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I , I NTRODUCC ION 

El presente trabajo tiene c:omo propbsito analizar 

los fundamentos da los sistemas de produc:c: ibn 

orgll.nic:os como Unil alternativa que permite 

establecer las bases para al desarrolla de una 

agric:ultura sustentable, •in deterioro del medio 

ambiente¡ proporc:iona un bosquejo histbric:o del 

deaa.rrollo de la agricultura en MbKico de9de la 

c:olonia hasta nuestros dlas, la nueva tlpific:ac:ibn 

de la agricultura y una reseha de los sistemas de 

agric:ultura orgllnic:a desde la antig!ledad hasta la 

Apoca contemporAnea 

d• la agric:ultura 

resaltando 

industrial 

actualmente, as! mismo, •• 

las contradicciones 

que se practica 

prac:tic:ados an los estados 

desc:riben 

de Sinaloa 

dos casos 

y Chiapas, 

producciOn da hortalizas y c:af~ basadas an un 

sistema de producci6n orgAnica, respectivamente. 

Con base en la in~ormacibn recabada se concluye que 

la base de la agricultura orgAnica se fundamenta en 

la conservacibn del recurso suelo mediante la 

utilizaciOn y optimizacibn de los recursos naturales 

de una regibn determinada y la implementacibn de 

t6cnicas acordes a las l imitantes de la zona; evita 

al uso de agroqu1micos, can lo cual contribuye a la 

no degradac:iOn del medio ambiente. 



Be destaca, la .falta estudios mAs a Tondo sobre la 

agricultura sustentable que den a conocer con 

precisiOn sus bondades y ventajas econbmicas y 

tl!cnicas y sobre todo, en los beneficios que 

proporciona ·a los suelos, asl como de los productos 

que genera, es un campo prActicamente desconocido en 

la actualidadJ los estudios que exi!lten, son 

parciales que no abarcan la totalidad de los 

-factores que inciden en este 

produccil!Jn. Y por Oltimo, se 

racomendaciones tendientes al 

importante sistema de 

proporcionan algunas 

establecimiento de la 

agricultura sustentable en México. 
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OBJETIVO 

Analizar- to• i'undam•nto• da los •i•t•ma• d• 

pr-oducciOn or-o6nico• como una alter-nativa qu• 

p•r-mit• astablac•r- las bases par-a al desar-r-ollo de 

una aor-icultur-a aust•ntabla, •in datar-ior-o del medio 

ambi•nt• 



II. MATERIALES Y METODOB 

Para el desarrollo de l!st:a tesis, se utilizb como 

m6todo la investigacibn documental y como materiales 

el acopib de fuent:as bibliogrlificas da trabajo y 

estudios realizados de investigadoras,oroanismos 

nacionalRs e internacionalaa avocados a los estudios 

sobre agricultura sustant:able en sistemas de 

producci6n orglinicos, contenidos en libros, 

revistas, folletos y apuntes1 as! como de 

eKposiciones y comentarios da profesores que 

participaron en el seminario da "TOpicos Selectos en 

la agricultura 11
• 



III. ANTECEDENTES 

III.1 Bosqu•Jo histOrico de la agricultura en 

l'l•xico. 

En Hltx ice, 1 as socia da.des a~rar ias practicaran una 

agricultura fundamentada •n el aprovechamiento 

racional de los recursos natural•• de su entorno, un 

ejemplo da ello, •• el establecimiento da 

agrosistamaa bamados en •l policultivo y an la 

creaci6n de obras de riego que aprovechaban las 

aguas superi=iciales de las escorrentias, las de los 

rlos y las lacustres; las terrazas, los sistemas 

agrlcolas de camellones y el empleo de ~ertilizantes 

t6cnicas comunas que orgl.nicos, constituyeron 

praaarvaban y enriqueclan los suelos dedicados a la 

agricultura, y que en la actualidad sa ha comprobado 

que, en el mediano y lar90 plazo, la tecnologla de 

la 6poca prahisplnica presentaba y presenta una 

relaciOn balanceada y equilibrada en el uso y la 

presarvaci6n 

colonizaciOn 

territorial, 

de los recursos 

aapatiola propicio 

la ptrdida de los 

(:5). Mas la 

el d1>mp lazamionto 

mejores terrenos 

agr-lcolas y la imposicibn de sistemas productivos, 

cuyos e~ectos alteraron notablamente el •mbito 

•col6gico, econbmico, social y cultural de las 

comunidades indlgenas, a través de la modificacibn 



dal uaa dal auela, la intraduccibn e implantacibn de 

especies animales y vegetales y la entrada de 

herramientas agr1c:olas, <arado, rueda y herramienta 

matlllicas <Nahmad et, al ••• 1966), dandale asi a 

1 a aor icu 1 tura un carllcter extensivo, fundamentado 

en el sistema de produccibn agr1cola con base en la 

hacienda y en el proceso de transculturizaci6n (5). 

Los constantes movimientos mioratarios y la escasez 

de mano de obra, provocCJ la subexplatacibn de 

latifundias1 la insuficiencia de praduccibn y la 

escasez de alimento& hizo qua los campesinos ae 

sumaran al movimiento de independencia abandonando 

las tierras, • su vez las hacendados na se 

preocuparon por desarrollar mejores sistemas de 

praducci6n, ni par ampliar y mejorar la variedad de 

los productos y menos por introducir nuevas formas 

da uso y manejo m•s apropiado de los recursos 

disponibles, en consecuencia, el rendimiento de la 

agricultura descendib mhs y la escasez de alimentos 

persisti6 16>, Esta situacibn se agravb, debida a la 

influencia del clero en la agricultura (la tercera 

parte del Area cultivable del pal.s estaba en sus 

manos> controlando las tierras y el trabajo de los 

productores, campesinos y pequettos propietarios, a 

travo·s de la aparceria agrlcola y de prestamos que 

las hacl.a como hipoteca sobre sus tierras a 
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intereses elevados, lo que caracterizo a la 

agricultura como una agricultura de autoconsumo o de 

subsistencia regional o local <71. 

Durante el periodo de ManuP.l Gonzlllez y, en 

particular, en el Porfiriato la 

un progreso paralelo a las 

agricultura presentb 

demlls actividades 

econOmicas debido a la inversibn extranjera, a la 

demanda de ciertos productos agrlcolas y a la 

''estabilidad polltica 11
, se impulsa asi el sistema de 

producciOn con base en la propiedad privada, el cual 

resalto la falta de t~cnica y capital entre la 

agricultura comercial y la tradicional, por 

consiguiente en este periodo la agricultura se 

fundamenta en el modelo de desarrollo capitalista el 

cual arranca con el establecimiento de enclaves 

dedicados a la explotacibn forestal y al cultivo de 

algunos productos agrlcolas <henequl!n, vainilla, 

cafA, cacao, garbanzo, sandia resinas, ganado y 

otros productos agrlcolas>, de exportaciOn y cuyo 

ilxito se debe al uso de agroqu!.micos y a los apoyo 

brindados a esta actividad: cr~ditos, acaparamiento 

de grandes e>etensiones de tierras, la creaciOn de 

infraestructura hidrflulica, las vlas de comunicacibn 

y al desarrollo del ferrocarril que sirvib de 

transporte para la produccicn. 
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La canJunciOn de estas Tactares hicieran pasible la 

instrumentaci6n del desarrolla da la parclOn 

nora••te del pa.ls, principalmente da Sinaloa, 

seguida par las estadas de Sanara, Chihuahua y 

Caahulla. 

Durante •l periada d• 1936 a 1954, •• ••t!mula el 

crecimiento 

el lapsa de 

de la agricultura 

19955 hasta 1971 

comercial mis durante 

se da. un incremento 

acel•rada psra irregular, disminuye el total de 

hectAreas irrl9adas1 a partir do 1964 empieza a 

daclinar la praducclOn y de 1970 a la Techa Inicia 

la descapitalizaciOn del campa. En 1972, Ml'!xica deja 

da ser autosu-Ficiente y se convierte en 

da granas bAslcas y el estado orienta 

aQrlcola a la producciOn de alimentos 

alta.mente redituables como son las 

imparta dar 

su pal!tica 

comerciales 

hortal izas, 

-Fresa, trigo, cebada, 

crl'!dltos 

ca-Fé, algadOn y c!trlcos, 

canalizando y obras de infraestructura 

hacia los productores que pudieran cultivar este 

tipo de productos, desprotegiendo a los productores 

que aCJn segu!an cultivando granos bAsicas. A•l para 

los ochenta la aQricultura se encuentra en una grave 

crisis, las exportaciones agrlcolas no mantienen el 

l"'itmo de las crecientes importaciones de otros 

artlculos agrlcolas que habian quedado marginados 

por ese mismo modelo de desarrollo. Los agronegocias 
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san inc•paces d11 

la 

•b•orbar la pablacion 

a9rl.cala 

rural 

d11splazada par modernizacibn y 

industrializaciOn, y tampoco la9ran mejorar 

per~il nutricional de la pablaciOn mexicana (8). 

la 

el 

El seguimiento de un estilo de desarrollo basado en 

la sustituciOn de importaciones en donde la 

producciOn agrlcola es la clave -fundamental para el 

UllD de paquetes tecnol09icos emanados de la 

11 RevoluciOn Verde" <uso intensivo de -fertilizantes, 

y pesticidas qulmic:os, asl. como de semillas 

certificadas y maquinaria agrlcola) y, apoyado por 

el sector privado y el sector gubernamental, que 

aplic6 una polltica que favorecib -fundamentalmente a 

los productores que se encontraban en los polos de 

desarrollo del pals (Noreste, Norte, y zona centro

Occidente>; que logro la autosuficiencia alimentaria 

y, por ello, -fue el modelo de produccibn agrlcola 

mas elogiado despulfs de la segunda guerra ya que 

aporto una produccibn abundante, variada, de buena 

calidad y a un costo razonable durante poco mlls de 

40 a.?los, pero que recientemente preuenta 1 imi tantes 

ecanOmicas y ambientales que denotan la fra9ilidad 

de este modelo ya que en los Oltimos decenios el uso 

intensiva de agroquimicos canst{tul.das par 

fertilizantes sint~ticas, herbicidas y pesticidas 

degrada y pramuavan el agotamiento de la tierra. 

-9-



El uac indiac.-i11inado de agt"cqulmicoa ha pueato •n 

g.-ava paligl"o al m•dio ambienta y a l• salud Y• qu• 

la pal"man•ncia d• ••tos •n el ambiente ha p.-ovocado 

la p6.-dida de especi•, veg•tala• y animal••, e 

incrementado las de la poblacibn 

(cAncer,. dahos 

enfermedades 

gen6ticos e inmunolbgicas, 

•nv•n•namiento, atc6ta.-al <2> 

Otro• datlos ocasionados son: la salinizacibn de las 

tierras aorlcolas resultada de sistema• da riega 

permanente¡ la sob.-eexplotacibn da los mantos 

aculf'a.-os1 la ccmpactacibn del suelo po.- el u110 da 

maquina.-ia pesadaJ la deg.-adacibn del suelo pal" una 

excesiva l•branza, qua acelera la erosi~n del viento 

y agua1 la erosiOn ganlttica provocada pOI" la 

unif'o.-midad del germoplasma baja control 

transnactonal que va sustituyendo la dive.-sidad de 

las· variedades criollas. FenOmenos que -forman parte 

del cambio en las prActicas culturales agrlcolas que 

acompaNan la expansiOn y especializacibn de los 

monocultivos C2l. 

Po.- ot.-a pal"te, el calentamiento global del planeta 

amenaza con t.-ansf'o.-ma.- al clima y la dist.-ibucibn 

g•ogr&fica de los cultivos al aumentar el calor, la 

-10-



temporada 

lluvias. 

de sequla y cambiar la estacibn de 

En consecuencia el d11sarrollo de la ai;¡ricultura ha 

deaambocada •n una crisis ambiental, econOmica y 

social por lo que a fines de la 6poca de los 70'11 

principios de los BO's se plantea la necesidad de un 

cambio en el modelo a.gricola actual, el cual 

conJuge, en -Forma a.rmbnica, las técnicas productivas 

y las layes de la naturaleza. 

