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J: • J: NTRODUCC J: ON 

El presente trabajo es un estudio de caso que aborda el 
proceso de generacion de conocimiento dentro de un proceso de 
prcduccion: el cultivo del mango <Mangffera indica L. l en el ejido 
"El Quemado", municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero. Se hace una 
caracterización del manejo local del cultivo, con •n+asis en las 
fuentes de informacion de que disponen los campesinos -asesorla 
técnica, folletos y libros de divulgación agr!cola, 
establecimientos de venta de productos agrlcolas e intercambio 
entre los mismos productores-, de las cuales se deriva el 
conocimiento en que se basa dicho manejo. 

En "El Quemado", el cultivo del mango ha tenido una gran 
expansibn en los ultimas 6 6 7 años, ya que representa la 
posibilidad de aumentar los ingresos que se obtienen a partir de la 
comercializaci6n de la fruta. Este cultivo fu• impulsado por el 
INMECAFE <Instituto Mexicano del Cafel, quien al promover el 
Programa de Diversificacion de Cultivos (321, motiv6 a muchos 
productores de zonas cafetaleras a sembrar frutales. 

Con la introducción del mango se han presentado los siguientes 
fenomenos: competencia espacial con el cultivo del maíz, 
mcdif icacion de la sucesión Croza y quema> y contaminaci6n, ya que 
requiere de fertilizacion y fumigaciones periódicas. 

Por otro lado, persisten problemas que merman la produccibn. 
La asesorla técnica brindada por el INMECAFE y la S.A.R.H. ha sido 
insuficiente: ne se realizaron estudios previo~ ~obr~ las 
condiciones especificas del lugar (clima, tipo de suelo, etc.> ni 
se abarcaron todos los aspectos del manejo del cultivo. La 
Direcci6n General de Sanidad Vegetal se limit6 al control de plagas 
y enfermedades. La asesorla brindada por INMECAFE corno parte del 
proyecto con el que se introdujeron los frutales, abarco los 
aspectos de establecimiento de las plantaciones (distancias y 
sistema de plantacionl, pero no fu• del todo adecuada, ya qua ahora 
se presentan problemas de entrecruzamiento de las cepas de los 
Arboles. Los productores se han visto en la necesidad de improvisar 
y experimentar, aplicando los conocimientos derivados del manejo 
de otros cultives como el caf6, el malz, etc., corriendo riesgos y 
obteniendo aciertos. 

El presente trabajo se plante6 los siguientes obJ•tivos: 
1. Describir las pr~cticas agrlcolas del cultivo del mango 

analizandelas dentro de su contexto flsico-bi6tico, 
sccioeconomico y cultural. 

2. Estimar la creciente importancia economica y ecológica del 
mango en relacion con otros cultivos del ejido. 

3. Describir el proceso de generacibn del conocimiento local 
sobre el mango, procurando responder a las siguientes 
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preguntas: 
- lque datos poseen los agricultores?! 
- lc6mo los interpretan?; 
_ les hsto producto de la extension agrfcola, del ensayo

error, o de ambos? 

Este trabajo forma parte del proyecto "Flora de Guerrero• que 
tiene a su cargo el Láboratorio de Plantas Vasculares de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. 
Surgio a partir del cur·so de Biolog!a de Campo "Procesos de 
Produccl6n Agrlcola en un ejido del municipio de Atoyac de Alvarez, 
Guerrero• <361 junto con otros trabajes de tesis que abordan el 
cultivo del Cafl <Coffea arebf9a L.l 1441, las Plantas Medicinales 

y un estu~io edaficc de la localidad 146>. Estas 
investigaciones se enmarcan en el contexto del conocimiento y uso 
de los recursos naturales en la zona. 

Finalmente, el presente trabajo se centra en el conocimiento 
como elemento activo del proceso de producción, ~s decir, en la 
creatividad y la capacidad predictiva que una comunidad campesina 
desarrolla respecto de los fenomenos naturales, a partir de la 
puesta en practica de algunas técnicas agrlcolas aplicadas al 
cultivo del man90 que, ademas de constituir una alternativa 
econOmica, representa una linea de vinculacion importante entre los 
miembros de la comunidad, asl como entre ésta con otras comunidades 
y con su entorno natural. 



:t I: • REVI:SION DE LITERATURA 

l. Conocimiento. 

El ser humano se apropia de la naturaleza y la transforma para 
generar bienestar. Las primeras relaciones entre los hombres y 
las plantas estan ligados con las necesidades básicas: 
alimentacion, proteccion contra los factores ambientales 
<temperatura,humedad, etc.>, obtencion de materiales para sus 
implementos (de labranza, de cacerla, etc.), alivio de las 
enfermedades, proteccibn ante sus enemigos y aumento de su destreza 
como cazador, conseguir una vida mls llevadera y cumplimiento de 
sus necesidades magico-ceremoniales y esteticas (261. La 
agricultura representa, entonces, uno de los avances culturales mas 
importantes en el esfuerzo del hombre por conseguir sus 
satisfactores básicos a partir de los recursos naturales renovables 
(261. 

Durante el largo periodo en que los seres humanos subsistieron 
como colectores y cazadores, sus conocimientos biologicos y su 
capacidad tecnologica aumentaron. El dominio del fuego les permitio 
invadir nuevos ambientes y utilizar nuevos recursos <26), En el 
Neolltico se confirma el dominio, por parte de los seres humanos, 
de las grandes artes de la civilizacibn: cerámica, agricultura y 
domesticacion de animales y, de acuerdo con Levi-Strauss: • ... nRdfA 
hoy en dla, se atrever-Fa. a expl ica.r estas in1T1ensas conquistas 
mediante la acumulacibn fortuita de una serie de ha.llaz9os 
real iza.dos al azar o registrados pa.sivaTDente de algunos fenbT1enos 
naturales. Cada una de éstas técnicas supone siglos de obser-vacibn 
activa y 11/etbdica de hipótesis atrevidas y contr-oladas pa.ra. 
rechazarlas o para conprobarlas por medio de i?xperiencias 
incansablemente repetidas, par tanto no debe caber la menor dude de 
que se requirib una actitud mental verdaderamente cient tuca, uTla 
curiosidad asidua y perpetuammte despierta, un gusto del 
conocimiento par el placer de conocer ••• • (84). 

En la actualidad, se mantiene vigente esta actitud ya que los 
agricultores de nuestros d!as siguen experimentando con nuevos 
cultivos, domesticando plantas y ajUstando su tecnologta a las 
condiciones actuales. Tal es el caso que se presenta en las 
prActicas que los manguicultores de "El Quemado" realizan al 
momento de preparar un terreno previamente sembrado con mango para 
sembrar malz: ellos siguen empleando el mitodo de Roza-Quema, pero 
la quema la llevan a cabo por la noche y a una hora en que saben 
lpor observaci&n continua) que no "corr·e viento"; ademas cL•bren 
los arboles con petates hÓmedos, evitando que se daRen con el 
fuego. Estas practicas s&lo han sido observadas en esta localidad; 
por el contrario en otras zonas manguicultoras del estado de 
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Veracruz, se han encontrado, incluso, 11.rboles muertos completamerote 
dañados por el fuego. 

De este modo, los grupos humanos estrechamente ligados con los 
procesos de produccibn vegetal o animal, acumulan un profundo y 
extenso conocimiento con antencedentes milenarios, d~rivados de la 
experiencia obtenida a travis de ensayo y error (5,271, que tiene 
como fin obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, producto de una sabia y larga seleccion <611. 

Por otro lado, estas poblaciones buscan el conocimiento por el 
pla~er de conocer, ya que solo una pequeña fraccion de las 
observaciones y experiencias pueden dar resultados prácticos e 
inmediatemente utilizables. De ahl que a las especies animales se 
les declara ~tiles sólo despues de que se les conoce, debido a que 
los objetivos primeros de esta •ciencia de lo concreto" como la 
llama Levi-Strauss, no son de orden práctico, sino que corresponden 
m~s a exigencias intelectuales que a necesidades materiales (341. 

Se puede afirmar que • ••. la concepcibn tecnologica de los 
campesinos es mas cient{fica que magica, aunque sea unicamente 
intuitiva, pues no obedece a criterios monacales, sino a la 
experiencia hislbrica y productiva que es el pilar del mitodo 
cientlfico• 1161. 

El conocimiento que el ser humano posee sobre el ambiente que lo 
rodea aumenta en la medida en que lo hereda a sus descendientes, 
permitido asl una mayor interacción con el medio, ya sea en 
extensibn o en intensidad del uso de recursos al crear su propia 
cultura, que al transmitirse de generacion en generacion, facilita 
su permanencia en un hábitat particular <4,27). 

Localizado en una de las principales reglones del mundo donde se 
originó Ja domesticación y la agricultura, el campesino mexicano 
posee un asombroso saber botlnico, una irremplazable experiencia 
sobre su terrufio <sic) (2) 1 y un valioso conocimiento 
climátologico, aunque este saber nunca se explicita ni se registra 
de manera formal <1 ibros, folletos, etc. l, sino que fue elaborado, 
pensado y conservado por nuestros antepasados 12 1 271. Es esta, 
quizá, la m!s importante herencia social y cultural que poseemos. 

Hoy todavla el campesino transmite estos conocimientos a sus 
hijos, camino a la parcela <21. Y afortunadamente, aún existe un 
profundo respeto dentro de las comunidades campesinas hacia el 
conocimiento de sus mayores. Inchaustegui, en su libro sobre la 
comunidad chontal, da un ejemplo que ilustra claramente esto. En 
el, un informante describe como su padre le enseffo a fabricar 
carbbn y la manera en que le ayudo cuando no pudo controlar el 
fuego en la carbonera: • .•. y empieza. a tr·ozar palos, trozos que 
va rellenando la carbonera. Ya lo cal11b todo el fue90. Y como son 
(viejos) sabe TDás. Haz de cuenta que son técnicos para este 
trabajo" !30). 
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2. Extensión Agrlcola y Comunidades Tradicionales. 

La Extensibn Agr!cola es el mecanismo para hacer llegar a los 
agricultores y ganaderos los resultados de las investigaciones 
realizadas, a travis de los diversos medios de divulgacion. Al 
mismo tiempo se encarga de recoger del campo misma los problemas 
que habrl de turnar al investigador para que iste oriente sus 
actividades lsensu 38), En 1974 1 durante el ler. Congreso Nacional 
de Extensión Agrlcola, se declaró: "la palabra Ext&nsion Agrlccla, 
fué adoptada y acordada para un servicio de asesoramiento, 
orientación o asistencia que proporciona esencialmente el Gobierno 
Federal a los productores agropecuarios a través de la SAG tho)I 
SARHl, utilizndo principios generales que conllevan al mejoramiento 
del hombre y su familia" (381. 

Sin embargo la realidad es otra. En México, la educacion y 
capacitación campesina esta encaminada exclusivamente al aurner1to de 
la producción, olvidando en la mayor{a de los casos, las 
limitaciones sociales, económicas y culturales que en la prActica 
restringen la a.pi icac:ilm de la tecnologla generada por el programa 
( 13). 

Se destina tanto a empresarios agr{colas corno a campesinos, y 
generalmente se limita a promesas pollticas circunstanciales. 
Carece, ademas, de mecanismos reales para su evaluacion y 
seguimiento (38). 

Por estas razones favorece solamente a ciertos grupos dentr·o de 
la comunidad agrlr:ola. Ademas, por estar encaminados unica.rnente a.. 
aumentar la producción, los programas se limitan a promover la 
organizacion de los campesinos para que utilicen los servicios que 
proporciona el Gobierno, as! como su capacitaci6n para que utilicen 
con mls eficiencia un determinado equipo o herramienta !38). 

Por otro lado, el conocimiento que se transmite a trav6s de la 
extension proviene de programas de investigacion en los cuales 
• .•• existe en general, una falta de similitud entre las condiciones 
de manejo de la estación experimental (tipos de tratamientos previo 
del suelo, disponibilidad de mano de obra) y las condiciones de 
manejo de la unidad de produ1:cion• 1131 1 as! corno de disponibilidad 
de recursos económicos, debido a que dichas investigaciones y 
programas de capacitación y educación a campesinos son planeados 
sin la participacibn de los afectados: los agricultores 1381. 

Por &!timo, en no pocas ocasiones las investigaciones se 
estacionan en etapas analiticas que producen mls inc6gnitas que 
aquellas que intentaban resolver, convirtiéndose en procesos 
autogenerativos sin fin (13), 

La introducción de cultivos frutales en "El Quemado" ejemplifica 
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lo anterior, ya que obedeci6 a un convenio que en el que los paises 
productores de caf~ se comprometieron a implementar un "Programa de 
Diversificaci6n de Cultivos• (31l, en zonas cafetaleras, utilizando 
especies frutales. 

De esta manera, INMECAFE~ que fui la institucf6n que impuls6 
este programa en Mexico, se dedic6 a propagar los cultivos por las 
re9io1ws cafetaleras sin considerar las condiciones especificas de 
cada region, y sin contar con programas especlficos para frutales. 
Sin embargo, poco despues, debidc a cambios en la polltica agrlcola 
respecto del caf6 y los frutales, dicho programa fu• interrumpido, 
sin que existan documentos ni se conocen las causas. Por otra 
parte, el campesino no solamente tiene poco o ningdn control sobre 
las decisionu~ bbsicas hechas desde el exterior y, habitualmente, 
ni siquiera sabe cómo o por que se han tomado esas decisiones; se 
le ha hecho creer que su papel consist~ en esperar y obedecer 119). 

En nuestro pals, cuando se trata de brindar alternativas a un 
problema que se presenta en una comunidad campesina, prevalece la 
tendencia de transferir tecnolog!a de manera unidireccional, 
impuesta por paises industrializados, y que resulta inapropiada 
para las condiciones del pafs 1611. El profesional no suele 
considerar que quizá t~nga que empezar por aprender de los mismos 
agricultores (28) 1 sobre todo en lo que se refiere al uso y manejo 
de los recursos de una localidad en particular, pudiendo establecer 
en forma conjunta una tecnologla verdaderamente apropiada, basada 
en las condiciones particulares de la comunidad de que se trate, 
pues solo los agricultores conocen perfectamente bien su entorno y 
ln~ c~mbios que se producen en el. 

Un extensionista puede analizar las condiciones del suelo y 
recomendar una semilla hlbrida o modificar las prActicas del 
cultivo de la tierra para incrementar considerablemente la 
producci6n, pero no sabe si los agricultores comprenderan los 
beneficios de. estos metodos perfeccionados. Muchas veces se muestra 
desconcertado ante la falta de inter6s que demuestran por las que 
el considera ventajas manifiestas. Esta visi6n se debe a que •,,,ya 
se trate de un medico, de un extensionista agrlcola o de un 
educador, el especialista estb. profundamente influido -y muchas 
veces sin darse cuenta de ello- por el sistema de valores de su 
subcultura profesional ••.. desde sus tiempos de estudiante, ha 
estado aprendiendo· los estlmulos, las metas, las ideas sobre la 
forma acertada de trabajar y la etica de su campo de accion; y 
tiende a considerar al desarrollo tal que equipara con progreso> 
como evidente en la ciencia y en la tecnologla• (15), 

las comunidades agrlcolas tradicionales producen gran parte de 
sus alimentos y son capaces de fabricar muchos de los artlculos y 
materiales que necesitan, tales como vestidos y herramientas, pero 
dependen de los mercados de las poblaciones para vender sus 
excedentes de produccion y bienes que no pueden fabricar o cultivar 



por ellos mismos. De este modo, aunque los campesinos son 
predominantemente agrlcolas, los criterios para definirlos son de 
tipo estructur~l mas que ocupacional. No es lo que producen los 
campesinos lo que los hace ser campesinos; lo determinante es como 
y a quién entregan lo que producen, as! como de quiin dependen 
pollticamente <19), 

El modelo que proponen Toledo y Barrera-Bassols C56> (f!G. ~O. l) 
trata de explicar como las comunidades tradicionales establecen 
relaciones con otras comunidades sociales, económicas y culturales, 
asl como las relaciones que establecen con la naturaleza. Estas 
ultimas pueden ser de dos tipos: 

a). Aquellas en las que solo alteran, desequilibran o 
modifican parcial o temporalmente los ecosistemas, pero no 
los desestructuran; es el caso de la pesca , la caza, la 
recoleccion y la extracción. 

b), Aquellas en las que, por el contrario, desestructuran el 
ecosistema para producir en su lugar un •artificio 
ecológico• o un ecosistema artificial, tal y como sucede 
con la agricultura, la ganaderla, la acuacultura, etc. 

Pero la comunidad campesina no solo es una unidad productiva, ya 
que, adem~s de establecer nexos con la naturaleza, vuelca una parte 
de los productos extraldos de ella hacia otros sectoroes o 
entidades sociales con el fin de intercambiarlas por productos no 
directamente generados en la comunidad. De esta forma se convierten 
también en una unidad de consumo (o6l. 

LA NATURAUZA 

MN: Medio Natural 

Mr: Medio Transformado 

l!J: Comunidad de Intere~ 

OTRAS CC'l-'!1NIDADES HUMANAS 

FIGU1!A NO. l. Relaciones Sociedad-Naturaleza (56). 

"En esta compleja interrelacibn de los diversos grupas sociales, 
los procesos de modernizacion, tienen un fuerte impacto sobre las 
comunidades tradicionales, debido a la introduccion de nuevas 
formas de trabajo y a la aportacion de nuevos rasgos culturales 
extrafios• 130). El conocimiento que una comunidad posee se ve 



enriquecido y modificado en la medida en que el exterior tiene 
impacto sobre el interior. 
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Para el caso de comunidades como "El Quemado", que se encuentran 
en una zona clasificada climlticamente como "C!lida Subhdmeda" 
!441, con condiciones de temporal limitante e incierto y con 
topograf!a accidentada, los factores de riesgo y seguridad para las 
actividades agrlcolas, no se pueden apreciar en un enfoque de 
producci6n de mlximos rendimientos para la comercializaci&n, ya que 
bajo este punto de vista, se podrla llegar a la conclusi6n de que 
la mayor!a de nuestros campesinos son altamente ineficientes. 
Ademas, tampoco se considera bajo este punto de vista, que la 
reducida capacidad de producir en periodos de escasez de humedad, 
es quizl to que ha favorecido el desarrollo de especies "poco 
deseables•, como es el caso de las arvenses comestibles al inicio 
de las actividades agrlcolas <16,26>. En "El Quemado" pudo 
apreciarse la pre&encia de estas plantas en la milpa, que por 
principio de cuentas no es un monocultivo, pues en el mismo 
terreno, ademb.::; d;?l rnaiz, se cultivan algunas hol'talizas y flores 
de muerto Ccempazdchil, Ta9etes sp.> y se permite el desarrollo y 
hasta se riegan algunas semillas de especies no cultivadas como es 
el caso de la "Plpiza• <una planta muy simlllar al pápalol, que 
técnicamente se considera •mala hierba" o •maleza•, 

Otro ejemplo es el mismo cultivo del malz en terrenos cultivados 
con mango. La recomendación para obt~ner altos rendimientos es 
evitar hasta donde sea posible la competencia entre especies, sin 
embargo, en ªEl Quemado" se siembra muy cerca de las plantas de 
mango para. aprov.echar el terreno al mliximo. 

Algunas especies frutales como el coyol, el marafi6n CAnacardium 
occidentalel, la ciruela mexicana !Spondias purpu.r-eal: l'.J•.O.e •necen 
~ola~· dsbldo a que son parte de la vegetaci&n natural de la 
localidad o porque en alg&n momento se deposita accidentalmente una 
semilla, son preservadas e incluso se vigila su desarrollo. 

Por estas razones, para algunos especialistas, suele ser 
desconcertante el que las comarcas •técnicamente menos edelant~das• 
ao muestren renuentes o incapaces de aceptar los cambios con la 
misma facilidad que nosotros. La sabidurla y la tradici6n todav!a 
pesan entre muchos de ellos y el anuncio de lo nuevo y lo mejor 
puede ser la causa de la renuencia en vez de un estimulo para 
experimentar. 

Todos tenemos inclinaciones y resistencias al cambio. Los 
factores que determinan estas inclinaciones y resistencias o 
"bal'reras•, pueden estar enraizados en el sistema de valores que 
caracteriza nuestra cultura, o estar asociados con la lndole de 
relaciones entre los miembros de nuestro grupo o can problemas de 
categoria y función; tambien pueden obedecer a la comunicacion 
deficiente entre los miembros de un grupo o de los distintos grupos 
Cpor ejemplo: el asesor t~cnico y los campesinos>, o acaso se 
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Ademls, debido a criterios eficientistas no se retoma, en la 
mayorla de los casos <si no es que en todos! el conocimiento y 
cultura popular, pues se ignoran y menosprecian los valores e 
intereses particulares de los grupos tradicionales, lo que genera 
otro factor de resistencia al cambio. 

A continuación se presenta , como ejemplo, una comunicacibn 
personal de la antropbloga colombiana Virginia Gut!errez Pineda al 
antropblogo G.M. Foster <19>, en la que se muestra claramente que 
cada comunidad tiene su propia cultura y por lo tanto, valores que 
pueden incluso sor contradictorios con los do otros grupos 
sociales: 

·e~~!r~o ~~e ~!a ~e?, ~~!~e~ eea !e~!a ~!alto nhel sc!lal, !!l!lre el eatrim!o y la 
cost1bn qu tilos tnlan de cimpm la tspou coa füno y 91n1do. Todavla no habla yo l legdo 
1 c1:11prnder tohl;enle la culhn lldh, y cuaah la au¡er hbl6 lt n precio llf dolieron las 
eatrliu •e qae usa colo;!Jiaaa pudiera str vnfida par an vaca. h pronto, 11! prr9'1at6 •¿y 
ustel? lnbto le costo 1 SI earUo?'. Yo lt coatnt6, 10 sin cierta lfanla: 'llda, a nosotras 
ao se 1111 veadt'. Entoacn, cmbl6 totll11tt1lt el puorua. 'Oh, qn cau tan terrible', eiclan6 
'co•'8t H anido 10 fi6 sir¡oitra 111 siuple vaca por asted? ~o es posible que no valga usted 
uda'. T Gt per•16 to4o el respeta: no 1¡11i1a wolver a tratar conil)ll1 ¡v.irqae nfü babh dado 
11d1 por al. 

Resulta interesante notar que la primera medida de defensa ante 
agentes extraños llos medios de produccibn modernos) es la 
tergiversacibn de las denominaciones. Falsa es entonces la 
apreciación ante legitimes mecanismos de defensa, de que los 
comp~sino no u.c:\:ptan lg. tec¡,ola;la por ignorancia, par ineptitud o 
por apatla. Este rechazo tampoco puede ser explicado por· un 
supuesto pensamiento magico de los grupos comunales. La conducta de 
un campesino, por ml!.s terca e irrazonable que pueda par-ecer al 
forastero, es el producto de siglos de experiencia !191. Debido a 
que la •tecnologla moderna• generalmente les es impuesta, debe 
entonces esperarse un rechaza en la misma medida de su grado de 
imposicibn (15,191. 

En general las ªbarreras• al cambio son de caracter cultural, 
social y sicológico. Estas "barreras• pueden conceptuarse en 
terminas al CULTURALES, como los valores básicos del grupo, su idea 
del bien y del mal, la lndole de la art iculacibn entr·e los 
elementos de la cultura, y las limitaciones econbmicas. Las 
"barreras• en la naturaleza de la estructura bl SOCIAL del grupo 
son: el tipo predominante de familia y las relaciones entre sus 
miembros, los factores de casta y clase, la localización de la 
autoridad en las unidades familiares y pollticas, la !ndole de las 
facciones, etc. Y, por ultimo, las ªbarreras• en termines cl 
PSICOLOGICOP son: las motivaciones individuales y de grupo, 
problemas de comunicacibn, lndole de la percepción y 
caracterlsticas del proceso de aprendizaje (19l 
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De este modo, y de acuerdo con Cuesta !151," ••• por donde se le 
rnire, la c:ontradicci6n principal entre los gr-upos campesinos '/ las 
instituciones oficiales es la falta de respeto y el sobrado 
paternal ismo con que estos l'iltimos tratan los asuntos que afectan a 
los primeros•, A~l, el circulo vicioso parece interminable: las 
transnacionales presionan, las instituciones nacionales imponen, 
los campesinos se defienden; aquellos aprietan y los campesinos se 
disparan fuera de la inst!tucionalidad , primero con el lenguaje 
articulado; despu¡s flsicamente; primero "distorsionando los 
nombres de los artefactos tecnol6gicos y despu6s buscando su 
reemplazo <151. En "El Quemado• , por ejemplo, el tipo de injerto 
lo reconocen por su utilización para tal o cual planta: •et injerto 
del mango•, •et injerto para el limbn•; y no por su nombre ticnico: 
•enchapado lateral", de •escudete•, da "T invertida", que es mls 
general pero que no les óice nada. 

La educacion y capacitación campesina en Mexico se ha 
considerado como una obli9aci6n o un servicio que debe desarrollar 
el Gobierno, y se ha implementado de acuerdo con los intereses y la 
orientación que han convenido a las clases dominantes. Ha sido 
mediante la educación y capacitación que se ha intentado orientar, 
instruir, demostrar y convencer al campesino sobre las ventajas y 
los beneficios de la nueva tecnologla de los programas de 
desarrollo rural, del uso del cr~dito agr!cola, de la 
alfabetización, de las campañas de vacunación, de la planificación 
familiar. Sin ernbar90, algo debe ocurrir en las acciones de 
educación y capacitación campesina ya que los resultado~ óe los 
planes, proyectos y programas que e~~~ y hoy se escriben y se 
promueven como l<i. sclucion a los multiples problemas que enfrenta 
de~d~ hace muchos años la gran mayorla de los campesinos no da los 
resultados esperados <30), 

En conclusión, el contenido de la tecnolo9la de loa grupos 
campesinos del sector rural cuenta con principios cientliicos que 
es necesario rescatar y sistematizar, ya que por sus condiciones 
particulares de trabajo y de vida, a estos grupos les resulta 
practicamente imposible hacerlo por ellos mismos. Requieren, 
entonces, de interactuar con quienes cuenten con la formacibn para 
analizar y ordenar su gran carga tecnolbgica, por supuesto 
desprovistos de una actitud intelectualista y paternallsta <15)1 
con quienes est6~ dispuestos a buscar de rnanera conjunta las 
soluciones a los problemas y con quienes situen a este 
conocimiento, sin sentimientos de superioridad o inferioridad, como 
una parcela del patrimonio com4n de la humanidad, para proceder al 
analisis de estos conocimiento en función de las exigencias del 
propio pueblo !61l. 

Tenemos que generar una nueva conciencia mexicana, que reconozca 
nuestra diversidad cultural y que se fundamente en el mas profundo 
respeto a los valores culturales de los nucleos populares 
<indlgenas, campesinos y urbanos! !51. 
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Como puede apreciarse, la E1Cten11l6n Agrlcola es una torrna más 
con la que las sociedades tradicionales se relacionan con otros 
grupos sociales, por lo que debiera tener un papel muy importante 
en el desarrollo de dichas sociedades, pero un desarrollo 
encaminado a lograr mejores condiciones de vida, sin olvidar· lo que 
propone Zuloaga: • ••. un conocimiento o innovacibn podrA ser 
aceptado cuando se ha desarrollado y se ajusta a las necesidades 
relevantes para el individuo en el cual se pretende influir para 
que se de el cambio" 1621. 

Y por supuesto, lo que propone Fr~ire: no se debe pensar que las 
comunidades campesinas son solo cajas vaclas a las que hay que ir· a 
11 en ar, que son pob 1ac1 ones a 1 as que hay que • norrnal izar•, por 
ser comunidades inferiores, para hacerlas mas o menos semejantes al 
mundo •avanzado". Mas bien, hay que ~nfrental'las, pensando que se 
va a educar-educandose; pensar tambi~n que: •,,, poca os lo que ae 
H.be y par bsto em que se me.btt lAa paca y ne puedo llegar a saber 
mls y dialogar con aquollam que acaso alempre piennan que nada 
•aben, para tranaformar au penaar en maber que poco saben y que 
pueden igualmente saber mls• 1211. 
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:E X :X: • EL MANGO 

El manga IMan9ffera índica L. l, a pesar de na ser una planta 
originaria de Mexica, si tiene un fuerte arraigo dentro de la 
agricultura y más especrf icamente en la fruticultura mexicana. Esto 
queda demostrada par la gran cantidad de tipas criollos que existen 
en nuestro pals y por su arnplia distribuci6n a la larga del 
territorio nacional, pues aunque sola tres estadas aportan más de 
la mitad de la produccion nacional, en 25 de las 32 entidades que 
io~man la ~~p6blica He~ic=n: ~e reporten pe~·~~R~s superficies 
cu 1 ti va.das con mango < 54, 551 <APEHDICE HO. 1) , IFIG. RO. 2 l . A pesar· de que 
en muchas ocasiones se tr·ata seguramente de unas cuantas plantas 
que se tienen en los huertos familiares. Esta nos habla de la gran 
aceptacibn que tiene esta fruta en el pals. Ademls, a nivel 
regional se consume incluso antes de que haya alcanzado su madurez, 
es decir,en la etapa que se conoce como •verde" o "tierno", as! 
como en encurtidos, dulces, etc. 

1. Historia 

El mango es originario de Indo-Burma, una región del Noreste de 
India, donde fue conocida hace más de 4000 años. Eslava fuertemente 
asociado a la cultura del pueblo de la India antigua. En el 
Sanskrit, que son las sagradas escrituras de ese pals (del año 2000 
a.c:.l, son usadas con frecuenc:i& los sinbnimas del mango "amra•, 
•sa.liakar-a" y •9rasala" 1431. 

La palabra •am• <mango>, indica que es la fruta de las masas. 
"AD" es la forma vernácula del sanscrita •amra•, que en indd 
significa "las masas• o lo popular" 1531. En la literatura China 
del Diglo XVI se reporta que Akbar, el gran Moghul de la India, 
tenla un huerto con 10 000 lrboles 16,53>. 
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Cuando el mango se introduce en regiones donde las condiciones 
el imaticas son favor·ables, se natural iza rlt.pidamente <431. QulzAs 
por esta razon es que se distr·ibuyó ampliamente por· todo el Sureste 
de Asia y el ArchlpiAlago Malayo, especialmente en China, Indonesia 
y Filipinas 153>. Según Popenoe (43>, fueron los Portugueses 
quienes trajeron el mango a Am6rica. Hasta donde se sabe, se plantó 
por primera vez en Bahla <Brasil>, probablemente no antes de 1760. 
El capitbn brit!nico James Cook, encontró en 1768 que la fruta se 
producla en gran abundancia en Rlo de Janeiro (Brasill. El mango 
llego a Jamaica en 1782. 

En MGxico, el mango fue introducido junto con el cate a 
principios del siglo XIX, proveniente de dos regiones 143 1 53) IFIG. 
~. 31: 1, Las Indias Occidentales, entrando por el Golfo de Mlxico, 
y 2. Filipinas, traldo por Jos galeones espaRoles, que hicieron los 
primeros viajes entre Acapulco y Manila. 

