie~ 
te que presenta el suelo, además que es difícil hacerlo en terrenos 
de gran extensión. 

3.4.6. Desespigue. 

Algunos agricultores desespigan la milpa en los meses 
de agosto y septiembre, para utilizarla como forraje para sus anima
les de trabajo, el mantenimiento de éstos depende en gran medida del 
libre ucceso que los agricultores puedan tener a los terrenos de 
agostadero en donde es posible pastorear y de la obtención de esqui.}_ 
mos de la cosecha de maíz, trigo, avena y algunos otros cereales. 
Para el campesino el sostenimiento de sus aniffiales de trabajo duran
te el año no implica un costo monetario, ya que existe en la unidad 
productiva campesina una capacidad mínima de alimentación a base de 
pa>tos naturales. 
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También se aprovecha como forraje 1 as hojas inferiores 
de la milpa, las cuales son usadas por el mes de julio que es cuando 
se carece de pastura. 

Otra labor que solamente se realiza en algunas poblaci~ 
nes es el doblamiento que consiste en doblar las plantas cuando la 
mazorca ya está maciza, esto lo hacen para evitar el ataque de aves, 
y para que el agua de la lluvia no penetre a los granos del maíz, si 
esto sucede se corre el riesgo de tener una incidencia de pudricio
nes del maíz. 

3.4.7. Cosecha. 

Lo cosecha se lleva a cabo a partir del día 15 de octu-. 
bre al 15 de noviembre. El procedimiento es el de extraer del toto
moxtle directamente la mazorca, esto con el auxilio de una ahuja 11~ 
mada pizcador, ésta puede ser de madera o de cual quier otro material. 

Con el pizcador se procede a dividir en dos partes el 
totomoxtle para facilitar la extracción de la mazorca, una vez ex
traída se deposita en un recipiente llamado tenate, que lleva cada 
una de las personas que va pizcando. A medida que se va efectuando 
la pizca, el rastrajo se tiende al piso para evitar que la fuerza 
del viento arrastre las hojas secas que serán empleadas como forra
je. 



52 

Después o antes de la pizca del maíz se recogen, los de,
más cultivos que se siembran asociados con éste, tal como el 'ejote, 
haba, chilacayote y calabaza. 

3.4.8. Almacenamiento. 

La mazorca una vez que se ha pizcado en el campo, se 
lleva a la casa, se amontona en el piso, y enseguida se le hace una 
labor llamada limpia que es eliminar todas las impurezas como son 
los residuos de totomoxtle, partes de cabello y granos podridos. La 
limpia se hace para evitar que los roedores construyan su madriguera 
en e11a. 

Además de la limpia de la mazorca, se lleva a efecto la 
selección de ésta para su almacenamiento. En base a esto las mazor
cas infestadas por hongos y de menor tamaño se apartan de las de m~ 
nor calidad. Las primeras se destinan para el consumo de los anima
les domésticos, y las segundas sirven para el consumo de la dieta 
diaria del productor y su familia. 

Una vez que se ha limpiado y seleccionado la mazorca, 
se procede a depositarla en el tapanco que se ubica en la planta al 
ta de cada casa, en donde permanece almacenada hasta su terminación. 

Del tapanco solamente se baja la cantidad necesaria de 
mazorca día con día para el consumo. 
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La mazorca almacenada pocas veces es atacada por alguna 
plaga. Solamente en ocasiones hay incidencia de plaga ta1 corno la pal~ 
milla que perjudica al maíz cuando éste ha pennanecido más de un año 
almacenado en el tapanco o en tambos de hierro. 

El control de esta plaga se logra extendiendo la mazorca 
en el tapanco para que tenga una buena aireación, además de que se utj_ 
lizan productos químicos para su control (graneril) que se esparce s~ 
bre la mazorca almacenada. 

Los demás productos cosechados (haba y ejote), se deposj_ 
tan en costales par~ su almacenamiento y pueden estar en la parte baja 
o en el tapanco de .la casa. La calabaza y el chilacayote se almacenan 
a la intemperie en donde se cuente con sombra, porque de lo contrario 
pierden calidad al estar expuestos a los rayos solares. 
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IV. COSTOS DE PRODUCCION. 

CUADRO 4 

COSTOS DEL MAIZ CAJETEADO POR HECTAREAS. 

Actividades. 

Partida 

~úmero 
de 
Yuntas. 

25 

[ ~úmero 
de 
~1ozos. 

! 