Ante esta situacibn, surge como alternativa el 

concepto de agricultura sustentable el cual nace a 

partir de la estrategia de Ecodasarrollo y da la 

teorla del Desarrollo Sustentable, las cuales 

plantean la bdsqueda del equilibrio entre 1 ª" 
actividades econOmicas y la praservaciOn y 

consarvaciOn del medio ambiente con el propOsito de 

satis-facer las necesidades presentes sin comprometer 

la capacidad de satisfacer las necesidades de las 

generaciones -futuras. 
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IV. REVISIDN DE LITERATURA 

IV. 1. La Dim•nsiOn Ambiantal en el conteMto 

Inter-nacional 

El estilo de 

segunda ouerra 

ir-r-acional da 

desar-r-ollo adoptado a par-tir- de la 

mundial propicio el apr-ovechamiento 

los recursos naturales y se 

caracterizo por una modernizacibn continua da las 

t6cnicas da pr-oducciOn y dietr-ibuciOn da lo• 

pr-oductos as! como d• la apr-opiaciOn y control de 

lo• r•cursos que, con-forma se tuvo la n•c•sidad de 

r•pr-oducir 

pr-edominante 

y expandar 

<capitalismo> 

el 

guiO 

sistema 

a qua 

Auia y 

•conbmico 

paises como 

Afr-ica se Am6r-ica Latina, <Mesoaml:trica>, 

''integraran al desarrollo econOmico mundial 11
, lo que 

condujo a orientar sus econcmiaa hacia la producciOn 

da aatisfactores que demandaban y demandan los 

pal ses desarrollos, destacando la 

econOmica, polltica, social, cultural 

que con el tiempo ha evidenciado los 

desigualdad 

y tecnolOgica 

efectos del 

d••at"'rollo sobre el medio ambiente a travlts de la 

dafor-estaciOn - erosiOn y deser-tificaciOn -, lluvia 

.. cida, la p!!r-dida de especias, 

capa da ozono y 1 a amenaza d& 

global (6) ¡ ha favor-ecido la 

al agotamiento da la 

un c2mbio climltico 

concentraciOn de la 

pr-opi11dad de la tier-r-a, la descapitalizaciOn de los 



p.-oducto.-== •g.-lcol••• l• migl".acibn da la gente del 

CAmpo hacia los centres urbanos, el endaudamianto 

cr•cient• da los pa.ltses en desarrollo asl é:omo el 

control de la.s corporaciones a.groa.limentarias (16), 

ain embaroa, las dificultades que an-F.-anta la 

sociedad no san nuevas, mas recientemente se ha dado 

un "cambio de mentalidad" que demanda. el estudio y 

comprensiOn de la problem:.ttica existente entre las 

actividades econbmica& y el medio ambiente. Dicho 

cambio se -fundamenta en el hecho de que la 

degl"adaciOn del medio ambiente -F.-ena y limita el 

desarrollo aconOmico y por tanto representa una 

p61"dida da opo.-tunidadas que de na considal"AI"&• 

tiende y puede romper el esquema actual de 

pl"oducciOn y, en pa.-ticula.-, la estabilidad del 

sistema. econOmico presente. 

IV. 2. Dasa.-.-ollo Sustentable y Agl"icultu.-a 

El desarrollo duradero, sustentable o sostenido, se 

plantea como la respuesta a la crisis ambiental y 

ti•ne •us ralees en: 

a> Las "necesidades'' de la poblacibn, en particu~ar, 

la• necesidades esenciales de los pobres, a los que 

deberla otorgarse prioridad preponderante; 
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b) 
Las limitaciones impuestas por la capacidad del 

medio ambiente para 

presentes y futuras. 

satis-facer las necesidades 

A partir da ellas surge al concapto de Ecodesarrollo 

cama una astrateoia que busca el •quilibrio entre 

las actividades humanas y productivas y la 

conservaciOn del medio ambiente a trav~s de la 

planeaciOn de actividades acordes .. las 

caractarlsticas de cada 

incluya1 la innovacibn 

para que la explotacibn 

regibn; su planteamiento 

de tecnologtas apropiadas 

de los recursos no se 

conviar-ta 

orientaciOn 

en el medio de destruccibn y en 

de un sistema educativo hacia 

la 

la 

craaciOn da los conocimientos para al manejo de los 

recursos ecolbgicamenta fundados <14>. Asl mismo, se 

fundamenta en la teorla del Desarrollo Sustentables 

desarrollo que satisface las necesidades de la 

ganeraciOn presente sin comprometer la capacidad de 

las generacione& futuras para satisfacer su~ propias 

necasidades C61. 

Ambos conceptos plantean la necesidad de impulsar la 

transformaciOn de las estructuras productivas da una 

regiOn en un marco de equidad social y la 

instrumentaciOn de un modelo economice que permita 

sostener los efectos de la econom1a bajo la bandera 
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de conservacibn d•l ambiant• y la erradicacibn de la 

pobreza, an aste ••ntido la FAO daf'ina al desarrollo 

Sast•nido como1 "La Gestibn y ConservaciOn de la 

Basa de los Recursos Naturaleu y la Orientacibn del 

Cambio Tecnolbgico, para asegurar al logro y la 

continua satisface ton de las necesidades humanas 

para las Generaciones Presentes y Futuras. Tal 

desarrollo sostenible, 

axplotaci6n f'oraatal y 

lom recurso• oanéticaa, 

incluya a la agricultura, 

pesquera, la conservacibn da 

suelos y agua1 no degrada al 

Medio Ambiente, as econOmtca y socialmanta adecuadau 

(29). 

En el contexto internacional se propone como un 

estilo de desarrollo particularmente adapta.do a las 

ragiones rurales del tercer mundo fundado en la 

capacidad natural da la regi6n para la f'otosintesia, 

basada en la. conservacibn de la estructura de los 

recursos naturales y en la oposicibn hacia al 

despilfarro de las recursos no renovables. 

En la aoricultura el concepto sostenido se ha 

manaJado en la actividad f'orestal mediante el 

concepta de Rendimiento sostenido entendido cerno la 

•><traccion o producciOn continua, no declinante y 

m4xima. Su use se plantea como una e·strategia del 

astado para implantar una polltica de persistencia y 
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reol•m•ntacian 

-For•stal < 17). 

de la eKplotacibn del recurso 

Con basa en la insertacibn del concepto "duradera, 

sustentabl• o sostenido", la agricultura se t!pi-Fica 

•n• 

Ao;¡ricultura Comercial o de bienes ra1.cas1 

agricultura practicada en grandes plantaciones y con 

manejo moderno. En-focadas sobre un producto, y con 

una utilidad y estrateo;¡ia orientada a la eKportacibn 

130). 

La ao;¡ricultura industrial, sinbnimo da Ar;iricultura 

con entradas externas altas <HEIA>, agricultura 

moderna e intensiva: agricultura cuya administracibn 

y prkcticas ar;ir!colas estkn directamente 

relacionadas con el mercado Uit: 1990 de BZl, 

plantea la 

eKistel, y 

mecanizac:i6n, 

seleccibn, rotacibn de cosecha (&i 

grandes cantidades de 

-Fertilizantes sintéticos y 

•nergla, 

pesticidas 

para as1 obtener una produccibn mllxima que permite. 

satis-facer los impulsos de las necesidades de los 

compradoras (30). 

Agricultura Integrada. Un tipo de agricultura con 

varios objetivos. Esta no incluye solo la 
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productividad agricola, •ino tambi•n mantiene la 

utilidad agricola, •l empleo, al m•dio ambienta y la 

d•mocratizaci6n 130>. 

Agricultura Ragan•rativa. Consiste en restaurar lo• 

sistemas agrlcolas degradadas para eTicientar el uso 

da los recursos y tener practicas de cultivo 

acol6gicamenta sanas 130). 

Agricultura con entradas externas bajas <LEIA>. Es 

un esTuerza 

caracterizada 

de la 

por la 

agricultura de 

baja incidencia 

subsistencia 

da cualquier 

entrada de insumo• a los tarreno• d• cultiva Cen al 

CABO de 

entt"adas 

una total ausencia 

bajas (LIA> > y poco 

de Agricultura 

o sin contacto• 

con 

con 

otros mercados locales. Tales sistemas no pueden ser 

ahora sostenibles, debido al incremento da la 

pra•i6n de la poblaci6n sobre la base de los 

recursos naturales (30). 

AQricultura sustentable con entradas externas bajas 

CLEISA>. Una i'orma de agricultura que optimiza el 

uaa local de los recursos naturales y humanos <tales 

coma el clima, paisaje, suelo, agua, vegetaciOn, 

cultivos locales y animales, trabajo, destreza 

local, y el conocimiento ind1gena> y que es 

econetmicamente viable, ecolbgicamente sano, 
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culturalmenta adaptado y socialmente Justo. El uso 

de entradas extarnas 

pesticidas, 

tales como f'ertilizantes 

semillas hlbridas, y la minerales, 

maquinaria 

complemento 

que no 

para 

es 

el 

•><cluid•, son vista• 

usa de 1 os re.cursas 

como un 

laca les 

siempre y cuando no alteren la sustentabilidad de 

•stos 1301. 

Agricultura y Desarrollo Rural Sustentable <SARDI. 

El desarrollo rural sostenible es la administracH>n 

d• la base 

orientaciOn 

de 

de 

institucionales 

los 

los 

recursos 

cambios 

de manera tal 

naturales y la 

tecnolbgicos e 

que garantice la 

continua sat·is-facc:ibn de las necesidades humanas de 

la generaci6n presente y Tutura. Tal desarrollo 

sostenible en la agricultura, ingenieria -forestal y 

sectores de pesca, deberA garantizar la conservaciOn 

de los recursos, es amt:iientalmente sano, 

tflcnicamente apropiado, econOmicamente viable y 

socialmente aceptable 1301. Constituye la estrategia 

de FAO para lograr la suf'iclencia alimentaria de la 

poblaciOn mundial. 

se encuentra en Esta concepto 

estructuraciOn y adecuacibn op~rativa 

agricultura y al desarrollo rural. 
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Una d• la• propu11atas para introducir el SARD es 

hacer un inventario y estudio de los di-Ferentes 

sistemas agrlcolas e incluir en ellos ''Los sistemas 

d• Agricultura OrgAnica•. 

IV. 3. La Agricultura OrgAnica 

La pr-oducciOn de alimentos es, en astas momentos, la 

tarea maa importante y dii'lcil en la carrera contra 

al hambr•1 constituya una preocupacibn r:onstante y 

permanen.te 

internacionales, 

da gobernantes, 

-funcionarios, 

organismos 

acadltmicos y 

praductor•s ya que la creciente demanda de alimentos 

por parte de poblacibn humana ha propiciado la 

implementacifln da tecnologlaa de alto costo 

econOmico y ambiental que generan la de-forestacibn, 

aalinizacifln y erosibn de los suelos y la 

contaminaciOn de suelos y aguas¡ se dmbe producir, 

par-o ••tamos obligados a. 

productivas •n equilibrio con 

proponer alternativas 

al ambiente. 

Una. -Forma de practicar una agricultura respetuosa 

del ambiente, es aquella donde las técnicas de 

producciOn se conjugan en -Forma armónica con las 

l•y•• de la naturaleza y considera al suelo como un 

sistema biolbgico que i'orma parte integral del 

acasistema el nombre da esta manera de producir la 

-19-



tiel""ra es variados para las 

como agricultura biolOgica, 

europeas 

acolOgica 

•• 
O 

conocida 

natural, 

para los norteam~ricanos, come agricultura argAnica, 

biodinAmica, biointensiva, de alternativa, de bajos 

insumos axternos a ragenerativa¡ pera cualquiera que 

sea el nombre, que tome estaremos hablando de una 

agricultura capaz de producir 

nacasarios para la poblacibn, con un 

los alimentos 

menor costo de 

enargla y una menor superTicie da tierra, mejor 

calidad de productos y una saludable restauracibn 

del ambiente <23>. 

La Agricultura OroAnica se deTine1 como un sistema 

de produccibn al cual evita el uso de agroquimicos 

(Tartilizantes pesticidas, reguladores del 

crecimiento, aditivos o colorantes en la nutricit>n 

da las plantas y del ganado) y se apoya en Terma 

axtansa en la rotacibn de cultivos, residuos de 

cosecha, esti~rcol de animales, leguminosas, abonos 

verdes, desechos orgAnicos, labores mecAnicas de los 

cultivos, control biolOgico de plagas, enTermedades 

y malezas <9> la cual contribuye a la no degradaciOn 

del ambienteº. 
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IV. :S.1 Ant•c•d•nt•• de lo• Si•t•mas da Ar;¡ricultura 

Drglnica 

La Agricultura orglnica •• viana practicando d••da 

tiempos 

Chinos 

ramotaa, ea un 

lo practicaron 

alimentar a 50 personas 

mismo perlado, en Pero, 

agricultuf"'a se realizaba 

antiguo, loa 

6000 attos A. C y podlan 

con una hectlrsa. En 

se haclan este tipo 

en camas de 20 metros 

el 

de 

de 

ancha y 150 metros de largo; en Europa, durante la 

Edad Media, se usb este tipo de sistema por largo 

tiempo, y en el Oltimo siglo se han implementado, en 

la UniOn Sovi6tica, prActicas para recuperar los 

au•los d•oradados, para allo plAntaron Arboles qu• 

d•Jaban qu• se desarrollar•n en el campa, para 

colactar los nutriantes de las partas pro-fundas del 

su•lo y subirlos a la 

nutri•ntas en el suelo •n 

superTicia, daJando las 

la forma de hojas, despu6s 

da SO ahos quitaban los llrboles y utilizaban la 

madera para muebles, y el suelo era de nuevo Térti 1 

(25). 

Los mayas 

agricultura 

practicaron, hace 2000 arres, la 

biointensiva aOn cuando habla r;¡ente que 

no padlan sostenar1 en el mismo perlado los griegos 

tambi•n tenlan m6todos biointensivas, descubrieran 

que las plantas creclan mejor cuando tenlan todo 
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natural, implementaron •1 mlttodo "CriketN el cual 

consista en hacer una e><cavacibn de un matra hacia 

un lado y luego lo repet1an obteniendo asl una mayor 

producciOn <251. 