Se sabe que es en Gue···rer·o, hace apr·oximadarner1te 40 aRos, do.1de 
&e intr~dujeron por primera vez las variedades mejoradas del grupo 
Indd, que se conocen comunmente como "petacones•. Este nombre es 
debido a que l~ primera huerta que se establecio se ubica en un 
rancho 113.mado "La Petaca•, el cual se encuentra en Cuajinicuilapa, 
en la rosta Chica del estado de Guerrero [Covarrubias A., R., 
1986. Comunicaci6n personall. 

Otra versi6n cuenta que quien introdujo por primera vez los 
mangos del grupo Ind6 provenientes de Florida, tui un importande 
productor de cltricos de la regibn de Tuxpan, Veracruz, y que, 
seg6n •1 mismo afirma, fui quien v~ndi6 !09 primeros a los del 
Rancho "La Petaca•, en Guerrero CMarln P., V.M. 1986. Comunicación 
personal l. 

Introducci6n del Mango a "El Quemado" 

En 1962 1 el Instituto Mexicano del Caf! <INMECAFEI promovió un 
convenio internacional sobre la diversificaci6n de cultivos en 
zonas cafetaleras para disminuir la dependencia econ6mica de la 
monoproduccibn de cafe y para disminuir los sobrantes que se 
acumulaban pellgrosamentente en varios paises. Para tal efecto, 
INMECAFE promovi6 cultivos que consider6 redituables, como el hule 
<Hevea. brasiliensisl, los clt!'icos (Citrus spp.l, el aguacate 
IPersea americana) y el mango (/'1an9i"fer·a indica! 1 pa!'a 
desarrollarse en áreas en dor1de las condiciones ambientales fueran 
acordes con sus requerimientos <311. 

Con base en este convenio, en 1966 se introducen el aguacate, el 
mango y algunos cltricos en "El Quemado" (31). 

Con respecto al aguacate, los cultivares introducidos fueron 
Booth-7 y Booth-8. Se considera que estos cultivares CDelgado, 
J.L. ,1987. Comunicaci6n personall, no presentan muy buena calidad 
de fruta pues son de tamaño grande, cáscara gruesa pero quebr·adiza 
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y bajo contenido de aceite. Este ultimo factor determina que el 
sabor de la pulpa de estas variedades sea "dulzbn• por lo que son 
poco apreciados principalmente en el Mercado Nacional. Quizl esta 
sea la causa de que el cultivo de este frutal no se haya 
incrementado en el ejido. 

Por otro lado, los cltricos presentan muchas dificultades en 
esta localidad, ya que si bien no requieren ~gua en exceso, si la 
requieren constantemente CMarln P., V.M. 1987. Comunicacibn 
persona 1 l. En •E 1 Quemado", 1 a epoca de l luv í as es marcadamente 
estacional, es 4r.a zona de temporal con poca disponibilidad de agua 
en epoca seca. En estas condiciones, la fruta no alcanza buena 
calidad (tamaño, cantidad de jugo, cascara delgada, contenido de 
azucares y color> CMarfn P., V.M., 1987. Comunicacibn personall. 

Las varideades de mango introducidas fueron la Irwin, Haden, 
Kent, Keitt y Tommy Atkins que pertenecen al grupo Indostano. Por 
sus caracteristicas de tamaño grande y color rojizo, resultaron muy 

.atractivos. Tambibn se introdujo la variedad AtaÜlfo, que pernetece 
al grupo Indochino. Este cultivar gusta mucho a los productores por 
su resistencia al transporte, color y sabor. Además, presenta 
grandes posibilidades por su precocidad. 

Segun los mismos productores, las plantas de los frutales que se 
vendieron en 1967, tuvieron precios muy bajos. Para mango y 
aguacate menclon~ron el precio de $10.00, Algunos ejidatarios 
estaban ya interesados en cultivarlos, sobre todo o! mango) por 
las caracterlsticas de las variedades indostanas ya mencionadas. 
Los interesados que contaban con recursos econoroicos, compraron las 
plantas. Uno d~ ellos, Don Pilar Morales•, motivó y apoyó 
econbmicamente a algunos de los que estaban interesados en el 
cultivo, pero que por falta de recursos no podlan comprar las 
plantas. Don Mauro Gandarllla, otro productor de la región, 
menciono que tr·abajaba para Don Pilar, quien era su compadre, asl 
que este 6ltimo le propuso comprar las plantas, poner el terreno y 
los insumos necesarias, y que Don Mauro las cuidara. Despues de 
tres años, la mitad del terreno y plantas pasaron a ser prnpiedad 
de Don Mauro. 

Otro productor, Don Eusebio Morales, cuenta que tarobien Don 
Pilar fue quien lo ayudó a establecer su huerta pues le regal6 las 
plantas para que pudiera iniciar el cultivo. 

Al momento de la venta de la pl~ntula, los agentes de INMECAFE 
brindaron asesorla sobre la tlcnica de siembra CMarco Real a 8rn X 
8ml y sobre algunos cuidados blsicos de las huertas, De esta manera 
se iniciaron entre 10 y 15 productores, algunos de los cuales 
tarnbi•n se interesaron en aguacate y/o cltricos. 

Tres afias deRpu~s, se solicitó asesor la a la Dirección de 
Sanidad Vegetal <perteneciente a la entonces llamada Secretarla de 
Agricultura y Ganaderlal, con sede en Acapulco, Gro. y a Ja que 
pertenecla el municipio de Atoyac. La Dirección envió a un tlcnico 
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que se encargo de la asesorla hasta el aRo de 1974. Durante ese 
tiempo, en junio de 1970, se constituy6 en el ejido la Junta Local 
de Sanidad Vegetal, con apego al articulo 22 de la Ley de Sanidad 
Fitopecuaria del 29 de Agosto de 1940 y al Reglamento de las Juntas 
de Sanidad Vegetal del 26 de abri 1 de 1929 (Af'EJlllCE tt0.21. La Junta, 
conformada por un grupo de productores, funciono como organismo 
auxiliar de la Dirección y se encargo del control y el combate de 
plagas y enfermedades. 

En 1975, el municipio de Atoyac de Alvarez paso a pertenecer al 
So. Distrito de Temporal, con sede en Tecpan de Galeana, Gro. La 
asesorla quedo a cargo de otro tecnico que se encargó de Glla hasta 
1979 1 fecha en que ese servicio finalizo sin previo aviso. La 
Direccion General de Sanidad Vegetal explica que esta medida se 
deblb a que Jos productores ya eran autosuficientes en cuanto a la 
soluci6n de problemas fitosanitarios. Al mismo tiempo estaba por 
iniciarse, en todo el estado de Guerrero, una campaña f itosanitaria 
para el cultivo del coco. 

Esto, que es bastante comun en nuestro pals donde la continuidad 
de los trabajos se ve interrumpida, los programas se suspenden 
debido a que vivimos por sexenios, podrla evitarse si los 
productores se organizaran y ejeracieran presion. 

El cultivo del mango en "El Quemado" se fue incrementando 
gradualmente CFIG, ll0.41. El prim"'r r:lato proviene de un cen:>o 
realizado por la Direccion de Sanidad Vegetal en 1971, en el que 
para entonces se registran 4B productores dedicadas al cultivo de 
huertas cuya extensión variaba de 0.5 a 5 Has. De esas 48, sólo 10 
quedaron en ple y contianuaban produciendo para el año de 1985; las 
otras al parecer se perdieron a causa del encarcelamiento masivo de 
los varones durante I~ Guerrilla ( l. 

Se96n un informante, Don Jacinto Flor•• (ex-Comisario>, hace 
aproximadamente 9 años el cultivo alcanzo su mayor auge. Su 
fami 1 ia, los Flores, fueron quienes lo iniciaron. 

Otra lista elaborada en 1982 por el mismo Don Jacinto, indica 
que en ese año habla 80 productores cultivando mango. Más 
recientemente (19851 1 el mismo Don Jacinto, dijo que esa lista 
estaba incompleta pues no inclula a 64 personas más que tenlan ya. 
un terreno destinado a cultivar este frutal. 

Considerando estos datos, y suponiendo que cada persona destina 
al mango entre 0.5 y 3 Has., en la actualidad, este cultivo ocupa 
de un 5 a un 10% de la superficie total del ejido. Sin eMbargo, en 
el Inventario Nacional Regional de Ejidos y Comunidades º(INREC) 
1521 de 1982, solo se reportan 10 Has. de Temporal dedicadas al 
cultivo del mango. Cabe aclarar que esta informacion se basa en 
informacion verbal que proporcionan las autoridades de la 
comunidad, por lo que no existen registros escritos CManrique J,, 
J. 1 1982. Comunicacion personal]. 
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2. Aspectos Botánicos 

2.1. Ubicacion Taxonbmica. 

El mango pertenece a la familia Anacardiaceae, por lo que 
segdn Cronquist !141, se le ubica taxonómicamente en: 

DIVISlON: Magnoliophyte 
CLASE: Magnoliopzid• 

SUBCLASE: Rouidae 
ORD~N: O~pinda!ee 

FAMILIA: Anacardiaceae 
GENERO: f'lan9ifera. L. 

ESPECIE: M. indica. L. 
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La familia Anacardiaceae comprende 60 géneros y 600 especies 
dentro de 1 as que se encuentran, además del mango, el marañón 
<flnacardiu111 occidentale L. l, el ciruelo mexicano !Spondias purpurea 
L.l, el pistacho <Pistacia vera L. y otras plantas dtiles desde el 
punto de vista economico, debido a la posibilidad de extraer acido 
tlnico, resinas, aceites y lacas; algunas tambien son ornamentales 
y venenosas <24 1 34, 58 1 59!. 

Comercialmente el glnero Man9ifera es el mls importante, y el 
más ampliamente J istr ibuido de toi:!o~ los generes de la familia. 
Existen 62 especies arbbreas de las cuales solo unas cuantas 
producen fruto comestible. Sin embargo las demás especies son 
importantes para. programas de mejoramiento gen et ico dadas algunas 
caracterlsticas agronómicas que pueden ser favorables, como pudiera 
ser la resistencia a plagas o enfermedades, productividad, etc. 
!58). 

2.2. Descripcibn Botánica. 

El mango es un árbol perennifolio, de naturaleza longeva, que 
puede llegar a medir hasta 30 m de altura. El tronco es grueso, 
recto, cil{ndrlco. Mientras que el lrbol propagado por semilla es 
erecto y alto, el injertado es mas bajo y su ramificacion escasa y 
abierta !1,24,58), 

El sistema radical del mango es de grandes dimensiones. Sus 
ralees principales penetran de 6 a 8 m . La parte absorbente se 
localiza en los primeros 20 a 50 cm de profundidad, pero la 
capacidad de absorcion depende de la textura del suelo, 
observándose mAyor desarrollo en el suelo de migajón arcilloso que 
en el de mlgajbn arenoso. Las r·amif!caciones de la ralz se 
distribuyen horizontalmente hacia adontro de la zona de goteo, 
i9.rea cubierta por la copa del arboll !11,24), 



2.0 

Las hojas son simples, estipuladas y alternas. El peciolo es 
hinchado en su base de insercion y acanalado en la parte superior. 
La forma de las hojas varla desde oval-lanceolado a oval-oblonga¡ 
el bpice tambien varta desde acuminado a casi redondo. El márgen 
entero es ligeramente ondulado. El haz de la hoja es de color verde 
claro brillante. La superficie de la lamina foliar es glabra, tiene 
una vena central muy notoria y se presentan pares de venas 
secundarias en numeres que vadan de 30 a 85 pares, lo cual tambien 
depende de la variedad <24l. 

La inflorescencia es una panlcula conica estrecha o amplia, 
dispuesta sobre un eje largo, de celar amarillo pllido con matices 
de rojo carmesl. Las flores, hermafroditas y masculinas (fl6.R0.5l, 
son producidas en la misma panlcula; numericamente· predominan las 
masculinas. Una panlcula contiene de 200 a 500 flores en algunas 
variedades y más de 7000 en otras. Las flores, de son pentámeras, 
de 6 a 9 mm de dl6metro, subsesiles o pocas veces pediceladas. El 
cal i z es gamosepalo. La corola. es de color amarillo pal ido con 
estrlas pube~centes de color rojo intenso que parten de la base a 
la parte media del p•talo. Los petalos, se encuentran insertados 
sobre el lado ventral del cáliz. Entre 1 a corola y e 1 androceo hay 
un anillo carnoso y un disco glanduloso. En las flores 
hermafroditas el androceo consta de uno o raramente dos estambr·es y 
tres a cuatro estaminodios que son más cortos que los primeros. Los 
estambres presentan filamentos libres, anteras dorsifijas y 
dehisencia longitudinal. El gin~cea as sincbrplco, cpn ovario 
supero, sesil, globoso, oblicuo y ligeramente comprimido 
lateralmente, presenta un solo óvulo. El estilo esta situado 
lateralemente hacia el estambre. Las flores masculinas son 
similares a las hermafroditas, el androceo presenta de uno a dos 
estambres y cinco a seis estaminodios¡ en estas. El gineceo es 
rudimentario < 12, 24, 53>. 

En las flores del mango se presenta protoglnia, lo cual 
practicamente imposibilita la autopolinizacion. Se dic:e que la 
facilidad de polinizac!bn cruzada y el volumen de •amarre de 
frutos• estan asociados a estilos cortos, estambres largos y baja 
relación estilo/estambre (471, Otro aspecto que determina el 
•a.marre del fruto• es el porcentaje de flores hermafroditas, pues 
un alto numero de flores de este tipo est! asociado con mayores 
rendimientos (60). A su vez, la cantidad de flores hermafroditas 
varta segur1 las condiciones ambientales y la edad del !rbol. Se 
considera que una variedad es comercial si presenta más de un 4% de 
flores hermafroditas <121. 

El fruto <F16, NO. 6l es una drupa carnosa, lateralmer1te 
comprimida; varla considerablemente en tamaño, figura, color, 
presencia de f lbra y sabor. La forma varla de oval-oblonga a 
rendodeada a alargada, con una longitud de entre 3 a 30 cm, 
dependiendo de la variedad o tipo de que se trate. El rasgo mas 
caracterlstico es la forrnacion de una pequeña proyecci~n conica, 



FIGURA NO. S. Tipos de flor que se presentan en mango. 
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FIGURA N0.6. Partes externas del fruto de man~o. 
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desarrollada en el aplce del fruto, conocida como pico que puede 
ser bastante prominente en algunos casos y en otros del tama~o de 
un punto. Hay un seno justo arriba del pico; hste ultimo representa 
el punto asim•tir~co de· Inserción del estilo en el ovario <24,47>. 

El fruto del mango se puede separar en tres partes (19 1 47>: 
la cá.scara o epicarpio dotada di? <;1lar1dulas 1 exhibe diferentes 

intens!d~des de color verde, amarillo y rojo, ocupa de un 6 a 15% 
del pesn total del fl'uto¡ 

- el ffi?s~carpio, atravesado por fibras del endocarpio, es la parte 
comestiole. Es una pulpa firme, rica en azucares y cromat6foros 
cuyo color varla de amarillo cremoso a naranja. Ocupa de un 65 a un 
85% del peso tct~l del fruto; 

- el endocarpio es duro y contiene una semilla monosperma y 
exalbuminosa; es de forma aplanada y esta constituida en su mayor 
parte por los cotiledones. Puede con~ar con un solo embrión, 
resultado del proceso de unibn entre el ndcleo del grano de polen y 
el bvulo, o bien puede presentar de 2,5 o mls embriones de la 
nucela. Los embriones que no derivan del proceso sexual dan origen 
a plantas identicas a la planta madre. Desde el punto de vista 
bothnico, la producción de varios embriones en el tejido nucelar 
<poliembrionlal, es un aspecto importante que debe tomars~ en 
cuenta en progr·amas de mejoramiento genet leo. 

En un estudio realizado con el cultivar "Manila" en el estado de 
veracruz, se enccntr6 qua al ndmero promedio de frutos cosechados 
por panlcula es de 2 1601. 

Seg&n Singh (531, la abeja de la especie Apis mellifera es el 
principal insecto polinizador para la mayorla de las plantas; sin 
embargo 6sto no ocurre en el mango. Mls bien, los polinizadores son 
1 as hormigas, los l t"'i ps y 1 as mosci:l.s 1 los cua.l es pl"esentan una 
menor eficiencia al realizar esta funci6n pero se argumenta que las 
flores de mango no son atractivas para las abejas debido al aroma 
que despiden. Ademls estos insectos pueden llegar a significar un 
problema para la planta sí sus poblaciones rebasan el umbral 

' . econom1co. 

Sin embargo, hay quien ha observado que al colocar apiarios 
cerca de las plantacion~ de mango, las abejas si desarrollan 
importante actividad polinizadora en el mango, incluso se menciona 
que, aunque es cierto que las moscas son las más importantes 
pollt1izadoras del mango, las abejas presentan una fuerte actividad 
pecoreadora lrecolecci6n de nectar) dur·ante la mañana y la tarde, 
aproximadamente d1Jrante media hora en ambos lapsos CPonce, M., 
1996. Comunicaci6n personal], 



Al te~·nancia 

La alternancia es un fenomeno que se presenta en algunas 
especies frutales y se caracteriza porque a un aRo de buena 
cosecha, le sigue otro de escasa o nula produccion 110). Segun 
Singh (53) 1 este fen6meno es muy notorio en el mango, por lo 
que es uno de los aspectos mls importantes para el cultivo del 
m3ngo y uno de los criterios que se toman en cuenta para elegir 
un cultivar para explotacion comercial 110). 

Existen varias opiniones acerca de los factores relacionados con 
la alternancia. Algunas sostienen que se debe a un caracter 
heredable; otros lo atribuyen a factores fioiologicos, relacionados 
con la polinizacibn y aborto de 6vulos, as! como con el •amarre del 
fruto•, el cual a su vez puede ser afectado por enfermedades y 
plagas (10l. 

Tambien se dice que • ... la alternancia es provocada por· un 
excesivo gasto de reservas nutricionales por parte del lrbol en los 
aRos de alta produccion, por lo que requiere de un aRo para 
recuperarse, durante el cual la produccion es escasa o nula. Aunado 
a esto, esta el efecto de las practicas de cultivo, como riego, 
fertilizacion y poda" 1101. Tambien hay quienes consideran que la 
alternancia se debe a factores ambientales que dañan las yemas 
florales, flores y frutos (10). 

Debido a que las plantas son sistemas abiertos, no se puede 
pensar que es solo un factor el que determina la alternancia; serla 
mls logico suponer que es el resultado o combinacion de los 
diversos factores previamente mencionados. 

3. Aspectos Agronomicos 

Antes de establecer un cultivo en una zona cuyas caracterlsticas 
ya se conocen, es necesario conocer ademls de las caracterlsticas 
biologicas de la planta ciertos aspectos agronomicos que permitirin 
determinar, en primer lugar, si la zona ez ~dccuada para el 
cultivo, y en segundo lugar para establecer los programas de manejo 
que requerirln las plantas en esa zona en particular. 

Entre los aspectos mls importantes se encuentran: 
1. las variedades y tipos, y sus caracterlsticas, 
2. los requerimientos agroclimlticos, y 
3, la susceptibilidad de la planta a plagas y enfermedades. 

A continuacibn se describira, de manera general, cada uno de 
estos aspectos para el cultivo de mango <M. indica L.l. 

3.1. Variedades y tipos 

A nivel agronomico, las variedades, llamadas tambien cu! ti vares, 
no corresponden al concepto de variedad botlnica. 

Estas ultimas se clasifican de acuerdo a caracterlsticas 



esencialmente blologicas. En cambio, la clasificación de las 
variedades o cultivares, aunque se basa en caracterlsticas 
blolbgicas <como aspectc de los frutos, tamaRo de la planta, etc.l, 
le dl a esas características valor comercial. 

Una vez que se ha obtenido una variedad por tecnicas de 
mejoramiento genetico (ya sea hibridación o seleccion, las cuales a 
la fecha adn cuando se realicen en alguna institucibn, son 
emplriacos>, ésta se registra ante un organismo oficial reconocido 
internacionalmente; entonces se le reconoce como •variedad 
mejorada" o como •cultivar•. Cuando no se ha llevado a cabo dicho 
registro se le denomina "tipo criollo", aunque haya sido obtenido 
por los mismos ~btodos que muchos •cultivares". Esto sucede con 
los ªtipos criollos• que existen en Mexico y en otros palses, y que 
incluso presentan excelentes caracterlsticas desde el punto de 
vista comercial. 

Debido a que el mango ha sido sometido a un constante proceso 
de reproduccion sexual, se ha permitido una gran variabilidad, 
lo que dificulta la clasificación de sus cultivares. Ademas, 
existen clasificaciones emplricas que toman en cuenta aspectos 
local i stas, 

Popenoe (43) divide a los mangos, de manera general, dentro de 
dos grandes grupos, de acuerdo a su orlgen: 

FILIPINO O INDOCHINO 

*Frutos de forma m~s bien alarga
da y de color amarillo intenso 
o verde amarillento 

*Semilla monoembrionica 
Dentro de este grupo se encuen
tra el Manila. 

INDOSTANO O HINDU 

*F~utos de forma rodcndeada 
ovada u oblonga. De color 
predominantemente rojiza 

*Semilla poliembrionica 
Dentro de este grupo estan 
los llamados "Petacones• 

En Mexico se han introducido variedades sin un adecuado control 
que garantice la legitimlzacibn e ident!f icacion de la misma, ya 
que no pasaron por el tamiz que proporciona la evaluacion del 
Huerto Fenolbgico, para poder conocer antes de establecer las 
huertas, el comportamiento de las plantas bajo las condiciones 
ambientales de la zona donde se piensa introducir. 

Para Mexico los cultivares que se consideran mas importantes 
son: Hadon, Irwin 1 Tommy Atkinm, Kent, Keitt, Zill, •l grupo Manila 
y criollos. Haden Kent y Keitt son muy susceptibles a la 
Antracnosis <Colletotrichum gloesporioides Penz.l y Cenicilla 
<Oidium mangiferael, mientras que Tommy Atkins es mls o menos 
tolerante a ambas enfermedades (1). Sin embargo, este 6!timo suele 
presentar una pudricibn blanda en la base del pedJnculo, 
considerada a la fecha como un desorden fisiolbgico pues no se han 
encontrado agentes patbgenos en el tejido enfermo. 
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2.5a 

FIGURA NO. 7. Variedades de mango que se cultivan en .uem . "El O ado" 1--



Los criollos son los que presentan una mayor resistencia a 
plagas y enfermedades y una mayor adaptabilidad a condiciones 
ambientales que para otros cultivares signiflcarlan un problema, 
por lo que se les utilizan como portainjertos. 

A cont i nuac i ór1 se presenta un CUAtRO <HO. 1 l en el que se resumen 
las principales caracter!sticas de las variedades y tipos que se 
manejan en "El Quemado• las cuales se pueden apreciar en la FIG. NO. 7 
11 a descr 1 pe ion rnlis de ta 11 ada se encuentra en el APWICE llO. 3 >. 

3.2. Requerimientos Agroclimlticos 

En el siguiente cuadro (~.2> se dan las condiciones clim!ticas 
para este cultivo, consideradas como los valores Óptimos o 
llmitantes, seg6n sea el caso. Sin embargo, algunos microclimas 
pueden ser adecuados para el manga y aun asl no estar de acuerdo 
con estos datos 19), 

CONSTANTE VALORES 

Temp. min. 1ª - 2.5°C 

Temp. media min. 15° - 16ªC 

Precipitacion 900 - 2 200 mm 

Altitud O -900 m.s.n.m 

Suelo Textu.ra: areno-

INTERPRETACIONES 

La soportan solo los arbo-
les en crecimiento por po
cas horas. 

Limita el crecimiento en 
arboles jovenes si se pre
sentan por periodos prolon 
gadas. 

Limites ideales para el de
sarral lo veget~tivo y fruc
tificacion. 

Debe existir humedad ambien 
tal relativa mayor del 75%. 

Con un periodo seco de 40 
dlas antes de la f loracion 
y maduracion de frutos. 

A una altitud mayor, la tem 
peratura no debe ser infe
rior de 15°C, du-
rante la floración y madur~ 
duración de frutos. 

1 imosa o 1 imosa 
Estructura: abierta 
mi9aj6n o granular 

Debe ser ademls, poco pro
fundo, plano. El manto frei 
tico abajo de los 1.8-2.5 



2.1 

El mango requiere, para inducir el desarrollo de las yemas 
florales: de tres meses con temperaturas de 15°C y d1as cortos de 
por lo menos 9 horas luz. Intervienen tambien otros factores como 
la relacion carbono-rdtrogeno y la baja humedad del suelo (91. Por 
otra parte, se ha observado que tanto la floracion como la 
fructificacion se acortan a medida que las zonas son más calientes 
( 121 

Ya que requiere una prolongada lpoca seca lde 4 a 6 meses) en la 
que se lleva a cabo la floracicm y el amarr·e del fruto, la demanda 
de agua por parte del árbol es escasa. Bajo condiciones de 
temporal, se necesita una precipitacion anual de 1 000 mm como 
mlnimo para mantener el cultivo. Con precipitaciones menores se 
requiere recompensar la escasez con riegos 19,12,241. 

Como puede apreciarse, el mango se adapta a zonas en las que no 
exista una marcada diferencia en las estaciones, como corre~ponde a 
la Region Intertropical. 

Con respecto al suelo se ha comprobado que el mango crece en 
diferentes tipos de suelo: laterlticos, aluviales o calcáreos. 
Suelos de alta fertilidad, mediana y aun baja, son aptos para su 
cultivo. Sobre suelos inclinados, pobres y duros llelga a 
desarrollarse pero es preferible evitar su plantacion. 

Por todas estas razones el mango es una planta considerada 
rustica, es decir, no es muy •exigente• en cuanto a condiciones 
cdafic?.s y de humedad, por lo que además presenta una gran 
adaptabilidad a una extensa gama de con<liclüíias ;::.mbient~!f's. 

3.3. Problemas Fitosanitarios 

Estos se presentan con diferente intensidad seg6n la regibn 
donde se cultiva este frutal. Asl, para las plantaciones que se 
encuentran en las costas del Golfo, los principaleQ prob!ema5 son 
las enfermedades fungosas debido a la alta humedad ambiental que se 
presenta. Caso contrario sucede en las costas del Pacifico, donde 
la humedad es menor, y los insectos son la causa principal de las 
pérdidas. 

Las principales plagas que se presentan en el mango son 171: 

- La Mosca Mexicana de la Fruta IAnastrepha ludens Loew,ll 
- La Papalota del Nango <Hansenia pulverulenta Guer.ll 
- Hormiga arriera !Atta sp.1; 
- Escamas ICoccis man9iferae, C. acu111inator·, y otras especiesl; 
- Trips ISelenotrips rubrocinetus Giard.>i 
- AraRa roja <Paratetranichus yothersin Mcy.I; 



- Piojo harinoso tRicinococcus citri )J 
entre otra!!!, 

ii>. Enfermedades 

2.S 

Asimismo, se reporta como principales enfermedades del mango a 
las siguientes !7l: 

- Antracnosis tColletotrichum gloeosporioides Penz.ll 
- Cenicilla pulverulenta <Oidium man9ilerae Berthletll 
- Sarna <Elsinoe man9iferae Bitanc y Jenckinsl; 
- Fumagina CCapnodium spp.11 
- Pudricion Texana tPhy11atotr1'chum 011nivoru11 Shear» ¡ 
- Escoba de Bruja <Fusariu11 monililorme Sheldll 

entre otras. 

iii>. Prevenci6n y Control. 

Las plagas y enfermedades son producto de las alteraciones 
provocadas por el ser humano en los ecosistemas al establecer el 
monocultivo, lo que ocasiona que ciertas especies, inofensivas en 
condiciones naturales, al contar con"alimentaci6n en exceso•, •se 
disparen• y ~rezcan tanto que lleguen al nivel de plaga, rebasando 
el •umbral economico•, y causando perdidas considerables en la 
produccibn. 

Otra alteracion grave para el ecosistema, es el control de tales 
plagas mediante el uso de pesticidas. Su aplicacibn, por un lado 
elimina especies inofensivas y aún benéficas !polinizadores, 
depredadores y en general enemigos naturales de alguna plaga o 
enfermedad!, con lo cual se propicia la proliferación de aquellas 
otras que llegaran al nival de pl=g~, 5!e~~~ a~o mes rlificiles de 
controlar. Por otro lado, aunque los pesticidas sean aplicados en 
dosis normales, pueden provocar alteraciones fisiológicas en las 
plantas, puesto que son sustancias toxicas que generalmente tiene 
efectos secundarios. Ademls algunos de ellos presentan un alto 
poder residual, persistiendo en la fruta despubs de cosecharla y 
pueden llegar incluso a intoxicar a quianas la consumen !41, 571. 

Por estas razones no se debe abusar del control qulmico, y aunque 
lo ideal serla no utilizarlo, se sabe que en ocasiones no existe 
otro remedio si no se quiere perder la cosecha por completo. En 
realidad, debiera evitarse que las plagas lleguen a alcanzar 
niveles drlsticos y no esperar a tener que controlarlas. 

Por todo •sto el Control Integrado -que incluye diversos métodos 
de control y prevencibn de plaga~ y enfer~edades-, es lo ~ls
recomendable en estos casos. Para llevar a cabo este tipo de 
Control se deben tomar en cuenta los siguientes factores 1571: 

1. Las relaciones ecolbgicas del agroecosistema, 
2. Las plantas hospederas, 



3. Los enemigos naturales 
4. El el lma, 
5. La densidad de la especie. 

Los metodos que incluye son: 

a. Control f lsico y meclnico, 
b. Control mediante practicas de cultivo, 
c, Control biolb9ico, 
d, Control legal <mediante leyes, decretos, programas, 

etc. l, 
e. Control qulmico <en caso necesario) 

3.4. Usos 

El mango es una planta que presenta una infinidad de 
posibilidades de utilizacion: 

·El Fruto se consume en fresco o industrializado en almibares, 
nl!ctares, etc. (flGNO. 81. Este ~!timo es un recurso que en México 
estl casi inexplotado, mientras que la India es el principal 
exportador del producto procesado. El mango es ademas una ex;:elente 
fuente de vitamina •e•, asl como una fruta a la que se le atribuyen 
propiedades medicinales ya que es laxante diuretiaco, diaforético, 
astringente y refrigerante! se reporta que es utilizado para 
combatir difteria, hemorragias, escorbuto, trastornos de enc{as, 
supuraciones en la boca y dientes sueltos. En Java y Filipinas es 
consumido como si se tratara de una verdura 1531, 

-La Semi 1 le.: de la semi! la se consume la "alm1rndra• <cotiledones y 
embribnl, que es rica en carbohidratos, protelnas grasas y 
minerales A menudo es utilizada para hacer harina y en ocasiones se 
utililza como antihelmlntlco. En Africa, en tiempos de escasez es 
consumida tostada o hervida (53), 

-La corteza del tronco: ésta es una fuente r.tca en taninos, los que 
contiene en una proporcion del 16 al 20% 1531. 



o 
00 
s:: 
~ 

L 
V 
~ 

\.. 

i 
0 
") 

\S 
o 
l.. 

~ 

\ 

8 
;~ t-----------~ T\eR.CAOo NAc.IO~A.L 
C' 
~ 

-+-' 

J 

<r 
~ 
o 
~ iN 
<( 

·ª V 

~ \~ 

r: C' 

~ 

Rcu.y,e. 