1 

Insumos. I 'º"º "º • 

37,500.00 

Revuelta 

Rayado 

Haíz áe Semilla 

Siembra 

Resiembra y 
Destape 

Limpia 

Segundo o cajón 

Fertilización 

Cosecha 

Corte de 
RB.strojo 

Otros 

14 

3 

25 

3 

5 15 

5 10 

20 

1 
1 

S cajones! 

1 

1 6 bultos 
/Ha. 

i 

1 

1 ' ¡ ! 

21,000.00 

4,500.00 

2,500.00 

12,500.00 

l,500.00 

15,000.00 

12,500.00 1 

30,000.00 

10,000.00 

2. 000. 00 

2.500.00 

1 1 _T_o_t_a_1~~~~~~~-5-2~~~~-7-7~~:~~~~~i_s_1_s_1_._s_o_o_.o_o~I 
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' 
CUADRO 5 

COSTOS DEL MAIZ DE RIEGO POR HECTAREA. 

Número Número 
Actividades. de de Insumos. Costo en $ 

Yuntas. Mozos. 

Partida 25 37,500.00 

Revuelta 14 21,000.00 

Maíz de Semill.a 5 cajones 2,500.00 
>----

Siembra 5 lO 12,500.00 

Resiembra y 
3 1,500.00 Destape 

Limpia 5 15 15,000.00 

Segunda 5 10 12,500.00 

Fertilízación 6 bultos 30,000.00 
/ha. 

Cosecha 20 10,000.00 

Corte de 
4 2,000.00 Ras troj o 

Otros 2,500.00 

Total 54 62 $147.000.00 



56 

CUADRO 6 

COSTOS DEL MAIZ TEMPORALERO POR HECTAREA. 

Número Número 
Actividades. de de Insumos. Costo en $ 

YuntuQ. Mozos. 

Naíz de Semilla 5 cajones 2 '500-. 00 

Siembra 5 JO 12,500.00 

Resiembra y 
3 1'500. 00 Destape 

Limpia 5 15 15,000.00 

Segunda 5 10 12,500.00 

Fertilización 6 bultos 30,000.00 
fh~ 

Cosecha 15 7,500.00 

Corte de 
4 2,000.00 Rastrojo 

Otros 2,500.00 

Total 15 57 $86,000.00 
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4.1. MANO DE OBRA. 

El análisis de los costos de producción para la siembra del 
maíz bajo el sistema del cajete, se determinaron a través de una estj_ 
mación de costos, debido a que para el campesino significa una mínima 
inversión desde el punto de vista monetario. 

Esta mlnima inversión monetaria se debe a la sustitución de 
mano de obra para la siembra, a través del intercambio de trabajo 11~ 
mado GUETZA. 

Las demás activiades. tal como la resiembra, limpia y segu~ 
da solamente se paga el trabajo de la yunta cuando es necesario, debl 
do a que la mano de obra es aportada en su mayorla por los miembros de 
la familia de cada campesino. Para la preparación del terreno (parti
da, revuelta y rayada) y cosecha son las actividades donde se paga; p~ 
ra la pizca los campesinos acostumbran pagar con semilla de maíz o 
bien a través de dinero. 

Es la razón por la cual a los campesinos se les hace difícil 
evaluar los costos reales de la inversión. 

Actua !mente, 1 a GUETZA, vuelve a tomar la importancia que t~ 
nía anteriormente, debido a que el campesino no tiene la disponibili
dad de recursos económicos suficientes para pagar los costos de inver
sión. 
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4.2. COSTO DE LOS INSUMOS. 

El costo de los insumos, solamente incluye el de la compra 
de fertilizantes cuando cuentan con recursos econom1cos para comprar
lo, ya que el maíz de semilla lo adquieren de la misma cosecha, y el 
costo de productos químicos (herbicidas e insecticidas) no significa 
ninguna inversión, por la razón de que no utilizan ningún producto PE. 
ra el combate de plagas y enfermedades. 

4.3. COSTO DE LOS IMPLEMENTOS. 

Para el campesino mixteco, el costo de sus implementos de 
trabajo tienen una mínima inversión, ya que él mismo elabora instrume~ 
tos de trabajo, como el arado, la orejera, la garrocha, el cabo de la 
pala entre otros; comprando solamente el yugo, las coyuntas, el fal
san, la pala y la reja de hierro forjado, estos implementos se compran 
cuando es necesario, excepto, la compra de la reja. 