Actualmente la agricultura orgAnica se prlictica en 

50 paluas. En E.U.A. hay 30.000 cultivadores, la 

Comunidad Econbmica Europea tiene 

productores de los cuales el 

certii'icaciOn1 en Francia hay 

productora&¡ Alemania 5.000¡ 

1.000 productoras (301. 

de 12.000 a 13.000 

50 r. estAn bajo 

de 4.000 a 5.000 

Inglaterra e Italia 

En MAxico hay 13.000 agricultores que van daada 

propietarios particulares hasta miembros de las 18 

.organizaciones campesinas que Tundaron la Asociacibn 

Ma><icana de Agricultores EcolOgicos <AMAE> a la que 

partenecanJ durante 1992 se estimb que e><portaron 

cerca de 20 millones de dolares de productos 

orgAnicos a los paises de la C.E.E y los E.U.A. (2, 

30). 

IV. 3.2. Sistemas de producciOn orgAnicos 

prehispAnica. 

En al contexto latinaaml!ricano la agricultura 

croAnica no es ajena a sus ratees histbricas, la• 
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culturas la descubrieran y recrearan hace ya miles 

da artes y es en estas ratees culturales donde se 

•ncu•ntra la fuente da conocimientos y enset1anza, 

que crearon Termas propias de cultivar la tierra, de 

arganizaci6n del trabaja y que condujeran a la 

damesticaci6n de las plantas O.tilas, productivas y 

adaptadas a la divaraidad de las candicianes 

ecal6gicas del tarritaria. 

~a in~armacibn 

prehisp6nica del 

reunida sobra la 

sigla XVI, sehala 

agricultura 

das camp lejas 

agrlcolas que, ad11mllu del -Factor Trecuancia en el 

uso del suela, toman en cuenta las caracterlsticas 

tacnalbgicas 

r•lacionadas 

de 

can 

la 

el 

agricultura, tanto 

cicla de praduccibn 

aquellas 

de la• 

planta• anuales, como la de las obras agrlcolas. 

Estos dos complejos son1 los sistemas con 14brado 

del suelo y las sistemas da roza con mlnima 

alteraci6n dal suela <12>. 

IV. 3.2.1 Sistama• can labrada del suela. 

Este sistema presenta dos formas de manejar el sualo 

para la siembra• los ''hoyos" y los ••camellonas". 

La in-formaciOn obtenida indica que el labrado en 

hayas presenta similitud a las pacatas, pozcs, 
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cazuelas o cajetes que aa acostumbra hay cavar en 

las chinampas del valle de 11~xico y en cultivos d• 

humedad y riega an Guerrera, la Mixteca, el valle da 

Oaxaca, etc., y que se preparan antes de la siembra, 

d•smenuzanda cuidadosamente la tierra de su interior 

y a veces mezclllndola con abones; al misma tiampo, 

•Btos cajetes sirven coma receptlculos del agua da 

lluvia y da riego manual. 

El manejo del suelo an "camellbn 11 ~ue otra ~arma de 

prepara el suelo para la siembra. En nllhuat 1, 

11 camell6n de tierra'' era cuemitl, y cuemitl era 

"heredad, tierra labrada, o camcillbn". Es decir, 

parece haber en este caso una virtual identi~icaciOn 

entre tierra agrlcola y camellOn. Camellones se 

llamo tambi~n, en otro contexto, a las chinampas y 

campos drenados, esos terrenos agrlcolas rescatados 

por el hombre en zonas pantanosas y mal drenadas y, 

a veces, a las terrazas de cultive. 

IV. 3.2.2 Sistemas de roza con mlnima alteraciOn del 

suelo. 

No es sencillo distinguir en qu~ casos la t~cnic• de 

rozar la vegetaciOn <en su sentido de despeje y 

limpia) corresponderla al sistema de cultivo con 

mi nima alteraciOn del suelo y generalmente de 
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d••canso l•r110 Cfor••tal y· arbustivo> y •n cual•• 

otros a sistemas con labrado <•n yerbazal d• 

da•cansc, anual•• y policultivo>. Rara vez 1111 cuenta 

con las elemento• n•c•••rias para Pr"•cisarla, coma 

son al nOmarc da atlas de descanso, el tipo y las 

caract•rlaticas da la vegetacibn que se despeja y 

la• t&cnicas empleadas posteriormente para 

desyerbar. 

El cultivo an parcelas de roza tiene lugar hoy en 

lad•raa ••carpada• sin atarrazar de tierra templada 

y caliente, y en menor •scala d11 tiarra Tr-ta, an 

t•rr•nos padr•gosos con paca muelo, planos o en 

pendiente y en suelos da diversas calidadftD y 

grosores, de tierra caliente. Las .!lreats de mayor 

conc•ntraciOn se localizan an la verti•nte del t;1olfo 

de Ml:tKico, la penl.nsula de Yucatlln, Chiapas, 

Guarret"'o y porciones desperdigadas de Moral os, 

MichoacAn, Chihuahua, Puebla, etc., en ellas se 

realiza una agricultura de temporal con una cosecha 

anual, pera en la vartiante del gol.fo es posible a. 

menudo producir dos veces al aho en sucesibn en el 

mismo terreno en el corto ciclo de uso de lag 

parcalas, debido a la humedad ambiental y a las 

lluvia• invernalas1 la milpa de temporal (Kopamilli 

an •l nAhuatl de la Huastecal y la milpa de secas a 
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de humedad residual ltonamil en nllhuatl, tapachol en 

papaluca> 

Can base en la inTarmaciOn obtenida par Rojas R.T. y 

Bandera 11985) las labores llevadas a cabo para 

preparar 

incluye 

6rea, la 

parcala1 

las parcelas an la aQr"icultura de roza, 

los si9uientes aspectos: al recorrido del 

seleccibn, medicibn y demarcacibn de la 

la apertura de una 

la roza, 

limpia de 

turnba, derrama y 

la QUardarraya y 

brecha 

pica de· 

para transitar, 

1 a veget ac i On; 

quema. Por supuesto que 

na todas estas labores se llevaran o llevan a cabo, 

ni tampoco so han hecho o hacen de la misma manera. 

IV. 3.2.3. Abonos y métodos de mantenimiento de la 

Tert i 1 i dad. 

Se conoce poco de los abonos y mlttodos de 

mantenimiento de la Tertilidad del suelo en la época 

prahispll.nica. Los recursos disponibles entonces, 

sugieren que para abonar la tierra se utilizaban: 

las malezas de los campos, los esquilmos y restas de 

lo& cultivos <caf'fuelas, hojas, ralees, gulas, etc.>, 

hojarasca y otras partes vegetales recolectadau para 

ello (como materia en descomposicibn o bien como 

ceniza); plantas acuaticas; limo de canales, laounas 

y corrientes -fluviales depositado en .forma natural 
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•n la• terrenas adyacentes <aluvionas>, conducido 

ertii'icialmante Cirri11aciOn 

distribuido 

por avenidas o 

inundaciOn), o manualmente1 heces 

human••• guano da murci61ago y posiblemente de otras 

animales, cama guajolotes y perros. El riego puede 

con•iderar•a un mt!!todo da i'ertilizaciOn, ya que con 

'frecuencia el a11ua utilizada contiene •uelo en 

suep•nsiOn y nutriente• vegetales •n soluciOn 

<••P•cialmenta •i ••irriga por inundeciOn). 

Lamairas y Par•yra, 1974, mencionan que en el COdica 

Florentino y •l Vocabulario de Malina •• hace 

rei'er•ncia al uso de abonos an cuatro i'u11ntas1 

tlazolli, cuitlatl, zoquit y atocli, 

corra•pondiente• a "basura" Ca bono verde, 

da•p•rdicio• oro•nicos)' estiC.rcol, lodo y aluvion. 

E• muy posible qua unos y otros se hayan combinado, 

••P•cialmanta el a•tillrcol y la basura org.lnica, y 

qu• la -Forma de aplicarlo• haya •ido mata por mata, 

en correspondencia con la manera de sembrar¡ 

miantras que l•• cenizas, se esparc!an pQr todo •1 

campo. 

Armillas, 1961, BaT!ala que as muy probable que los 

•Kcr•manto• humanos hayan sido utilizados en la 

agricultura especialmente si se piensa en la 

int•n•iva del ªr•a central. 
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H.ace algunos al'las, Sanders 119571 y Armillas (19611, 

seffalaron la existencia de lugares especiales par"• 

la recoleccibn de excrementa cuya venta se realizaba. 

en el mercado de Tlatelalca. El uso del eati~rcal no 

ha sido ajeno en la.s antiguas civilizaciones1 •n 

China !JU recoleccibn para -fines a.grlcolaS RS hoy 

algo comt&n y corrienta1 en el A.rea andina se usaba, 

enjuto y pulverizado, en la época prehispA.nica para 

cultivar 

en casi 

el precioso malz, 

toda la serran1a 

en el val le del Cuzco y 

Cinca Garcilaso 1976>, 

mientra• que en M~Mico, el estercolar con heces 

humanas era mis a manos usual en la agricultura 

chinampara de Xochimilco, hasta hace unos pocos 

arras, especialmente para el cultivo de la lechuga 

(Rojas 1981l¡ tambi~n se usaba en los altiplanos del 

lrea maya haca unos treinta ahos, en el suroeste del 

Guatemala (en especial an San Andr~s SemetabaJ1 

HcBryde 1947>, as! como 1>n Chalula, Puebla, para el 

chil1> <Cervantes 1966). 

Guano de murciftlago. El -Fiemo de 11 ratOn viejo" se 

usaba mezclado con tierra, para abonar chile y 

tomate en las chinampas de Xochimilco, siendo 

pasible que el uso date de la época prehispAnica. 
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Abonos verdes. Fueron probablemente los da uso m•• 

com6n en la agricultura prahispllnica1 entre ellos sa 

cuanta.n esquilmo• da las cosecha•, plantas 

silve•tres da la parcela, plantas acarreadas poi"' 111 

agricultor <hoJara.sca, palma, etc>, desperdicios o 

de la casa, plantas acu&ticas (o 

o entretejidos, de Astas, como el atapalac:atl 

11 c6sped'1 de la cuenca de México>, y otros. Su 

adiciOn al •u•lo maJora tanto la composicibn como la 

textura da Aste. A las tierras abonadas con ''basura" 

<tlazolli, compasta o abono verde, desperdicios 

orgAnicos diversos>, ne las llamb tlazotlalli en 

nAhuatl. 

Aluviones, lodo y agualodo. La deposicibn natural o 

artificial da limo o lodo en los terrenos adyacentes 

a los rlos o arroyos, canales y lagunas, en tiempo 

de lluvias y de cracientas, fue y es otra de las 

fuentes de materia org&nica y mineral aprovechada en 

la agricultura y quizll 

la Clpoca prehispllnica. 

da obras de riego 

una de las mAs importantes en 

La existencia de cierto tipo 

como las "presas'' e~lmeras 

const ru 1 das con pa. los y 

ancho de r los y arroyos 

temporales, para irrigar 

tiarra a lo largo y a lo 

perenn·es y da barrancas 

por inundac;ibn, parecen 

haber tenida cerne una de sus ~unciones la ccnduccibn 

d• a 1 uv i o nas a A.reas mll.s amp 1 i as que 1 as corrientes 
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cubrirlan da manera natural. En este tipo da 

11 presas 11 o 11 derramaderas 11 el agua -fertiliza parque 

conti•n• suelo y nutrientes vegetales; en otros 

casos el hombre acarreo a su terrena el limo 

depositado alll espont•neamante. Lo mismo hizo con 

el limo y el agualado del fonda de lagunas, canales 

y· corrientes, prActica cam!ln en varios sistemas 

agrlcolas, especialmente en las intensivos. 

Del uso de agualodo cama materia fertilizante en la 

allricultura, el texto 

pr•ctica aOn observada 

siguiente 

en las 

doc:umenta 

chinarnpas 

una 

de 

Xochimilco en el cultiva del malz y otras plantas 

<calabaza, cali-flor, ate.), que se transplantan a 

cajetes con todo y cepel l~n: 11 Ay un e ieno en esta 

tierra, en las caminos de las canoas, que se llama 

azOquitl, con que hacen muchas cosas, y trasponen el 

malz con ello 11 <Sahag!ln) 

Plantas acu~ticas. Una mezcla de plantaa acuAticas y 

lodo del Tondo de los canales sirviO de base a lo• 

cultivos en las chinampas hasta hace relativamente 

pocos aT1oss¡ se extend!a una capa de basura veQatal, 

o bien pedazos de atapalacatl o ncCtsped 11 y al 11 lill 

hacia un hoyo con un ''picador 11 <palo con punta 

redondeada!¡ se depositaba lodo y sobre los chapines 

del almAcigo <Rojas 19811. 
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Cenizas. En las "tablon·es 11 de la Guatemala actual, 

terrenos irrigados que se cultivan intensivamente, 

los restos del maiz se amontonan, 11 y se queman antes 

da hacer el primer riego, mAs tarde se ara la tierra 

y s• planta con •l plantador" <GuzmAnl. 