-<{ 
-
~ 
\--
ú) 

::::> 
D. 

z 
....... 

E~LA.iAVO RA::I 1------""I 1C:~o.11adu en almi~r, Nec.+ares, 
r\erm e\;ufa.s, ~. 

Orejones 

'PtlLCt.R.IA5t--------oi Ate, rol\q lafllinilla. 

'fA'b'IJ.CA DE JU~f> 
~ éC.'iARt:i ~ R.E~e:5W!> 

~e¡,ll\.r\Acl.AS con_!e.lat:las 
" COI\ .1111.z.Lic.a.r 

COl\GELA'l'O'U<S i------... :PolpA NA~tAI o toncen-ir.adA.. 
Coblto1 

l'<ÁpA. co nce11+raclA. al \/aCIÓ 
COi.\CE."-liRAOOAAS i----- -en11Ase sé{>'tüo 

- Co11s,elr.&o 

FIGURA NO. R. Posibilidades de utilizaci&n del manMo en la ftproinduAtria Mcxlrana. 



:!: v .. LA ZONA DE ESTUDXO. 

l. Aspéctos Flsico-Bióticos 

1.1. Ubicacibn Geo9ráfica 

El ejido "El Quemado" se localiza en la Subregibn Costa Grande 
de Guerrero <17l. Pertenece al municipio de Atoyac de Alvarez, en· 
el estado de Guerrero !52>. Se encuentra a 17°8'-17º13' de Latitud 
Norte; y 100°14' -100ª21' de Longitud Oeste (51 l <fl6, llO. 9 l. 

El ejido se encuentra colindando con los ejidos: "El Cucuyachi" 1 
al Norte¡ •cacalutla", al Sur; "Las Trincheras•, al Noroeste¡ •san 
Martln•, al Suroeste¡ y •cerro Prieto• al Este (51> <FIG. li{), 91. 

La porción central del ejido comprende lamer {os con pendientes 
pronunciadas lo atraviesa un arroyo de temperar -denominado Arroyo 
Grande-, que en época de lluvias lle9a a ser muy caudaloso <511 
<FJ6. llO. 91 • 

De modo gen~ral, el drenaje se haya bien integrado en patrones 
paralelos, subparalelos y dendrlticos 151!. 

Los elementos fisiograficos más importantes son: el Cerro de La 
Mira, al Norte, con 950 m.s.n.m.; Cerro Prieto, al Este, con 1960 
m.s.n.m.i y Cer·ro La Neblina, al Suroeste, con 840 rn.s.n.m. C51l 
me. RO. 91 • 

1. 3. e 1 ima 

El ejido se encuentra localizado dentro de un área que presenta 
fundamentalmente clima Al•h"<wlig <FIG. llO. IOl, es decir, calido 
subhúmedo con una marcada estacionalidad de la epoca de lluvias, 
presentlndose ~sta en el verano. Es intermedio entre los subhÓrnedos 
!la relacibn Precipitación anual en mm/Temperatura media anual en 
ºC es tiene un valor entre 43.2 y 55.3!, con menos del 5% de 
precipitación invernal !con r·especto a la anual! y presencia de 
canicula o sequla intraestival que abarca de Junio a Septiemb~e la 
cual es una pequeffa tempor·ada meno\S t1umeda durante 1 a temporada. 
lluviosa, esta disminución es m~s pronunciada en el mes de A3osto 
(flG, MO 12 l • 
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Presenta tambi•n, muy poca oscilacion en la temperatura por lo 
que es !soterrnal (la diferencia en temperatura entre el mes mas 
fl"lo y el más cal lente del año es de 2ªCl IFIG NO. 121. La marcha 
anual de la temperatura es tipo Ganges, lo que significa que el mes 
mis caliente se registra antes del solsticio de Verano, o sea antes 
de Junio en el Hemisferio Norte. 

La temperatura media anual es de 25ªC <FIG. RO, llly la 
prec!pitacibn anual es de 1200 mm al año 1441, 

La humedad aumenta hacia el NOrte del ejido, en donde se 
presenta una fr·anj a con Clima Anz (wl ig <F!G. !ID !Ol el cual corresponde 
a un Cal ido subhdmedo, el mas humedo de los subhumedo. Hacia el Sur 
esta disminuye, y se presenta una pequeña area con un clima 
Aw .. <wl (el g <FIG. l!O. IOl, que pertenece tambien al grupo de los Cal ido 
subhumdos, per·o es el mas seco de los subhumedos. Se observa ademas 
que esta area tiene una mayor oscilacion termica, es extremoso 
<entre 7'"C y 14ºCl. 

1.4. Suelos 

Los grupos de suelos que se presentan en el ejido son 
t46llos siguientes: 

1 
-A!ficoles. Son suelos que tien~n cantid=des s!9nif icativas de 
arcilla mayores en el horizinte B que en el A. Los alfisoles 
satisfacen dos requisitos: <al una abundancia moderada de capas de 
arcilla reticular y lbl una a.cumulacion en cantidades suficientes 
para producir un horizonte arcilloso. 

Molisoles. Son suelos con superficie profundn, oscura y 
relativamente f&rtil. Entre las excepciones se incluyen molisoles con 
mal drenaje, algunos caf6s de buen drenaje y unos cuantos de otros 
tipos. 

-Incoptiaeoles. Son suelos de los cuales no se poseen datos para 
elaborar un diagnbstico para otros brdenes, pero que tienen ciertas 
caracterlsticas, ademas del epipedon ocrico y los horizontes albicos 
permitidos en los entillsoles. En general, son suelos inmaduros, que 
tienen rasgos de perfiles expresados mas debilmente que en los suelos 
maduros y que conservan cierta semejanza con el material original. 
Sus caracteristicas sobresalientes son: !al material original 
resistente, tbl abundancia de cenizas volcanicas, <el posiciones 
extremas en el paisaje, o sea, tierran pendientes y depresiones y 
lcl superficies geombrficas tan Jbvenes que limitan el desarrollo 
del suelo. 

1.5. Vegetacion 

En el ejido se presentan tres tipos de ve9etacibn 1441: 
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- Bosque de Ouercus, con diferentes especies del genero Guercus sp. 

- Bosque de conlferas, donde se encuentra como especie principal la 
Pinus tenuifolta. 

- Bosque Tropical Caducifolio con las siguientes 
especies dominantes: Bursera ~pp. 1 Acacia spp., Jatropha sp., 
Coceo/aba sp.,Ch~~a.edora sp., lpomea. viola.cea y Cochlosper111um 
vitifalium. En las zonas que ocupa este tipo de vegetaci6n se 
encuentran los cultivos de Malz y Mango. 

- Bosque Tropical Subcaducifolio, en el que se encuentra ubicado el 
cafe y en el que predominan las siguientes especies: Inaa Jinfcun, 
ln9a. Leptaloba, Ficus spp., Coccoloba sp., EnterolobiuTtl 
cyclocarpum, 7a.bebuta roca., Gua.zuma. ulmifol ia. 1 y Cachlospermu111 
vit ifol ium. 

Estas se encuentran constantememte perturbados debido a las 
actividades agrlcolas y forestales por lo que solo se encuentran 
relictos. 

También existen comunidades con vegetación secundaria cuyas 
especies se derivan de los tipos mencionados. 

2. El Ejido "El Quemado" 

2.1. Historia. 

Se dice oue el nombre de "El Quemado" surge a ra{z de que el 
lugar fue sáquedo y quemado dos veces durante la Revolución, 
alrededor de 1912 <421. 

Los primeros pobladores eran originarios de •corral Falso• y al 
parecer perteneclan a varias famililas emparentadas, que fundaron 
diferentes caserlos en la sierra: "La Tamalera•, "Los Guayabos•, 
"El Quemado", etc. El primer asentamiento se r·ealizó donde hoy est~ 
el centro del poblado. Segun se cuenta, la colonizaci6n fue lenta, 
sólo llegaban a residir parientes y amigos de quienes habitaban el 
lugar 1421. 

Antes de la Revolución , los terratenientes arrendaban parcelas 
a los campesinos de la Sierra y solo les permitlan sembrar cultivos 
anuales, debido a que los cultivos perennes generaban derechos de 
posesion sobre la tierra 1321. 

En 1933, se constituyen en el poblado de Santiago de la Union, 
los primeros comites agrarios y al afio siguiente se integra la 
Unibn de Ejidos del Municipio de Atoyac (291. 

La actividad principal era la agricultura. Se cultivaba malz, 
frijol, arroz, cafia de azdcar y cafe. Este dltimo era un cultivo 
incipiente en aquella 6póca (441. 
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El 15 de Noviembre de 1934, se hace la solicitud de tierras y 
el 4 de enero de 1940, en el Diario Oficial, se publica la 
disposicibn de entregar parcelas ejidales a 21 comunidades 
pertenecientes al Municipio de Atoyac de Alvarez, quedando 
constituida una Unidad Agraria con cabecera en el poblado de San 
Vicente de Benltez 149 1 52). El acta de Posesión Definitiva, el Acta 
de Deslinde y el plano definitivo junto con la Dotacibn Original de 
la Tenencia son entregados el 11 de julio de 1940. Se reporta que, 
en aquel entonces, fueron 40 los beneficiarios 149>. 

En 1959, se crea el Instituto Mexic•na del Caf~ IINMECAFEl que 
sustituyb a la Comisión Nacional del Cafl fundada en 1949. Sus 
actividades hasta antes del desarrollo del movimiento guerrillero 
son poco significativas, INMECAFE solo lograba absorber el 10% de 
la cosecha y los 9randes acaparadores adquierlan el 80% restante. 

Ante el desarrollo de los movimientos guerrilleros, el Estado 
responde de dos maneras: por una parte con la represión directa y 
por otra con la polit!ca económica desarrollista. Asl, en 1973, con 
la agudizaclbn de los conflictos, INMECAFE otorga creditos a los 
cafeticultores <291. En lo que se refiere al primer aspecto, son 
bien conocidas las caracterlsticas generales que tuvo la represión 
del ejército hacia las masas campesinas de la re9i6n, quienes 
simpatizaban o colaboraban en diferentes maneras con estos 
movimientos. 

En la Sierra de Guerrero, donde las principales movilizaciones 
fueron encabezadas por Lucio Cabalas y Genaro Vazquez, el gobierno 
s~ intr-odujü a trav~~ de la mi!ic!8. ~st~bleciendo cer-cos. puestos 
de vigilancia, concentracibn y control de poblaci6n, de viveres, 
etc., ademls del encarcelamiento y tortura que perpetr6 sobre los 
pobladores. En "El Quemado", entre 1972 y 1974 1 fueron encarcelados 
mas de 200 carr.p;:sinos, que fueron liberados 5 años después (29,44). 
Durante este t:empo el ejército ocup6 permanentemente el poblado y 
solo las muj~res tenlan permiso para bajar a comprar vivares, 
siendo registradas al regreso. Segun uno de los informantes 
consultados, los hombres que no fueron encarcelados y permanecieron 
en el poblado, no podian moverse con libertad, podlan visitar sus 
parcelas solo si se les otorgaba •et permiso• por los •guachos• 
!soldados>, lo que no siempre obtenlan. 

Por estas razones, la actividad agrlcola ful casi nula durante 
este tiempo. Se dice que el café fue el cultivo mas descuidado! 
muchas plantaciones de mango, que para aquel entonces tenlan apenas 
6 años de establecidas, se perdieron. Algunas de estas huertas 
pueden aun ver·se hoy completamente abandonadas y el terreno 
Invadido por la vegetacion secundaria. Si no fuera por los arboles 
de mango que aun sobresalen, no se distinguirlan de un acahual, 
Otras quedaron bajo el cuidado de amigos o parientes. 

A partir de entonces, se establecieron retenes militares de 
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manera permanente en varios puntos de las carreteras que cruzan el 
estado. 

En la actualidad, en las zonas cafetaleras, lNMECAFE absorbe 
casi toda la cosecha <alrededor del 90 %l. 

La cosecha sirve de pretexto para que el ejircito se haga 
presente durante toda la epoca de cosecha vigilando la venta y el 
transporte del grano, y transportando el dinero que se destina a 
pagar a los cafeticultores. 

2.2. Situación Actual 

i). Población. 

al. D~mografla. 

En el Censo Nacional de 1970, se registran 912 habitantes (17>. 
En la Biologla de Campo <36l, se averiguo, por comunicación 
personal del Director de la Escuela Primaria, que el numero de 
habitantes era de 1 115, 595 mujeres y 560 hombres. 

b>. Superficie del ejido. 

En el Inventario Nacional Regional de Ejidos y Comunidades 
<INRECI se dice de que son 260 los ejidataios y que el total de 
superficie es de 3893 Has; de estas ultimas 80 son de agostadero, 
500 de Bosque y 10 de Fondo Legal <zona urbana! (52). La Secretarla 
de Programacion y Presupuesto <S.P.P.1, por su parte reporta 50 
Has. de zona urbana l~Ol. 

el. Migraciones. 

Durante la temporada de cosecha de cafe se presentan 
inmigraciones temporales, principalmente de gente que viene de la 
Región de la Montaña. 

El rapido crecimiento de la población ha dado por resultado una 
población predominantemente joven. En un principio, las 
migraciones se propiciaban al momento en que la repartición de 
predios de padres a hijos disminula, lo que a su vez provocaba 
cuantiosos desplazamientos de poblacibn hacia el exterior., en busca 
de mejores ingresos económicos (501. 

Los emigrandes se han puesto en contacto con diferentes formas 
de cultura, diferentes modos de ver el mundo y jerarquizaciones 
distintas lo que los obliga a adoptar formas de cultura 
completamente distitntas a las existentes en sus comunidades. As{, 
principalmente como resultado de la frecuencia e intensidad can que 
penetran los medios masivos de comunicación, los jóvenes que han 
sido reclutados para el trabajo, contindan emigrando eventualmente 
de sus comunidades, adquiriendo estos nuevos hlbitos distintos de 
los tradicionales <301. 



El sujeto comienza por adquirir los objetos que dan •prestigio" 
dentro de las formas de cultura local: una emorme consola y discos 
<Ri90 7ovar, Chico Ché, etc.> un televisor, un juego de muebles de 
sala, camas, etc., que en algunos casos solo pueden ser utilizados 
por el que los adquirio (30>. 

Logicamente, esta situacion rep~rcute sobre la cultura 
tradicional; quienes tienen estancias esporadicas en el poblado 
-los emigrantes que regresan espor~dicamente o los inmigrantes que 
llegan a dar algun servicio <medicas, rÓa-estros, extensionistao, 
etc.>- no se interesan por mantener una~radicibn y olvidan que con 
ella se pierden todos los valores que se refieren al mantenimiento 
del ambiente y !a tradicion oral que dá. fuerza al grupo. Esta 
situación, adem•s, se ve reforzada por la existencia de un sistema 
publicitario (transmitido a traves de la radio y la televisionl que 
se transforma continuamente, y que no tiene nada que ver con la 
etnia ni con la cultura original del grupo social de que se trate, 
pero tiene una fuerte influencia al interior de la comunidad !301. 

i i>, Sociedad, 

al. Organizacion del ejido. 

Segun el INREC, en 'El Quemado" existe una organizacion •mAs o 
menos buena, a nivel ejidal !sic)" <52>, ya que se realizan aunque 
con poca asistencia, 10 de las 12 asambleas que se establecen como 
m!nlmo 

Existe un Comisariado Ejidal, un segundo Comisaria.do y un 
Tesorero que se eligen por votacibn cada 3 affos. 

Existe, tambi6n, un Comisario Municipal, un Comisario suplente, 
un Grupo Asesor del Comisario <permanente>, un Comit• de 
Vigilancia, un Comit6 de Camino, Delegados Ejidales y una 
Asociacibn de Padres de Familia (Presidente, Vocales y Tesorero>; 
los cuales se eligen cada año, tambi~n por votacion. 

Todos estos puestos interfieren con las actividades agrlcolas ya 
que implican que quienes los poseen, deban asistir a juntas y 
tramites oficiales. Estos puestos, segun la opinión de una 
informante <esposa de quien ocupo uno de estos cargos>, no son 
emunerativos pero "si quitan el tiempo•. 

En el INREC -ya citado- C52l se menciona que no existe un 
estudio para la or9anizacion que convenga al ejido. Tampoco hay un 
reglamento interno ni un sistema contable. 

"El ejido Quemado" forma parte de la Union de Ejidos Alfredo B. 
Bonfil con sede en el Poblado de Atoyac, la cual colabora en la 
produccicon, establecimiento de centrales de maquinaria, obtención 
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de cr~dito e insumos y comerclallzacion de los productos 150>. 

bl. Servicios. 

Algunos de los servicios que a continuaci6n se ennumeran, cubren 
parcialmente necesidades esenciales como alimentación, sanidad y 
salud. 

Algunos otros, lenergla. eléctrica, caminos, correo> fac:i 1 itan la 
comunicación con el exterior, el acceso y captaci6n de la 
informacion. 

En general, casi todos son el resultado de la manera en que 
los pobladores han aprendido a cubrir estas necesidades aún 
cuando los recursos que se les proporciona del exterior no son 
suficientes, como es el caso de las parteras, los curanderos o 
las tiendas locales. 

• El ejido cueah con obras bidrlullcas, que son: 2 Poios, bordos, Corrientes, naatos 
aculferos y n mmntlal 1561. Tnbih ~ay JO lavaderos p4bllcos cmtral~¡¡s 
mluleeate, por 101 1111e st cobra 111 hrlf1 por u aso y para n aaatenialtntn. 

• Ca;I ladas lls cm; ti~m ~lectrlcldad y en lis ullu da li pitle central, hly 
1l111llrado 15tl. 

• ~xhtf un mino ~e terrmrla, Cmlttlla·Cmo Prieto, qat en &poca de lluvias no 
pndt lrmlhm con vehlculo IFIG. nn. 9l y otro 1ls reciente, taibih de lmmrh, 
coa llrecclh Trincheras-El Duendo, que eape16 a constrairse darante el tieupo e1 qi¡e 
nlt tral!ajo se rulhb, por lo QH y1 debe estar u fanciomiento, Este ~ltlao 11 
parten prmntula ams prcblc:m eft la 6paca de lluvias par la 112nor pendiente q1e 
prmntarla lao se moci6l. 

• Los cnlo~n rr~e traaspurhn cervm deben aportar ¡na t011puaci6a para el 
11ahnl1iento lel caaiaa. Sh tabargo, 1 veces no quima tllllpem con h canlidal qut 
se les pide, • ... si 11 lo hm, fUI H nb:1 usnlros m 1guuhruos ie lour 
cerveza', dijo un hloraonle. 

• Hay servicio de vehlculos Ir sitio que transportan pasaje de Atoyac al Rueaado tres 
veces al da, ti lttilo vajt, llega hash Cmo Prieto, q1ed1dose • pernoctar pm 
salir ea la aaiana hl otro illa. 

• Hay 1n tellfono qn no funciou. En rulidad, pocas veces b1 estadotn servicio. 

• El correo 10 llega hsll ti tj Ido. L1 correspondtnch se moge en Atoyac1 no hy u 
enurgalo oficial para hacerlo, quien baja al poblado, H marga de hacer esa tam. 

- Hay 1n centro de salud al qur casi no asiste el doctor, y q11e es atendido por uu 
persona a la que se Ir ba capacitado para hacerlo. Por lo 9rneral, cuando hay proble111s 
h nld, no u remtt al 1ldico, puf! ir a buscarlo hsh Aloy1c 1 resulta co1toso, 
adnls •et pago de la consulta. Un lnlorunte emion6 qut hay qulem pagan el mvicio 
del Seguro Social 11.H.S.S.l. Uu de las urgencias 1ls c1>1am es el p•rtof hte y las 
enleraedades qu n pnnntu soD atenfüas por pirhm y/o pmonas qut •saben mu•, 



Eshs tuntlonu se realhn 1 bm de plutn aedlclnales. E1pDl'ldituente s1ben 
prattltaales de ~Clclu, u !actor o aa1 tnhnera. Durante las cupaiias de vatunaci6n, 
el s~rvltlo se In da H ti tildo. El Ceatro de salud tuenta ton aedlclnas qu son 
genenlaeate para urgencias n taso de llltttiones o pitadum de ul11les ponzoñosos. 
En otHims1 tnbll• da wvitio el alfüo dt la Ual6a de Ejidos, quien h& realizado 
valiosas lmstlgoclo11ts !illbrt el uso h In piulas l!fdltlnllH n h re~l6n. El en sus 
tr~lnlenlos no solo utiliza ndltlH allipah, sino tubih plantas nedltinales y 
ltlp!ftll!U, 

• Hay ua linda Cousapo1 ~e ~bre cada tmer dla y a la qn sortea clda quincena, 
pero no aluua a tubrlr la dm:h. 

·El ejido neata con ua tancha deportiva de basquetbol, ljle sirve a la vez de centro 
~i rm1aa p;in a::!11.1 e~telues y ntm •tllvld;dn tc=nituhs. 

• Hay 1n ceauterlo, 

c:l. Educac:il>n. 

En el ejido existe una Escuela Primaria completa y un Jardln de 
Niños. Hay una parcela escolar, se9dn lo reportado por el INREC, 
la c:ual se afirma, es explotada, los maestros y alumnos no son los 
que llevan a c:abo las practicas a9rlcolas y es el director de la 
escuela quien junto c:on las autoridades ejidales la administra, 
bajo el principio de que los recures que se obtengan son para las 
necesidadee de la escuela 152>. Sin embargo cuando se c:onacio 
dicha parcela 119831 era un ac:ahual de aproximadamente 5 años. 

di. Relig~án. 

La mayorla de los pobladores son c:atolic:os. Existe una minarla 
evangelista. No hay un sacerdote de planta y salo hay dos templos a 
medio construir, uno para c:ada religibn. 

el. Festividades. 

Con respecto a la~ festividades c:lvicas, en el ejido, se 
festejan el lo. de Mayo <Dla del Trabajo), el 20 de Noviembre <Dla 
de la Revoluc:\bn Mexicana) y el 31 de Diciembre !Fin de añol que es 
cuando el Comisario entrega el c:argo y se encarga de organizar la 
fiesta. Estas y otras fiestas c:omo el fin de cursos, el Dla de las 
Madres 110 de Mayal, c:ompetenc:ias deportivas, de oratoria, etc:. son 
organizados por los maestros y el director de la escuela. 

De entre las festividades c:omo bautizos, primeras comuniones, 
bodas, etc., éstas dltimas se realizan en la calle, donde se 
levanta una "enramada" (hec:ha con postes de madera y hojas de palma 
de cayaco o "palapa"l se contrata un conjunto musical. Todo el 
pueblo puede participar de la fiesta pero las bebidas alcoholicas 
<cervezas por lo general! se venden. Una costumbre en relacibn con 
la union de las parejas, que seg&n los pobla~ores se ha 
generalizado, es que ahora ya no "piden" a la joven, sino que los 
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novios •se huyen•, pues •sale mas barato•. Esto es debido a que en 
el primer caso !la petición> los familiares de la novia establecen 
las condiciones de la boda (fecha, vestido, etc.l, en cambio en el 
segundo caso, es la fami 1 ia del novio quien, de acuer·do a sus 
recursos, las establece. 

Otras festividades son el Carnaval y el dla de Todos los Santos 
y el de MUertos !lo. y 2 de Noviembre>, y la Semana Santa, en ellas 
se hacen adornos, se arreglan Jos altares y se prepara comida 
especial. 

En cualquiera de estas festividades la gente suspende las 
labores, a menos que tenga urgencia de visitar la parcela para 
alguna activi~ad especifica. 

fl, Vivienda. 

La mayorla de las casas estan hechas de adobe <mezcla de paja y 
arcilla) sobre un soporte de madera y carrizo. El techo es de 
tejas, que también tienen como soporte madera, otate o bamb&. Este 
~ltimo no es muy comdn, pues no es abundante en la región, pero 
tiene la ventaja de que es mas resistente a la humedad y a la 
polilla. Para poder utilizarlo es necesario solicitar permiso al 
comisario ejidal, pues su uso esta reglamentado. 

Algunas secciones de la casa, que generalmente corresponden a 
la cocina tienen techo de lamina (de cart6nl y/o palma. 

En ocasiones la cocina va separada del resto de la construccibn. 
Para cocinar, se contruye una hornilla con arcilla y un camal de 
barro. Como combustible se utiliza leRa, que requiere mayor 
ventllacibn, por lo que casi siempre es mls abierta que el resto de 
la construccibn. Pocas veces se cuenta con estufa de gas, y aun en 
algunas casas que la tienen, se sigue utilizando asta hornilla para 
•echar tortillas• pues es mejor el calor que se obtiene en esta 
o 1 ti rna. 

El piso en la mayorla de las casas es de tierra apisonada. Las 
puertas y ventanas son de madera o de otate. 

Muy pocas casas son de tabique <rojo o gris> con techo de loza 
de concreto y/o lámina de asbesto o cart6n. En estas casas las 
puertas y ventanas son de metal con cristales. El piso de estas 
casas es de concreto o mosaico. Aunque estas casas resultan ser muy 
calurosas Cdebido a las condiciones climaticas y al tipo de 
material que se utiliza), quienes las poseen son considerados como 
alguien que "ha progresadoª. Incluso, a uno de los productores que 
posee casa de este tipo, se le pone como ejemplo de alguien a quien 
"le ha ido bien, gracias al ~ango". 

La habitacibn que se usa para dormir tiene tambi'n la funci6n de 
estancia. 



Casi todos poseen un radio y algunos -muy pocos- hasta un 
aparato estereof6nico. Muchos tienen televisi6n. 
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Todas las casas tienen en la entrada un portal y la mayorla un 
jardln, en el que se mantiene la esencia del huerto familiar, ya 
que en bl se cultivan plantas ornamentales, medicinales y 
comestibles <frutales, especias y hortalizas!, En-mate jardln casi 
siempre hay por lo menos un arbol de mango, ya sea criollo o 
cultivar. 

En casi en todas las casas las puertas y ventanas se mantienen 
abiertas hasta que oscurece. 

ii i>. Economla. 

En un reciente estudio socioeconbmico realizado en esta regi6n, 
el municipio de Atoyac de Alvarez se incluye, junto con los 
municipios Coyuca de Benitez y Tecpan de Galeana, en lo que se da 
en llamar la Regi6n Cafetalera de la Costa Grande de Guerrero. En 
esta zona la cafeticultura es la actividad principal de las 
unidades campesinas, pero no es la unica, el sector mayoritario de 
los cafeticultores estan formados por pequños productores que 
combinan diferentes actividades productivas y perciben ingresos 
tanto en dinero como en especie 1321. 

La gran mayorl~ de los pequeRo5 produ=torac tien~n qu~ v~nd~r su 
caf6 a un precio tal que no recupera ni los costos, sin embargo, 
aan as! lo siguen produciendo. Esto es debido a que el campesino ha 
podido subsistir gracias a los ingresos que obteniene de otras 
actividades, que le permiten sostener la economla dom¡stica y 
reproducirse como unidad de produccion familiar <32l. 

al. Actividades Econ6micas. 

a.1 Actividades Agrlcolas 

Las actividades agrlcolas que se presentan en el ejido son: 

-Cultivo d1t Granea B1sicos:Malz IZea 111ays L. l, 
Frijol IPhaseolus vulgaY"ls L.l, 

y dentro del mismo terreno, algunas hortalizas como: 
Calabaza ICucuY"bita pepo l, 
Camote ClpoT11t1etJ batatas!, 
Ji tomate (lycoper·slcon esculentuml, 
etc. 

para autoconsumo. Con estos cultivos se constituye la milpa, 
propiamente dicha. Algunos, muy pocos, cultivan arroz en una 
pequeRa poraci6n de terreno. 

La milpa es la actividad agrlcola mis importante, ya que es de 
donde se obtienen los productos basicos de la mayor!a, si no es que 
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de todas, las fami 1 ias del ejido (32 1 441. 

-Cultivo dol caf& <Coffea arabiga ), Es el cultivo mls importante 
económicamente hablando. En este caso los cafeticultores reciben 
credítos y asesorla tlcnica por parte de programas oficiales que 
dirige INMECAFE, como el PIDER !Programa Integral de Desarrollo 
Rural l. 

Mediante estos programas, en el ejido se adquirió una mlquina 
beneficiadora de cafe 'capulln• <en seco> que trabaja con motor y a 
la que se le hizo una costrucció especial. Hasta la ultima visita 
al ejido 119841 esta mlquina adn no daba servicio regularmente. 
Durante estas ultimas visitas, se pudo observar que se 
proporcionaron <también dentro de estos programas) maquinas de 
funcionamiento manual para beneficiar el café en fresco y poder as! 
obtener el café •oro• que es el tipo de café que tiene mejor 
precio. 

•Cultivo de frutalea:Limon <Citrus limonl, 
Mandarinas !Citrus reticulatal, 
Ciruela Mexiana <Spondias purpurea> 1 
Papaya <Co.rica papaya> 1 
Banano (Musa acuminatal, 
Guanlbana <A11t1ona muricatal, 
Tamarindo <Tamarindus indica), 
Marañan <Anacardium occidentalel 

Estos cultivos se reducen a unas cuantas planta~ en el solar, ~n 
~· l~rreno de la milpa, en el cafetal. Algunos crecen casi 
silvestres. Estos rec!ben cuidados mlnimos. Otras especies, por el 
contrario, se encuentran en plantaciones comerciales y reciben mls 
atencion. Tal en el caso del Aguacate <Persea ame,..icana. Mi 11. l y 
Mango IMangifera indica L.>, aunque el primero en mucho menor 
escala. Esta actividad, incluso en las plantaciones comerciales, se 
considera secundaria tanto desde el punto de vista agrlcola como 
econbmico. 

Costumbres relacionadas con las actividades agrlcolas 

Estas costumbres se basan tanto en creencias magico-religiosas 
como en los años de observacion sobre el comportamiento de los 
fenomenos ambientales. De acuerdo con Levi-Strauss: •,,,los mitos y 
los ritos ofrecen como su valor principal el preservar hasta 
nuestra época, en forma residual, modos de observación y de 
reflexion que estuvieron exactamente adaptados a descubrimientos de 
un cierto tipo: los que autorizaba la naturaleza,a partir de la 
organización y de la explotación reflexiva del mundo sensible en 
cuanto sensible" <351, 

Estas costumbres son menospreciadas por las comunidades del 
exterior; los productores jÓvenes se encuentran influidos por estas 
opiniones, y al referirse a ellas las atribuyen a los "viejos•, a 
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manera de disculpa, para no demostrar "ignorancia". Sin embargo 
las conocen más o menos bien y las llevan a cabo, aunque no lo 
admiten directamente. 

Las principales son: 

* li1fi11 la allpa utes del 24 de Mio, para olllem tu:i comba¡ 41.'Spuh 4! esta feda 
'lt fm 1 m el mle'. ft qultn no lo h1tt asl se le califica de flojo 1441. * lll i11 llah o 1CHlorn1•1 qie se ttlebn el 14 de St¡iliftbrt1 leth u que SR coloca ua 
mt n In cuatro nr¡11ius dt h 1llpa, manfo y rotluda coa i'J!l banma, tmlh 
pll l c0lmr tu¡¡n~ tnsech mi. 