La yunta ha sido desde tiempos remotos el instrumento de 
tracción para efectuar las diferentes labores agrícolas. El manteni
miento de ésta depende en gran parte del pastoreo libre y de la obte~ 
ción de esquilmos de las cosechas de maíz, trigo, fríjol, y de algunos 
otros cereales. Naturalmente para que el sostenimiento de las yuntas 
durante el año no implique un costo monetario tendrá que existir en la 
unidad productiva campesina una capacidad mínima de alimentación. 

Este es un aspecto que en los últimos años se ha deterior!!_ 
do notablemente en la región, lo cual ha implicado una dismunución CD_!! 

siderable de yuntas. La mayoría de los campesinos poseían una yunta e~ 
mo propiedad bás'ica para la producción. Así, hemos observado que son 
pocos los que tienen el privilegio de poseer este instrumento de trabE_ 
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jo. La mayoría tiene acceso a la yunta, pero a través del pago de una 
renta por los días que requiere el proceso del trabajo agrícola. 

Como conclusión de los puntos anteriores, lo contradictorio 
y complejo que es para el campesino minifundista en seguir cultivando 
el maíz, aunque los costos sean superiores a la producción obtenida, 
ya que las unidades productivas por más trabajo que se les incorpore, 
sean incapaces de generar una producción que permita afirmar que la 
agricultura constituya el eje de la subsistencia de la familia campes_!_ 
na mixteca. 

Por otro lado, los salarios pagados en la región son sumame.!!_ 
te inferiores a los de otras zonas del país, no logrando así satisfacer 
las necesidades económicas de la familia campesina, esto trae como ca!!_ 
s~cuencia que un gran número de personas emigre de la región en busca 
de trabajo como jornaleros y peones. Esta población emigrante regresa 
en los períodos más apremiantes, cuando se requiere de mano de obra en 
las labores agrícolas, y posteriormente incorporarse al mercado de tra 
bajo fuera de su comunidad. 

Parece ser contradictorio el hecho de que en la Mixteca, 
siendo una región expulsora de fuerza de trabajo, se presente cada vez 
más la escasez de mano de obra. 

Los campesinos cuando se enfrentan a algún gasto económico 
como lo es la compra de zapatos, ropa, alimentos no producidos en lar~ 
gión, fertilizantes, el pago de yunta o tractor y el empleo de mozos p~ 

ra las labores agrícolas, así_como implementos necesarios para tal act..!_ 
viciad; lo que hacen es ahorrar de la venta de sus animales el dinero 
que les dan por esta transación, aunque también tienen excedentes, cua.!!. 
do los hay, de la cosecha anterior y por el pago que obtienen como jor
naleros fuera de su comunidad. 
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De acuerdo a esto la agricultura en la reg1on Mixteca no ha 
sido la base del sustento familiar, debido a la escasez y el deterioro 
de los suelos agrícolas, la privatización de los espacios productivos, 
la ausencia de yuntas y las pocas áreas que tienen acceso al riego. 

Sin embargo, los campesinos mixtecos siguen subsidiano al 
cultivo del maíz sin obtener la acumulación de recursos monetarios, 
pues la producción agrícola sustentada en maíz, frijol, trigo, avena, 
cebada y otros, excepcionalmente circulan en el mercado cuando hay ex
cedentes. 

La unidad campesina es el sentido más amplio, es el eje que 
sustenta la organización social y cultural entre los campesinos de la 
Mixteca Alta. 

V. RENDIMIENTOS DEL MAIZ Y OTROS CULTIVOS. 

Los rendimientos en la Mixteca Alta son muy variados en relación 
a año con año, y de localidad a localidad. Según De la Peña (1974), cj_ 
clos en que se obtienen rendimientos de una tonelada por hectárea de 
maíz temporalero, pero más frecuentemente de 200 a 300 Kgs./ha., según 
investigaciones del Instituto Nacional Indigenista la producción prom~ 
dio de maíz en la región es de 835 Kgs./ha., de acuerdo a los datos 
que da el Censo Agrícola (1972) el rendimiento promedio de maíz temp.Q_ 
ralero es de 757 Kgs./ha., si nos basamos al distrito de temporal en 
el ciclo primavera-verano de 1978 se obtuvo un beneficio promedio de 

maíz temporalero de 1 200 Kgs./ha., con fertilizante y de 800 Kgs./ha; 
sin fertilizante. 
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El cultivo de maíz bajo el sistema del cajete se obtiene una pr!:!. 
ducción que fluctúa desde los 1 000 a 1 500 Kgs./ha., y de dos tonela
das y media en las mejores tierras de la región. Según De la Peña 
(1974), bajo este sistema en diez años una hectárea produce 7 500 Kgs; 
de maíz, en tanto que el temporal produce 4 000 Kgs./ha. 