IV. 3.2.4. Los m6todoa da siembra. 

Una da loa instrumentos mA.s poderosoe con que •l 

agricultor 

div•raidad 

mesoam~ricano canto para enTrentarse a la 

y i'ragmantacibn del tarritorio y a las 

condiciona• 

d• plantas 

ambientales adversas, Tue 

domasticadas1 de entre 

su repertorio 

las varias 

practicas de manejo biOtico con que contaba, la de 

sembrar en asociaciOn Tue la mlls importante para 

aprovecharla• combatirla.a 

especia• y variedades se 

o disminuirlas. Muchas 

manejaron en asociaciOn 

para asegurar el abaetecimianto, incrementar la 

producciOn, disminuir los peligros .de p!!rdidas 

total•• (riesgos caracter!stic:os da los 

monocultivos>. diversiTicar la producciOn, 

distribuir el trabajo durante el ciclo productivo, 

ate. 

La manera de sembrar, al momento del descubrimiento, 

en Mesoamltrica era distinta a la que conocia en 
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Europa y Asia1 allA la selecci6n da las semillas era 

masiva y el campo de .cultivo recibia atencibn coma 

una unidad. En Am~rica las semillas y partes de las 

P 1 antau se colocaban una a una en 1 a tierra y cada 

mata o planta, cada 

atenc i6n 

Individual 

individual 

era tambil!n 

conjunto de plantas, 

CMeyer 1943; Sauer 

la seleccibn de las 

recibia 

1969). 

semillas 

Can el caso de las que se reproducen sexualmente>, o 

de loa esquejes y acodas <en el de reproduccibn 

vegetativa o asexual>. 

La siembra en asociacibn y las rotaciones de 

cultivos 

Por asociacibn se entiende a la siembra y 

coexistencia da dos o mAs cultivos en una misma 

parcela, 

principales 

sean anuales o perennes. Las dos 

formas arquitectbnicas o estructurales 

da una asociacibn sson la alternacibn y al mosaico; 

cuando 1 a siembra de 1 os cultivos se ef=ectlla en un 

solo momento se dice que es concomitante, pero 

cuando se escalona o hace en momentos distintos es 

imbricada. 

cepa, en 

La concomitante puede hacerse en la misma 

la misma hilera o desperdigada; la 

imbricaciOn, sOlo en las dos ~!timas formas. La 

asociaciOn en mosaico es aquella en que los cultivos 

se hacen an porciones diferentes de la misma parcela 
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CHarnlnd•z Ramo• y Hartln•z 19791. Por rotaciOn se 

entiende la •ucasiOn de cultivos diferentes an 

ciclos continuas sobre 

datarminada CHanual 19771. 

un de terreno 

Una significativa caractaristica da las espmcias 

anuales de mayor importancia en la dieta del hombre 

m•aoam6ricanc en el siglo XVI era sin duda su amplia 

rango da adaptaciOn geogrllfica, de tal manera qua 

prActicamenta 11 todas las regiones podlan producir 

las alimentos bAsicos 11 <Carrasco 1976) .. Es probable 

qua aste factor contribuya en forma significativa al 

aumanto da la diversidad y complejidad de las 

••aciacione• 

parcela o an 

un ciclo dos 

da cultivas, de tal Terma que en una 

una zona determinada se cultivaran an 

o mls variedades da maiz, frijol o 

calabaza, teni•ndosa en el lo recoleccibn de -frutos 

•n varios momentos del afta, 11 distribucibn d• los 

riegos obtanciOn da mayor variedad de productos, 

prcrrat•o de la mano de obra y mejor aprovechamiento 

del espacio vertical. Otras plantas de distribuciOn 

mAs restringida (camote, guacamote, algodbn, cacao, 

etc6tera>, aumentaron la diversidad. 

-33-



IV.3.2.4.1. AsociaciOn anual-Perenne 

El maguey, el nopal, el 

nAhuatll, el tejocote, 

aguacate, el rambn (oxitl an 

el c5pUl!.n y otros Arboles 

-frutales, a menudo sm encontraban en las milpas de 

anuales, distribuidos alrededor de los terrenos en 

porciones 

vivos. En 

de As tos, o 

las milpas 

bien como linderos o setos 

de los altiplanos centr"ales 

destaco el maguey asociado con las anuales, ya que, 

.. m!ls de proporcionar 

productos de importancia, 

y como cercado. 

una gran diversidad de 

sirvib de ret~n del suelo 

IV. 3.2.4.2. Asociacibn anu5l-anual 

La asociacibn de anuales mAs comdn -fue y siguiO 

.frijol y ma!z, •iando, daspu•s de 1519, 

calabazas la 11 trilogla 11 que 

la de 

junto con el chile y 

otras pl5ntas silvestres y cultivad5s ha 

proporcion5do los elementos nutritivos y •nerg•ticos 

necesarios a la alimentaciOn humana. 

Las ventajas agrlcolas de 

frijol, calabaza son varias: 

la asociacibn 

los -frijoles, 

maiz, 

como 

todas las leguminosas, fijan nitrbgeno al suelo y 

ella bene-ficia a los otros cultivas. Cuando es una 

variedad enredadora, trepa por las cattae del malz 
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captando mayor cantidad de rayos solares. La 

calabaza cubre can su gula y amplias hojas al suelo, 

pr-otegi6ndolo de la accibn dir-ecta da la lluvia, 

aminorando la er-osiOn, la evaporacibn excesiva, y 

•vitando el nacimiento de mala!!I hier-bas. Un 

beneficio adicional qua recientemente sehalb E. 

Hernindaz X. •• qua "En oca.sienas la siembra •n 

asociaci6n determina mayores randimiantos ~lsicos 

con Juntos qua a 1 promedio de los respectivo¡¡ 

rendimientos si los componentes Tueran monocultivos" 

<Car-r-asco 1976>. 

IV 3.2.4.3. Asoc!aciOn per-enne-par-enna 

S•gOn Palarm <1967>, un tercio de la11 plantas 

cultivadas que se cancelan en el momento de la 

conquista. eran Ar bo 1 es; pero se i ne 1 i na a pensar 

qua, con excepciOn de unas cuantas especies 

11 com•rcia.les 11 <cacao>, los ll.rboleG no s• cultivaban 

an gran ndmero sino en huertos mixtos diversiTicados 

en los que cada especie estaba representada por unos 

cuantos ejemplar-es, es decir-, tenlan un alto Indice 

de d!ver-s!dad, lo cual les perm! t l.a obtener 

alimentos en Apocas de escasez y hambre. 
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IV. 3.2.~ Terrazas, Metepantles y "Presas" 

Las terrazas, metepantles y 11 presas 11 estll.n 

ampliamente presentes con sus vestigios o en pleno 

uso y avance, en un vasto espacio de la antigua 

MesoamArica que va de la Sierra Madre Oriental a los 

Altos de Guatemala. 

La agricultura de roza i'ua sblo una de las 

respuestas que los agricultores mesoaml!ricanos 

diaron a los terrenos escarpados y en declive, la 

otra respuesta Tue la construccibn de terrazas. Con 

ella intensiTicarcn el uso de terrenos marginales 

t&n Trecuentes en el Arear lomas, mesetas y cerros 

pedregosos, con sus hondanadas y barrancas. En ellos 

invir-tieron sus esTuerzos para remodalar los 

par~iles, creando terrazas y metepantles en las 

laderas y un tipo de ter-raza llamada 11 presa 11
, hecha 

en el interior y a lo ancho de barrancas y cArcavas. 

Con estas estructuras acondicionaron el ter-reno a 

Tin de atenuar los eTectos de la erosibn y contener 

el suelo en deslave, aumentar su grosor y el 

contenido de materia orgAnica y, como consecuencia, 

su capacidad de absorcibn y de retencibn de la 

humedad y dal agua de lluvia y de riego. 
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Esta pr•ctica sa tradujo en un aum•nta da la 

superficie d• cultiva, t.anto parque la amplib cama 

porque p•rmitib acortar los p•riodos da descansos ea 

decir, int11nsi-ficar su uso. En consecuencia, se cree 

qua, a semejanza de lo que ocurre en otros sistemas 

intensivos, el uso de abonos, la remocibn del suelo, 

los desyerbes cuidadosos y la asociaciOn y rotacibn 

da cultivos, -fueron los m~tados 

hici•ran pasible el cultiva 

mlls importantes 

-frecuente en 

que 

las 

tet"r-azas, asl como el incremento de su productividad 

·~ara obtaner mayores rendimientos, mAs cancantradas, 

menas fluctuantes <Palerm 19671 GuzmAn 19621 

Armillas 19611 Wilkan 19711 Turner 1974>. 

Rajas y Sanders an 1985 menciona que la distribucibn 

de las terrazas en Mesoam~rica, al igual que en el 

reato del Nuevo Mundo, no sblo est!l relacionada con 

la tapagraf!.a sino tambiffn can el rltgimen d11 

lluvias, y concluyb que mA.s o menos un 857. del llr-ea 

total terraceada en la AmArica precolombina tiene 

una es tac ibn seca cuya durac ibn es de ci neo o mlt.s 

meses, y tiene un promedio anual de precipitacibn de 

900 mm o menos, y que el aterrazamiento parece 

comparativamente raro en las A reas que tienen 

cantidades significativas de lluvia ·toda el afta 

(tipas Af, Cf de Kaeppen; Dankin 1979). Esta implica 

que la terraza es una técnica cuya ~uncibn esencial 
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e• la conservacibn y el manejo del agua y da la 

humedad Denevan 1980). 

La estructura de las terrazas presentan ciertas 

di-Ferencia11 segCln el grado de modi-Ficacibn de la 

pendiente y la consiguiente complejidad de las obras 

r·aalizadas. Los tipos mlls comunes han sido tres1 las 

terrazas de ladera, las ••presas" construidas an 

barrancas, cArcavas y cauces temporales de agua y, 

los metepantlas, hachos en las pendientes mAs leves¡ 

poco frecuentes han sido las terrazas en el fondo de 

lo• valles. 

En el caso de los metepantles, bancales, mel9as o 

eemiterrazas, la pendiente mAs suave de las laderas, 

en ocasiones fuertemente erosionada o con suelos 

delgados, estll apenas modi-ficada por al 

levantamiento de bordos. Cuando se ponen plantas en 

los lomos, o setos vivos, consisten por lo c;;1eneral 

en hilaras sencillas o dobles de maguey y a veces de 

nopal o frutales que, ademAs de amarrar el suala con 

sus ratees, agregan 11 valor 11 a los terrenos. Con 

frecuencia se cavan zanjas paralelas a las hileras 

de magueyes en la parte superior e inferior para 

recoger el agua de lluvia y frenar su destructora 

accicn durante los aguaceros, o bien un bordo 

paralelo para conservar los setos vivos <West 1970; 
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RuvalcAba, comunicaciOn personal). Tras los bordos, 

setos y 

bancal 

realiza 

zanjas, se va acumulando suelo y Tormando el 

Cpantli en nlihuatl, camellbnl en el cual se 

el cultivo CRuvalcaba 1978¡ Crespo 1976¡ 

en West 1970). Este tipo de terraza, esquemas 

siempre de temporal, es caracteristico de las 

tiet"'ras marginales de la parte Ot"'iental de la mesa 

centt"'al, correspondiente a secciones subh~medas y 

semiliridas del sureste de Hidalgo, TlaKcala y Puebla 

CWest 1970J Donkin 1979J Sanders 1957). Tambii!!n se 

hallan aqul y allA desde la cuenca de Toluca hasta 

la orilla de la altiplanicie, en los estados de 

Veracruz y Puebla, y abundan en la laderas de valle 

de México. 

En las terrazas de la ladera (cercas, tenamitl, 

bezana-repado), la superTicie de cultivo puede ser 

mAs o menos amplia, plana y horizontal, segOn sea la 

pendiente y las obras realizadas, desde simples 

terrazas da contorno y de temporal, hasta otras a 

manera de escalones y con irrigacibn permanente, es 

decir, las llamadas en la actual Guatemala 

11 tablones 11
, y en el Area andina 11 andenes 11

• 

La mas Tracuenta es que el retan o muro de la 

terraza sea de piedra, pero tambi~n las hay de 
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bloques de tepetate o a!ln de sólo tierra que se 

amarra can una cubierta vegetal de pasto. 

Los autores considera!" que este tipo de tert"aza de 

ladera tiene dos variedades. Las primeras son de 

tempot"al, "terrazas de deposicion 11
, con las 

super.ficies de cultivo en declive, y cuya -funcibn 

principal de la captura de aluviones las llama 

GuzmAn 1962>, la reduccibn de la erosiOn y el 

control y retencibn de los escurrimientos pluviales. 

En muchos casos estas terrazas se irrigan con las 

avenidas de arroyos temporales. La segunda variedad 

es casi siempre irrigada con agua de -Fuentes 

perennes. A manera de escalones y con -Fuertes muros 

de contencibn, presentan super-Ficies horizontales de 

cultivo para mejor distribuir y absorber el agua de 

riego. Aunque menos desarrollada que en el mundo 

andina, esta variedad de terraza la hubo en el 

México central, Oaxaca, Chiapas y los Altos de 

Guatemala <Denevan 1980¡ West 1970). 