* Ptlitiot ie ll•vias. Cudo las ll~vlas se bu rttrmdo cmldmblnllltt1 tu 111jern y 
In a1:w; ::;!::: e: pr!!!~i6a coi nlas, nudo y cantando, Cesde la utraCa del pueblo 
hsta ti tn,lo 1421. 

* Obsmii:I~• dt 'IH elechs te lm', Al91m prlcticas se rralilu to;a!ICo ea unta las 
lms de h hu pan edhr efectos per¡uClchln, pDI' e¡epla: Sieehra dt c11l1¡11ler 
pluh n l•H •snau• para que las piulas cmcu uaos, prof11cu ab y las frutos 
ao sm ahtafo1 pi1r ulealH ln Ciu qae •se 1tu1 a!an'll t:Dilth de fratct ea lua 
'mm• para q11 tenga 1h j190. El Hl!J!I H com•a en lana 'll1na1 pus el titea, 
(!tf merrt 1b ea luna •sarm', euarrt lulo ijii p;:~~ :m~!t IM fralMI kta put~t 
0t:1slonr r,ie la lruh 'se 1ase'. La poja 1 el i1¡erto 5t •ii:en ea 1111 'mena•, FlfS 
hy 11! lllex 1 st logra aayor hito¡ el corte dt aadera, eD lna 'lleru' pata 1111 'las 
11Iu uth 1ás setos r n 1ifau uuos•, cundo soa para coulmcih. El tlraino '/n1 
nuu• st refiere la fan de 'luna lleaa•; 1 ti tdraho 'lau lieru•, a 'lun nnva•. 
TaCas ntn crmtiH estln rtlar:iaHdas can rl electo gravihcionl qu la 11na ejerce 
'1ICtt i•• ¡¡¡¡¡¡¡¡, t:: !: '!!~! !!'!ª': la 1ma slllle 1ls, bay ah •andad u la 
attlislen, ah en lu9ues ate¡dos h h playa, la ¡¡11e a s1 vu se n1aci1111a con ii 
taJbr lfhmh de llln en lis plantas. 

f lllmmi61 Ce los electos de la 'caalcuh' o seqda lnttaelilival. las fec,as qn dan los 
p!lbldorn t¡ullo·agostal colntlfn m tes datos cllllticicos obtenidos. Coa respecto a 
kto, st cree qüe •• la •c;~!tnta• prollftrin las eafenedades, lo q11e se siÑra u 
lieee ~11!01 la~ herUas se hfectu, ele. por lo qte st debe evitar rullur 
actlvl•aCt§ co10 n1brar, pot1r 1 Injertar etc. 1 procurar no bmrse aiMUH •erl«a. 

Para saber cuando se van a presentar las diferentes fases de la 
luna y la •canlcula", y as{ poder prevenir sus efectos, algunos se 
gulan con el Calendario de Galvan (221, que es una publicacion 
anual, que describe y predice las condiciones de un año en 
particular, por lo que debe adquirirse con esta periodicidad. En bl 
se indican las festividades clvicas y religiosas, se dá una 
predicci6n del estado del tiempo por mes, y se anuncian otros 
fenbmenos astrbn6micos como eclipses, conjunciones, signos del 
zodiaco, etc., 6stos 4ltimos, seg4n un informante, tienen 
diferentes influencias sobre las fases de la luna, que pueden ser 
buenas o malas. Es necesario esperar a que ambas condiciones sean 
ideales para tal o cual actividad <44 1 521. 

Algunos informantes afirman saber reconocer qui efecto de luna 
se est~ presentando, a4n cuando el cielo esti nublado. 
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Con respecto a la prediccion del momento en que se presentar6n 
las lluvias, algunos mencionan que se gulan por el momento en que 
ya no es visible el conjunto de estrellas al que nombran "las 7 
cabritlllas• (que corresponde a la constelacion de la •osa menor·"> 1 
asl como tambiln por el momento en que ha caldo el dltimo fruto de 
•apánico• CCochlospermum vitifoliuml, Dicen que aproximadamente 40 
dlas despues de estos sucesos cae la primera lluvia, pero que, por 
supuesto, no todos los años es igual, 

a.2 Actividades Pecuarias. 

Dentro de batas estA !a crfa de animales de corral como cerdos, 
gallinas, etc. Hay quien incluso tiene terrenos destinados a la 
crla de algunas cabezas de ganado vacuno. 

El •capado" Celiminacibn de los testlculosl, se practica a los 
cerdos para que engorden, es una actividad que pocas personas saben 
hacer, por lo que cuando se lleva a cabo es bien remunerada. 

a.3 Cacerla. 

Algunas personas se dedican, por af icibn, a la cacerf a de 
animales silvestres como el venado COdoicoleus vir9inianusl, jaba! 1 
!Pecarl tajucal y chachalaca COrtalis poliocephalal, entre 
otras. Esta actividad es una fuente para la alimentacion. Aunque 
nunca se menc!on6 que ~a co~&rcializara existe la posibilidad de 
que se haga. 

Algunas personas que no disponen de terreno para sembrar -y adn 
algunas que si lo tienen- se alquilan como peones para las 
actividades agropecuarias como limpias, siembra, etc. 

a.4. Actividades no agropecuarias. 

Prcduccion de Pan. En ciertos dlas de la semana, algunas señoras se 
dedican a elaborar pan, el cual venden grupos de niñas que lo 
ofrecen de casa en casa¡ sin no son los hijos de quien lo hizo, les 
da una comisión por las ventas. Esta actividad limita otras labores 
dom6sticas -como lavar- pues la persona que hace pan •esta 
caliente• y no puede mojarse. 

Ccmerctos particularan. En el poblado existen 5 tiendas de 
abarrotes en las que se venden, principalmente, productos 
basicos. 

Molinos de Ntxtamal. Existen 2 molinos que ofrecen sus servicios 
dos veces al dla. 

Otras. Hay actividades que realizan algunos particulares de manera 
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Irregular, come son: fotografla, mecinica, peluquerla, carpinterla, 
pintura de las fachadas de las casas, arreglo de altares para las 
fiestas religiosas, etc. 

bl. Tenencia de la tierra. 

En el ejido "El Quemado" ne hay certificado de Derechos 
Tr1riividuAie" ¡ no hay arrendamiento de tierr11s 150>. 

el. Comercio. 

La mayor parte de excedentes de producción se comercializan 
dentro del mismo ejido, ~sto sucede, por ejemplo, con los granos 
y semillas, ~~rtalizas, animales de corral, y algunos frutales 
que se si ernbr·;:;.n a pequeña esca la. 

La producción de frutales como aguacate y mango, se 
comercializa, en mayor proporción hacia el exterior, en los 
poblados mas cercanos y hasta donde las posibilidades lo 
permiten. 

La producción de cafe se vende principalmente a INMECAFE, aunque 
siempre se guarda algo para venderlo a particulares, en caso de •un 
apuro• ya que el pago por la venta a INMECAFE ne es recibido 
tnm~diat~m~nt~ 1espu6s de !e entrcg~ de! gr~nc y en c=~cicne~ ce 
retarda hasta medio año después. También si conserva para venderlo 
a quien lo necesite en el poblado. 

d 1. Cred itos. 

En cuanto a cr6ditos, los dnicos que reciben son por parte de 
INMECAFE para el cultivo del cafe. En estos programas de crédito 
se Incluye: planta <ya sea para sembrar o resembrar>, 
fertilizantes y dinero en efectivo. 



49 

V. METODOLOGl:tA 

El estudiar el proceso de generacibn del conocimiento en el 
proceso de produccibn del cultivo del mango en "El euemado", es una 
manera de abordar el problema de la relacion Sociedad-Naturaleza, 
ya que el cultivo, adem~s de ser uno de los mecanismos por medio 
del cual la comunidad establece 9U relacibn con la Naturaleza, es 
tambibn el vinculo con otras comunidades y sectores sociales: los 
productores de la localidad, los asesores tecnicos agrlcolas, los 
compradores, los consumidores del producto, etc.¡ ademls de otras 
comunidades productoras. 

Para entender la problematica se han estudiado los diferentes 
factores que Intervienen en el proceso productivo: el productor, 
las pollticas extenslonistas, los diferentes medios de 
capacitaci6n-difusi6n, la experimentación y aprendizaje como 
elementos constitutivos. Para ello ha sido importante observar y 
estudiar las etap~g d~ !~ producci6n, a~! como discutir ~stos 
aspectos con los productores, 

1. Introducción al EJ ido 

Se establecio contacto con el ejido en 1982 a traves de la 
organizaclbn campesina ªUnibn de Ejidos Agr!colas Alfredo B. 
Bonfil" de la cual es miembro el ejido ªEl Quemado". Este se 
escogib como objeto de estudio debido a la facilidad de acceso y al 
tamaKo de su población (1 115 habitantes>, lo que permitió conocer 
a la gran mayorla de la gente. 

Una vez en el ejido, se informb a las autoridades de las 
intenciones de trs.bajar en la local !dad, listas convocaron a una 
asamblea general, donde se establecieron los primeros contactos con 
los informantes. Todo lsto se hizo durante el curso de Biologla de 
Campo "Procesos de Producci6n Agricola en un ejido del Municipio de 
Atoyac de Alvarez, Guerrero• <371. 

Despu6s de la Biologla de Campo (19831, se hizo otra asamblea 
con los pobladores donde se les informo de la intencion de 
continuar el trabajo realizado, con estudios mls especlficos <de 
las que ya se habl6 antesl sobre el Caf6, Malz, Suelos, Plantas 
Medicinales y Nango. 

2. Trabajo de Gabinete 

Con base en la primera visibn general que se obtuvo d~ los 
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tr-abajos de Biolo9la de Campo, se elabor-6 un codi90 (231 <OODICE 
ftL31 que contiene los temas a cubrir sobre el cultivo del mango 
Cpr~cticas agr!colas, aspectos sociales, economices y culturales>, 
cbdi90 que se empleo tanto como gula para las entrevistas como para 
la sistematización de la infor-macion en fichas de trabajo. 

Conforme se fu6 obteniendo la infor-macion, tanto en forma verbal 
como por- obser-vacion directa, se fue transcribiendo la libreta de 
campo a fichas de trabajo y posterior-mente a cuadros par-a facilitar
su analisis. Esta manera de sitematizar la información sir-vio 
tambibn para saber cuales eran los "huecos• que adn faltaban por
cubr-ir o reafirmar-. 

Se llevaron a cabo ademas las siguientes actividades: 

- Revision biblio9rafica acerca de los temas involucrados en el 
trabajo, bÜsqueda de datos históricos y socioeconomicos oficiales 
<en oficinas de S.A.R.H., S.P.P., Reforma Agraria, etc.>, asl 
como la r-evi~ión cartogrlfica de la zona de estudio. 

- Determinación taxonomica del material bot~nico en el Laboratorio 
de Plantas Vasculares de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M., 
bajo la aseasor-!a del personal de dicho laboratorio y del 
herbario de la misma Facultad. 

- Clasificacion del tipo de clima y elaboracion de cartas de 
isollneas, de tipos de clima, etc., bajo la asesorla de la M. en 
c. Enr-iqueta Garcla, la M. en c. Ma Engr-acia Her-nAndez c. y la 
colaboración del dibujante Arturo Resendiz. 

- Análisis de los resultados. 

3. Trabajo de campo 

Esta etapa se realizo entre 1983 y 1985, 

Se tr-abaj6 con 15 informantes a travls de entrevistas abiertas y 
dirigidas 1231. Este tipo de entrevista facilita el acercamiento 
con los informantes y la obtencion de información mas confiable, 
por su menor- grado de rlgidez y formalidad respecto de los 
cuestionarios escritos. 

Los informantes se eligieron bajo los siguientes criterios: 
1, Propiedad de una Huerta de Mango lsin importar- la edad de la 

misma) 
2. Interls en proporcionar lnfor-macion. 

A las personas entrevistadas se les visitó en su casa y en su 
lugar de trabajo con el fin de obtener- mAs información mediante la 
observacibn directa sobre sus costumbre, su manera de vivir-, y su 
manera de realizar- las prácticas agrlcolas. 
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Tambibn se visitaron las oficinas gubernamentales de 
Delegaciones de la DirecciOn General de Sanidad Vegetal <SARHl en 
Acapulco, Gro. y Tecpan de Galeana, Gro. para entrevistar a los 
Tbcnicos que hablan dirigido la asesorla t6cnica en el poblado. En 
Tecpan se facilltb la revisi6n del archivo y se encontraron los 
reportes entregados después de cada asesorla, en los que se 
registraba el programa de trabajo que se realizaba par·a el control 
de plagas y enfermedades, asl como los pr·oductos, las dosis 
empleadas y el numero de huertas visitadas. 

Ademls se llevaron a cabo muestreos sistemlticos en seis huertas 
de mango en produccibn <con una antigUedad de m&s de 5 aRosl para 
relacionar el desarrollo biolbgico de la huerta con el manejo 
agrlcola de la misma. Solo se seleccionaron, como ya se dijo, 
huertas en explotacibn. 

El procedimiento de muestreo se realizb conforme a los 
siguientes pasos: 

1. Se establecieron cinco puntos de muestreo en cada huerta, 
ubicados de la siguiente forma, para poder abarcar tanto los 
extremos como el centro de las mismas: 

* 
2, Se tomb como tamaRo mfnimo de muestra un 10'.4 del ar·ea total de 

do cada huerta. Para ésto se preguntó al productor el numero de 
lrboles de su huerta. s610 en una huerta se midieron todos !os 
arboles debido a que no presentaba ningun arreglo y el numero de 
arboles era muy pequeño (21 arboles). 

3. Una vez hecho lo anterior se midio de cada arbol: 
a. Distancia entre planta y planta 
b. Distancia entre surco y surco 
c. Cobertura 1% del lrea ocupada por los lrbolesl 
d. El n~mero de pan{culas y/o racimos de frutos. 

Con este ultimo dato se estimb la producci6 suponiendo que 
todos los racimos •amar-r·arlan• 1 fruto. Como se mer1c:ionb para 
Manila se reporta que el •amarre• promedio es de 2 fr·utos por 
racimo t12l, pero se sabe que en los Indostanos es menor el numero 
de frutos por lrbol. 

Se describib cada huerta tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. Ubicaci&n con respecto al poblado 
b. Pedregosidad 



c. Sistema de plantacion 

Al mismo tiempo, en cada visita al poblado se realizaron 
colectas de ejemplares botanicos con el fin de caracterizar la 
ve9etacion circundante. 
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V:t • RESULTADOS Y DXSCUS:tON 

Como se ha dicho antes, en cierto modo el cultivo del mango ha 
sido impuesto institucionalmente, por lo que tiene aJn poco arraigo 
cultural. No obstante dadas las caracterlsticas de la planta y las 
condiciones ambientales del ejido, presenta una gran potencialidad. 

Dentro de las ventajas que presenta el cultivo y que los 
mismos productores mencionan estln: 

-• .•• no se lleva tanto co~o el café <refiriindose al aspecto 
de lnversibn economica, el Único problema es levantar la huerta y 
solo se deben cuidar las fw1i9aciones ••• , la cosecha ya no es 
problema, adem!is qtic no es necesario contratar peones ••• , el café 
necesita mucho dinero para invertir desde el principio pues no dá 
hasta que han pasado 3 b 4 años y mientras se necesita que se le 
meta TllUcho dinero y trabajo". 

Existe una opin!nion contraria: 

-• ••• el 111an90 necesita 111ucha inversión pues hay que fumigar, 
en cambio el café solo necesita que lo l illlpien y lo agobien y dá 
mucho ••• el café siempre será el meJ°or porque se puede almacenar y 
el manso no, a algunos se les hecha a perder una parte de lo que 
cosechan ••• , el café aunque no se come st da de comer•. 

En realidad no existe tal contradiccibn, ya que el manejo de 
ambos c:uii:ivos rt-quier·e apr·oxfmgd.::.mcnto de !?. mism~ inversiOn si se 
quisiera trabajarlos siguiendo al ple de la letra los paquetes 
tecnolbgicos establecidos. Empero, es necesario considerar que al 
emitir su opinibn los productores tratan de demostrar que saben como 
se hacen las cosas, aunC\"ª en la practica no las lleven a cabo. 

Otras opiniones sobre las ventajas dol cultivo y que se utilizan 
como justificaci6n son: 

-• ••• en el terreno del mango se puede sembrar mafz, mientras 
e1itpieza a dar ••• , con el café no se puede hacer ésto• 

Al referirse a la rusticidad de la planta comentaron: • el 
mango aguanta la sequedad >' cu.ando ya. pe9b bien, no necesita mticha 
a9u.<J. ••• , aún en las secas es muy verde". 

1. Las Huertas de Mango 

1. J. Descripción 

Esta descripcibn se realiza con base en los resultados que se 
obtuvieror1 de los muestreos <CUADRO KO. 3). 
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CUADRO NO. J. caracterí:;tirns d'• las huert:l'i ,1nali~.1da.~. 



Las huertas estln ubicadas, generalmente en las cercanlas del 
poblado, tanto al Suroeste como al Noroeste, Sur y Suroeste, la 
mayode est.2.n cer-ca. del ccimino principal y del poblado, <FlG. HO.\q). 
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La a1•: 1.:i:t a la que se encuer.tran est.1!. entre los 500 y los 700 
~.s.n.m .. El tiempo que se emplea en caminar del poblado a las 
~uertas no 0s mucho, va de 5 minutos a media hora. A diferencia del 
que s~ eMrl2a en trasladarse a las huertas de caJb, el cual llega a 
ser hasta d~ un dla <441. 

El cuidado que se ha tenido al ubicarlas cerca del camino y del 
poblado, pudiera ser un primer indicio de la importancia que tiene 
el cultivo per~ los productores de "El Quemado", pues el tener las 
huertas cerca / en terrenos accesibles, permite que puedan ser 
visitadas con frecuencia. Esto quizl se deba, en parte, a que el 
mango es un cultivo no del todo conocido, con el cual aón estln 
experimentando, y por lo mismo deba ser "vigilado" con frecuencia 
O bien, a que el poblado se enc~entra en la zona del ejido, en que 
las condiciones ambientales son ben&ficas para el cultivo, y Asto 
facilita su ubicacibn. 

El •rea total del terreno que se dedica a sembrar mango varia de 
0.1 a 5 Has. por productor y por huerta. La edad de las huertas 
llega hasta los 18 años. 

En general las huertas estln cercadas parcial o totalmente, con 
alambrG de p6as y p~stes de madera seca o postes 'vivos", es decir, 
•rboles vivos. Estos Jltimos, en la mayorla de los casos eran 
plantas de los g&neros Crytrina y Bursera; y en otras ocasiones de 
Spandias (ciruela mexicana>, los cuales tienen gran capacidad para 
reproducirse vegetativamente por estacas leñosas gruesas. 

Er·, u.no de los terrenns hil.' cnnstr•Jido un "torito" (c:onstrucción 
hech~ de madera y hojas de pal8a de coco o cayaco, conocidas ccMO 
pB!apal, que es donde se guardan los implementos de cosecha y 
empaque. En otros dos se encontr6 una "pileta" (reservorio de agua! 
de concreto. 

Aunque no se contó con datos cuantitativos, se observó que la 
pedregosidad y la pendiente varlan. Hay terrenos planos, sin 
pedregosidad o bien terrenos accidentados con poco y/o abundante 
padregosidad. 

La orientaci6n de los surca5 es variable, pero respetan siempre 
la orlentaci6n da la pendienl~ las curvas de nivel en terrenos 
acc i de:ntados. 

El sistema de siembra que utilizan Ja mayorla de las personas 
que cultivan mango es el de Marco Real, auque hay tambibn quienes 
utill!z9n el sistemas llamado '5 de Oros", que consi~te simplemente 
en ,,11..:rnar los arbol~s en lc;s hiler·as <FIG.M0.151, con este 1\l!l•oo se 
lngra que se tenga una densidad rn3yor de plantas. Las dist~ncias de 
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siPmbra entre surco y surco, y entr~ planta y planta oscilan entre 
6y11.~m. 

* * * * * 
* * * * * * * * 

* * * * * * * 
"MARCO REAL" "5 DE OROS" 

Fffi~t ~. Sistemas de Plantaci6n 

La altura de los lrboles varia de 3 a 15 m, dependiendo de la 
edadi aunque se presentaron diferencias a6n en una misma huerta, 
como puede apreciarse a trav6s de los rangos encontrados. 

La cobertura, que tambi6n varia con la edad, se presenta desde un 
10% en huertas Jbvenes, hasta coberturas de-99.9% en huertas de mls 
edad. En general, en las huertas de mayor edad, se presentan 
coberturas de mls del 50% y la mayorla estln cercanas al 100% Esto 
6ltimo no es mls que el resultado de las distancias de plantaci6n 
que se establecieron en las primeras huertas, las que resultaron muy 
cortas, por lo que las copas de los !rabales se entrecruzan. 

En cuanto a la produccibn y rendimientos estimados, en la mayorla 
de los casos, los datos son mayores a los rentimientos que se 
reportan corno promedio a nivel nacional: 10 Tor1/Ha. Esto indica la 
gran potencialidad que presenta el cultivo en estas zonas. No 
obstante seguramente no se obtuvieron estos r·endimientos, ya que los 
productores afirman que se pierde una cantidad considerable de las 
cosechas, por un lado a causa de los problemas fitosanitarios y por 
otro a que siendo el mango una fruta muy perecedera, cuyo mayor 
volumen de producci6n coincide con la 'poca lluviosa, mucha fruta se 
echa a perder debido a que en este tiempo el camino a Cacalutla <que 
comunica con la carretera Acapulco-Atoyacl, se vuelve inaccesible 
para los vehiculos, y solo puede ser transitado a pi6 o en animales. 

1.2. Problemas Fitosanitarios. 

Er1 cuar1to a la. incidencia de pla.gas, en la Biolog!a de Carnpo 
"Identiflcacibn de la Entomofauna Econ6mica en un ejido del 
Municipio de Aloya.e de Alvar-ez, Guer~·ero'' !20), realizada en "El 
Quemado", &nlcarnente se reports la presencia de la Mosca Mexicana de 
la Fruta !Anastrepha ludens Loew.l. Es necesario aclarar que en este 
estudio no se hicieron mediciones ni de densidad ni de incidencia 
del insecto ni del daRc que caus6. Como se mencion6 anteriormente, 
las mosca~ polinizan el mango, pero causan fuertes daRos a los 
frutos, debido a que hacen en la etapa en que la hembra oviposita y 
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las larvas se desarrollan dentro de tstos. 

En el ejido, la Mosca Mexicana representa un problema, pues en 
temporada de cosecha se obs•rv6 que habla gran pirdida de fruta 
debido a esta plaga, que ataca principalmente los tipos criollos, de 
los cuales existen muchas plantas creciendo casi de manera silvestre 
y que obviamente no reciben tlingun cuidado, por lo que represetan un 
foco de generaci6n del insecto. Estos Arboles se consideran 
propiedad de toda la gente del ejido, y en general se les tiene un 
cierto aprecio pues aunque la fruta que producen no tiene alto valor 
comercial, si es consumldP por la mayorla de la gente, incluso antes 
de que maduren, ademls de ser de los frutos mis tempranos en 
maduracion. 

Por otro lado, en el estudio al que se hace referencia, no se 
considero a las especies que pudieran tener al9Ün papel benef ico, 
como los polinizadores, o los enemigos naturales de alguna plaga o 
enfer·medad. 

En lo que respecta a enfermedades, durante las visitas a las 
huertas, se observo claramente el daño por· Cenicilla (Oia'ium 
111an9iferae Bertheltl y Fumagina <Capnodiufl spp. l, lo cual a su vez 
indica la posible presencia de escamas <que no se observaron) ya que 
se menciona que este hongo crece sobre las excreciones de dichos 
organismos CMarin P., V.M., !996. Comunicacib~ personal J. 

No tan claras fueron las slntomas de Antracnosis <Colletotrichum 
9loeosporioides Penz. l. Algunos arboles presentaban s!ntoma.s de 
Pudricibn Radical <tlrmilar·ia melleal CGonzalez M., A., 1987. 
Comunicacibn personal], cuya corroboraci6n no se realiz6. 

1.3. Relacibn Planta-Localidad. 

Como puede verse eri e 1 CUAIRO NO. 4, debido a stis cond i e i one,s 
ambientales, la localidad se enc.uentra dentro de los r·angos 
estabalecidos como 6ptimos para el cultivo, lo que permite que el 
mango se desarrolle normalmente. 

COtJSTAMTE "EL !ilUEMADO" JATOS REPOR!AIOS EH Bl&UOGRAFIA 

Ternp. media 25°C Optin1a: 24 a 27°C 
Ternp. rn l n. 20 a 20.4°C 15 a 16 "C 
Ternp. rnb.x. 34 a 37°C 42 a 47 "C 
Precipitaci6ri 1 200 mrn 900 a 2 200 IOIO 

Altitud 500 a 700 msnrn O a 900 msnm 

CUAIROKO. 4. Cornparacion entre las condiciones de T.:rnperatur·a, 
Precipitación y Altitud del ejido "El Quemado las 
reportadas en la biblio9rafla. 
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Sin embargo algunos de los datos obtenidos en los muestreos <Cll.Uti 
~. 31 indican que no siampre las plantas han logrado desarrollar 
todo su potencial gen~tico. Por ejemplo, en cuanto a floración, los 
datos promedio se encuentran por abajo de los establecidos como 
normales: 300-700 inflorescencias por lrbol 1121, auque cabe 
mencionar que hay datos individuales que sl caen dentro de este 
rango. 

En cuanto al rendimiento, en las huertas se obtuvo una estimación 
de alrededor de 11 Ton/Ha <HUERTAS NOS. 1 y 21. Este dato sobrepasa 
la media nacional 110 Tons,/Hal, ya que ésta incluye en una mayor 
proporción datos de rendimiento de la variedad Manila, en cambio el 
promedio de estas huertas solo incluye datos de variedades 
Indostanas, las cuales son de mayor tamaño. 

En el ejido no se conoce si en realidad se obtienen estos 
rendimientos, pero dado que los mismos productores afirman que se 
presentan grandes p6rdidas por problemas fitosanitarios y al momento 
de la comercialización, es posible que no. Para alcanzar estos 
rendimientos, serla necesario hacer más intensivo el mane.jo, cuidar 
todos los aspectos aplicando incluso fertilización y riego, cosa que 
en las condiciones del ejido y a que los objetivos de los 
manguicultor-es del •Quemado• no son de obtener altos voldmenes de 
produccion es poco probabi~. 

La huerta NO. 3 1 en la que la estimación de rendimiento arroja el 
dato de 36 Ton/Ha, se encuentra en terreno plano con suelo arcillo 
arenoso de color negro y con la fuente de agua permanente a un 
costado; en estas condiciones el productor corre menos riesgo de no 
109rar un buen amarre de frutos, que lot; anteriores, y quiza solo 
con el control fitosanitario lograrla un buen rendimiento. Esto hace 
evidente la influencia que puede tener el suelo sore el buen 
desarrollo de las plantas. 

Pudiera ser, entonces que los bajos rendimientos de las huertas 
NOS.4 y 6 se deban además de al manejo que es casi solamente de 
recoleccion de fruta, al tipo de suelo, pues estas huertas presentan 
fuertes pendientes. 

En el caso de la huerta NO. 5, los datos de rendimiento que se 
obtienen, son bajos debido a la edad de la huerta <7 años! y a que 
apenas está iniciando la etapa de producci6n. 

A pesar de 6sto gracias a la rusticidad de Ja planta y a su gran 
capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, el 
mango ha representado una alternativa econ6mica para los 
agricultores de "El Quemadoª que lo manejan pensando • .•. la paco que 
dk siempre es una ayuda". Esto no significa que se deba desatender, 
al contrario. Lo mejor que se podrla hacer es aprovechar que hasta 
cierto punto las codiciones ambientales naturales son favorables 
para el desarrollo del mango, y tratar de hacer óptimo, mediante 
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prhcticas de cultivo, el ueo y manejo de los recursos. 

2. Los Productores de Mango 

A continuci6n se describen de manera general las características 
socioeconomicas y culturales de cada una de las unidades de 
produccion que manejan las huertas muestreadas, con el fin de que 
esta informacion sirva de apoyo para entender el comportamiento y 
manejo de cada una de ~stas, asl como también las facilidades de 
acceso a las fuentes de informacibn del conocimiento. 

En esta relaci6n de datos trata también de reflejarse la 
multiplicidad y diversidad de actividades de cada unidad, asl como 
sus posibles fuentes de informacion, lo que servira para entender el 
por qué de su manejo. 

HUERTA NO, 1 
El productor propietario de esta huerta es cafeticultor, cultiva 

malz y posee ademas una plantación de aguacate de 1.5 Has 
<cultivares Booth 7 y Booth Sl; cultiva también frijol y algunos 
otros frutales en menor escala. Es propietario de la tienda de 
abarrotes m~s grande del ejido y de uno de los molinos de nixtamal. 
Era presiáenie dé Id jur-1ta. Local dv Sü.iiidc'.:d VcgC'ta! )' estab!ec:!O 
relaciones amistosas can uno de los técnicos que brindaron asesorla. 

Se ha interesado mucho en buscar informaci6n en publicaciones de 
divulgacion sobre tecnologla agrlcola, incluso se suscribi6 a la 
revista Agroslntesis. Dice que le gusta platicarle a los demls sobre 
lo que aprende. Hace un manejo muy interesante de la informci6n que 
se publica en el Calendario de Galvln. Dice haber comprobado dicha 
informaci6n mediante la experimentaci6n . La gente lo reconoce como 
una de las personas que mas sabe de mango. 

Con respecto a su familia, fue pariente cerca~o de quien inicio 
el cultivo en el ejido, y quien le ayudo a establecer su plantación. 
Su esposa participa activamente en la administracion y manejo de la 
tienda y el molino, ademls de ser quien atiende a los maestros de la 
escuela con los alimentos; en las actividades agrlcolas casi no 
participa. Varios de sus hijos tienen estudios profesionales, casi 
todos se encuentran fuera del ejido y, conociendo la afición de su 
padre por la agricultura,le han obsequiado algunos folletos y 
revistas de divulgacion. Solamente los hijos mls jovenes viven en el 
ejido y ay u dan en las labores de cultivo, en la tienda, en el 
molino, etc. 

HUERTA NO. 2 
El propietario de esta huerta fu~ uno de los iniciadores del 

cultivo. No cultiva cafe, solo mango, malz, frijol y algunos otros 
frutales, Fue al d~ico al que se vio cultivando algunas plantas de 
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prna <Ananas comosusl. Dice que le gustarla cultivar café. También 
se le considera como uno de los productores que mas sabe de mango, 
por lo que es consultado para aclarar algunas dudas. 

Proviene de Tierra Caliente, no tiene parientes en el poblado, 
con excepción de sus hijos <es viudo!. Quiza a esto se deba algunas 
de las diferencias en cuanl:.o al manejo de recursos que lleva a cabo, 

Su hijo mayor estudi6 en la Escuela T¡cnica Agropecuaria y juntos 
establecieron una nueva plantación, modificando la distancia de 
siembra. Sus otros hijos varones tambiér1 le ayudan en las 
actividades agdcolas. su esposa muria cuando sus hijos eran muy 
pequeños, 

Algunas personas dicen haberse dedicado a sembrar mango porque 
vieron que a este productor "le iba bien". El dedica mucho de su 
tiempo al manejo del cu 1 ti vo. Es de 1 os pocos que poseen bomba 
aspersora de mochila que trabaja con motor. 