La producción del sistema del cajete es segura, ya que si lo CD!!' 

paramos con el de temporal, el cual se siembra en junio y de no llover 
durante los primeros cuarenta y cinco días su rendimiento es bastante 
bajo; en cambio el maíz de humedad aún en condiciones adversas da re!!_ 
dimientos aceptables para el campesino de la región. 

Los rendimientos medios obtenidos bajo co11Jiciones de riego nos 
da de 700 a 1 000 Kgs./ha., este bajo beneficio en las áreas de riego 
se debe al mal manejo del agua, al desconocimiento en la aplicación de 
insumos, baja densidad de población agrícola y al no control de plagas 
y enfermedades. 

A las áreas de riego se les debe considerar, ya que son facti
bles de superar los factores antes mencionados, y así ofrecer buenas 
alternativas para el camoo. 

Para tener una idea de lo que es el rendimiento en el cultivo de 

maíz diremos como ejemplo: rendimiento/hectárea nos dá trescientos C2_ 

janes de maíz, cada cajón contiene cinco kilogramos del producto, te
niendo así una producción total de mil quinientos kilogramos por hec
tárea. 
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En base al precio del año de 1986 que es de 5100.00 por kilogr.!!_ 

mo tenemos un valor de la producción de Sl50,000.00, existiendo un co~ 
to superior al obtenido. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDÁCIONES. 

De acuerdo a lo que se plantea tanto en los objetivos como en la 
hipótesis, se concluyó lo siguiente: 

l. El. sistema del cajete en cuanto a rendimiento se refiere, es 
superior a cualquier otro practicado en la región (temporal y riego}. 

2. Sustituye el intercambio monetario por el de fuerza de traba
jo con respecto a las relaciones de igualdad entre los campesinos, y, 
así sostener dicho sistema por más caro que sea su costo. 

3. El sistema del cajete, no perjudica el medio ecológico, como 
lo hace el de roza, tumba y quema y el de riego; por lo tanto la ero
sión del suelo es mínima, ya que este sistema no permite este tipo de 
fenómenos. 

4. Por medio del sistema de cajete, se aprovecha la tierra de 
temporal con la humedad que se obtiene, logrando obtener rendimientos 
superiores a las que se dan en tierras de riego. 

5. El sistema de cajete, tiene coh.o todos los métodos un incon
veniente, éste es el de utll izar un mayor número de jornadas de trab!!_ 
jo; además comprende ur. período más prolongado, desde la preparación 
del suelo hasta la cosecha (de once a doce meses, aproximadamente). 
Por consiguiente tiene una mayor inversión. 
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6.1. Recomendaciones. 

Dado que a los campesinos lo que les interesa es producir 
maíz al costo que sea, para esto se les debe dar apoyo por parte de 
las diferentes dependencias de gobierno (federal o estatal) encargadas 
de la producción agrícola. Dicho apoyo debe seguir una política inte
gral de gran alcance y donde se tomen en cuenta las condiciones, no s~ 
lo geográficas y físicas de los espacios productivos, sino que también 
de los factores económicos, sociales y culturales que determinan las 
distintas estrategias de producci6n campesina. Entre los elementos que 
deben tomarse en cuenta están los siguientes: 

l. Aprov¿char el conocimiento emp1r1co de los campesinos, 
que derivan de varias generaciones sobre los recursos naturales produ~ 
tivos y técnicos más adecuados para su explotación. 

2. Las innovaciones tecnológicas deben respetar el conoci
miento y el quehacer campesino, además generar perspectivas de una ma
yor retribución por el esfuerzo realizado. 

3. Combinar las técnicas modernas y las tradicionales, no 
sólo para producir maíz, sino también para otros productos agrícolas. 

4. Incrementar la creaci6n de centros de experimentación en 
la que participe directamente el productor; por ejemplo impulsar el 
uso de fertilizantes químicos, pero esto bajo una base de conocimiento 
técnico, en cuanto a dósis y métodos de aplicación más adecuados. 

5. Difundir el sistema del cajete a otras regiones, en base 
a la investigación enfocada al mejoramiento de sus instrumentos de tr~ 
bajo, con e1 fin de reducir costos. 
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