Las terrazas que se han dado en llamar presas, y que 

localmente reciben nombres como "trincheras 

11 atajadizos" terceras lama y bordo 

etcétera, casi siempre se construyen en series o 

conjuntos en el interior y a lo ancho de barrancas y 

cArcavas; tienen muros de piedra sencillo y hasta 
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ti-ipl•• y ••tos pi-•••ntan a vecas satos vivos y 

ral lena, Con los mUl'"'DS se atajan y atrapan 

sadimantos (lama), se dirigen las escurrant!.as y se 

i-atian• la humedad, formando gradualmente las 

t•i-i-aza < Loi-enza 1968; Chai-lton 1970: Turnerl. Los 

muros presentan una abertura (compuerta> en la parte 

superior del muro e>C.tertor para dar salida al agua 

de lluvia sobrante una ves que el suele ha quedado 

•mbabido 

muchas 

esquema en Johnson 1997). Es pcsi ble que 

de estas terrazas se hayan hecho 

originalmente con la intencibn de derivar el aoua da 

las corr-ientes temporales a los terrenos adyacentes 

y mAs tarde, convertirse en campo da cultivo. 

La• terrazas del Tondo de las valles tienen retenes 

bajos y se construyen en ~ngulo recto a la corriente 

de agua, de la cual parten canales que la destruyen 

poi- gravedad sobre la nivelada y mlls amp l la 

supei-ficis de cultiva. 

IV. 3.2.6.Esti-ategias de pi-oduccibn agi-lcola de 

i-iego. 

Las caracterlsticas t~cnicas de las obras de riego y 

BU i-elacibn con las co.ndiciones c:limllticas de las 

zonas en las que -funcionaren y -funcionan, permiten 

distinguii- los pati-ones de utilizacibn del riego y 
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la planeacibn de la produccibn a9ricola1 1) 

obtenciOn de mlls de una cosecha al ano de plantas 

anuales en el mismo terreno, o sea, cultivo continuo 

o policultivo; 21 cultivos de plantas que requieren 

humedad constante, como cacao, chile y otras 

hortalizas, algunos de los Arboles -frutales 

t·rapicales y algodbn, 3) aseguramiento de la 

maduraciOn de las cosechas antes del inicio de las 

heladas en zonas con lluvia veraniega, o donde esta 

cae tarde; 4> obtencibn de una cosecha al at1o en 

zonas en las que las escasez de lluvia hizo 

impracticable el cultivo temporal y el riego fue la 

Onica posibilidad de producir¡ 5> produccibn de una 

cosecha de riego al al'lo en la temporada de secas, 

limitada a lugares inundables como las lagunas 

temporales. En zonas sin heladas, el policultivo y 

la siembra de plantas especiales se practicaron 

aprovechando rlos perennes, mediante obras tanto 

eflmeras como permanentes, o, en zonas con alto 

nivel fre~tico, excavando pozos para riego manual; o 

haciendo 11 campos drenados" y construyendo chinampas 

en lt.reas lacustres. En zonas con heladas invernales 

el policultivo pudo practicarse al recurrir a la 

siembra forzada, con almlt.cigos y abrigos, y quizlt. al 

cultivo con algunas especies resistentes. 
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Les sistemas mencionadas han sida agrupadas por los 

autores segC..n diversos criterios, las mlts de las 

veces considerando al tipo y naturaleza del 

las nutre y el mAtada de distribucibn 

agua que 

de estA. 

Distinguen las si11uientas: 11 de riega permanente 

por canales, de manantiales y rlos perennesJ 2) da 

ri•ga temporal da r!as permanentesJ 3> de rie11a 

temporal por inundacibn o avenidas, con o sin 

canales1 4> de riega y brazas; se combina rie11a 

manual y por ini'iltracibn; :5) de riega permanente 

tipo chinanpas y campos drenados; 6) otros sistemas, 

como los depOsitos pluviales en cimas, galerlas 

-Filtrantes •tcttara. 

1 > Sistemas da ri•go parmanentos por canales, de 

manantiales y rlos perennes. Estas sistemas 

utilizaron manantiales, rlos y arroyos de caudal 

constante mediante obras del tamatla y complejidad 

variable. 

Las soluciones t6cnicas para aprovechar esas Tuentes 

presentan modalidades que pueden atribuirse, cuando 

menos en un primer acercamiento, a la adecuaciOn 

antr• l•• caracterlsticas de la topogra-fla 1 las 

-Fuentes de agua disponibles y las particularidades 

tanto de las practicas agrlcolas como del repertorio 

d• plantas. 
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21 Sistem•s de riaga temporal 

Estos sistemas se sirvieron 

de rlos permanentes. 

del caudal de rios 

permanentes, con instalaciones que se renovaban cada 

arre. Las presas eran e-flmeras, hechas de tierra, 

c•spedes, troncos, varas y piedras, y los canales de 

t i•rr&. 

3) Sistemas da riego temporal por inundaciOn o 

avenidas <con a sin canales). Estos aistemas, 

conocidas como "derramaderos" en algunas zonas, o de 

riego por inundacibn o avenidas, sa encuentran lo 

misma •n val las que en laderas monta tiesas da varias 

zon•• del pais. 

4) Sistemas de riego a brazo. La irrigaciOn manual 

an las plantas cultivadas, sea en sus almlcigos o en 

el terrena de~initiva, salpicando o v•ciando el 

contenido de un recipiente, estA documentada tanto 

en cOdices como en vocabularios del siglo XVI 

<nlhuatl, z•pateco, pur~pecha). Se han usada 

recipientes diversos: jarros, bateas, JI caras, 

cubos, etc., hechos en barro, productos -fore-stales 

ralees, etc.) 

instrumentos especiales 

distribuciOn restringida. 

y calabaza, a.si como 

que hay tienen una 
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3) Sistemas de riega permanente tipo chinampas y 

campos drenados (combina riego manual y por 

infiltracibnl. A pesar de que la humedad necesaria 

para el crecimiento de las plantas en las parcelas 

conocidae actualmente como chinampas y 

drenados, y en las documentos coloniales como 

camal lonas, 

infiltracibn 

taJonae y chinampas, 

(capilaridad), debida a 

se obtenla par 

su poca anchura 

y cercania al agua, el riego manual a partir de los 

fue de mucha importancia, canaleu circundantes 

especialmente cuando no llovla. 

b) Otras sistemas de riega incluyen los· depbsitos 

pluviales en cimas y las galerlas filtrantes. El usa 

prehispAnico de los depbsitos en la agricultura fue 

quizA similar al del riego por inundacibn. Consi!!lte 

en la construcciOn de bardos o muros circulares de 

piedra y tierra, en cimas montat\osas relativamente 

planas o que se nivelaron arti~icialmente para 

recolectar agua de lluvia y conducirla a los campos 

da las faldas; es posible que el depbsito se 

excavara para aumentar au capacidad < Palerm 1967>. 

Las 9alerias filtrantes, conocidas como 11 pozerias" o 

pozos 

Mundo 

interconectados son muy comunes. en el Viejo 

y lo han sido desde hace dos mil anos, 

••pacialmante en el Medio Oriente y al norte da 
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A-Frica. El principio esencial de estos sistemas de 

galerlas consiste en excavar un H1nel casi 

horizontal pera con alguna inclinaciOn, el cual, par 

gravedad, lleva aguas subterrAneas hasta sal ir a la 

super-FicieJ alll se depositan en un jaguey, tanque o 

dep6sita, o bien se conducen directamente a los 

c·anales de las parcelas. En Hl>xico las aguas 

subterrlneas que se capturan son tanta las del nivel 

-FreAtico como la& -Filtradas que quedan atrapadas en 

el subsuelo a causa de la existencia de capas 

impermeables de travertino roca compuesta de 

carbono de cal y arcilla>, que impiden su Tiltracibn 

y estratos <22>. 

Actualmente, la agricultura orgA.nica se inicia en 

Europa, a partir de tres corrientes 

contribuyeron al nacimiento de 

BiolOgica, las cuales son: 

principales que 

la ac;¡ricultura 

1l Un Movimiento Esotérico. En 1924 Rudoli' Steiner 

-fi 16soofo y educador Austriaco pone las bases de la 

agricultura biodinllmica dltndole una importancia 

particular a las fuerzas telO.ricas y cOsmicas, a 

través de la doctrina que Tunda: AntroposoTla 

Steiner expresa les principios de una agricultura 

-fundada en 1 a ut i 1 i zac ibn de compostas prep&radas 
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con ciertas sustancias vegetales susceptibles de 

Juoar un papel biocatalizador y se manifiesta en 

contra de los excesos de los i=ertilizantes quimicos 

por que "matan a la tierra y a los microorganismos 

del suelo 11
• 

El Mbtodo Biodin•mico Intensivo Francbm. Es una 

combinaci6n de dos formas distintas de agricultura 

qua se generaron en Europa a finales del siglo 

pasado y principios del presente. Las ti!!cnicas 

francesas intensivas se desarrollaron a 1 rededor de 

1890, en un terreno reducido. Los cultivos se 

sembraron en una capa de 45 cm. de profundidad de 

estiércol de caballo, el m:is comtln de los abonos de 

la ~poca. Las plantas creclan muy juntas tocAndose 

sus hojas generando un micrcclima y un 11 mulch" 

viviente que reducian el crecimiento de las malas 

hierbas y mantenlan la humedad del suelo. 

En el m~todo biodin•mico se ha observado que cierta 

clase de flores, hierbas, plantas aromlticas y otras 

plantas minimizan el ataque de los insectos. Las 

fresas 

crecen 

y los ejotes 

juntos, por 

tienen mayor produccibn cuando 

lo contrario, las cebollas 

impidan el crecimiento de los ajotes, los jitomates 

en cambio solo pueden crecer solos <13). 
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El mi'!todo biodinAmico utiliza camas elevadas que 

2.000 attos antes utilizaban los griegos, 

observAndose que las plantas se desarrollaban mejor 

en los derrumbes, cuando el suelo estaba f loJo, 

debido a que habla mejor penetracibn del aire, 

calor, humedad y nutrientes. 

Alan Chakwick entre 1920-1960 combinb las ti'!cnicas 

biodinAmicas con las intensivas francesas dando 

lugar al ml!todo biodinAmico intensivo francl!s. Este 

mi'!todo estA siendo ampliamente difundido por Ecology 

ActiOn en Estados Unidos y Mi'!xico (13). 

2> Movimiento por una agricultura orgAnica. naciO en 

Gran Bretatta despufls de la segunda guerra mundial 

este movimiento da al humus un papel fundamental en 

al equilibrio biolOgico y en la fertilidad de la 

tier-ra. Se basa en las teorlas desarrolladas por Sir 

Albert Howard en su ''Testamento Agrlcola 11 escrito en 

1940. 

En 1840 Justus Van Liebig formulo su teoria sobre la 

nutrici6n mineral de los vegetales, establecil!ndose 

una fuerte pol~mica entre los partidarios y 

detractores del humus y la materia orgilnica. Liebig 

scstenia 

alimentos 

que 

de 

las 

las 

sales minerales son 

plantas y pueden ser 
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•ubst i tui dos lo• abonos orgAnicos. Otros agrbnomos 

raaccionaron contrariamente a esta cpini6n. 

Howard ranuncia al empleo 

artiTiciales principalmente los 

de Tertilizantes 

minerales, vivib 

muchos ahos en la India donde desarrollo una t~cnica 

de composteo y 

rendimientos y 

estudia el 

la calidad 

agrlcolas. SeNala el papel de 

suelo en la resistencia de 

parasitismo. 

e-fecto sobre los 

de los productos 

la Tertilidad del 

las plantas al 

3) Movimiento por una Agricultura Organo-biolbgica. 

inspirado en 

1970 bajo el 

una corriente que aparecib 

impulso de un polltico1 H. 

en Suiza en 

Mullar. Sus 

objetivos son econOmicos y .sociopoliticos. Las ideas 

de este movimientos son desarrolladas por un mlfdico 

AUstrlaco, Hans Peter Rusch, seg~n ~l la 

subsistencia de la poblacibn debe estar asegurada 

evitando el desperdicio, la c:ontaminacibn y la 

dilapidaciOn del potencial de produccibn. (2:5> 

IV. 3.3. M6todos y t6cnicas de la agricultura 

orgAnica 

La agricultura orgAnica es un sistema de produccibn 

alt•rnativo •vitando el uso de productos qulmicos de 
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slntesis~ Dentro del ml!todo orgllnico el suelo juega 

un papel muy importante, pues al haber un equilibrio 

dinAmico, dado por los organismos vivos como 

baé:terias, hongos, 

materia orgllnica 

lombrices de tierra y una tasa de 

alta, las plantas desarrollan 

exuberantemente y sin problemas de en-fermedades; el 

mB.neJo orgAnico del suelo tiene eTecto a trav~s del 

reciclaje de la biomasa derivada de los residuos de 

cultivo, coberturas muertas, abonos verdes,. 

rotaciones etc. y todas aquellas prActicas que 

conduzcan al sistema de producciOn a promover una 

cobertura permanente del suelo y reciclaje de los 

nutrientes. Se debe considerar tambilfn el uso de 

estié-rcol y la orina de animales, as! como otras 

-fuentes orgllnicas que deberlt.n ser procesados para 

ser descompuestos en un ambiente natural como 

materia excluyendo un proceso de mineralizacibn y 

otro humii'icaci6n (25). 