HUERTA NO, 3 
Este productor es cafeticultor, siembra malz, frijol y posee 

plantas de cltricos, principalmente mandarina IC. reticulata>, cuyos 
frutos com~rcialilza en el ejido. s~ cncar~a d~l manejo del otro 
moliilo de Nixtamal, dice no sef· el propietario sino solo quien lo 
maneja. Su huerta es pequeña, pero es de las pocas en el ejido que 
se encuentra en terreno plano y muy cerca de una fuente de agua. 

Sabe injertar y para obtener las pllntulas que servirln como 
portalnjert.o, siembra las s'l'millas, improvisa un vivero y escoge las 
varetas. El es •1 encargado del mantenimiento de la mlquina 
beneflciarlora de cat•. La gente recurre a •1 para resolver alg4n 
problema mec•nico, ellctrico o similar. 

Su esposa casi no participa en las actividades agrlcolas, ella 
misma menciona que visita la huerta muy poco y lo hace solo para 
cosechar algunas frutas, sin embargo es quien se encarga de la 
comercialización de estas en el poblado. Tambien se dedican a vender 
combustible (petróleo). Solo tienen dos hijas, y la mayor esta en 
secundaria. Por esto, el productor siempre se ve obligado a 
contratar gente que le ayude a realizar las pr•cticas de cultivo que 
requieren mucha mano de obra, como son la limpia y la cosecha de los 
cultivas que maneja. 

HUERTA NO. 4 
El dueño de esta huerta es cafeticultor, siembra malz, frijol, y 

algunas verduras y frutales ademb.s del mango y el cate. 

Posee dos plantaciones de mango. La que fu~ muestreada, que ya 
presenta b.rboles en produccion, no presenta ningdn arreglo porque, 
seg6n el mismo dijo, ta sembró como "pachote•, es decir que sembrb 



direr.tamente las semillas en el terreno sin ningün ordenamiento. La 
otra plantacion se encuentra apenas en desarrollo, son plantas de 
pih franco, del tipo criollo, de aproximadamente 5 aRos, que desea 
injertar, pero dice que no lo ha hecho porque no sabe, pero ha 
estado experimentando. 

Es el fotógrafo de la localidad. Saca fotograflas en blanco y 
negro de las que se requieren par trlmites oficiales; .fotograflas en 
color en fiestas clvicas, escolares o sociales <bodas, bautizos, fin 
de cursos, etc.l. No sabe revelar ni imprimir y sus conocimientos de 
fotografia son mAs bien prlcticos. pero obtiene buenos resultados, 
El mismo afirma que le gusta mas esta actividad que las agrlcolas. 

Su espoca participa estas, sobre lodo en la milpa, ademas como la 
huerta de mango queda cerca, la visita de vez en cuando. Sólo tienen 
don hijos: una mujer que vive en Iguala y un niño que le ayuda en 
alg~nas practicas agrlcolas. 

HUl:!RTA NO. t'l 
El propietario de esta plantacion es cafeticultor y pertenece a 

una de las familias mls grandes del poblado. El no atiende 
directamente la huerta, sino sus hijos¡ quienes proporcionaron la 
mayor parte de la informaclon sobre esta huerta fueron los dos 
hermanos mayores que aun viven en el ejido. Ellos son los que 
organizan las actividades agrlcolas de esta unidad de producción. 
Ambos tienen ya familia y actividade1:; µr·api.as, pero e.! momento de 
organizar sus actividades, realizan primero las que deban hacerse en 
los predios que son propiedad de su padre y en segundo lugar las 
suyas. Ellos tarnbién poseen plantación de mango que apenas esll en 
desarrollo. Por esta razón y por tener una familia muy numerosa <se 
mencionaron 16 hermanos> con la mayo~la de sus elementos varones, no 
requieren alquilar muchos peones, a&n para sus propias 3Ctividades, 
excepto en las actividades de la cosecha de cafe. 

Esta familia posee algunas cabezas de ganado y dos vehlculos, un 
"jeep• y un camión de carga de 1.5 Tons de capacidad. con los cuales 
dan servicio de transporte de personas y carga, respectivarnente. 

La señor·a de esta familia es de las pocas personas que se dedican 
a •capar a los cerdos•, obteniendo remuneración econbmica por esta 
actividad. Ella sólo participa en la organizacion de las mujeres que 
preparan los alimentos a la gente que trabaja durante la cosecha de 
café, Sus hijas participan poco de las actividades agrlcolas, y se 
dedican mls bien a auxiliar a su madre. Algunas de ellas estudiaron 
una carrera t6cnica y salen a trabajar fuera del poblado, as~ como 
algunos otros de sus hermanos. 

Uno de los hermanos mls jbvenes estudió en Escuela Técnica 
Agropecuaria. Otro, con quien mls convivimos y quien nos brind6 la 
mayor parte de la información acerca de las actividades de esta 
familia, maneja los vehlculos que posee la familia, rnucho tiempo 
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FIGURA NO. 18. Comparación entre el ciclo agrícola del cul

tivo del mnngo (A,), el ciclo fenológico de la planta (B) y 

las condiciones climlticas del ejido (C). 



trabajo y estudib fuera del ejido y ocupb el puesto de Comisario 
Ejldal durante la mayor parte del tiempo en que visitamos el ejido. 
Le gusta mucho buscar informaclon, pregunta y es muy entusiasta. 

HUERTA NO, 6 
El dueño de esta huerta es de los primeros en establecer el 

cultivo. Es una persona de edad avanzada y ya casi no se dedica a 
las actividades agr!colas. La huerta la atienden sus dos hijos, uno 
de ellos fue Vocal de la Junta Local de Sanidad Vegetal. 

Esta familia maneja el cafe y la ganaderla como principales 
actividadc~ agropecuarias de importancia econ6mica; siembran malz y 
frijol. Parte de los productos que se obtienen de la ganaderla los 
comercializan en el poblado. 

Su esposa casi no participa en las actividades agrlcolas, sus 
hijos varones si, aunque uno de ellos se encuentra la mayor parte 
del tiempo fuera del poblado pues se encuentra estudiando en una 
Escuela Secundaria T~cnica. 

Los otros 9 informantes con los que se trabajb son todos 
cafeticultores y sus plantaciones estln en desarrollo. Los 
recursos que se manejan son similares, aunque quizl en algunos 
casos menos numerosos por tratarse de familias jovenes y 
pequeñas. 

3. Caracterizacian del Manejo del Cultivo del Mango can lnfasis 
en el procesa de generacibn del conocimiento 

En esta seccion se describen las particularidades de las 
practicas que se realizan en el manejo del cultivo del mango, as! 
como su calendarizaci6n. Tratando de hacer un anllisis de los 
mismos, asl como de las fuentes de informacion: la asesorla tlcnica 
la transmisibn oral, las tecnologlas, generadas por los mismos 
productores, dependiendo de los recursos con que cuentan, asl como 
de sus limitaciones para llevarlas a cabo. 

El calendario de actividades agrlcolas para el manejo del cultivo 
del mango se muestra en la FIG NO. 16 y la descrlpcior1 de cada prlictica 
se describe mas adelante. 

Por ser un cultivo para el que casi no ha habido asesorla 
tecnica; cada prlctica tiene sus propias particularidades, 
dependiendo de las concepciones de cada produ~tor, as! como de 
las posibilidades tanto económicas corno de tiempo y mano de obra 
de que disponga, pero sobre todo de la informaci6n a Ja que tenga 
acceso para solucionar los problemas. 

En la !FIGUl!A llO. IBl se muestra graf icamente la r·elación entre 
las actividades agrlcolas del cultivo, el ciclo fenológico de la 
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FIGURA NO. 16. Calendario agrícola del man~o. 



planta y las condiciones ambientales. 

3.1 Establecimiento de la huerta 

i>. Seleccibn del terreno 

Los terrenos destinados al mango, segun mencionan los 
productores, ~o deben presentar mucha pendiente, • ••• ya si le toca 
arenoso o ne9ro, pu.es ni modo". 

Tambien mencionan, con respecto al tipo de suelo, que ni el suelo 
rojo ni el pedregoso es bueno¡; o tres en cambio dicen que el suelo 
rojo es muy reseco. La tierra blanca es "falsa• pues no retiene 
humedad, y solo el frijol "pega•, por lo que se evita sembrar en 
este tipo de suelo. A partir de esto casi todas las huertas 
presentan pendientes en ocasiones muy pronunciadas. Son muy pocas 
las huertas que se encuentran en terreno planos con suelo negro y 
cerca de una fuente de agua. 

Los criterios de seleccibn son entonces: que el terreno no est6 
lejos del poblado ni de fuente de agua, que no sea muy pedregoso, y 
de preferencia que ect~ cerca del camino que sale a la carretera 
Acapulco-Atoyac. 

ii>. Preparacibn del terreno. 

El cultivo del mango ~e asocia con el de malz, el terreno se 
prepara con el proceso de Roza-Quema, que consiste en deshierbar y 
eliminar los arbustos, con machete y •gancho" <una rama de 
aproximadamente 60 crn de largo que presenta una ramif icacibn de 
aproximadamente 20 cm, formando un ángulo recto con la anterior) 1 el 
cual no debe ser ni de "a.p/J.nico" ni de •mano de ti9r·e• <Bur·sera sp. I 
pues son de madera blanda • Despues de cortar la hierba y los 
arbustos se amontonan en los camel Iones !el los llaman •arronzar" J y 
los queman sobl'e el mismo terreno. Los productores argumentan que 
esta practica agrlcola, ~aracterlstica del cultivo del ma!z, 
beneficia tamb!en al mango ya que acelera la incorporacib de materia 
orgánica al suelo, solo que deben tomar precauciones para no daffar 
las platas. 
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iii). Marcado del terreno. 

Uno de los p1-oblemas que se presentan al establecer la 
plantaci6n, es la distancia de siembra: cuando se inicio el cultivo, 
esta distancia era de S m X 0 m <CUAIRO NO. !l, en el sistema de"Marco 
Real", segdn las instrucciones de los vendedores de las pllntulas, 
<INMECAFE>. Ante esto Jos productores comentan •, •. ahi si le erraron 
los in9en ieros pues 110 to111a.ron en cuenta el suelo, ••• los IJ.rboles 
a.llora se hacen esf:orbo y no deian que la. lu:z: entre". Además al 
cerrarse se obstaculiza la fumlgacibn y la cosecha. Ellos han 
observado que esto afecta el cultivo ya que donde hay contacto entre 
las copas de los árboles, no hay producción. 

Ultima.mente las nuevas plantaciones se han sembrado a distancias 
entre los 10 y 11.5 m <CUAIROIUl.31 huertas NOS.1y5 1 y continuan 
empleando el sistema d~ "Marco Realª. Uno de los productores, el que 
sembro con una distancia de 11.5 m agrego que no dio mis distancia 
porque el suelo era rojo y estaba en ladera, por lo que los arboles 
no crecerlan mucho. Algunos han modificado el sistema de •Marco 
Real" alternarodo las plantas a cada cambio de hilera, para 
aprovechar mas el terreno, resultando en el sistema llamado ·s de 
úros• (auquc dicen ~ue no sablan que asl se llamara>. Estas 
modificaciones son principalmente el resuii:.d.dü de la experiencia 
adquirida con las primeras huer·tas; sin embar90 algunos han obtenido 
informacibn de libros y folletos !como los que edita la SEP>, los 
cuales el los mismos adquieren ya sea porque tienen facilidad de 
salir constantemente del poblado o lo encar9an a algJn pariente o 
amigo, El) el lo::; ~e indican recomendaciones generales para el 
cultivo. 

Con estacas hechas de cualquier •palo" Cr·amal, se marcan los 
puntos donde se va a sembrar la planta. Dos personas llevan a cabo 
el marcado. Este consiste en la utilizacibn de una cuerda sobre la 
que se marca la distancia a la que se desea sembrar, colocando una 
estaca en cada marca. Esta práctica se lleva a cabo una vez que se 
ha limpiado el terreno y antes de la siembra del maiz . 

• 
. 
. . 

Cuando la tierra se ha humederido un poco con las primeras 
lluvias, se hace la cepa, con una barretilla y una pala. Las 
dimensiones de esa cepa son: 40 cm de lado y 60 cm de profundidad o 
de 60 X 60 X 60 cm. Estas medidas son con base en la información que 
proporcion6 INNECAFE y en la información que proporcionan los 
viveristas al vender Ja pl~nta. 



En esta actividad participan familiares o bien se alquilan 
peones. Algunos informantes dicen que esto debe hacerse antes de las 
lluvias para que se haga antes de sembrar el malz, sin embargo otros 
mencionan que no puede hacerse cuando el terreno está seco, pues la 
tierra está muy apretada y costarla mucho trabajo hacerlo 

iv>. Siembra. 

La epoca de siembra varia: un informante mencionó que la siembra 
"buena• del mango es en Mayo <el 15l para que al caerle el agua se 
aplane la tierra y queda la humedad. Otro dijo que la siembra puede 
~cr en Mayo o en Septiembre, pero que en e! pri~er~ es m~nos 
probable por la falta de agua y la dificultad de hacer las cepas; 
pero que sin embargo si es la mejor epoca pues la tierra en las 
lluvias se •enfrra• y el mango •quie,.e• <necesita> que esté 
•caliente•, 

Otro menciono que ~l sombro on Junio, a ~in~lc~, que es cuando ya 
entraron las lluvias. Uno más afirmo que se siembra el lo. de Julio 
para que la tierra este h6meda y la planta no resienta demasiado el 
cambio de la bolsa al terreno definitivo, Agrego que debe 
considerarse la luna para que no "desTller·ezca• el arbol. Si se hace 
en luna 3/4 !cuarto menguante!, la floracion se cae; si se hace en 
luna "tierna o 5 dfas de venida" el 6rbol se defolia y la carga se 
cae. Lo mejor es hacerlo en "conjuncihn• a cualquier hora del dla, o 
bien, tres dlas antes o despues de "irse• la luna. Para ésto se guia 
con el Calendario de Galván. 

Otra persona dijo que se debe plantar en tiempo de lluvia, ésto 
es en Junio o Julio, cuando sube la marea y cuando ya llovio, pero 
que lo mejor sl es en Mayo. 

En general la mayorla acepta que debe ser despu6s de iniciadas 
las lluvias por la facilidad de que en ese tiempo el agua no es 
limitante. Asl ha¡ quien afirm6 haber sembrado en Octubre, en Agosto 
y hasta en Septiembre. Esto se debe seguramente a que es el momento 
en que las actividades de la milpa se reducen. 

Sobre el ~~mento de sembrar y llenar la cepa, mencionan que hay 
que invertir los horizontes d~l suelo, es decir, que deben llenarse 
de tal manera que en el fondo quede la capa del suelo que estaba m•s 
•wperflcial. 
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v>. Ventajas y desventajas de la asociacibn Mango-Malz. 

Durante los primeros años se "iembra malz y/o frijol en el mismo 
terreno donde se siembra mango, argumentan que • •.. a las plantas de 
mango, el mafz les quita lo mismo que el monte !maleza) pero con la 
diferencia que del mafz se obtiene alimento y del monte no". Esta 
opini6n quizA solo sea una justificacibn pues, corno ya se ha 
mencionado antes, el cultivo del malz tiene un fuerte arraigo en los 
agricultores "El Quemado", y desde su concepcibn es mis beneticio~o 
cuidcr una huert~ de mango en la que al mismo tiempo se tiene la 
milpa, que solo cuidar la huerta con mucho terreno •ocioso•. 

Para afirmar o rechazar el que la opini6n sea errada, no se 
cuentan con datos cuantitativos. Pero pienso que de nada servirla el 
mostrarlos, en caso de que el malz sea más competitivo que las 
hierb~s, pue~ se caerla en un juicio basado en objetivos de 
produccibn de altos rendimientos. 

Claro, tambibn hay quienes reconocen que el sembrar malz no es 
1Rl todo bueno, pero una vez mls, argumentan que si no lo hicieran, 
no llevarlan a cabo prlcticas como limpias, por ejemplo, pues la 
milpa quita mucho tiempo. Ademas agregan que es esta una ventaja que 
tiene el cultivo del mango pues "mientras las matas empiezan a dar, 
el dueño tiene de que mantenerse pues al hacer la milpa en el mismo 
terreno, p~r lo menos tienen para comer•. 

El primer año, el maiz se siembra corno a 25 cm de distancia a la 
planta de mango, y afirman que se va separando conforme 6sta 4ltirna 
crece, cosa que no se comprobb e incluso se observaba que estaban 
muy cercanas. 

vi>. Variedades. 

Sobre las ventajas de una u otra variedad, el productor pide 
informacibn a los productores mAs antiguos. Las variedades se eligen 
segun la informacion que se tenga acerca del sabor, aspecto, 
resistencia al transporte y almacenamiento y, por supuesto, al 
mercado. 
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En el ejido se cultivan •variedades mejoradas• y •tipos criollos• 
!CUAil!OliO. ll. Las mejoradas son: Manila y Ataulfo, del grupo 
tndochinoJ y Kent, Keitt, Haden, Tommy Atkins e Irwin, del grupo 
Indostano. Entre las selecciones criollas estan el Panameño y el 
Corriente, se menciona tambien al Manililla pero no se tuvo 
oportunidad de observarlo, asl como otros "tipos• cuyo nombre el 
productor no conoce el nombre p~ro sabe que no pertenecen a las 
•variedades mejoradas•. 

al. Reconocimiento 

Las variedades de reconocen, obviamente, al fructificar. Sin 
embargo algunos productores dicen que saben reconocerlas por la 
forma, abundancia y color de las hojas, asl como por la forma que 
presenta el lrbol. Sin embargo en ocasiónes mls bien parecla que el 
informante habla memorizado cada una de las plantas y las reconocla 
a travis del tiempo en que las habla estado observando y cuidando. 

En •tapa de pl!ntula el reconocimiento es a~n mls dificil, e 
incluso dicen que las personan que les venden, los engañan con la 
confianza de que no se podrln reconocer sino hasta que empiecen a 
producir, o sea 3 ó 4 años después. 

Las primeras plantas que vendib INMECArE ce !as entregb con 
etiqueta, y el los dic&n que •no se pusief'on curiosos• (no pusieron 
cuidado>, pues pudieron haberlas ubicado por hileras y no dispersas 
por todo el terreno. Esto mas bien pienso que en realidad solo fu¡ 
tratar de recon~cer ante nosotros que •sl sablamos• que ellos no 
sablan hacer las cosas bien, aspecto que en todo caso serla falso. 
Ademls, serla necesario indagar si en realidad e~te arreglo azaroso 
de las variedades en el terreno no obedece a la concepción que se 
tiene tradicionalmente sobre el mismo en la naturaleza y que se 
observa en el huerto familiar. 

Por otro lado, en la actualidad este arreglo aiaroso pudiera 
ser que ocasione ciertos problemas al cosechar y principalmente 
al fumigar, pues como ya se dijo antes, algunas son tempranas otras 
Intermedias y otras tardlas asl que cuando se fumigen las que estan 
en fructificaci6n, si no se tiene mucho cuidado, o donde las copas 
se entrecruzan se puede causar daños a la f loraclón de otras 
variedades. 

Algunas caract•rlsticas particulares que mencionan sobre las 
variedades son: el Haden presenta entrenudos mls largos y mucha 
rarnlficaclón; el AtaÜUo, tiene leños largos y poca hoja, la fruta 
es atractiva con muy bonito color •como yema de huevo•, resistente 
al transporte y al almacenamiento, dura hasta un mes después del 
corte, c~~ndo madura cae pero no se maltrata, • •.• es el mejor• 
afirman algunos. Le sigue en resistencia el Irwin, que tambi~n es 
algo temprano y el que presenta el porte de la planta mas bajo! el 
Kettt tiene mucha hoja, forma horizontal y fruto 9rande con buen 

1 
1 
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sabor y junto con el Ata41fo tiene buen mercado. 

Los productores del "0uemado• creen que el Ata41fo es la misma 
variedad que San5o.tion, pero no es asl, Ato.ólfo pertenece al grupo 
Indochino y Sensation al Indostano, ademas este ultimo es de tamaño 
muy pequefio, En el ejido no se encommntrb ningun ejemplar de la 
variedad Sensation y la confusibn parece provenir desde el momento 
en que les vendieron las primeras plantas, pues algunos aseguran que 
les dijeron que eran la m!sma variedad. 

b>. Obtencion de planta injertada. 

Al establecer la plantacibn, el principal problema que se 
presenta, es obtener plantulas de la variedad deseada. Algunos optan 
por comprar directamente las plantas injertadas en un vivero 
comercial; casi siempre acuden a Atoyac. En estos casos el vendedor 
proporciona un poco de informacibn acerca de las caracterlsticas de 
cada variedad, pero ocasionalmente, como se dijo antes, engaKan al 
productor; con el fin de vender dan una variedad por otra. 

Otra manera de conseguir plantas injertadas el realizando el 
injerto sobre plantulas de mango criollo que el mismo productor ha 
sembraddo. Esto puede hacerse directamente en el terreno destinado 
al cultivo; o bien haciendo un "vivero•. 

b.1. Elaboaracion de un vivero 

Las semillas se siembran en bolsas de plastico negro y se colocan 
a la sombra de otras plantas <naranja, banano, mango>. El productor 
que hace esto sabe que de una semilla se pueden producir varias 
plantulas y de estas solo selecciona una, la de mejor aspecto, es 
decir la ma.s vigorosa, y elimina a las demas. No sabe que puede 
rescatar a la mayorla. 

b.2. Injerto 

El mismo productor puede hacerlo o, argumentando que no lo sabe 
hacer o que tiene la "mano caliente y no le pegan los inJertos•, 
contrata a alguien que tenga fama de ser buen injertador: alg&n 
vecino, un estudiante de escuela agropecuaria, tambien vecino del 
poblado, o bien un tecnico traldo de fuera. De entre Jos productores 
entrevistados, solo uno dijo hacerlo y mencionaron a otros dos que 
tambien •saben hacerlo" El concepto de la mano caliente se basa en 
una concepcibn que se tiene sobre lo caliente y lo frFo del cuerpo, 
que no es muy clara, pero que al parecer condiciona el que se tenga 
?~!to o no en al3una actividad como sembrar, podar, cortar el pelo. 
En algunos otros lugares, se le dice •tener buena o mala mano• para 
tal a cual cosa. 

El ~ipo de injerto que se emplea es el de "Enchapado Lateral", 
aunque la gente dice no saber su nombre 1 al referirse a el 
simplemente hablan del "injerto del mango". 



La rama que se utiliza como vareta, debe ser delgada con 
•pitones• <yemas> muy pequeños para que dé tiempo de que "pe9uen• 
115 dlas cuando menosl. Una vez seleccionada la vareta, se hace el 
corte con una navaja hecha con un trozo de segueta a la que solo se 
le trabaja un solo filo. Todo se hace el mismo dla par-a que no se 
eche a perder. El portainjerto debe tener 2 cm de diámetro. Cuando 
un injerto no pega, los "pitones• se ponen negros. Quien dio la 
informacion, dijo que esto lo aprendía solo "de fi/arse bien (en 
quienes saben hacerlo) y practicar•. 

La época que se menciona como propicia para realizar el injerto 
son los meses de Abril y Mayo para que en Junio ya esté lista la 
planta. Al9unos especifican que debe ser Abril en "luna tierna• para 
que haya savia. Otros dicen que es mejor en Mayo porque está humeda 
la tierra y hay mas savia, aunque en este tiempo alln no comienzan 
las !!uvl~s. Si se Injerta en 6poca de lluvias dicen que hay que 
fumigar porque si no •cae ia plag~ ~n /A trozadura•. Técnicamente se 
recomienda hacerlo en Abril que es cuando la brotacibn de nuevas 
ramas esta muy abanzada y es fácil conseguir varetas con 
caracterlsticas adeacuadas. 

3.2. Cuidados de la Huerta 

i). Limpias. 
Los productores mencionan que no han recibido asesor!a t6cnica 

sobre este aspecto, pero saben que se deben hacer dos limpias al 
años, o al menos una y un •cajeteo•, si no "el monte le gana al 
manso•. Esto ia ~~h~" por lo que comentan otras personas, pero 
tambien es parte de la informacion que han recibido en la asistencia 
t6cnica para el café por parte de INMECAFE. 

Durante el tiempo en que el malz se continua sembrando en el 
mismo terreno, el mango recibe los cuidados propios de la milpa: 
En el cultivo del malz se hacen dos limpias, la primera consiste 
en arrancar la yerba con la ~tarecua• <herramienta metA!ica 
triangular con mango de madera como de 1 m de largo> y hacerla a 
un lado , pues en esta etapa la hierba apenas empieza a brotar 
despu6s de las primeras lluvias! y la segunda, que se hace con 
machete y gancho. Cuando se hace esta limpia, la hierba ya est6 
muy alta. Cuando se cosecha el malz se deja la caña seca sobre 



el terreno para que sirva de abono~ a ésto se le llama 
•ra.stro.;e-ar• 

l.IT'\PIA em¡ "TA'lleWA" '-IMPIA C:O~ l"\l\CHf'IE 
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Cuando en el terreno de mango ya no se siembra ~a{z, se hace una 
limpia con machete y gancho antes de las lluvias y un cajeteo antes 
de fertilizar. Este dltimo consiste en eliminar solamente la hierba 
que se encuentra bajo la copa <zona de goteol. Por lo general esta 
faena la realizan varias personas, ya sean familiares, peones o 
ambos. En las huertas donde los árboles son ya grandes, la hierba no 
crece mucho, por 1 a sombra que producen 1 as copas fC!JAtiV WO. 3 >; por 1 o 
tanto la limpia se facilita. Esto lo hace generalmente una sola 
persona y se realiza cada que el productor visita su huerta, que en 
algunos casos sucede a menudo debido a la cercan!a de las huertas o 
a que no se tenga que atender otros cultivos. 

Por otro lado, cuando en el terreno se sigue s&mbr~ndo malz y 
cada año se roza y se quema, se presenta el problema de poder dañar 
a los hrboles con el fuego. Para evitar esto se toman ciertas 
precauciones: la "basura• (hierba que se eliminó> se amontona en los 
•camellones• !espacio entre plantas y surcosl en dirección de la 
pendiente; los arboles se cubren con costales hdmedos y la quema se 
realiza después de las 6:00 p.m., ya que a esta hora •na corre aire• 
y de este modo se evita que el fuego alcance a las !r·boles pues las 
llamas son verticales. Si a las plantas las alcanzara el fuego se 
"flamean y tumban la ho¡a.• lse defolianl y podr!an ll~gar a morir. 
Un informante dijo que debe hacerse después de las B:OO p.m., pero 
antes de las 9:00 p.m. Durante las visitas, se tuvo la oportunidad 
de observar esta prlctica y la quema se inicib como a las 8:30 p.m. 
para finalizar cerca de las 11:30 p.m. 9:00. 

ii>. Fertilización 

De todos los informantes entrevistados solo 5 dijeron fertilizar, 
y una de ellos dijo que solo lo habla hecho una vez. Algunos 
mencionaron que no siempre es bueno fertilizar, pues para el caso 
del ma!t, por ejemplo, han visto que cuando se fertiliza "cae la 
911.sanera•, refiriendose a que el ataque de las plagas es mli.s fuerte; 
otros dicen que no es bueno usar fertilizante porque la tierra se 
·~a/acostumbra, , ".se vuelve floja", 

Otros por el contrario, afirman que el fertilizante ayuda a que 
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la planta tenga menos riesgos de morir ya que ·~antiene la planta 
ve1"de", agregan ademas que es necesario aplicar fertilizante por·que 
• ••• la tie,..ra ha perdido su iuerza•. Una de las personas que dijo 
fertilizar, mencionb que lo ha hecho para comprobar lo anterior. 

Solo se emplean fertilizantes qulmicos, ya sea el que utilizan 
pai-a el ca.fe (que es proporcionado por INMECAFE dentro de los 
programas PIDERl, o bien, compran especlficamente para aplicar al 
mango. En general no existe periodicidad para esta práctica y la 
mayorla solo la realizan durante las primeras etapas de desarrollo 
de las plantas. Para medir la cantidad que van a aplicar solo se 
emplean latas de sardina o recipientes de la misma capacidad. 

La fbrmula que se aplica es Triple 17, aunque un informante dijo 
que el empleaba Sulfato de Amonio y lo aplicaba cada 6 meses, pero 
no mencionb la cantidad. De el fertilizante que proporciona 
INMECAFE, los productores dijeran que descanoclan la formula, que 
quienes lo proporcionaban nunca se la mencionaban. Además, la que 
venla impresa en los costales en que venla empacada, no siempre es 
la misma. Durante los recorridos por las huertas se encentro un 
recipiente vaclo de Fertilizante Foliar (Creofol, de formula 9-9-9 + 
elementos queladosl, al preguntar sobre esto, el informante menciono 
que lo utilizaron solo una vez. 

Se sabe que para la fertilizancion se requiere de humedad en el 
suelo, pero no excesiva, por lo que se realiza en Octubre cuando a~n 
hay humedad en el ambiente pero no llueve mucho. Afirman que con 
exceso de humedad, •el fe1"tilizante se lavarta y no serta 
e.pr'r:wech;o.do por la. planta•. 

La informacibn acerca de esta practica proviene de las 
instrucciones que reciben para el caf~ ya que incluso la manera de 
aplicarlo QS similar a la que se emplea para este cultivo: haciendo 
un agujero con la barretilla, aproximadamente de 10 a 15 cm de 
dibmctro y 20 cm de profundidad, al pié del arbol, a una distancia 
que se calcula •a oJo", y qu~es rnayor en medida eri que el árbol 
crece. Tambi~n se pide informacibn a los vendedores ~e los 
productos sobre la cantidad y fbrmula que debe aplicarse. 

Se abservb que cuando no se ha limpiado el terreno pero se va a 
fertilizar, se hace un cajeteo por que el •monte• compite por los 
nutrientes con las plantas cultivadas <malz, frijol, café, mango, 
etc. 1. 



iiO. Riego 

Para ~sta practica tampoco ha existido asesorla técnica. La 
mayorla de la gente menciona que es necesaria la aplicacion de 
riegos en la 6poca seca y solo durante las primeras etapas de 
desarrollo de las plantas !un año y hasta 3 o 4>, pues de no hacerlo 
•cor-r-e-n el peligro de morir-". 

La epoca, cantidad y periodicidad de las aplicaciones las han 
establecido con base en observaciones propias. Muchas veces aplican 
agua hasta que •se ve• que la planta la necesita pues empieza a 
marchitarse, pero en ocasiones no se alcanza a recuperar y muere. 

Para regar, utilizan botes de 20 1, aplicando un bote por planta. 
En terrenos con pendiente, se hace una terraza con pala y 
barretilla, en forma de media luna, para que asl la planta aproveche 
la mayor cantidad de agua posible. 

Con respecto a la ipoca y periodicidad, un informante menciono: 
• ... una pla.nta necesita de un buen ciclo de r-ie90, desde fines de 
Febrero hasta .Junio -que es cuando se inicia la época de lluvias-
• • • después del primer año ya no lleva riesgo de morirse•. Otr·o 
menciono: • .•• la planta se rie9a durante el priT11er· año, a lo m!s es 
se9undo y se hace desde Diciembre hasta que lle9an las lluvias•. 
Pero independientemente de cuando se inicie, la periodicidad con que 
se hace es la misma casi en c:u;olr¡uier- c;::.so: pr·iioero cada 8 dlas y se 
v~ espaciando conforme escasea el agua hasta llegar a intervaleos de 
15 dlas. 

Hay dos manera de transportar el agua: cuando la fuente estA 
lejos, se acarrea con animales de carga <burro o mula>, o bien, si 
la buente no est6 lejos, se acarrea con "palanca• (aguador). 

En ocasiones, para evitar que el agua se desperdicie al perderse 
por evaporaci6n, se cubre el pi' de la planta con hierba seca o con 
estiércol. 



iv>. Poda 

Con respecto a esta practica. mencionan no haber recibido 
asesorla tecnica. Pocos son los que la realizan. Teoricamente, la 
poda debe tener como finalidad, ya sea darle formacion adecuada al 
arbol, o bien eliminar ramas indeseables (improductivas, enfermas, 
etc.>, a lo largo del desarrollo de la planta. En general, el mango 
presenta una buena formacion de copa, sin embargo, debe evitarse que 
haya ramas que impidan la airea.cien o la entrada de luz al interior· 
de esta. 

Los productores que realizan la poda, no lo hacen totalmente bajo 
estos principios, pues solo eliminan las ramas que presentan el 
peligro de romperse y lo hacen cuando el lrbol ya ha crecido. Como 
se dijo antes el lrbol de mango presenta buena formación de copa, 
sin embargo en ocasiones algunas ramas formas angules muy abier·los y 
al momento de fructificar, a causa de un viento fuerte y el peso de 
los frutos, se rompen y causan heridas y p6rdidas considerables a la 
planta. Se pudieron observar Arboles que hablan perdido hasta la 
mitad de su capa y tronco por esta causa, debido a que en ocasiones 
cuando alguna rama se encuentra en esta situación, pero presenta 
frutos, se trata de salvarla apuntalandola, colocando ramas secas 
como soporte. El apuntalado se hace tambien con la finalidad de que 
los frutos no toquen el suelo y se echen a perder. 

E 1 cor· te de 1 as ramas se realiza con ser· rucho o con machete. 
Despues se aplica pintura vinllica sobre el corte. Con respecto a 
esto ultimo, y aunque dijeron no haber recibido asesorla tecnicaq 
sobre este tema, quienes lo hacen son personas que 
tienen parientes que han estudiado en la Escuela Técnica 
Agropecuaria, o bien ~ue &stuviorcn muy cerc? de quienes 
brindaron la asesorla técnica por parte de Sanidad Vegetal. 

Con respecto a la epoca, dicen que se debe hacer en Abril, 
argumentando que es para que cicatrice rlpido.Pero también hay la 
posibilidad de que sea porque es cuando se dispone de tiempo para 
hacerlo pues las actividades del cultivo del mango son secundarias 
con respecto a las del malz y/o café. Sin embargo, técnicamente se 
recomienda hacerlo despu~s de la cosecha, y en Abril los lrboles 
estan en plena floración. 

v>. Control de Plagas y Enfermedades. 

Solo se realiza Control Qulmico y lo llevan a cabo todos los 



ejidatarios cuya huerta est! en producción. Para asperjar se 
utilizan dos tipos de bomba: 
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al. IWi!JAL. En este caso generalmente es la misma que se utiliza para 
fumigar cafe y ma{::r; len caso de hacerlo!. Es la recomendada por 
INMECAFE. Existe otro tipo de bomba manual que es un poco m!s 
grande que la anterior y que se lleva a la espalda. S6lo a un 
productor se le observb utilizar este tipo de bomba, ademas de 
que le habla hecho algunos •arreglos•: le cambi6 la manguera por 
una mucho mas larga y le adapto una vara de otate como de 2 m de 
longitud para facilitar la aspersi6n en las partes altas de las 
copas de sus !rboles, de lo5 cuales, la mayor{a aun no 
sobrepasaban los 5 m ICUAiiiil lltl, 31. El mantenimiento de este tipo de 
bombas es menos costoso, y que soln requiere que se le mantega 
limpia y con los empaques y mangueras en buen estado. 

bl. lll!OtOft. Este tipo de bomba se lleva a la espalda, es muy pesada 
y requiere de dos personas al momento de fumigar, una para que la 
cargue y otra para que diriga la aspersion. Su mantenimiento es 
~as costoso ya que requiere de combustible y mayor cantidad de 
refacciones. Este tipo de bomba se requiere cuando los arboles 
son ya muy altos <mas de 5 b 6 ml y la eficiencia de la aspercion 
es m~nor con la bomba manual. 

Para estos aspectos hubo asesorla tkcnica por parte de la 
Direcci6n de Sanidad Vegetal <SARHI durante aproximadamente 10 años. 
Los t•cnicos proporcionaban, e incluso llegaron a obsequiar, los 
productos qulrnicos !insecticidas, fungicidas, etc.l y el combustible 
para las bombas que se les prestaban, con la participacibn personal 
del tl>cnico. 

Dentro del paquete tecnol69ico que proporciono Sanidad Vegetal, 
se recomienda iniciar esta practica una vez que la floracion se 
encuentra avanzada,para finalizar con la cosecha, por lo que en el 
ejido puede empezar desde Marzo, y continuar hasta principios de 
Septiembre. La recomendaci6n tarnbi¡n indica que primero se deben 
aplicar los fungicidas <cualquier producto elaborado con Cobre o 
Zinc> a las flores y suspender cuando comienzan a diferenciarse los 
frutos, pues estos productos qulmicos pueden afectar el amarre de 
6stos. Las fumigaciones deben reanudarse cuando el fruto tiene un 
tamaño de 2 a 3 c:m aproximadamente, apl icandose entonces, fugicidas 



e insecticidas juntos. Al momento de aplicar insecticidas, se 
recomienda tambiin agregar a la mezcla un atrayente para aumentar su 
eficiencia. La aplicacibn de los productos debe hacerse cada 15 dlas 
y cada 8 en ~poca de lluvias. 

Con base en esta informacibn los productores conocen las dosis y 
periodicidad de las aplicaciones, y reconocen las plagas y 
enfermedades más comunes. 

Sin embargo, en "El Quemado" no siguen al ple de la letra estas 
instrucciones ni siquiera las personas que estuvieron en contacto 
directo con los asesores o que pertenecieron a la Junta Local de 
Sanidad Vegetal. 

Esto se debe principalmente a lo costoso de los productos. Muchos 
los aplican hasta que el fruto ya estl formado y algunos prefieren 
esperar y fumigar cuando va se han hecho evidentes los sintomas de 
la enfermedad y/o plaga, argumentando que no tienen tiempo, que se 
atraviesa la siembra del malz o la limpia del cafi. Ademls, afirman 
que a pesar de las p6rdidas, de cualquier modo siempre se obtiene 
algo. 

Los productos que se utilizan para fumigar en el ejido son: como 
fungicidas: Difola.tli.n, Cuprabit, Zineb, Maneb, Manzate y otros, en 
dosis de 3 9 po~ litro de agua; y como insecticidas el más utilizado 
es el Nalathibn, un insecticida cuya toxicidad e5 considerada baja, 
y en ocasiones Parathibn, el cual si se le considera peligroso e 
incluso está prohibida su utilizacion. Las dosis que se emplean son 
de 2 a 3 e.e. por litro de agua. En general estos productos debieran 
emplearse con mucha precaución, sin embargo en el ejido solo se 
cubren la cara con un paRuelo para evitar aspirarlos demasiado. 

Quienes utilizan atrayente lo preparan con agua y azdcar o 
jugo de naranjai o bien, compran de la marca "Bayer•. 

Cuando los slntomas del daño que causa la plaga de la Mosca 
Mexicana de la Fruta IAnastrepha. ludens Loew.> se hacen evide-ntes,ya 
no se soluciona el problema aunque se hagan aplicaciones¡ y solo se 
evita que, si existe una buena cantidad de frutos que no hayan sido 
dañados, se dañen mas. 

En ocasiones cuando el daño ha sido muy severo y mucha fruta ha 
caido y presenta larvas de la mosca, no se fumiga y •se deja 
perder•, pues la Inversión que se harla al fumigar serla 
incosteable. 

Por otro lado existe la recomendaci6n de sblo aplicar 
insecticida, para el control de la mosca, 15 dlas antes de la 
cosecha, pues mientras el fruto esth verde, la mosca no puede 
ovipositar CMarln P., 1966. Comunicaci6n personal), El dnico 
inconveniente que se presenta en las huertas más antiguas del ejido, 
es la diversidad de variedades, con diferente epoca de floraci6n y 
fructificación. 



~n ocasiones la asesorla tecnica brindada por Sanidad Vegetal, no 
tu6 planteada con claridad y ha sido causa de confusiones, o bien el 
mismo asesor es quien no tenla claros los conceptos y asl transmitía 
el conocimiento. 

Un ejemplo os el caso de una enfermedad observada en algunos 
arboles de la variedad Ataulfo <HUERTA NO 2), Esta enfermedad 
presenta como slntomas coarteaduras en ramas y tronco, afluencia de 
l~te~, ~ecamiento de las rama5 y defoliación. El productor afirmo 
que el tecnico la diagnostico como •sangrado" y que era ocasionada 
por un gusana, asl que como solución le recomendó hacer cirugla y 
aplicar Gusatión (un Insecticida! cubriendo posteriormente la herida 
con pintura vinllica. Dijo también que con este tratamiento obtuvo 
buenos resultados. 

Sin embargo al consultar estos slntomas con una especialista en 
fitopatologla [Gonzllez M., A., 1986. Comunicación personall, 
desmintió esta versión; dijo que todo indicaba que se trataba de la 
enfermedad llamada. Pudrición Radical la cual es causada por el hongo 
Ar111i llaria TJellea y que seguramente el efecto cural ivo se debio a 
la cirugla y a que se cubrió la herida. 

Utr·ü ~jt?inpia, t:!'S ~l ctt.so <je- un ir1Turrnéü1l.e que afirrnü que ur1 
t6cnico le dijo que la enfermedad conocida como Cenicilla (Oidiu111 
man9iferael es ocasionada por una •mosquita chiquita•, En este caso 
puede estarse confundiendo con otra enfermedad !la Fuma9ina, 
Capnodium spp. l, que es provocada por un hongo sapr6fito que crece 
sobre excremento y/o excreciones de algunos insectos como las 
escamas iCoccis spp. l. 

Con el fin de proteger los lrboles del ataque de insectos como 
hormigas <Atta sp. 1 y comej6n, algu~os productores pintan el tronco 
con cal. Entre ~stos, hay quien en la soluci6n agrega petróleo o 
Insecticida. T6cnicamente se considera que esta medida no tiene mls 
efecto que el darle un "bonito• aspecto a 16s Arboles, sin embar~o 
los produtores lo realizan con cierta periodicidad y afirman que si 
obtienen buenos resultados. 

3.3. Cosecha y Comercialización 

Como ya se mencionb, dado que en una misma huerta se manejan 

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR BE LA BtBLIOTECA 



tanto variedad~s tempranas como tardlas, la epoca de cosecha se 
extiende desde Marzo a Septiembre. 

Por ejemplo : en Marzo y Abril se cosecha el Ataulfo; a 
finales de Mayo y principios de Junio, el Haden; en Junio, el 
Kent; y en Junio y Agosto el Manila. 

Durante los primeros cuatro afies no se permite a las plantas que 
se les desarrollen los frutos, porque se •amacetan• , queriendo 
decir con esto que han visto Arboles que no producen sino hasta 10 
afies despues o mls. Para evitarlo, eliminan las inflorescencias una 
vez que ha brotado. Cuando ha pasado este tiempo, se deja primero 
una parte de la flor para que las plantas vayan •ensayando'. Sin 
embargo, esto se observb desde que se inicib el cultivo porque fui 
parte de la asesorf a, o bien lo hablan experimentado con otras 
plantas. 

La cosecha se hace manualmente cuando los frutos estln a alcance 
de la mano, pero cuando estln muy altos se emplea una •canastilla" 
fabricada por el mismo productor, Los materiales y formas de esta 
son diversas, dependiendo de los recursos y de la inventiva de cada 
persona 

El corte se hace en punto de madurez fisiologica -"sazbn•-, el 
cual el productor reconoce •a o¡o• para cada variedad fiJ6ndose en 
el color, aspecto de la clscara y en la posicibn del peddnculo. 

Un informante <HUERTA NO. 21 menciona que al principio de Ja 
cosecha la labor es flcil y que lo pueden hacer entre dos personas. 
Sblo cuando la cosecha ya es abundante, se requiere contratar 
peone1¡, 

En cuanto a la produccion, ningdn informante acepto saber cu6nto 
obtenla en total, pues argumentan que nunca •se han puesto 
curiosos•. Uno menciono que sabia que cuando la cosecha era buena, 
sallan entre 40 y 50 cajas cada tercer dla. Otro menciono que hay 
hrboles que llegan a dar hasta 18 cajas <aproximadamente media 
tonelada). Tambi6n hubo quien dijo que saben que la cosecha fue 
buena o mala cuando el dinero que de ella obtuvieron les alcanza 
para cubrir los gastos (alimentaci6n, vestido, etc.l durante el aRo. 
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La mayorla de los productores que tienen ya su huerta en 
produccibn, cosechan auxiliados por su familia o contratando peones. 
Uno de los informantes mencion6 que vende su cosecha •en pii•, es 
decir, el mismo comprador cosecha la fruta. En este caso, el 
comprador trae consigo cortadores y en ocasiones el productor 
tambi~n participa en el corte. El productor no menciona que los 
cortadores le hayan causado alg~n daKo a sus lrboles y aparentemente 
es verdad, ya que el principal daRo se le podrla causar a la fruta, 
lo que conviene al comprador. 

E 1 empaque se hace en cajas de madera de 25 Kg de capacidad, 
envolviendo la fruta con perlodico. Un informante mencion6 que el 
mango tipo "Panarneflo" puede cortarse "en verdeª y empacar en 
costales, pues los frutos en esta condicion son mas resistentes al 
transporte. 

Algunos mencionan que seleccionan la fruta eliminando los frutos 
daRados y cuidando de no mezclar las variedades en una misma caja. 

Muy pocos mencionan que dan tratamiento post-cosecha a la fruta, 
ya sea para prevenir enfermedades y/o plagas durante el transporte, 
o bien para rnejor~r el aspecto de esta. 

Un productor dijo que a la fruta se 12 da un baRo de agua y 
Manzate !fungicida! para prevenir la Antracnosis <Colletotri'cñum 
gloeosportoides Penz.l, que es una enfermedad muy comdn en estado de 
post-cosechar mencionó que también lo hace para que la fruta ~tenga 
vista•. 

Otr·o informante emplea un tratamiento más elaborado: uti l Iza 
•tequesqulte• y •carburo•, son minerales que combinados producen 
calor y liberan etileno, el cual es un compuesto que •acelera• la 
maduración e incrementa la coloraci6n de los frutos. Disuelve el 
•tequesquite• en agua y lo riega en el suelo cubierto con papel 
peribdico; sobre éste, coloca los mangos y las bolitas de •carburo• 
envueltas en papel. Estas dltimas deben disponerse He tal manera que 
todos los frutos est6n en contacto con ellas y puedan recibir el 
calor que desprenden al reaccionar. Todo lo cubre con mls periódico. 
Al final el •carb•..tro" se hace "ceniza•. 

El productor afirma que uno de los técnicos de Sanidad Vegetal, 
del que se hizo amigo, le dio esta lnformacionl dijo también que le 
ayudaba a vender su producción, llevlndose la fruta en su camioneta 
y trayendole despues el dinero que obtenla por ista. 
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Algunos ejidatarios se encargan del transporte y coroercializaci6n 
en los mercados de ciudades cercanas: Atoyac, Tecpan, Acapulco. Solo 
una vez un productor !HUERTA NO. 5l, se arriesgó a traer su producto 
en su cami6n a la Ciudad de Mlxico y coment6 que le fu• muy mal, 
pues se topb con !os •coyotes•, gente muy experimentada en la 
comercializacibn que impone siempre las condiciones de compra, 
tratando de obtener los precios mAs bajos posibles, y 
aprovech~ndose de la necesidad de los productores, sobre todo cuando 
se trata de productos perecederos. Llegan a obtener hasta un 1000% 
de ganancia. Por supuesto estos •coyotes• no solo existen en el 
Distrito Federal, sino que muchas veces es el mismo comprador que 
llega al poblado o el intermediario. 

Cuando la produccibn es de pocas cajas, el transporte se hace en 
las camionetas que dan servicio de transporte colectivo del ejido a 
Atoyac, llevindolo hasta esta ciudad o bien en Cacalutla, sobre la 
carretera lo llevan a Tecpan o Acapulco. 

Cuando el volumen de cosecha e-s grande y no es posible llevarlo 
de esta manera, se alquila un camibn. Un informante mencionó que le 
gusta hacer trato con el productor de la HUERTA MO. 5 que posee el 
camión, porque regresa las cajas y dijo que en la Unión de Ejidos 
A.B. Bonfil, este servicio •zo cobran muy caro•. 

4. El Cultivo del Mango en relacibn con otros cultivos en "El 
Quemado" 

4.1 Competencia por tiempo 

Como habrl podido apreciarse, no existe uniformidad en la manera 
de cocebir y lleva a cabo cada una de las pr~cticas a9rlcolas. E~to 
depende del contexto particular en que cada productor maneja su 
huerta, de sus recursos y de su facilidad de acceso a la 
informacibn, puesto que cada uno maneja una amplia diversidad de 
actividades y ha tenido un desarrollo socio-cultural diferente al de 
los dernas. 

Por otro lado, se debe reconocer que el cultivo ha sido impuesto 
institucionalmente, es· decir, INMECAFE decidib que en las zonas 
cafeta.leras habla que sembrar frutales y se abocó a la tarea de 
promover una campaña, que a decir de ellos mismos, solo serla en 
beneficio del cafeticultor. Esta imposicibn trajo consigo un fuerte 
impacto cultural, el cual provoc6 que los resultados no sean del 
todo satisfactorios. Este es el caso del mango en "El Quemado". Los 
productores se Interesaron en el cultivo; sin embarga, el mantenerla 
dentro de niveles bptimos de producci6n implicarla interrumpir 
actividades que par su arraigo cultural y sus posibilidades de poder 
cubrir necesidades primarias, siempre tendrln un papel prioritario. 

Por todo lo anterior, al comparar entre sl los calendarios 
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agrlcolas de cada cultivo <FIG. llO. 19) tAPEllDICEllO. SI, se puede observar 
que varias actividades se superponen, lo que ocasiona que el momento 
de decidir sobre la or9anizaci6n del tiempo que se dedica a las 
actividades agrlcolas, el productor de mango establezca como 
prioridad el cuidado de la milpa y algunas practica del café como 
son las limpias y por supuesto la cosecha. 

A continuacion se hace un analisls mas detallado de esta 
situacibn, haciendo hincapie en cada practica: 

i). Preparaclbn del Terreno 

Este conjunto de prácticas interfier-en solamente con la cosecha 
del cafb, per-o como se ! levan a cabo al mismo tiempo que la 
pr-epar-acibn del terreno para la milpa, y no ocupan todo el tiempo 
indicado en la grafica, y se pueden r-ealizar- durante ese lapso, se 
hacen una vez que se ha ter-minado la actividad en el cafetal, 
tomando en cuenta que es necesar-io que la hierba este seca y lista 
para quemarla en el mes de Mayo. El morcado no requiere de mucho 
tiempo, cuando mucho un jor-nal si ya se tiene el mecate marcado y 
las estacas. Las cepas se hacen cuando se ha humedecido la tierra y 
ablandado un poco; asl esto es hasta Junio. 

Quien no cultiva cafe no tiene este problema y puede ir 
haciéndolo de~tlü ~n~rc, pern quien si lo hace, en ocasiones se ve en 
la necesidad de contratar peones o de pedir- ayuda a fatt.!lieres. 

ii), Obtencibn de variedades 

Quienes obtienen planta5 ya injertadas ya sea por compra o por 
contrato a alguien que lo haga. no requer-irl mucha inver-si6n de 
tiempo. Quien lleva a cabo el injerto, ya sea para el mismo o para 
alguien mls, deberl estar- pendiente, una vez que se presenta la 
br-otaci6n de nuevas ramas, cuando la vareta esti lista para 
cor-tarta, en el momento preciso para injertar <si se considera la 
humedad ambiental o las fases de la luna> (flL~ffi) y conjuntar 
todos los elementos necesarios. 

En general esta prictica no se superpone con ninguna de los 
otros cultivos, y el injertador- exper-imentado no requerir& de mucho 
tiempo para llevarla a cabo. Sera ademas una persona que se ha 
interesado en hacerlo, primero, por los deseos de aprender y ver que 
la planta br-ota despuis de un tiempo, y segundo, por el interes en 
el cultivo en sentido comercial; de esta manera siempre buscara y 
encontrarl el tiempo para hacerlo. 

No se debe olvidar que existe otra temporada de brotacibn ffl~«L 
ro1 (39) y que la obtenci6n de varetas puede conjuntarse con la poda, 
aprovechando el material ve9etativo que de esta resultar!a y 
facilitando su realizacibn, lo que al final redundar!a en una rnejor 
atencibn hacia la planta. 
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FIGURA NO. 19. Comparación de los calendnrios agrícolas de man~o, café (44) y 
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¡ ¡ i ,>. Siembra 

Para quien va a llevar a cabo esta práctica, lambiln buscarl y 
encontrará el tiempo para hacerla. La realiza entonces, una vez que 
ha terminado con la preparacion del terreno para el malz y que ha 
marcado el terreno. La siembra y la elaboracion de cepas casi 
siempre se conjunta en el mismo mes: Junio, lo que hace que este mes 
-junto con Mayo- sean los de mls actividades para el productor que 
inicia una plantacion de mango. 

iv>. Limpia 

En ºEl Quemado•, sembrar malz asociado al manso resulta 
beneficioso para este Último, debido a que en los primeros 
años de desarrollo, que es cuando mas cuidados necesita la planta, 
el productor está en contacto con ella durante mas tiempo y las 
limpias se hacen más periodicamente. 

Pudo observarse que las plantas de mango tienen buen aspecto y 
aparentemente buen desarrollo. Esto indica, de alguna manera, que 
las visitas a la milpa no solo implican el beneficio de las limpias, 
sino el que el productor pueda tambien detectar anomallas en el 
desarrollo. La satisfaccion de conocer las plantas, verlas crecer y 
desarrollarse, son asimismo, aspectos que obtiene el productor de 
este contacto mas estrecho con las mismas. 

Esto se corro~ura en el momenlo eh que el malt ya no se conlin~a 
sembrando en el mismo terreno y lo primero que se observa son las 
huertas •enmontadas• debido a que la primera limpia, antes de las 
lluvias interferirla con las actividades del malz; la segunda 
podrla interferir con el deshierbe del cafe, pero es entonces cuando 
este Último se "descuida", ya que en las huertas de mango en 
produccibn se limpia el terreno para facilitar la cosecha. Esto 
tambien suced& con el cafe, pero su cosecha se inicia hasta Er1er·o, 
por lo que •puede esperar•. 

v>. Riego 

Esta actividad no requiere mhs de un dla de trabajo, pero implica 
cierta periodicidad. Mientras dura la cosecha del café no se puede 
mantener, sobre todo si cafetal se encuentra alejado, como sucede 
con la mayor la de los casos. Es entonces cuando se suministran 
cantidades mln!mas esenciales de agua a la planta. El riego se 
resulariza una vez que ha terminado la cosecha del café. 

vn. Fumigacion 

Las recomentaciones técnicas indican hacerla desde la floracion, 
es decir, desde el mes de Febrero o Marzo. Esto, además de implicar• 
un desembolso econornico elevado, presenta tambien el inconveniente 
de ocurrir durante la época de cosecha del cafe, Posteriormente se 
presenta el perlodo de preparaci~n del terreno y siembra de la 



milpa. Estas son las razones más probables del ªdescuido" en el 
control fitosanitario. 
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Antes de adoptar las medidas de control fitosanitario 
recomendadas para esta zona, es necesario hacer estudios sobre 
población de las especies de i1,sectos, sobre el impacto ambiental de 
los productos que se emplean como biocidas, sobre la redituabilidad 
de la prlctica, etc. No hay que olvidar que la gran cantidad de 
pesticidas que estos programas de control y prevencibn implican, no 
solo repercuten en la economla del productor, sino que ademls 
ocasionan alteraciones al ecosistema e incluso a la planta que se 
espera proteger·. 

Por lo tanto, quizá una opción conveniente sea la de poner en 
práctica lo que sugieren los otros tipos de control !cultural y 
biolbgicol y disminuir el uso del Control eulmico. 

vii). Pintura y Poda 

Ambas prácticas se realizan en Abril, en una época en la que no 
hay intensa actividad agrlcola. 

Sin embargo, el hecho de que la poda no se lleve a cabo en la 
epoca más propicia (después de la cosecha), no significa que el 
productor no este conciente que puede dañar la produccion, sino que 
es una práctica a la que no se le ha prestado mayor atención debido 
a la buena formación de la planta. 

Por otro lado, la pintura que se aplica al tronco del árbol es 
una práctica que se facilita mas en Abril pues como ya se mencionó, 
se dispone de tiempo. Para el caso de huertas en desarrollo, esto 
ocurre una vez que se ha limpiado el terreno; para el caso de las 
huertas en produccion, el terreno se encuentra relativamente limpio 
pues la sombra que producen las copas de los árboles no permite el 
desarrollo de las hierbas. 

viii>. Fertilizacion 

Esta práctica puede ser necesaria por tratarse de suelos muy 
desgastados y con pendiente (461i sin embargo, esto no puede 
asegurarse hasta hacer un análisis ed!fico especifico para 
fertilidad, apoyado en análisis foliares y de productividad de las 
plantas. 

Tambien pudiera ser necesaria para las variedades en las que el 
fenbmeno de alternancia es marcado, pues al parecer, una de sus 
causas -que es la mls aceptada-, es el desgaste nutricional que 
provoca la fructiflcaclbn. 

Quienes llevan a cabo esta actividad, solo un productor asegur6 
que la planta se mantiene mls verde. 
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cuando se aplica el que se les proporciona para el caf~, la 
fertillizaci6n se lleva a cabo por la facilidad de disponer del 
fertilizante y experimentar, pero sobre todo porque han sido los 
sujetos mAs susceptibles al impa~to externo, en especial el de la 
Extensión a9rlcola. 

ix>. Cosecha y Comercializaci6n 

Esta prlctica, por razones obvias, es la •menos descuidada". 
Cuando se acerca esta bpoca, el productor esta pendiente del 
momento ~e la cosecha. 

Cuando la cosecha se vende •en pi~·. el comprador se presenta en 
el momento en que •calculaª que ya pronto estara lista la fruta. 

Cuando el productor se encarga de la comercialización, establece 
con anterioridad el contacto con los posibles compradores o en 
ocasiones ya conoce hacia dbnde puede llevar su fruta una vez 
cosechada. 

4.2. Competencia por Superficie 

En e! ejido: el malz ocupa alrededor del 50% del total del area 
cultibable en el ejido, y el man~a apcn~5 entre el 5 y 10%, por lo 
que en la actualidad adn no se puede hablar de una competencia por 
espacio. 

Sin embargo las primeras huertas de mango que se han establecido 
si han desplazado al malz a terrenos mls alejados, por lo que existe 
el "peligro• de que se incremente el desmonte. Por un lado, debido a 
qlue en un terreno ocupado por una huerta de mango no serl una 
milpa, y por otro lado, la poblaci6n, al seguir creciendo, seguirl 
necesitando sembrar malz. A menos que incrementandose sus recursos 
económicos, el ejidatario se decidiera a comprarlo, lo que es poco 
probable, pues el malz es un cultivo muy arrai9ado. Ademls, cuando 
se les ha pedido a los pobladores de "El Quemado" su opinión sobre 
el malz que compran cuando no les alcanza el que cultivaron, 
1=omentan que •es muy malo el que vende Conasupo, es muy amarillo, • 
• no es nuy bueno para hechar tortillas, las rttuieres se queia» mucho 
a·e ese naz:z". 

Pudier·a decirse que el cultivo del mango también representa una 
~entaJa, pues al no seguirse sembrando malz en los terrenos que 
~cupa en la actualidad, el suelo se re9enerarl ya que habrl un 
~porte importante de materia orglnica en forma de hojarasca, y los 
\rboles, con su sistema radical, fortalecen el suelo, protegiéndolo 
iel arrastre que principalmente ocasionan las lluvias, contrario a 
10 que sucede con las plantas de malz por su sistema radical 
!lstiroto. 

El hecho de que en un terreno ya no se puede sembrar maiz, 



•_;Jmbibn si9nifica que tampoco existira otra vegetación y no se 
regenerara la vegetaci&n natural¡ se interrumpirl el proceso de 
suces!on. 
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Con el café no existe competencia, ya que éste se encuentra 
ubicado en areas ecolÓgicamente diferentes a las del mango: el cafi 
requiere de temperaturas mas bajas y de mayor humedad e.rnbier1tal. 
Ademas, varias de las huertas de cafi de los productores de mango se 
encuentran en areas fuera de los limites del ejido <44l. 

4.3. Importancia Econbmica 

Dada la manera en que loa agriculatores satisfacen sus 
necesidades a partir de una diversidad de actividades, no se podr\a 
pensar en que el mango pudiera desplazar econornicarnente al cafe, ya 
que ambos representan la posibilidad de obtener ingresos y es obvio 
que a los productores no les interesa dedicarse al monocultivo, pues 
~sto implicarla el riesgo de depender de una sola posibilidad de 
obtener recursos economicos y poder cubrir sus necesidades. 

Al parecer la economla de los agricultores se basa en el 
principio de que "la diversidad confiere estabilidad" y mientras no 
se pierda la primera no se cerrera el peligro de perder ia segunda. 

4.4. Desventajas del cultivo 

Desde el punto de vista ecológico, el cultivo del mango, asl como 
el del cafe, implican deterioro ambiental, ya que ambos, en su 
manejo, involucran el uso de pesticidas (discutidos anteriormente) y 
de fer ti l i :rnntes. Estos ultimes tambien pueden provocar algÚ.n 
problema de contaminacion que altere los ciclos biolo9icos que ::;e 
desa.rrol lan en el suelo: la flora y fallna del subsuelo disminuyen, y 
la descomposici6n e incorporación de materia or9lnica se hace mls 
lenta e Ineficiente, requiri~ndose a la lar9a mayores cantidades de 
fertilizante <46l. 

5. Anllisis del Proceso de Generaci&n, Obtenci6n y Transmisibn 
del Conocimiento sobre el Manejo del Cultivo del Manga. 

5.1. Las Fuentes de dbnde se origina el Conocimiento 

El conocimiento que los productores poseen sobre el cultivo del 
mango provienen tanto de fuentes internas como de fuentes externas. 
En el CUADRO KO. 5 se desglosan cada una de las fuentes de donde se ha 
originado el conocimiento para realizar cada una de las pr•cticas de 
cultivo de esta fruta. 