La humi-ficaciOn en la trans-formacibn de la -FracciOn 

orgAnica !protelnas>. 

IV. 3.3.1 Rotaci6n de cultivos. 

Es la alternacia de cultivos di-ferentes en -Forma 

continua y en la misma A rea, generalmente se 

alternan gramíneas, con leguminosas, para mantener 
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la -Fertilidad del suelo. La rotaclCJn de cultivos 

variados es un elemento clave para 

proll-FeraclOn de plagas y en-fermedadas. 

IV. 3.3.2. AsoclaciOn de cultivos. 

evitar la 

Las plantas adecuadamente asociadas se bene~ician 

unas a las otras utilizando mejor las 

potencialidades del suelo y de la energla solar, un 

ejemplo sar\a la asociaciCJn de malz, -Frijol haba y 

calabaza, prActica muy comOn en al Estado de M~xico. 

IV. 3.3.3 PreparaciOn del suelo. 

Deben hacerse prA.cticas. culturales que no perturben 

la actividad microbiana del suelo, 

una estructura ~lsica aceptable 

estratos naturales del terr·eno. 

dando a la tierra 

exceso 

suelo 

del trA-flco agrlcola y 

cuando exista demasiada 

y 

Be 

respetando 

debe evitar 

evitar trabajar 

humedad para 

ocasionar la compactaciOn del suelo. 

IV 3.3.4. Control de malezas. 

los 

el 

el 

no 

En la agricultura orgAnica hay que aprender a vivir 

con las malezas, sOlo las t~cnicas culturales son 

autorizadas, la rotaciCJn de cultivos ayudan al 
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control de malezas, el deshierbe puede ser manual, 

mecAnico o t~rmico, el primero es demasiado tardado 

y costoso. 

IV. 3.3.5. Control biologico. 

E~te es un mbtodo clAsico de la agronomia en 

general, consiste en eliminar un par!l.sito o un 

insecto plaga por medio de sus enemigos naturales, 

es la solucibn m~s ecolbgica. Un ejemplo es el 

Bacilus turrengensis, que paraliza las larvas de 

numerosas palomillas como la de la col, es 

selectivo. La lucha mediante la con-fusibn se>cual es 

otra manera de aplicar el control biolOgico, pues 

los insectos hembras emiten una substancia olorosa 

especifica llamada feromona, que son usadas como 

atractivos sexuales, los cuales pueden sintetizarse 

y almacenarse para esparcirse en el cultivo a 

proteger, esto provoca una confusibn se>eual en los 

machos larvarios, impidiendo 

acoplamiento y la ~ecundidad de los 

con 

huevos 

ello 

(4). 

IV. 3.3.6. Calidad de los alimentos org&nlcos. 

el 

Los productores orgAnicos aseguran que sus productos 

tienen un valor nutricional superior o mejor 

balanceados en minerales y en oligoelementos, con 
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menor contenido de nitratos y pesticidas qua los 

productos obtenidos en la agricultura convencional. 

Estas a-fit"maciones causan ccntrovarsia, ya que la 

idea de calidad nutricional no es objetiva, por que 

no se toman coma base las caracterlsticas 

bacteriolOgicas, organoll!pticas, -flsicas, qulmicas y 

biolOgicas. Se requiere un an~lisis general para 

medir esta calidad, pero debido al nllmero y 

complejidad de -Factores que intervienen, se necesita 

en demasiadas pruebas apoyarse 

Solamente estudios set" ios V 

complementarias. 

racionales bien 

interpretados podrlln pt"obar las superioridad 

nutricional de los alimentos pt"oducidos los sistemas 

de agricultura orgAnica (30!. 

Actualmente es posible garantizar a 

la composiciOn y la calidad de los 

agricultura orgAnica, solamente 

los consumidores 

productos de la 

existe la 

certif'icaciOn 

producciOn. 

basada sobre los ml!todos de 

IV. 3.4 Ejemplo de dos explotaciones basadas en los 

sistemas de producción orghnicos. 

Como un ejemplo de aplicaciOn de la agricultura 

orgAnica en México, se 

demuestran el éxito que 

presentan dos 

ha tenido este 
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produccicn: El primero, se refiere a un estudie 

hecho por la Universidad de Sinaloa sobre la 

agricultura orghnica en hortalizas para exportacíbn 

y el segundo en el estado de Chiapas, denominado 

CaTé de Bienes Ralees, hecho por la O.N.U., a trav~s 

d.el U. N.O. P. 

A continua.c:ibn se expone brevemente el contenido de 

ambos trabajes, con la -finalidad de proporcionar el 

marco de re+:erencia que facilite la comprobacibn de 

los criterios expuestos: 

al Agricultura Orgllnica en Hortalizas para 

Exportaci6n. 

El objetivo de la investigacibn consistib en evaluar 

la Tactibilidad de produccibn de las principales 

hortalizas producidas al norte de Sinaloa, bajo el 

sistema orgAnico. 

l.os materiales y 

desarrollo de este 

m~todos utilizados 

trabajo, consistib 

para 

en 

el 

una 

superTicie de 53-00-00 hectllreas ubicadas en el 

ejido Guasavito, perteneciente a la sindicatura de 

es tac ton Naranja. Las harta lizas ut i 1 iza das -fueron.:. 

tomate hibrido sunny. pepino Sprint 440 calabaza 
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italiana Ambasador, beranJena Black Beauty, chile 

anahelm, Beil Pepper y melón. 

El manejo de cultivo consistib en la incorporacibn 

de 50 toneladas por hectAreas de gallinaza, antes de 

planteo y siembra, a.si como aplicaciones del mismo 

compuesto en el &QUa de riego. Posteriormente se 

procediO aplicar estiércol de ganado vacuno en banda 

al fondo del surco y al lado de la hilera de planta 

en tre5 ocasiones. 

Para el combate de insectos se implementb el método 

de recoleccibn manual y tratamientos con piretrinas 

naturales y rotenona <Pyrelin) en dosis de 400 a 500 

e.e. por hec:tArea en 20 litros de agua. Tambil!on se 

realizaron 5 tratamientos de extractos de chile, ajo 

y cebolla, en dosis de un litro por cada 15 de agua. 

Para el control de lepidbpteros, se utilizaron 

pt"eparados 

thurigiansis 

de antagonistas 

variedad Kurstak, 

como 

serotipo 

Bacillus 

3a y 3b 

(
11 Javeling 11

), en dosis de 1 kilogramo por hectlt.rea.. 

AdemAs se liberaron 5 pulgadas cuadradas por ha. del 

parasitoide de huevecillos Trichograma minutum 

Rileg. 

-55-



Para el manejo de insectos chupadores se ut i 1 izaron 

trampas adhesivas de color amarillo impregnadas con 

pegamento Bictac" y charolas amarillas con agua. 

Asl mismo, se colocaron al azar tiras de aluminio 

colgantes en los estacones, con Tines de repelencia. 

Estas estrategias resultan efectivas para minimizar 

a este grupo de insectos como p 1 agas y como 

vectores, ya que son principales biotransmisores de 

muchos virus ~itopatbgenos, como el ''mosaico del 

pepina•1
, 

11 mosaico de la sandia'', ''Jaspeado del 

tabaco", 11 chino del tomate", "marchitez manchada del 

tomate 11
, entre otros, que causan 

hortal izas y que hasta la Techa se 

dal"los a las 

les considera 

como enfermedades incurables. Aunado a esto es 

importante sehalar que se debe seleccionar la Techa 

donde la Tluctuacibn de estos insectos sea menor y a 

su vez los enemigos naturales de esas plagas ejerzan 

su accibn para lograr escape a las incidencias de 

enfermedades virales y a los dahos directos que 

tambi~n son importantes (4) (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Cantidad de bultos y proporcibn de precios 
entre la agricultura convencional y la orgAnica de 
las principales hortalizas cultivadas en Sinaloa. 

HORTALIZA 

Calabaza Italiana 
Pepinos 
Bell Pappar 
Berenjena 
Tomate 

CANTIDAD 
DE BULTOS 

1, 109 
365 
826 
200 

8,443 

bl Café de bienes ra!ces. 

• • • 

PRECIO PRODUCCION 
CONVENCIONAL ORGANICO 

! en dblares U.S.A.l 

4.0 12.0 • 25.00 
4.0 14.0 • 24.79 
6.0 32.0 • 38.75 

• 4.0 - 16.0 • 22.37 
•16.0 30.0 • 36.00 

El objetivo de este caso as demostrar al uso de 

fert i 1 i zantes orgllnicos como -fuente de nutrientes y 

~condicionador del suelo para mejorar el cultivo del 

café de la variedad arAbica robusta de exportacibn, 

en una finca con una superficie sembrada de 270 has. 

del aromAtico en el estado de Chiapas, ubicada 

dentro de la regiOn del Soconusco. 

La -ferti 1 izaciOn del cafetal se hizo mediante la 

aplicaciOn de compostas integradas por los residuos 

que se producen en la finca entre los que destacan: 

pulpa de baya de ca-fé, c:Ascara de cacao, estiércol, 

orina, desperdicios de cocina, hojas y ramas de los 

Arboles podados; en las siguientes proporciones 

<cuadro 2). 
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Cuadro 2 Ingredientes principales de la composta de 
la Finca. Irlanda, Soconusco, Chiapas. 

Ingredientes 

Pulpa de ca-fll 
Estillrcol vacuno• 
Maleza 

Bagazo de ca~a y 
residuo de palmas$$ 

Hueso, cuerno y 
harina de pezuMa** 
Dolomita•• 
Granito molido** 
Ceniza de madera 
Arcilla 

Total 

Originado en la costa del estado 
** Comprado -fuera del estado 

Porcentaje 

40 
20 
10 

10 

05 
05 
05 
04 
01 

100 

En dicha granja se producen 750 tons. de abono, los 

cualee se aplican 6 ton/ha .. asl mismo de ton./ha. 

de lima de dolomita para bajar la acidez del suelo. 

Los problemas de plagas es muy reducido por la 

biodiversidad de especies que hay en el cultivo, sin 

embargo, recientemente aparecib una plaga llamada 

barreno de la baya del ca-f~ (Hipothemos champei>; 

proveniente del A-Frica y que en Aml!rica Central no 

tiene enemigos naturales; su combate se lleva a cabo 

mediante un control biolbgic:o, con una avispa 

<cephalonomia stephanoderis) proveniente del 
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Continenta recientemente mencionado, como un enemigo 

natural del parAsito, todas las actividades que se 

baje este sistema orgllnico de desarrollan 

pt"oducciOn, se hacen manualmente con tbcnicas 

tradicionales muy sencillas, requirif!ndose de buena 

cantidad da mano de obra para el manejo de dicho 

cultive. 

Por los t"esultados obtenidos (cuadt"o 3), se aprecia 

una producciOn ~avorable a esta sistema productlvo e 

indica la -Factibilidad de la prcduccibn de caf'é en 

gran escala, con la incot"poracibn de los pt"oductores 

tradicionales de la ·regibn interesados en los 

banef'icics de dicho sistama. 

Adema.s, detiene la erosibn de los suelos y la 

regeneraciOn de estos; asl 

obtenidos bajo este sistema 

mismo, los productos 

son cotizados en el 

mercado internacional con un precio mAs alto que el 

sistam~ tradicional. 



Cuadro 3 Parlmetrcs de tres diTerentes sistemas de 
manejo para el desarrollo de ca-FC! en la regibn del 
Soconusco, Chiapas. 

Parllmetro Tradicional Orgllnica Intensiva 

Plantacibn Lineas en Lineas en Frecuentemente 
contorno contorno bajo y sobre 

la pendiente 

Densidad 
de plantas/HA 1.600 2.500 - 2.800 4.000 - 5.000 

Variedades Alto Alto y bajo Bajo 
de 2 -3 8 4 

Arboles de 
sombra Alto y bajo Alto y bajo Sin sombra o 

con Alta 
sombra 
espaciada 

No.Especie de 
Arboles sombra 10 - 20 40 3 de Inca spp 

Cantidad de 
sombra excesiva Regulada Ausente 

Uso de especies 
Leguminosas Arboles Arboles Algunos 

y arbustos y arbustos Inca spp 

Biodiversidad Alta 

Uso de insecti_ 
cidas y herbi_ 
cidas Baja 

Entradas de 
nutrientes Orgllnico 

e inorgAnico 
240 Kg/Ha de 
18 12 06 
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Alta Muy baja 

Nada Alta 

Materia Inorgllnico 
1 tn/Ha 
18 06 

orgAnico 
descompuesto 
6 tn/Ha. y 1 tn/Ha. 

de Urea. y biomasa 
reciclada 



Continuaci6n ••• Cuadro 3 ParAmetros de tres 
diferentes sistemas da manejo para el desarrollo da 
café en la regi6n del Soconusco, Chiapas. 