Con base en estos datos se ha elaborado 1 a FIGURA KO. 20 en 1 a que se 
de esquematizar el proceso de generación, obtencibn y 



FUENTES DE INFORMACION 89 
PRACTICA INTERNAS EXTERNAS 

ZSTABLECIMIENTO DE LA HUERT,\ -Transmisión oral 

-Selecci6n del terreno -Observaci5n y experimen-
taci6n -Asesoría del IMC 

..-Pre.paración del terreno -Experiencia en el culti-
vo del maíz -Asesoría del IMC 

.-Distancia de plantación y -Obacrvaci6n y P-Xperimen- -Asesoría del IMC 
sistema de siembra tación -Consulta de folletos, 

libros v revistas 

-Siembra -Obaervaci6n y experimen- -Asesoría del IMC 
tación -Consulta de folletos, 

libros v revistas 

VARIEDADES -Tranamisii5n oral -Asesoría del IMC 

Re:conocioienta -Observación -Asesoría de viveristas 
que proporcionan la 
planta 

~Injerto -Observacilín y expcrimcn- -Escuela Técnico-Agrope-
tación cuaria 

,U lDAnOS DE LA HUERTA -Transmisión oral 

Limpias -Experiencia en cultivo 
de café y maíz 

-Observación y cx:pcrimen- -Asesoría del IMC 
tación 

Fertilización -Experiencia en cultivo -ExtEnsión INMECAFE 
de café -Asesoría variedades del -Observación y cxperimcn-
ta.ciOn producto 

-Ric~o -Experiencia en cultivo 
de cafí¡ 

-Observaci6n y experi.rnen-
taci6n 

-Poda -Observación y expcrímen- -Escuela técnico-Agropc 
tación cunria 

-Control fitosanitorio -Observación y experimen- -Extensión Sanidad Vcgc 
te.ción tal 

-Asesoría de vendl'dt·rc~ 
de lo" produc to5 

-Consulta de folletos, 
libros v revintas 

!-Cosecha -Transmisión oral 
-Observación y experien-
cía de años de convivir 
con la planta , 

-Observación de cómo lo 
hace el comprador "en 

.. - -· - ---· - ··-·· . -~ie."_ .. --·-· ·-----·-·-- - -·-······· ·-· -- ·-----·-··· 
-Empaque y tr.ntamiento post- -Observcci6n y experienci<J -Asesoría Sanidad Ve~e-
f:O~rnclt3 tal 

-Empoquc y tratnmiento post- -Obs~rvnci6n y experiencia -Asesoría de Sanidad \'e 
cosecha ge tal 

-Obscrvac16n de cótio lo 
hace el compr~dor ºen 
~ie 11 

>-Comercial i zac i6n -Experiencia en este as- -Asesoría de Sanidad Ve 
pecto v.etal 

Ct!ADNC' NO. 5. Fuentes d• tnfomadón para cada una de las prikticas de cultivo. 
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FIGURA NO. 20. Proceso de generación, ttansmisi6n y obtenciGn de conocimiento sobre 

el cultivo del mango en "El Quemado", 
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transmisibn del conocimiento sobre el manejo del cultivo. 

En este esquema pueden observarse las fuentes del conocimiento 
EXTERNAS e INTERNAS, ambas por un lado, enriquecen directamente el 
CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DEL CULTIVO y por otro, la capacidad 
creadora d~l productor, que resulta en la generacibn o INNOVACION de 
lo que podrlan llamarse NUEVAS TECNICAS, es decir·, las prácticas q•Je 
se han desarrollado en la localidad como resultado de la 
experimentaci6n y observacibn; por ejemplo, la manera de cosechar, 
las practicas que se siguen para proteger los arboles de mango al 
realizar la roza-quema, etc. 

Esta INNOVAC!ON, a través de la iRANSHISION ORAL de una 
generacion a otra, completan el ciclo entre las FUENTES INTERNAS y 
el CONOCIMIENTO, además de ser Asta una fuente permanente de s~ber, 
puesto que los mansuicultoros de "El Qu~mado" tienen esa "actitud 
mental verdaderamente cientlfica", esa •curiosidad asidua y 
perpetuamente despierta• y ese •gusto del conocimiento por el placer 
d~ conocer• de que habla Levi-Strauss (341. 

Can las FUENTES EXTERNAS sucede lo contrario debido a que, como 
ya se menciono antes, siguen el modela tradicional de "Transmisi6n 
Unidireccional", y ni adn en las que implican la intervenci6n de 
individuos !coma sucede con la Extensionl, se retoma el conocimiento 
ni las inquietudes del productor, solamente se cumple con 
proporcionar informacions que aparentemente ya fue probada y 
validada por las instituciones que proporcionan la asesorla. Por 
estas razones no se cumplen can los principios que te6ricamenl~ se 
plantea la Extension Agrícola. 

No obstante, en ocasiones se establecen lazos amistosos con los 
extensionistas, la que habla de cierta disposicion para tomar en 
cuenta al productor, -pero siempres dando informaci6n, nunca 
recibiendo-. 

En este proceso, la planta ha jugada el papel de vincular a la 
comunidad productora con las comunidades que la rodean: 

Primero con la Naturaleza por su convivencia con ella, su larga y 
paciente observacibn, por el simple placer de maravillarse con todos 
los fenbmenos que en ella se llevan a cabo. Esta estrecha relacion 
queda muy clara en el momento de pedirle al productor que hable de 
las plantas. Es notable como es capaz de reconocerlas una por una, 
de describirlas, no solo desde el punto de vista comercial, sino que 
tambien habla de su forma, color, desarrollo, etc. 

Asl, los productores que llevan par mas tiempo un contacto 
directo con el cultivo -desde sus inicios- y que se han topado con 
los problemas que implica su manejo y la falta de orientacion, 
observan y experimentan, logrando a la larga soluciones adecuadas 
para ellos. Soluciones que quiz6 para las de fuera, para los que 
•saben", porque han sida las •estudiosos• del cultiva, no sean las 
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·.-.ejores. 

Sin embargo para ellos, que son quienes se siguen topando con los 
~roblemas, si resultan adecuadas y valiosas, por lo que aprecian el 
,·':lnoc:imiet)to de los ya experimentados en el cultivo, los consultan y 
·· <;!Spetan, 

Los productores siguen buscando soluciones a nuevos problemas, 
;cuden a quienes imparten asesorla t6cnica y consiguen libros, 
folletos, (como los que edita la SEPl y revistas <por ejemplo 
Agrostntesisl, sin preguntatse si estos Jltimos seran antiguos y 
obsoletos. Escuchan con atencion programas de radio y televisibn en 
los que se hace alusion a los problemas del campo, confiando siempre 
que la informaclon proviene de •gente que sabe" De esta manera se 
establece otro tipo de relacion, a nivel cultural con otras 
comunidades humanas: las que se llaman a si mismas "cientlficas". 

En el caso de la radio, la television y la informacio escrita, no 
existe comunicaclon, ya que la transmision se realiza estrictamente 
de manera unidireccional; a pesar de todo los ejidatarios siguen sin 
una orienta.cien adecuada, sintiendo la necesidad de saber mas, pues 
no todo Jo recomendado soluciona sus problemas. Hasta que llegan a 
da.rse cuenta de que la gente que los asesora puede ser capaz de 
engañarios o que las recomendaciones no siempre dan buenos 
resultados, pues se generan en otras condiciones, comienzan a 
desconfiar y piensan que esta gente se puede equivocar; sin 
embargo, siguen reconociendo que son ªlos que saben•. 

Por Jltimo llega el que ~ampra sus productos, y se establece una 
relacion a nivel comercial. El comprador tiene tambien mucha 
experiencia en su labor: comprar lo mls barato posible, objetivo que 
siempre logra. Existe otra relacion a nivel comercial, con quienes 
venden los insumos, qui enes en ocas iones tambi en en9añan a 1 os 
productores. 

En conclusi6n: el campesino siempre se encuentra desprotegido, 
sin orientacibn y sin respeto. Y es su necesidad de conocer y 
aprender mls lo que hace que siempre siga buscando, observando, 
experimentando y estableciendo nuevos contactos. 

Esta riqueza de fuentes de informaci6n, que se ha detallado en los 
plrrafos anteriores, es el resultado de la riqueza de relaciones que 
establece una comunidad con las comunidades que la rodean, como se 
ha explicado previamente en la FIGURAHO.J. <pag. 10), 
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En el ejido "El Quemado", las actividades agrlcolas del mango se 
caracterizan por ser de tipo artesanal y de subsistencia, a pesar de 
lsto, el mango posee un alto potencial, debido a la naturaleza de la 
planta y a que en cierta medida, las condiciones ambientales 
naturales le permiten desarrollarse, si no de manera 6ptima, s! de 
manera que signifique una aportacibn económica adicional al 
productor. 

En general, los árboles frutales presentan ventajas tanto 
econbmicas como ecológicas que hacen que la Fruticultura sea una 
buena alternativa para incl~irla en las zonas con agricultura de 
ladera, debido a que evitan que una perdida considerable de suelo en 
terrenos con pendiente, pues aportan una buena cantidad de materia 
orgánica en forma de hojarasca y su sistema radical permite que el 
suelo se reafirme. Por otro lado, aumenta el valor de los terrenos 
por ser un cultivo permanente, lo que hace, adem6s, que los 
agricultores sientan mls arraigo por la tierra y eviten la 
emigracibn. 

En "El Quemado", el cultivo significa un esfuerzo que interfiere 
con otras actividades de primera necesidad. Si se juzg~r~ e! manejo 
del cultivo solo desde el punto de vista tecnico y economico 
resultarla no ser adecuado, ya que se "descuidan• algunas 
actividades y se obtienen bajos rendimientos. Este juicio es 
err~neo, pues si bien es cierto que algunas de las prlcticks 
agricolas <no solo las del mango! se desatienden debido 2 la 
multiplicidad de actividades, ~sto no esti delerminad0 por 
desco~ocimiento de tecnolo9!as adecuadas o po~ negligencia, sino 
bien por la concepcibn del rnanajo integral de los recursos y no de 
una alt1 productividad, que poseen las comunidades tradicionales; y 
por s~puesto, a intereses y necesidades particulares de cada 
productor, por intereses que nu son solo de tipo econbmico, sino 
también cultur·al, la exper·irnentación y la inr1ovaci6ri as{ lo 
demuestr·an. 

As!, por todas estas razones, les resultar!a muy dificil ser 
monocultivadores, pues por un lado son tan pocos los recursos y tan 
dif!ciles las condiciones que se presentan para quienes cultivan en 
zonas de temporal de ladera, y con tan poca orientacibn u 
orientacibn no adecuada, que cualquier problema, como podr!a ser un 
siniestro natural, harla que el productor perdiera toda posibilidad 
de generar recursos y seguir subsistiendo. 



Por otro lado no serla adecuado mantener estllica la situaclon Y 
conservar intactas las actividades tradicionales de una comunidad 
pues se perderla su dinlmica y lodo su sentido dialectico al no 
considerar su proceso social histbrico. 

11, LA PLMTA Di UO SE El!CUEllTRA AIAPTW A LA LllCAl.llAD 

En cuanto a la relacibn de la planta y la localidad, se puede 
decir que el cultivo del mango se encuentra ecolb9icamente adaptado 
a las condiciones naturales especificas del ejido, pues se 
desarrolla normalmente. Ademas, su rusticidad y alto grado d~ 
adaptbilidad permiten que el cultivo produzca, aunque no se le 
dedique tiempo y recursos suficientes. 

11!, FOii LO AMIOll1 L09 Rmlff1Ell109 11! SE OITIEllEI HL CUlTIVO IEL IW!OO 81 
CWePl!!OOI Al. lllVEL CULMAl.1 ECOli!llllCO T 8eCIM. IE LIS PiHTORU m 
'1Ui11ftlll' 

Esto debido a que, a pesar de encontrarse en una zona en que las 
condiciones ambientales implican altos riesgos para la agricultura, 
el cultivo del mango se maneja dentro de una amplia gama de 
actividades que perimiten al productor tener "de donde hechar mano• 
en caso de que alguna actividad no resulte segun lo esperado. 

IV. B •n MllAto•, n Cl!LTlVO IEL ff&l:OO lt9 liWl.AZARA AL CULTIVU m. P.AIZ y HL CAR 

A pesar de la creciente importancia que va cobrando el cuitivo 
del mango en "El Quemado", no se considera posible que llegue a 
desplazar a los otros cultivos importantes: la milpa y el caf~, 
pues, debido a las condiciones de alto riesgo en que se realiza la 
agricultura en localidades como ésta, es necesario disponer de 
varias alternativas que permitan cubrir las necesidades de los 
integrantes de la unidad de produccion: la famllio.. 

V, LA ASESOl!!A TECMICA llO HA 8110 AIECUAIA 

En cuanto a la asesorla tecnica se pudo inferir, a partir de los 
comentarios de los productores, que quienes la proporcionaron 
estuvieron en la mejor disposicion de hacerlo ya que incluso 
brindaron ayuda que estaba fuera de lo estipulado en los programas, 
como fu~ el facilitar un vehículo para transportar los productos y 
encargarse de su comercial!zacibn. 

La asesorla t6cnica fui un factor determinante en la falta de 
orientaci6n adecuada, pero isla no ha sido totalmente 
responsabilidad de quien di6 tal asesorla, sino mls bien un problema 
institucional: no hay continuidad en los programas, se dan una serie 
de cambios drlsti~os en cuanto a qui instituci6n se encarga de 
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dirigir la asesoria, pero principalmente en cuanto a los mismos 
programas. Ademls, particularmente para el mango en el ejido "El 
Quemado", hubo incluso errores en la informaci6n que se brindó. Un 
ejemplo muy palpable son l~s ~istancias de plantacion que se 
recomendaron al implementar el cultivo de frutales en la regi6n. 

Otro problema que corresponde a ambas partes -institucibn y 
asesor t~cnico-, es la manera de brindar la asesorla, ya que el 
seguir el modelo tradicional de generacion y transferencia 
unidireccional no es apropiado, pues impide Ja comunicación, y el 
poder darse cuenta del impacto que estl teniendo la información 
transmitida. 

En "El Quemado" nunca se considero, o al menos no se pudo 
apreciar que asl fuera, la opinión del productor, sus necesidades, 
sus recursos, sus intereses, simplemente se avocaron a implementar 
programas, fueran o no adecuados para la región o la comunidad en 
particular. Antes de "imponer• el cultivo de frutales, no se 
llevaron a cabo estudios bAsicos, que se requieren al establecer 
cualquier plantacibn, como son las condiciones ambientales de la 
localidad en cuestión, el mercado y la existencia de canales 
eficientes de comercializaci6n; y a partir de ahl las variedades 
apropiadas a las condiciones particulares de esa localidad. Esto 
debido a que quien implement6 el programa de cultivo de frutales en 
estas zonas, tambien estaba experimentando, pues no ten!an ningdn 
estudio previo y mucho menos un plan de manejo adecuado para tales 
cultivos. 

La asesorla que abord6 el control fitosanitario resulto demasiado 
especlfica para la localidad, d~da5 !~z condiciones en que estaba la 
ori~ncacion sobre el manejo del cultivo, pues solo atacaba un 
aspecto del manejo del cultivo, el cual -aunque importante-, no 
beneficia en mucho si se descuidan los otros aspectos. Por otro 
lado, no se considerb si los productores dispondrlan de los recursos 
para llevar a cabo las pr6cticas al pi¡ de la letra, por lo que al 
suspender el servicio retirarles ol apoyo que significaba el poder 
conseguir las bombas de aspersion y los productos a precios mAs 
económicos, tuvieron que adaptarse y tratar de hacerlo con lo lo que 
dlsponlan. 

Aunque los trabajos experimentales en el lrea de agricultura 
9eneran resultadon valiosos, mientras no sean validados para una 
localidad en particular, no serln del todo aplicables ni tendrln el 
Impacto deseado. En primer lugar porque no existe similitud entre 
las condiciones de manejo experimental y las condiciones de manejo 
de la unidad de producción; y en segundo lugar porque al 
implementarlas como hasta ahora se hace siempre resultarln una 
imposición, ya que los agricultores no habrln participado en Ja 
generación de los programas. 
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VI. EL COHOelnlEHTO DEL ilA!l80 El •n MRAIO PROVIEllE tE IOS FUEIITTS 

Las comunidades tradicionales poseen •Jn ampl lsimo acervo cultural 
basado en aKos de observación y experimentaci6n. Con base en este 
conocimiento dirigen y organizan todas sus actividades. Pero si bien 
es cierto que de su relación con la naturaleza satisfacen sus 
necesidades blslcas lalimentacl6n, vestido recreación, etc.> y de 
esta manera generan conocimiento, tambi&n es cierto que se 
relacionan e interaccionan constantemente con otras comunidades <ver 
FIG. NO. 1, p.gg, 10 l, ct~r1do5·? ·:;-r, e>st;i inter-r·elacicrn un enriquecimiento 
del conocimiento acumulado con las aportaciones de las otras 
comunidades. 

De este modo, el conocimiento que el asentamiento posee sobre el 
manejo del cultivo del mango, proviene de dos fuentes: 

i). la INTERNA, que corresponde a la parte autogenerada y que se 
debe al Intimo contacto que establece la comunidad con su 
ambiente; y 

if), la EXTERNA, que es el resultado de la interacci&n con otras 
comunidades, interaccion que , como se pudo apreciar, se d! 
a varios niveles, social, cultural y económico. 

Esta 61tima fuente presenta una fuerte influencia sobre el 
conocimiento tradicional de la comunidad, al crearles la necesidad 
de parecerse lo mis posible a esas poblaciones que han •progresado", 
6sto puede apreciarse en la manera de vestir, de arreglar sus casas 
y los elementos que se incluyen en 6stas, como son los aparato5 de 
radio y televisión; aFl como tambiln los art!culos que se venden en 
los comercios que se encuentran en la localidad: bebidas 
alcoholicas, articules como los llamados "alimentos chatarra•, 
condimentos artificiales para los alimentos, etc. 

Por d!timo, se enlistan los elementos que, a partir de los 
resultados de este estudio, se consideran como prioridades para 
proseguir con la investigación: 

1. Un trabajo sobre la selecci6n de lalsl mejor!esl variedadlesl 
que se hayalnl adaptado a las condiciones <socioeconomicas, 
culturales y flsico-bi6ticasl de la localidad. Este debe 
incluir: 

- Fenolo9la1 
- Rendimientos, para poder detectar la potencialidad de la 

planta bajo las condiciones del ejido. 
- Aceptación por parle de los productores y los consumidores; 
- Manejo: *Resistencia o tolerancia a las principales plagas 

y enfermedades, * Resistencia o tolerancia al transporte 1 al 
almacenamiento, 



ademas, 

*Calidad de la Fruta, * Mercado, * Caracterlsticas para la industria. 

*Un estudio sobre las ventajas y/o desventajas del 
establecimiento de plantaciones con mas de una 
variedad. 

2. Un trabajo sobre las condiciones ambientales de la localidad: 
- Fertilidad del Suelo; 
- Disponibilidad de agua y factibilidad de manejo, 
- Dinlmica de poblaciones de Plagas y Enfermedades, con la 

finalidad de establecer programas y metodos tle prevencion y 
control que sean viables para la localidad, 

Tambi~n se requieren estudios sobr·e: 

3. Rehabilitaci6n de Huertas. 
4. Asociacibn del mango con otros cultivos, tanto blsicos como 

con otros frutales. 
5. Creacibn de una agroindustrla dentro de la localidad que facilite 

conservar la fruta en las etapas en que la comercializacibn se 
dificulta por las condiciones ambientales <lluvias, 
inaccesibilidad de los caminos>. 

De esta manera, con base en los resulatados que arrojaran estas 
investigaciones y la participacion activa de los productores, se 
podrla crear un Paquete Tecnologico especff ico para el manejo del 
cultivo del man90 en ei ejido "Ei &uemado", e incluso a nivel 
regional. 

A corto plazo se puede plantear la posibilidad de impartir cursos 
y platicas con cierta continuidad, no tan intensivoscomo la 
asesorla para el control fitosanitario, pero si de tal manera que 
pudiera apreciarse el impacto que tengan sobre la poblaci6n, sin 
olvidar que estos cursos y/o platicas, deben tomar como pricipio la 
partlcipacibn activa de los productores y de cualquier otra persona 
interesada. 

Los temas a tratar, en un inicio, deben abordar cuestiones 
generales con el fin de ir detectando las principales Inquietudes de 
los agricultores, para despuls profundizar sobre temas espec!ficos. 
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APENDICE NO. 1 

PRODUCCION DE MANGO. 

il.-Mundial. 
En 1977 1 Lakshminarayana (36) reporta que la producci6n 

mundial de mango fu& de 13 346 Tone., y Ja aportaci6n de cade une 
de las regiones productoras, para ese mismo a~o fué: 
ASIA, en primer lugar, con 10 532 Tons., de los que la India 

produce 9 000 y el resto, Bangladesh, China, Campuchea, 
Pakist!n, Filipinas, Sri Lanka y otros en mucho menor escala. 

AMERICA DEL NORTE, CENTROAMERICA Y CARIBE, con 1 049 Tons., de 
donde M6xico aporta la mayor cantidad, -443 Tons- y el resto, 
Republica Dominicana, Hait!, Panaml, Sta. Lucia y otros. 

AMERICA DEL SUR, con 906 Tons., de donde Brasil es el pals 
productor mas importante con 645 Tons., le siguen Paraguay, 
Peru, Venezuela y otros. 

AFRICA, con 850 Tons., siendo Madagascar el que produce mls, 190 
Tons., pero le sigue muy de cerca Zaire con 173. Los otros 
paises de esta regi6n son Egipto, Mozambique, Senegal, 
Sierra Leona, Sudan, Tanzania, Zaire y otros. 

Como puede verse, la India es el primer pals productor de 
mango a nivel mundial, Brasil el segundo y M6xico el tercero, 
situacibn que a la Fecha, no debe ~cr muy diferente por la 
desigualdad tan marcada entre la cantidad de fruta producida por 
la India y los otros dos paises. 

i il . - Nacional . 
En nuestro pals, dada la gran adaptabi 1 id ad de la pJ;rnta, e 1 

cultivo se ha distribuido ampliamente y se reporta cultivado en 25 
de las entid~des federativas de las 32 que tiene nuestra Repdblica 
<FIG. llil, 21. A pesar de esto solo tres de ellas aportan m!s de de Ja 
mitad de la produccibn total nacional 159%): Oe.xaca, Guerrl?ro y 
Veracruz (fJG "º· 2) <CUADRO NiJ, G) ( 59) • 

El area cosechada de mango en la Repdb!ica Mexicana se ha Ido 
incrementando considerablemente, pero este incremento es m!s 
marcado durante el periodo que abarca de 1975-1982, tiempo en que 
fluct6o entre 40 000 y 72 000 Has. observlndose en ese lapso una 
creciente incorporacibn de superficie, llegando casi a duplicarse, 
con un ritmo de crecimiento anual promedio de 6.8% con una 
participacibn en el periodo de 6.12% de la superficie nacional 
frutlc:ola (fl6.N0.2ll (60l. 

A consecuencia de esta fuerte elevacibn en la superficie 
cosechada, la produccibn nacional de mango ha experimentado 
paralelamente una trayectoria ascendente. Ahora, Ja produccion de 
mango ocupa, como ya se dijo, el segundo lugar, con el 6.85% dentro 
de la produc:ci6n frut!cola nacional 160). 

En la misma FIGURANll.21, puede observarse tarnbfen que la relaci6n 



104 

ESTADO PRODUCT0R SUl.'ERfICIE C0$ECU,!\DA PRODUCCION RENDIMIENTO 
(Ion) (Ton/Ha) 

Baja California 418 753 1.8 
Campeche 1 167 10 819 9.2 
Colima 1 263 8 553 6. 77 
Chiapas 5 263 55 926 10.49 
Durango 120 528 4.4 
Gunnajuato 30 326 10.86 
Guerrero 8 969 108 291 12.07 
Hidalgo 33 174 5.27 
Jalisco 3 444 27 022 7.8 
México 283 2 049 7.24 
Michoacan 6 314 53 162 8.42 
More los 953 10 726 11.47 
Nayarit 6 307 65 339 10.35 
Oaxaca 10 253 150 778 14.7 
Puebla 196 2 118 10.81 
Querétaro 154 1 094 7.1 
Quintana Roo 30 89 2.9 
San Luis Po tos! 766 4 690 6.12 
Si na loa 1 158 11 897 10.27 
Sonora 18 189 10.5 
Tabasco 1 000 6 000 6.0 
Tamaulipas 1 099 5 693 5.18 
Veracruz 18 163 145 525 8.01 
Zacatecas 66 526 7.96 
Yucat!ln 1055 13 153 12.45 

CUADRO NO. 6. Datos estadísticos,correspondiente.s a 1983, sobre la superficie 

cosechada en los diferentes estados de la República Mexicana (57)" 

1 
1 
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FIGURA NO. 22. Comparaci6n entre el desarrollo de los cultivos de Mango, Maíz y 

Café con respecto a la superficie cosechada a nivel nacional durante el período 

de 1925 a 1982 (57). 
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FIGURA NO. 21. Desarrollo del mango con respecto a la superficie 

cosechada y a la producción a nivel nacional, durante el período 

de 1925 a 1982 (57). 
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produccibn/superficie no ha sido igual a lo largo de todo es tiempo 
de registro, 6sto puede ser debido a que se ha incrementado la 
producctbn de variedades indostanas, pues aunque no haya datos que 
confirmen 6sto, se sabe que cuando el cultivo se inició era el 
cultivar Manila el mls importante. Como ya se mencionó estas 
variedades son de relativamente reciente introduccibn al pals, 
adem•s las variedades introducidnB no pasaron primero por una etapa 
de prueta, sino que directamente se les estableci6 en huertas 
comerciales. Asf en la grlf ica, para el año de 1960 1 

aproximadamente 5 años despues de dicha introduce ion, se obser·va un 
incre~e~to ligeramente mayor en la produccibn, y la relacion 
producclbn/superficie empieza a incrementarse despues de que casi 
era de 1 ' lo que puede pensarse que se deba ·a la i ncor·porac ion de 
tales variedades. 

Para 1983, los estados productores en orclen de importancia tero 
cuanto a superficie cosechada) son: Veracruz, con 18 163 Has; 
Oaxaca, con 10 253 Has.; Guerrero, con 8 969 Has.; Chiapas, con 331 
Hau.; y Jalisco, con 3 444 Has •. En cuanto a producc~on,tambien 
para ese mismo año, destacan, en primer lugar, el estado de Oaxaca 
con una produccibn de 150 778 Tone., lo que significa el 22% de la 
producclon nacional; siguiendole, en segundo lugar, Veracruz, con 
145 525 íans., aportando el 21% a la producción nacional; y en 
tercer lugar, Guerrero que produjo 108 291 Tcns. con lo que aporta 
el 16" de la produce icm total IFIG r.o. 201 1601. 

Tarnbien la presencia predominante de las variedades indostanas 
en la Regibn del Pacifico, y de Manila en la del Golfo, asl como 
las marcada diferencias ambientales de cad uno de los diferentes 
c~tad~s en !os qu~ se produce mango provoca que el rendimiento de 
toneladas por hectarea varle considerablemente de una entidad a 
otra, presentandose un rango que va de 1,8 Ton/Ha a 14.7 Ton/Ha; 
asl cono tambiero de una r·egión a otra, por ejer~plo en Ver·acr·uz se 
obtiene un rendimiento de 8.01 Ton/Ha, mientras que en Oaxaca y 
Guerrer-o de 14.7 y 12.07 Ton/Ha, respectivamente ICUAJRO H0,51. 

Al c==pnr~r la superficie cosechada, de este cultivo con la del 
cultivo de ma{z y con la del cultivo de cafi, el mango queda muy. 
por abajo de éstos (flG. ll0.221. El cultivo del malz ocupa una 
superficie de 5 703 633 Hae., el del cafe 1 419 500 Has, y el mango 
tan sola 74 200 Has, (591. Esto se debe a que el malz constituye la 
base de la alimentacibn de los mexicanos y el cafi es uno de los 
mas im~ortantes productos de exportaclbn y por lo tanto primordial 
generador de divisas. 

(APENDICE NO. 2 AL FINAL). 

APENDICE NO. 3 

VARIEDADES DE MANGO 

En el Centro de Investiagaciones Agrlcolas tanto del Pacifico 
Norte como del Pacifico Sur lCIAPAN Y CIAPAS, dependencias de la 
S.A.R.HJ, se reporta lo que se considera como cualidades 
comerciales 191: 



1, Capacidad y uniformidad de Producción <Alternancia>. 
2, Alto porcentaje de flores perfectas, en consecuencia, 

escasa tendencia a producir frutos partenoc•rpicos conocidos 
como "frutos sin semilla", que son de bajo interés comercial 
por su tamaí'ío pequeño. 

3. Fruta de buena apar·iencia: co!or atractivo, que satisfaga 
las preferencias de los mercados locales y de exportacibn. 

4, Pulpa cor1 sabor y aroma satisfactorios, con escaso conteni
do de fibra y con una semilla que ocupe solo el 10% o menos 
del peso total del fruto. 

5, Resistencia al transporte y maduración con buena calidad, 
una vez cortado en punto !verde sazbnl. 

6. Resistencia B Pla9as y Enfermedades. 
?. Peso promedio comercial <entre 200 y 700 91. 
e. Epoca de floración. Como ya se mencion6 anteriormente, en 

algunas regiones se preferirán las tempranas ldic-enel, en 
otras las de floracibn media lene-febl o tardla <mar-abrl. 

9. Epoca de cosecha y lapso de la misma. Esta depende de la 
epoca de floración. El momento en que se presente y el lapso 
que dure no debe interferir con otras actividades. De pre
ferencia cuando la fruta escasea, para que tenga un precio 
mhs elevado. Son preferibles los lapsos de cosecha cortos 
pues significan menos inversibn tanto de tiempo como de 
dinero. 
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10, Posibilidad de industrialización del fruto, lo que depende 
de la consistencia y contenido de fibra de la pulpa, asl como 
de que tanto se m~ntlenen sin alteracibn la primera, el color 
y el sabor. 
En México ninguna de las variedades que se cultivan actualmlente 

reune por si sola todas las caracter!sticas, pero sl la mayor{a, lo 
que hace deseable su explotacion comercial. Por esta razon, se 
recomienda cultivar tres o cuatro variedades en el mismo predio 
191. Ademls se ha visto que algunas variedades son 
autoincompatibles, es decir que no puede llevarse a cabo en ellas 
la autopolinizaci6n, por lo que la presencia de alguna otra 
variedad o variedades favorece la polinizacibn cruzada. 

En el CtAPAN Y CIAPAS se llevan a cabo trabajos de investigacibn 
para la obtencibn de nuevas variedades, ademls de que en cada uno 
de estos centros existe una coleccibn de •stas, las cuales ademls 
de servir de germoplasma han servido para conocer el comportamiento 
de las variedades bajo las condiciones ambientales en las que se 
encuentra cada uno los centros lel primero en Sinaloa y el segundo 
en Chiapas). En el CIAPAN se reporta que de 1971 a 1980, se hablan 
seleccionado, colectado, propagado y establecido alrededor de 75 
variedades 1101. 

A contianuaclbn se presenta la descripcibn de las variedades 
y tipos que se manejan en "El Quemado": 

al. Grupo Indochino. 

a.1. Maroila 
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Es a&n el mas importante en M~xicof de hecho la mayor parle de 
la superficie cultivada con mango pertenece a diversos tipos de 
manila. Posiblemente el manila haya sido uno de los primeros tipos 
de mangos introducidos a M6xico, procedente de Filipinas, durante 
la colonizacibn espa~ola 1101. 

En general, el tamaño de la fruta va de pequeña a mediana: con 9 
- 15 cm de longitud y 180 - 550 g de peso. Es de forma mls bien 
elongada; su color es generalmente amarillo o anaranjado uniforme, 
pero algunos presentan un suave chapeo rosado y lenticelas 
pequeñas. Es de pulpa dulce y sabor agradable a trementina, sin 
fibra o muy poca fibra 1101. 

El lrbol es muy vigorooo; tiene poca alternancia, y con respecto 
a las variedades comerciales del grupo Indú, es de mayor producción 
en n&mero de frutos por lrbol pero de menor peso. Sin embrgo, se 
han registrado árboles, que producen hasta 2 000 Kg, en el estado 
de Veracruz. Su 6poca de cosecha es muy variada y entre los 
diferentes tipos , debido a las distintas latitudes y ausencias de 
bajas temperaturas, pero la mayor produccion ocurre entre Abril y 
Agosto 1101. 

Esta variedad, a pesar de todo, no se considera muy importante 
para la exportacibn, por ser una fruta perecedera, por lo que el 
consumo principalmente es a nivel nacional. 

a. 2. Ataú.lfo 

Esta variedad a~n no h~ sido bi~n c:aracter!2~da, sin embargo, se 
sabe que es originaria de Centroam6rica lposiblernente Honduras>. A 
México fue introducido por un señor de apellido Ataulfo, quien lo 
llevb primero a Chiapas (151. 

AÓ.n no se sabe si las variedades de Centroamer·ica sean igu.ales a 
las que se manejan en México, pues no se sabe si se propagó por 
semilla o vegetativamente. inicialm~nte i:;c le lconoc:\a con el 
nombre de IMC, ya que fu6 propagado por el Instituto Mexicano del 
Caf6 dentro de su programa de Diversificacion del Cafe. Se conoclan 
cuatro grupos: el IMC-1 1 IMC-2, IMC-3 e IMC-4 1 y uno de ellos 
resultó el mejor en cuanto a caracterlsticas comerciales, pero no 
se sabe exactamente cual de los cuatro fue. Este cu! tiva.r· tiene 
gran similitud con la variedad Alfonso, por lo que se cree que 
originalmente puede provenir de la variedad de mango Cambodiano 
( 15). 

Tambiln tiene gran similitud con el cultivar Manila y con el 
tipo criollo pues presenta una coloracibn amarilla intensa en el 
exterior y pulpa un tanto anaranjada. Su forma es mas bien 
redondeada y mide aproxirnadamente 12 cm de longitud y 150 - 200 g 
de peso. Su pulpa es muy dulce y presenta muy poca fibra, aunque 
hay quienes afirman que no es tan dulce como el Manila. 

Los frutos no siempre caen del lrbol; es necesario cosecharlos, 
ademas de que pr·esenta mucha resistenc: ia al transporte. El é.r·bol 
presenta copa de apariencia abierta y su desarrollo es vertical. En 
general, la planta es resistente a plagas y enfermedades. 

En Nayarit se le conoce como "Manila mejorado". En el 



110 

comportamiento de este cultivar se observa clü.ramennte el efecto de 
las diferencias ambientales con respecto a la Re9ion del Golfo y la 
del Pacifico, que ya se menciono antes. En las plantaciones que se 
encuentran del lado del Oc6ano Pacifico, se comporta como la mAs 
temprana, pues su •poca de cosecha es en Marzo, cuando la fruta 
alcanza precios de venta muy altos. Por el contrario, en las 
localidades que se encuentran del lado del Golfo de Mixico, no se 
presenta 6sto, ya que se comporta como si fuera una variedad 
intermedia y se cosecha en el mes de Junio, cuando es más abundante 
el cultivar Manila y el precio por lu tanto es más bajo. Por esta 
raz6n la gente del Golfo no lo aprecia mucho; no le encuentra 
ningún beneficio, mencionando ademas que se vende mas barato (421. 

bl. Grupo Indostano. 

b.1. Haden 

Es la más antigua de las variedades de Florida, E.U •• Proviene 
de una variedad originaria de la India, la Mulgoba, que fué 
plantada por semilla (10>. 

La fruta es pequefia (10 cm de lago y 250 g de peso>, de forma 
ovada, rolliza con fondo de color amarillo, chapeado rojizo o 
carmes!, con numerosas lenticelas de color blanco; su pulpa es 
jugosa, casi sin fibra y la que se presenta se deshace en la boca, 
de sabor ligeramente acido, De buena calidad con "bouquet• mli.s 
acentuado que las demas variedades. El arbol tiene hAbitos de 
amplio crecimiento en longitud, en espesor y produce floracibn 
abundante de apareiencia veteaáa, acr~ctiva. rresent~ prcb!emes de 
alternancia en la produccibn. Su Apoca de cosecha es en Junio y la 
primera parte de Julio 110), 

b.2. Kent 

Originada a partir de la variedad Brooks, la quo; a su vez se 
origino de la variedad Sandersha 1101. 

Su fruta es grande: llega a 17 cm de longitud, con un promedio 
de 690 g de peso¡ de forma ovada, vasta y rolliza, la coloracion 
presenta fondo de color verde amar! l lento y chapeado rojo obscuro, 
lentiacelas numerosas, pequeRas y amarillas; pulpa jogosa, sin 
fibra, rica en azucares¡ y calidad calificada de •muy buena•. La 
semilla representa el 9% del peso de la fruta. La 6poca de cosecha 
es de Julio a Agosto y en ocasionP.~ se prolonga hasta los primeros 
dias de Septiembre. 

La fruta resiste bien el transporte y es uno de los mejores 
mangos tardlos. El habito de crecimiento del lrbol es vertical con 
ramas ascendentes. Produce una floracíon de color gris (101. 

b.3. Keitt 

Este cultivar deriva del cultivar hindd Mulgoba, y es 
desarrollado en Homestad, Florida, E.U. (101. 

La fruta es grande,alcanza hasta 17 cm de lago y hasta 690 g de 
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peso; su forma es ovada, vasta y rolliza! la cascara es amarillo 
con chapeado rosa pllido, y lenticelas numerosas, pequeñas 
amarillas y rojas. La pulpa es jugosa; no tiene fibra salvo la 
parte cercana a la semilla; es rica en sabor y dulce, Su calidad se 
califica de •muy buena•, la semilla es pequeña, de 7 a 8.5% del 
peso total de la fruta. La epoca de cosecha va de Agosto a 
Septiembre <10l. 

La fruta se transporta en buen estado; se le considera como al 
mejor de los tardlos. 

El arbol presenta un peculilar hlbito de crecimiento, con ramas 
largas y arqueadas que dan una apariencia abierta y desgarbada. Su 
floraci6n es muy aromltica 110l, 

b.4. Tommy Atkins 

Es una variedad relatimente nueva, de parentesco desconocido, 
pero se cree que deriva del Haden <101. 

La fruta es grande: aproximadamente 14 cm de longitud y 450 g 
de peso. El color superficial va de amarillo a rojizo, aunque en 
muchos casos predomina iste Óltimo, por lo que resulta de 
apariencia muy atractiva. Su pulpa es jugosa )' moderadamente 
fibrosa. No presenta alternancia, es buena productora. La época de 
maduraciones en Junio y Julio, por lo que se le considera una 
variedad media <101. 

Esta variedad presenta una desventaja: una pudrici~n blanda en 
la base del pedónculo que penetra al fruto cuando iste se corta en 
estado avanzado de maduracionl en la prlctica este problema se ha 
resuelto, cortando la fruta en bajo verde sazon t10l. 

b.5 Irwin 

En Miami, Florida, E.U., se explot6 comercialmente a partir de 
1949. 

La fruta es de tamaño mediano, hasta 13 cm de largo, peso 
promedio de 350 gl su forma es elongada u ovada angosta, la ciscara 
de color amarillo-naranja con chapeo rojo brillante, y lenticelas 
pequeñas y blancas¡ la pulpa es sin fibra con aroma agr·adable. La 
semilla es pequeña. La ~poca de cosecha es en Junio-Julio. No 
presenta alternanacia. El arbol es de porte bajo y produce en 
racimo 1101. 

el. Tipos Criollos 

c.1. •corr-iente• 

Este tipo presenta frutos de menor tamaño que cualquiera de las 
variedades comerciales aqul descritas <aproximadamente 12 cm y 200 
g de peso!. El sabor de la pulpa es dulce pero presenta mucha fibra 
y la semilla ocupa una buena porci6n del total del fruto. El color 
externo de la fruta es amarillo oro, con chapeo rojo. La forma es 
ovoide. Es com4n que estos frutos sean consumidos antes de que se 
presente la i'lladurez fisiologica der.otninada "s;uon", es decir, se 
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consumen "tiernos•. Se les puede considerar como tempranos pues su 
Apoca de maduraci6n es e~ Marzo. 

c.2. panameño 

Este tipo es de rna;or tamaño que el anterior 113-15 cm y 400 gl. 
El color externo es amarillo verdoso muy intenso. Su pulpa es 
amarilla, de sabor dulce y con presencia de poca fibra. La semilla 
es de regular tamaño. 

Se menciona que pre!H?nta como principal inconveniente el ser· 
•aguado", •sto quiere decir que no resiste el transporte, por lo 
que poca gente lo cultiva. Esto puede solucionarse cortandose antes 
del punto saz6n. 

En M~xico, el mango CMangifera indica L.1 1 es el segundo frutal 
mas importante, despu6s de los cltricos (421. 

Es una planta considerada como rustica, es decir, que no es muy 
exigente en cuanto a condiciones edaficas y de humedad, por lo que 
ademas pr·esenta una gran adaptabi 1 idad a una extensa gama de 
condiciones ambientales. 



APENDICE NO. 4 

CODIGO PARA LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 

1) ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

1.1) Población, 

1.1.1) Ubicación espacial, 

1.1.2) Ubicación dentro de la región que se estudia (geográfica y económica). 

1.1.3) Tamaño y distribución. 

1.2) Organización dentro de la comunidad. 

1.2.1) Cargos oficiales existentes dentro del ejido. 

1.2.2) Duración de cada uno de los cargos oficiales. 

1. 2. 3) Remuneracion de cade. uno de los cargos oficiales. 

1.2.4) Criterios pare. la elecci6n del ocupante a los cargos oficiales. 

l. 3) Tenencia. 

1.3.1) Clases de propieded de la tierra. 

1.3.2) Superficie total de la tierra que posee. 

1.3.3) Mecanismoe d~ obtención. 

1.3.4) Criterios con los que se parceló el ejido. 

1.3.5) Transferencia de derecho de propiedad. 

1.3.6) Solucion a los litigios sobre derecho de propiedad. 

1.4) Arreglos laborales 

1.4.1) División del trabajo. 

1.4.2) Reclutamiento del trabajo asalariado. 

1.4.2.1) Procedencia de la gente. 

1.4.2.2) ¿van a traer a la gente o llega sola? 

1.4.2.3) Tiempo de permanencia de la gente que llega a trabajar. 

1.4.3) Si el informante se encuentra como asalariado. 

1.4.4) ¿Hay intercambio de trabajo? 

1.4.5) Trabajo agropecuario fuera de la comunidad. 

1.4.6) Labores de tipo agropecuario dentro de la comunidad. 
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1.4.7) Labores de tipo agropecuario fuera de la comunidad. 

1.5) Estructura social. 
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1.5.1) Características esenciales de la familia {número de integrantes, edad, 

sexo, etc.). 

1.5.2) Organizaci<in de la familia. 

1.5.3) Composición de la unidad de producción. 

l. 6) Crédito. 

1.6.l) Actividad por la cugl se otorga el crédito. 

1.6.2) Cantidad otorgada (dinero y otros). 

1.6.3) Requisitos para obtener el crédito. 

1.6.4) Instituciones que otorgan el crédito. 

1.6.5) Plazo para el pago y forma en que éste se hace. 

1.7) Comercialización. 

1.7.1) Productos destinados al comercio y productos destinados al autoconsumo. 

1. 7. 2) Instituci<in o persona a la que se le vende el producto. 

1.7.3) Cantidad de producto vendido. 

1.7.4) Precio al que se vende. 

1.7.5) Cantidad de producto conservado. 

1.7.6) Unidades que usau para medir cada producto (equivalencias en kg, has, 

etc.). 

1.8) Casa habitación. 

1.8.1) Superficie utilizada para la casa.-hE.bitación. 

1.8.2) Material de costrucción utilizado. 

1.8.3) Distribución. 

1.8.4) Ubicación. 

1,8.5) Mecanismos de obtención. 
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1.9) Alimentación. 

1.9.l) Principales alimentos incluidos en la dieta. 
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1.9.2) Periodicid~d del consumo de carne, leche, huevo, fruta y verduras. 

1.9.3) ¿Dónde lo compra? Precio. 

1.10) Servicios 

1.10.1) ¿Cuantas tomas de agua hay disponibles? 

1.10.2) Uso de cada una de ellas (lavar, bañarse, etc.). 

1.10.3) ¿Existe agua entubada? 

1.10.4) ¿cuentan con servicios médicos o de otro tipo? 

1.10.5) ¿Cuentan con comercio?, ¿cuantos?, ¿de qué tipo? 

1.10.6) Transporte al poblado y a.la milpa. 

1.10.7) ¿Cuentan con luz eléctrica? 

1.10.8) ¿cuántas escuelas hay?, ¿de qué nivel? 

1.11) Educación. 

1.11.1) Nivel educativo de cada integrante de la unidad de produccí6n. 

1.11.2) Lugar en que realiza los estudios. 

2) ASPECTOS CULTURALES. 

2.1) Región 

2.1.l) Historia del poblado. 

2.1.2) Principales sucesos dentro de la comunidad. 

2.2) Lugar de origen del informante. 

2.2.1) Lugar de origen de cada miembro de la familia. 

2. 2. 2) Tiempo de estancia en la comuní.dad. 

2.3) Principales festividades de la región. 

2.4) Tipo de vestido. 

2.5) Conocimiento o uso de algún dialecto. 

2.6) Mitos y creencias dr· la vida diaria. 
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2,7) Creencias o ritos ligados a la producción. 

2. 7 ;] } Calendario agrícola y motivo por el cual se hace en determinadas 

épocas del año (nombres que reciben las cosechas). 

2.8). Herramientás. 

2.8.J)_ Utensilios que se utilizan en las labore$ qgropecuarias. 

2.8.1.1). Nombre, descripción, uso, duración, lugar donde se compró, 

precio y número por informante. 

2.8.2) Uter.silfos de uso doméstico. 

2.8 •. 2,ll Nombre, descr;ipci'éin 1 uso, duración, lugar donde se compró, 

precio y cantidad. 

2.8.Jl Otros ;i-nstrumentos. 

JI. CONDlClQNES DEL MEPIO AM8IENTE. 

3.11 Factores· climáti'Cós. 

3.1.l} Preci1litaci0u '(epoca de secas y epoca de lluvias} •. 

3 ,1.2)_ Temperatura, 

3,l.3l Vientos (velocid¡¡d, duración, epoca, etc,L 

3.2) Factores cdáf:i:cos. 

3.2,1} Topografi:a (,:eli'eves}. 

3.2,2) Suel9s. 

· 3 .2. 2, l)_ Clas:i:ficac:i:ón del informante • 

. 3.2:2.21. Fertilidad de cada uno. 

3;.'l.2.3) Textura •. 

3,2;2.4) Humedad. 

3.2.2,5}. Posibilidadils de erosión. 

3.3}. Factores bióti:cos. 

3~3.ll. Vegetación primaria (princi'pales especies}. 

. 3 ,3. 2) Vege.tación secundaria (es pectes mas abundantes). 
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3.3.3) Fauna salvaje. 

3.3.3.l) Utilización que se les da y creencias, 

3.3.4) Fauna domestica. 

4) EL CAFE. 

4.1) Superficie dedicada al cultivo. 

4.1.l) Criterios empleados para dedicar esa superficie al cultivo. 

4.1.2) Número de huertos que posee. 

4, 2) Condiciones g•·nerales del terreno. 

4.2.1) Ubicaión. 

4.2.2) Distancia de la casa-habitación al terreno. 

4.2.3) Topografía. 

4.2.4) Condiciones del suelo. 

4.2.5) Tipo de vegetación. 

4.2.6) Tipos de propiedad y uso previo del terreno. 

5) EL MANGO. 

5.1) Establecimiento de la huerta. 

5.1.1) Terreno. 

5.1.1.1) Elección 

5.1.1.2) Extensión. 

5.1.1.3) Ubicación. 

5.1.2) Preparación del terreno. 

5.1.2.1) Prácticas.(lista), 

5.1.2.2) Epoca (clima y fecha). 

5.1.2.3) Herramientas (lista). 

5.1.2.4) Cor.tos (totales). 

/ 

5.1.2.6) Asesoría técnica (recibe o no). 



(Continuación) ••• 

5.1.2.7) Energía (mecánica, anim~l, etc.). 

5.1.2.8) Mano de obra. 

5.1.3) Obtenci6n de plántulas. 

5.1.3.1) Fuentes. 

11B 

5.1.3.2) Criterios para la elección de la(s) variednd(es). 

5.1.3.3) Variedades. 

5.1.3.4) Costos (totales). 

5.1.3.5) Asesoría tecni.ca (información sobre las características 

de las variedades. 

5.1.4) Siembra. 

5.1.4.1) Epoca (climn y fecha). 

5.1.4.2) Sistema (orden, asociación, distancia). 

5.1.4.3) Costos (totales). 

5.1.4.4) Asesoría técnica (recibe o no). 

5.1.4.5) Energía (mecánica, animal, etc.). 

5.1.4.6) Mano de obra. 

5.2) Cuidados de la huerta. 

5.2.1) Fertilizaci6n. 

5.2.1.1) Tipos de fertilizantes. 

5.2.1.2) Nombres. 

5.2.1.3) Técnicas de aplicr.ción. 

5.2.1.4) Cantidad aplicada. 

5.2.1.5) Epoca (clima y fecha). 

5.2.1.6) Periodicidad. 

5.2.1.7) Herramientas. 

5.2.1.8) Costos (totales). 

5.2.1.9) Asesoría técnica (recibe o no). 

5.2.1.10) Energía (mecánica, animal, etc.). 
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5.2.1.11) Mano de obra. 

5.2.2) Fumigación. 

5.2.2.l) Tipos (insecticidas, fungicidns, herbicidr.s). 

5.2.2.2) Nombres. 

5.2.2.3) Técnica de aplicación. 

5.2.2.4) Cantidad aplicada. 

5.2.2.5) Epoca (clima y fecha). 

5.2.2.6) Peridicidad. 

5.2.2.7) Herramientas (lista, propia o arrendada), 

5.2.2.8) Costo5 (totales). 

5.2.2.9) Asesoría técnica (recibe o no), 

5.2.2.10) Energía.(mecánica, animal, etc.). 

5.2.2.11) Mano de obra. 

5.2.3) Limpias. 

5.2.3.1) Finalidad. 

5.2.3.2) Epoca (clima y fecha). 

5.2.3.3) Periodicidad. 

5.2.3.4) Herramientas. (lista) •. 

5.2.3.5) Costos (totales). 

5.2.3.6) Asesoría técnica (recibe o no). 

5.2.3.7) Energía (mecánica, animal, etc.). 

5.2.3.8) Mano .de obra. 

5.2.4) Podas. 

' 5.2.4.l) Finalidad. 

5.2.4.2) Epoca (clima y fecha). 

5.2.4.3) PeridicidE.d. 

5.2.4.4) Herraoientas (lista), 

5.2.4.5} Costos (totales). 

5.2.4.6) Asesoría técnica (recibe o no), 
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5.2.4.7) Energía (oecanica, animal, etc.). 

5.2.4.8) Mano de obra. 

5.2.5) Mantenimi.ento de la humedad. 

5.2.5.1) Practicas. 

5.2.5.2) Epoca (clima y fechas). 

5.2.5.3) Periodicidad. 

5.2.5.4) Herramientas (lista). 

5.2.5.5) Costor. (totales). 

5.2.5.6) Asesoría técnica (recibe o no). 

5.2.5.7) Energía (mecánica, animal, etc.). 

5.3) Cosecha. 

5.3.1) Epoca. 

120 

5.3.1.l) Fechas de cosecha de cada una de las variedades que conoce. 

5.3.2) La cosecha. 

5.3.2.1) Herramientas. 

5.3.2.2) Tratamiento post-cosecha de la fruta. 

5.3.2.3) Costos totales. 

5.3.2.4) Asesoría técnica. 

5.3.2.5) Energía 

5.3.2.6) Criterios pard el momento de la cosecha. 

5.3.2.7) Mano de obra. 

5.3.3) Empe.que. 

5.3.3.l) Con selección o sin selección. 

5.3.3.2) Herramientas. 

5.3.3.3) Material. 

5.3.3.4) Costos (totales). 

5.3.3.5) Asesoría técnica. 



(Continu~ción) ••• 

S.3.3.6) Energía. 

5.3.3.7) Mano de obra. 

5.4) Comercialización. 

5.4.l) Problemas. 



~ APE~l)!CE NO. 2. (Facsímil). 

REGLAMENTO DE L.AS JUNTAS DE SANIDAD VEGETAL 
DEPEKDIENTES DE LA-OFICINA FEDE!Mft_P.t..RA _LA -

SANID/.J)_Y:EGETAL 

/J. margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Uni 
dos Mexicanos .• - MéxicQ;i.l:.::..Secretaría de Gobernación. . 

El c. Presidente Provisional de los Estados Unidos !(ei(:li::anos: s~·:.ha 
s.ervido dirigirme el siguiente Re~lamento: · 

EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados -
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que en el uso de las fa~ultades concedidas al Ejecutivo de -
mi. cargo por las disposiciones relativas a la Ley de .Plagas de 15 de no
viembre de 1924 y el Reglamento de Policia Sanitaria l1grícola de 30 de 
junio de 1921, h~ ~enido·a bien.expedir e1·siguiente1 

REGiliMENTO · 
DE LJ.S JUNTAS DE SJJUD.::D VEGETAL DEPENDIENTES .. 
!>E L1. OFICINA FEDEML PAR!.. LA S/JUDAD VEGETJIJ, 

. ., . 
:ii!TICULO lo.- La Secretaria de Agricultura y Fome~to, por con 

dueto de la Oficina Federal para la Sanidad Vegetal, designara en.cada 
Municipio o .en cualquier otro lug~r 1cuya i~portancia lo req~iera, una 
Junta de Sanidad Vegetal que fungira ~orno organo auxiliar de la citada -
Oficina Federal. 

· 1.!tTICULO 20.- .Las j"untas a que se- refiere el artículo ante--

' 

. rior tendrfta el carácter de permanentes y están inte~rada{l por un Presi
. .dente, un ·r~":stirero l! un Secretario, todos con ·el caracter de empleados -

honorarios¡·¡,"qua seran designados entre agricultoras o personas que ten-
gan relactnri con la agricultura, cualquiera que sea su nacionalidad y -

r siempre qlie' tengan su domicilio o. activ.!dndcs a;;i:'Ícolas dentro de la ju
~isdicción correspondiente. 

!ARTICULO 30.- Las·Juntas serán Órganos intermediarios entre -
los agricultores·de su jurisdicción y la Oficina Federal. para la Sanidad 
Vegetal, para dar a conocer.y hacer cumplir las instrucciones y disposi-
ciones que se dicten para la prev~nción, combate y control de las plagas 
y en general de los cultivos, cont~rme lo est~tuye al.artículo 15 de la -
tey Federal de Plagas·de·l5 de noviembre de 192~. · 

Ji.RTICULO 4o.- Las Juntas deberán informar a la Oficina Fede-
rnl para ·1a Sanidnd Vegetal, de la eficacia y rasultados económicos de los 
métodos que ésta aconse)e, indicandq las condiciones ~n que fueron aplica
dos y demás datos de ncu3rdQ co~ los cuestionarios qu~ en cada caso se les 
dnrán a. conocer. \\ 

Jl.RTICULO 70.- Las Juntas como Órgano·auxilinr de la Oficina -
Feder~l para 1a·s1n1d~d Vegct~l. 

L).- Rendirán con toda oportunidnd los informes qua la citada
Oficina les solicita. 
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b).- Infor~nr<Ín igualmcnt8 con la mayor dilig~ncin sobr¿ la 

aparición do cualquier plaga ery su jurisdicción, r~miti~ndo rnu~stras -
de los agentes destructores asi como de,lns plantes ~tacadas, indican
do a su juicio ~l tnnto por ciento del a~e3 infostnga, lu ~arme en que 
se presente, danos qu;.) causa en los cultivos, y do:n'.1s dat.os CJ.U"' crc::i.n
Útil2s para su estudio. 

c) .- Inform:i:cán periÓdicam.mte sobre ul ".lstado qua guardan 
las plagas ya existcntos ~n su ji;risdicción, dincr~~do su desarrollo -
modificaciones y sus causas, segun sus observaciones. 

d).- Distribui~an entre los agricultores de la manera más -
conveniente los boletines, láminas, folletos, instructivos y dümÚs prQ 
paganda que para tal objeto l3s envie la Oficina Federal para la S:ini
dad Vegetal. 

. e).- Ilustrarán a los :igric~ltor.>s sobre el conocimiento de 
las plagas· y su combate y proporcionaran todos los inform~s qua estos 
soliciten de acuerdo con las instruccionos recibidas de la Oficina. 

hRTICULO 60.- Siemore qµc sa pres3nte alguna plaga con caraQ 
teres ~ráves en la jurisdicción, da una jW1ta y que amerite tomar m8di
das enargicas, ln Junta solicitará autorización de la Oficina Federal -
para la Sanid~d Vegetal para procedar a la recudac;ón ge fondos y otros 
elementos entre los agricultor.¡s, a fin de hacer mas ropido y efectivo 
su combate: estos fondos dcbcran ser empleados totsl y exclusivrunente -
para fines indicados, cesando dichas recaudaciones cuando la invasión -
da la plaga haya des&parecido o s~ consideren innecesarios, rindiendo -
la comprobación respectiva a la Oficina, la que será,visnda por el Ins
pector de Sanidad Vegetol quG opere en su Jurisdiccion. · • 

.ARTICULO 7o.- Las Juntas dGsarrollarnn sus nctividadas de -
acuerdo con la Oficina Federal para lo. Sanid~d V.:?9etul o· independien-
temente si fuera neccsa~io,,puesto que toda gcstion de ellas se consi
dera como de utilidad publica, pero para el mejor funcionamiento debe-
ran sujetarse a las siguientes facultades y obligaciones; 

I.- DEL PRESIDENTE: 

a). - Convocar a los agr icul to res cuando a juicio de la Ji:n· -· 
ta o a solic~tud do ellos deban c8le~rarss reunion3s para trntar de - -
asuntos relacionados con la prev.'.)ncicn o combatP. do a1guna plaga o en··· 
fermedad, o cuando se trate de otros asuntos de '.i.nteres general. 

b) .- Presi!lir dichns rounion:;s o lns· que la Junta efectúe P.;;. 
riÓdicamente. 

e).- Representar a l~ Junta y a la Oficina Federal para la -
Sanidad Vegetr:.1 ante las autoridad2s administrativas o judiciales para 
exigir la ayuda que lG~ otroga la Lcy·Fcderal de Plagas d~ 15 de noviem 
bre de 1924 an sus articulas 9o. y 150~ 

Il. - DEL SECRET.~'l:l.I O: 

a).- Reemplazar al Pr~sidcntc en sus faltas tempor~l¿s o ab-
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solutas, mientras s;, otorgr. el nombramiento a quien deba substituírle. 

b). - R-"dactar las ac tus cuando hubi.:;ron de gfectuo.rsc rcuni_; 
n.Js o nsrunbleas de agricult'!)r.:is, ·de las cuales remitiran un .t:mto n la· 
Oficina FGdernl para la Sanidad Vega.tal. 

c). - Llevar ia correspondencia y al' chivo de la J:unta. 

III.- DEL TESORERO 

n). - Recibir las. cuotas, elemant·:>s y dcmús donutiv.os a que -
se refiere el articulo 60. del pr.:;sent~ Roglam~nto. 

b).- Efactliar los pagos, con intorvcnci6n.dcl Presidente de
la Junta, que se dediquen a los ~ines autoriz~dos por el Inspector de -
Sanidad Veg¿tal de su jurisdiccion. 

c).- Recibir y conservar los elementos para el combate de -
plagas que la Oficina Fede~al para la Sanidad V~get~l o las autoridades 
faciliten en calidad de p~cstamo, haciendo devolucion de ellos al con-
clu{r los trabajos para los que fueron proporcionados. 

ARTICULO Bo.- Los miembros de las Juntas de Sanidad Vegota¡
designados de conformidad con las prcscripciün.is de este Reglamento, -
gozarán de las franquicias y excepciones quo conforme a la,Legislac~Ón 
local res~ectiva se concedan a empleados federales, y ademas, tendran -
en su caracter de 6rganos auxiliares de la Oficina Federal para Sanidad 
Vegetal, las ~ranquicic5 post~lez y telegráficas, autorizadas por las -
Leyes en ·vigor. · 

Igualmente tendrán derecho a recibir gratuitamente todas.las 
publicaciones que distribuya la Oficina Federal para la Sanidad Vegetal. 

, ARTICULO 9o.- La Oficina F~deral para la S~idad Vegetal, -
concedera :"!. 1.ns miembros de las Juntas que se distingan por su empeño o 
cficac L• · n ~l desempeño de su cometido, mencion~s honorificas y algu-
nos ot-r .. ~;· 1.!;·.e.:nios que estimulen su labor • 

. : ·k·. 

· .. '· . '·' ' ., 
For tanto mando se imprima, publique, circule y se de el de-

bido cumplimiento. · 

Dado· en el PnlaÚo del Poder Ejecutivo Federal en México, a 
los 4 días del mes da abril de 1929.- E. Portes Gil.- RÚblica. El Secre 
tario de Estado y del Despacho de Agricultura y Fomento, Marte R. Mmez 
RÚblicc.- J.l c. Sub-Secretario de Gob~rnaci5n, Encargado del Despacho.
Presente. 

Lo que co~uhico a usted para su publicación y demás fines. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

México, D.F., a 26 de abril de 1929.- El Sub-Secretario de -
Gobarnaci6n, Encarg~do del Despacho, F. Canal~s.- RÚblica. 

(Tomado eel "Diario Oficfal '' de lo. Foderaci6n. - T:>mo LIV~ - -
r;fu. 3, de fecha 4 de mayo de 1929. 


	Portada
	Índice
	I. Introducción 
	II. Revisión de Literatura
	III. El Mango
	IV. La Zona de Estudio
	V. Metodología
	VI. Resultados y Discusión
	VII. Consideraciones Finales
	VIII. Referencias
	Apéndices