Parllmetro Tradicional OrgAnica 

Residuo 
da cosecha 

Control de 
mala zas 

Control de 
plagas 

Uso de 
energ!a 

Ranovaci6n 

Rendimiento 
de semilla 
saca de ca-FA 

No usados 

Manual 

Natural 

Circulo 
cerra.do 

3X anual 

<Kg/Hal 460 - 552 

Use mllximo 

Herbicidas 

Insecticidas 
Cultural 

y Biol6gico 

Sistema 
c•rrado 

lOY. anual 

828 - 920 
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Intensiva 

No usados 

O combinados 
con manual 

l -2 Lts/Ha 
EndoBulfan 

abierto 

25Y. anual 

1.150 - 1.380 



V. DISCUSION 

Actualmente la agricultura tiene su ~undamento en la 

tecnoloola desarr"ollada por la revolucibn verde y 

que consiste en la especializacibn e intensificacibn 

de la agricultura basado en el uso de semilla!' y 

variedades de alto rendimiento, fertilizantes 

qulmicos, plaguicidas y de una mecanizacibn continua 

del proca•o da producciOn. 

Si bien es cierto, este modelo logro altos niveles 

de produccibn por unidad de supar~icie tambi•n lo es 

que hizo mAs dependiente a las economlas de los 

paises en desarrollo como 1!11 caso de MCucico>, con 

la introduccibn de paquetes tecnolbgicos e insumos 

generados por los paises desarrollados, sin embargo, 

no &e previeron los posibles efectos de la 

aplicaciOn de tecnologlas en la agricultura sobre 

el ambiente, por lo que en la actualidad se 

manifiesta una problem~tica en las t~cnicas 

agrlcolas, sociceconOmicas y ambientales que al 

interactuar de 

crisis actual 

desarrollo. 

manera conjunta 

de la agricultura de 

constituyen 

los paises 

la 

en 

Las consecuencias generadas por este estilo da 

desarrollo son: la degradaciOn de los su•los, que 

disminuye la super~icia total de tierras agrlcolas; 



1 a deTorestac i On de 1 os bosques y 1 a contam i nac i On 

del medio ambiente, 

salud del hombre 

plaguicidas; la 

que ha darlado 

por el uso 

e><plotaciOn 

naturales, ha puesto al borde 

cientos de especies vegetales 

los cultivos y la 

indiscriminado de 

de 

de 

los recursos 

la extinciOn a 

y animales en el 

mundo; tambil!n ha provocado la resistencia de los 

insectos a los plaguicidas, el cTecto invernadero, 

el agotamiento de la capa atmos-f~rica de ozono; asl 

como, la imposicibn de cultivos a trav~s del crédito 

y la disminucibn de las oportunidades de traba.Jo, 

acelerando el proceso de marginalizaciOn rural. 

Con base 

necesidad 

desarrolle 

a la problem~tica expuesta surge 

de una Agricultura sustentable, 

tt?cnicas de cultivos acordes a 

la 

que 

las 

condiciones ambientales, a los requerimientos de 

produc:ciOn y a las consideraciones socioeconbmicas 

para garantizar una producciOn alimentaria 

suficiente y adecuada para sostener y satisfacer las 

necesidades de la poblacibn actual y .futura, el que 

mantenga o reTuerze al propio tiempo la calidad del 

medio ambiente y conserve los recursos naturales 

(l5). 

De esta manera la agricultura sustentable constituye 

una de las opciones para lograr el desarrollo rural 
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sostenible,capaz de producir los alimentos que 

demande la poblacibn mexicana 

da sus necesidades. 

para la satisfaccibn 

Considero entonces que la agricultura sustentable no 

consiste en una sola forma de hacer pr4cticas 

agrfcolas, si no que incluye una gran variedad de 

sistemas agrlcolas, que van desde los denominados 

orgAnicos que buscan eliminar el uso de insumos 

qutmicos sintl!ticos comprados>, hasta aquellos que 

involucran el uso prudente de los pesticidas o 

antibiOticos para controlar plagas o enfermedades 

especificas. La agricultura sustentable incluye 

aunque no se limita a sistemas agrlcolas conocidos 

como biolOgicos, de bajo insumos, orglinicos y 

regenerativos, incluye varias prActicas tales como: 

el manejo integrado de plagas; sistemas de 

producciOn animal de baja intensidad• rotaciones de 

cultivos disehadas para reducir los dahos de plagas, 

aumentar la salud del cultivo, disminuir la erosibn 

del suelo, y en 

nitrógeno en el 

el caso de leguminosas, -fijar el 

suelo, y prllcticas de labranza y 

siembra que reduzcan la erosibn del suelo y auxilien 

en el control de las malezas. 

Bajo esta concepcibn se propone dentro de las 

alternativas de la agricultura sustentable, la 
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agricultura org,nica o biolOgica, que se desarrolla 

en base a los sistemas de produccibn ot"gllnicos, de 

t6cnicas tradicionales probadas, mismas que se 

basan en la rotacibn de cultivos, residuos de 

cosecha, est U!rcol de animales, abonos verdes, 

desechas oroA.nicos, control biolOgico de las plagas, 

en~ermedades y malezas, restringiendo el uso de 

~ertilizantes sintéticos y pesticidas qulmiccs. 

Para -fundamentar las bondades de este sistema 

productivo, se presentan los siguientes argumentos: 

La prActica de una agricultura orgAnica sostenible 

debe buscar que los rendimientos obtenidos est6n 

balanceados ambientalmente, por ejemplo los chinos 

han practicado una agricultura por cientos de ahos 

en -forma intensiva por medios orgAnicos y manuales, 

utilizando solamente .fertilizantes orgAnicos, aqui 

se producen mAs alimentos en proporciOn de 1.5 a 2 

veces mAs por hect.Area, que en los Estados Unidos 

con la téocnica qulmica, mec:.t.nica (24). Est:i 

comprobado que los Tertilizantes qulmicos disminuyen 

lentamente la productividad del suelo por lo que se 

requiere de .fertilizantes cada vez mAs caros, a 

medida que el valor del pett"'Oleo aumenta; ademAs, 

eliminan los beneTicios de la vida microbiolbgica 

del suelo, aumentando su salinidad y produciendo 

-65-



plantas mas vulnerables y ataques de insectos, 

obligando a usar agroqulmicos para mantener la 

producciOn. En slntesis la agricultura moderna no es 

ambientalmente sana ni lt:lgica, atln cuando pat"ezca 

productiva, ei'iciente y econOmicamente sblida. 

Una agricultura bio lOg icamente sana puede sostener 

sus rendimientos porque regresa a la tierra las 

elementos necesarios para mantenerla ~értil. Para 

ello la agricultura sostenible considera al suelo 

como un Bistema biolbgico o ecosistema donde hay 

vida y se genera vida, hay entrada y salida de 

energla; bajo esta Optica cualquier introduccibn 

artificial no controlada, como los abonos qulmicos y 

peaticidas dentro del sistema, causarAn daflos 

irreversibles. El suelo tiene propiedades naturales 

como la i'ertilidád y la productividad, y un buen 

manejo debe incrementarlas a trav~s del tiempo y el 

espacio para el desarrollo de las plantas <25>. 

Las p 1 antas en genera 1 para desarro l lar?Se extraen 

los nutrientes del suelo y usan la energ1a del sol, 

betas al completar su cicla bialOgico mueren y 

quedan en el suelo come materia orgAnica, la cual al 

trans-Formarse 

devuelve los 

en humus, 

nutrientes 

pot" accibn microbiana, 

al suelo, estableci~ndose 

con ello un equilibrio nutrimental. 
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De igual manera, las plantas cultivadas para la 

alimentaciOn humana, absorben del suelo los 

nutrientes que ya no regresan al sistema, de tal 

modo que si bsta prll.ctica se realiza por varios 

artes y con un sblo cultivo, como es el caso de 

muchas regiones del pals, sin reintegrar nada al 

suelo, bste aootar!t. su .fertilidad natural con una 

disminuciOn sustancial en los rendimientos del 

cultivo. Este hecho tan elemental 

muchos técnicos y agricultores 

degradación biolbgica de los 

pero al vi dado por 

ha propiciado la 

recursos adA.f icos, 

convirtiendolcs en unos explotadores del suelo mA.s 

que unos cultivadores del mismo: la tierra debe 

cultivarse, mas no explotarse (24>. 

El empleo de rotaciones de cultivos, particularmente 

las que incluyan las leguminosas, son una 

1t.lte~nativa para complementar el nitrOgano que las 

plantas demandan del suelo. El bene~icio mAs visible 

se obtiene en el control de plagas y en.fermedadas 

(8). 

La incorporaciOn de residuos de cosecha, de abonos 

vel"'des y deseches orgAnicos al SUl'!lo permiten 

incorporar, de manera natural nutrientes al suelo 
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principalmant:e carbono y nitrbgano, y ademlls, 

mejoran su composiciOn y su textura. 

La. incorporacibn al suelo de estil!ircoles se debe 

emplear porque son una -fuente valiosa de nutrimentos 

para las plantas y de carbono para el suelo. La 

concantraciOn 

auperf'icial de 

drAmllticamente 

de 

la 

en 

este elemento 

corteza terr&stre 

los Olt:imos atlos 

en 

ha 

y 95 

la capa 

disminuido 

causa de 

aet"'ia preocupaciOn para los edaTOlogoa. La tasa de 

pérdida de humus debido al impacto humano, en los 

Oltimos 50 ehos, ha sido casi 25 veces superior a la 

ocurrida como promedio durante los ~!timos 10.000 

atlos. La 

de la 

p6rdida de carbono 

mineralizaciOn de 

ocurre como consecuencia 

la materia orglinica 

a.cumulada a través de los siglos, mineralizaciOn que 

es acelerada por acciOn de las labores de cultivo y 

otras adiciones energ6ticas al sistema. Todo el lo 

signi-Fica mayor erosilln, es decir, mis pérdida de 

carbono (8), 

En este sistema el combate de plagas y enfermedades, 

as! como de malezas se lleva acabo mediante el 

control biolbgico integrado con enemigos naturales 

de los insectos o par:tsitos, as1 tambi~n a trav6s 

de la con'fusibn sexual utilizando las -Feromonas, e 

insecticidas bot.llnicos y biolOgicos que incluyen el 
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uso de extractos vegetales, como los de chile, 

tabaco etc., que cebolla, aJo, cenizas de 

sustituyen a los pesticidas 

el ambiente. 

qulmicos que contaminan 

Por otra parte, la agricultura orgAnica o biolbgica 

aprovecha en buena medida la tacnologla agrlcola 

prehisplnica que en la actualidad es practicada por 

numerosos grupos étnicos, con buenos resultados. 

Ademas aplican los ml!todos agrlcolaa conocidos para 

la agricultura campesina que abarca el conocimiento 

de las suelos di.ferenciados y clasificados por su 

Tertilidad natural y del botlnico por el 

conocimiento a proTundidad de las plantas cultivadas 

o domesticadas, asl mismo el conocimiento 

desarrollado en torno al manejo del agua para riego, 

las .factores clim~ticos y su in~luencia en la 

praducci6n, un criterio para el descansa de los 

terrenos tropicales y la recuperacibn de su 

.fertilidad natural, construccibn de terrazas en 

laderas muy inclinadas y suelos pedregosos, la 

eliminaci6n de malas hierbas y la conservaciOn de 

otros que bene.ficiar~n al hombre, la asociaciOn de 

cultivos 

rotaci6n 

( 1 egum i nasas, 

de cultivos, la 

tub!!rculos y 

c:onservaciOn 

Y los suelos (control 

Tertilizantes de la 

de la erosibn ) , 

aplicaciOn del 

-ó9-

ralees>, la 

de la humedad 

el eTecto de 

riego, los 



aluviones, el estiércol !de murcH•lagol, las plantas 

acuAticas, el limo, agua-lodo y otros materiales 

. i'erti lizantes, !ni do de hormi9as, hierbas y 

esquilmos). Esta serie de pr~cticas agrtcolas son 

indicadores de conocimientos emptricos profundos de 

los ciclos vegetales de las plantas, dirigidas a 

obtener mayores rendimientos o bien a incrementar la 

producciOn de una parte o un producto de una planta 

determinada (23, 12, 15>. 

La agricultura orgllnica con -fuertes matices 

prehispAnicos es una alternativa viable para 

aquellas regiones donde la tenencia de la tierra por 

su reducida extensiOn Cparvii'undiosl, limitan 

-fuertemente el desarrollo de cualquier otro sistema 

de producciOn. 

La recuperaciOn de los conocimientos perdidos en la 

agricultura tradicional bien valen la pena 

recuperarlos para conjugarlos con los conocimientos 

cientli'icos del momento y se obtenga un modelo de 

producci6n agrlcola sustentable (3). 

En Mt.xico existen zonas donde las prllcticas 

agrlcolas aOn se hacen tradicionalmente con muy peco 

uso de -Fertilizantes y pesticidas, de tal modo que 
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el paso a un medo de produccibn orgknico es mAs 

f.t.c i l. 

La aoricultura orgknica no puede practicarse en 

~orma generalizada y rApidamente, mhs bien 

constituye una alternativa a la salucibn de la 

crisis en el campo y una oportunidad preciosa de 

obsarvaciOn y axperimentaciOn por lo que merece ser 

estimulado para ser mejor conocida y reconocida <5, 

21). 
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VI. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES. 

VI.1 Conclusiones 

La a9ricultura es una actividad creadora de riqueza 

y por consiguiente, un factor del desarrollo 

econOmico. A medida que su explotacibn se 1 leve a 

cabo an forma racional con sistemas y t~cnicas 

adecuadas, aumentarA su 

permitan abastecer las 

produccibn a 

necesidades 

niveles que 

del consumo 

nacional y la demanda del exterior, ademAs de dar 

ocupaciOn a la fuerza de trabajo de nuestra 

creciente poblaciOn 

Los recursos naturales, institucionales y tl!cnicos 

aplicados a la agricultura, no han obedecido a una 

planeaciOn acertada en la economia nacional. Asl 

mismo, ha seguido distintos patrones da desarrollo y 

sistemas productivos que han determinado en algunos 

casos, la e-Fic:iencia de los r-ecursos destinados y 

por otro, limitantes para su desarrollo. 

Las sociedades 

euroasiAtico y 

entre las que 

agrarias antiguas del continente 

principalmente las prehispAnicas, 

destacan las culturas mexicana, 

practicaron una agricultura sustentable basada en el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales 



de BU entorna, madi ante la instauracibn de 

aQrD&istemas basados en el policultivo y 

de abras de riego que aprovechaban 

la creacibn 

las aguas 

superTiciales lacustres, las provenientes de los 

rlos y las de las escorrent1as. Las terrazas, los 

sistemas agrlcolas de camellones y el empleo de 

fertilizantes oro~nicos, constituyeron técnicas 

comunes que preservaban y enriquecian los suelos 

dedicados a la agricultura. 

termines generales, las 

Se ha comprobado que en 

pr~cticas tecnolbQicas 

prehispAnicas presentaban una 

equilibrada en el uso y la 

recursos naturales. 

relacibn balanceada y 

preservacibn de los 

La induccibn de tecnoloo;¡l.as agrl.colas impuestas a 

M&xico desde la conquista de los espartales hasta la 

actualidad ha implicado la pl!rdida de conocimientos 

aobre el manejo del medio y la sustitucibn de 

tecnicas tradicionales por modernas ha acarreado 

impactos ne1;1ativos en el medio ambiente y an el 

aspecto social y econOmico. 

La agricultura industrial adoptada en Ml!xico y en 

los paises en desarrollo, se ha caracterizado por 

los modelos de produccibn agrlcola impuestos por los 

paises desarrollados condicionados por el manejo de 

paquetes tecnolbgicos basados en el uso de grandes 
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cantidades de -Fertilizantes qutmicos y pesticidas, 

semillas mejoradas, 

monocultivos, explotacibn 

maquinaria 

de mantos 

agrlcola, 

aculoferos; 

control transnacional de los precios de los insumos, 

dependencia de los pequehos productores a mecanismos 

~inancieros externos y a los precios internacionales 

a· sus productos, etc. 

Las consecuencias generadas por al ••ti lo de 

desarrollo agrlcolas industrial exigen la necesidad 

de implementar una agricultura sustentable capaz de 

mejorar la calidad ambiental; preservar la 

integridad ecolbgic:a y la capacidad productiva de 

los recursos naturales; y mantener un incremento 

constante en la productividad per capita. 

La agricultura orgAnica es una alternativ~ para 

lograr una agricultura sustentable en M~xico por las 

siguientes consideracionesr 

Recupera y aprovecha las antiguas técnicas de 

producciOn agrlcclas, basadas 

los recur~os naturales de 

en 

su 

un uso racional 

entorna, de 

antiguas civilizaciones y sus diversos pueblos. 

de 

las 

Sostiene sus rendimientos porque reintegra al 

suelo de manera natural sus nutrientes, mediante la 
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aplicacicn 

estill!rcol 

cultivos, 

qulmicos. 

de abones orgAnicos Ca bonas verdes 

de animales, compostas> y la asociacibn de 

excluyendo la utilizacibn de fertilizantes 

Controla las plagas, en-fer meda des y malezas 

mediante 

biolOgico 

'fe romanas, 

biolOgicos. 

la rotacibn de cultivos, el control 

integral (uso de enemigos naturales, 

etc.>, e insecticidas botAnicos y 

Los pro duetos que se obtienen de la agricultura 

orgAnica no presentan concentraciones de 

a.oroqulmicos que a.-fecten a la salud, can relacibn a 

los productos alimentarios que provienen de los 

sistemas de producciOn convencionales, ademAs que 

son mAs pre-feridos por la poblacibn consumidora y 

por ende con un valor econbmico superior en el 

marcado. Conclusibn que queda con-Firmada en base a 

los estudios hechos por investigadores de E.U.A. y 

de Ml!xic:o, que a.f'irma.n que la. agricultura sustentada. 

en sistemas ori;1A.nicos presentan a corto plazo 

oananc:ias netas 

convencional, aunque 

mayores que 

el volumen de 

la agricultura 

la produccibn es 

menor en el primero, su valor es superior al sistema 

convencional. Ademlls sin considerar los costos del 

deterioro del medio ambiente y la salud que provoca 
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sistema. convencional, se traducen en beneficios 

para los sistemas orglnicos. 

En Ml!xico, -faltan estudios m&s pro-fundos sobre la 

agricultura que dan a conocer con presicibn sus 

bondades econbmicas, los que existen son parciales 

que no abarcan la totalidad de los .factores que 

inciden en este importante sistema de producci6n. 

VI. 2. Recomendaciones 

Instrumentar una polltica que 'fomente el empleo de 

productos orgAnicos como variable estrat~gica del 

cambio de la agricultura convencional, 

complementados 

-financiamiento 

con programas de inversiOn pClbl ica y 

para la in.fraestructura de la 

agricultura sustentable. 

Una politica de subsidios que apoye a los 

productores que adopten el sistema de agricultura 

oroAnica sustentable, mediante el uso de insumos 

orgAnicos para sus cultivos; y otra de precios, para 

estimular a los productores de los sistemas de 

productos org&.nic:os, a Fin de diFerenc:iarlos con los 

que producen a base del sistema convencional. 
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Lograr la participaciOn efectiva "del sector pOblico 

en sus tres niveles de gobierno, -federal, estat·a1 y 

municipal, y del sector organizado de productores en 

el ll.rea de investigacibn y desarrollo de sistemas de 

manejo integrado y Bostenible. 

Establecer una legislaciOn 

rehabi 1 itar, y c.onservar el uso de 

riquezas naturales. 

par-a mejorar, 

la tierra y otras 

Ampliar y -fortalecer la produc:cibn de alimentos en 

b5se al sistema orgAnico, principalmente en las 

zonas temporaleras. 

Fomentar la ensef1anza en las instituciones 

educativas para capa e i tar a tl!cni ces y productores 

en la adopciOn y di-FusiOn de la agricultura 

orgll.nica. 

Establecer proyectos de i nvest igac iOn que permitan 

adecuar los sistemas de produccibn orgll.nica 

practicados por los campesinos tradicionales en el 

marco de las nuevas tecnolog1as del sistema 

propuesto. 
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GLOSARIO 

Abonos Sustancia orgAnica o inorg~nica que se aplica 

al suelo para aumentar su -Fertilidad y para. proveer 

de nutrientes a las plantas • 

Abono OrgAnico: Este abono proviene de animales y 

vegetalea1 generalmente es el residuo de materia 

orgAnica en descomposiciOn. 

Abono Ou1míco: Abono mineral. 

Abono Verde: Abono constituido por plantas verdes 

sembradas o que crecen espont~neamente y que se 

entierran en el terreno. Las especies leguminosas, 

que se siembran con este propósito aportan una buena 

cantidad de nitrógeno al suelo C7l. 

Agricultura: Conjunto de actividades relacionadas 

con el cultivo de la tierra que buscan conseouir la 

satisTacciOn de algunas necesidades humanas como la 

alimentaciOn, materias primas para la industria, etc 

(7). 

Agricultura Industrial: Por agricultura industrial 

entendemos al conjunto de tecnic:as, paquetes 

tacnolOgicos y relaciones sociales que cuentan entre 



sus caracterlsticassla dependencia de insumos 

provenientes 

petroleo y 

de energias fbsiles, es decir del 

su transformacibn petroqulmica en 

fertilizantes y plaguicidas que buscan compensar las 

alteraciones ecolbgicas del sistema agrlcola; los 

procesos de mecanizacibn que buscan un ahorro 

creciente de fuerza de trabajo la dependencia de 

semillas de alto rendimiento manipuladas 

Q&néticamente; el suministro de agua en sistemas de 

riego intensivo, resultado generalmente de grandes 

obras hidr~ulicos para la extraccibn de mantos 

aculTeros subterr~neos y la modiTicacibn de cuentas 

hidrolOgicas podemos aNadir otras de tipo social 

como son el control transnacional de estos insumos 

en el mercado mundial, la dependencia de los 

pequef'los productores a mecanismos -financieros 

externos y a los precios internacionales de sus 

alimentos, fibras y materias primas determinados en 

gran medida por las variaciones del mercado mundial 

y las pollticas agricolas de sus gobiernos <6>. 

Agricultura Orglnica o BiolOgica: 

- Claud Aubert uno de los principales promotores de 

la agricultura orgAnica la de~ine como 11 Agricultura 

basada en la observaciOn y las leyes de la vida que 

consiste en alimentar a las plantas no directamente 
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con abonos solubles sino mediante elementos 

elaborados por los microorganismos para el 

desarrollo de las plantas 11
• 

En Francia en general, se considera como una 

Agricultura que ne utiliza productos qulmiccs de 

slntesis 11 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

<USDA-1980> · la de-Fine come Un sistema de 

producciOn el cual excluye o evita el uso de 

-fertilizantes sintl>ticos, pesticidas, reguladores de 

crecimiento, aditivos o colorantes en la 

alimentaciOn del ganado. Los Sistemas de Agricultura 

Os-gl.nica se apoyan 

en la rotaciOn de 

en la Terma mlls extensa posible 

cultivos, residuos de cosecha, 

estiArcol de animales, leguminosos, abonos verdes, 

desechos orgllnicos, labores mec~nicas de los 

cultivos, control biolOgico de plagas, enfermedades 

y malezas " (25). 

Agricultura Sostenible Es mantener la Produccibn 

Agrlcola a niveles tales que puedan satisfacer las 

necesidades y aspiraciones 

poblaciOn en ExpansiOn, 

ambienta Agrlcola (20). 

sin 
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Ac;¡ric:ultura Sostenibles Es el manejo e><itoso de 

los recursos para la agricultura a i=in de que 

satis-fagan las necesidades humanas mientras que se 

mantienen o se mejora la calidad del ambiente y se 

conservan los Recursos Naturales 11 (30>. 

La FAO de~ine a la Ac;¡ric:ultura Sostenible de la 

siguiente maneras Una agricultura sostenible debe 

dar por supuesta la Administracibn Satis-factoría de 

los Recursos Destinados a la Agricultura para 

satis.facer las necesidades Humanas Cambiantes, 

manteniendo o re-forzando al propio tiempo la calidad 

del medio "mbiente y conservando los recursos 

naturales (31). 

Agricultura Sustentable r Es un modelo de desarrollo 

econ6mic:o basado en la preservac:iOn y optimizacibn 

sin deterioro del medio ambiente, a trav~s, del 

estudio e investigaciOn para la planeaciOn de las 

actividades productivas y asl lograr satis-facer las 

necesidades humanas actuales y .futuras. ademAs, de 

la utilizacibn, innovaciOn y la adecuacibn de la 

tecnolaola que nos eleve la produccibn <30>. 

Desarrollo• Desde el en.foque socioeconbmico; Es el 

proceso que 

da un pats 

comprende el alimento de la produccibn 

o regibn, asl como la elaboracibn del 
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nivel de vida de la poblacibn gene.-almente se mide 

po.- el incremento en el p.-oducto Interno B.-uto (7). 

Desar.-ollo Du.-adero o Sustentable o Sostenible• El 

desar ro 11 o dura de ro es e 1 desar ro 11 o que satisface 

l~s necesidades de la generacibn presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones Tuturas 

para satisTacer sus propias necesidades C30). 

Ecodesa.-rollo Estrategia que 

entre las actividades humanas 

busca el equilibrio 

y productivas y la 

c:onservac:iOn del ambiente natural a trav~s de la 

poblacibn de actividades acondicionados a las 

caracterlsticas de cada regibn (14). 

Ecosistema: Constituye una unidad de estructura, 

organizaciOn y ~unc:ionamiento espec1~ico resultado 

de las relaciones eKistentes entre los elemento 

vivos y los -fl.sicos y qulmicos del medio ambiente. 

Concepto valido para los sistemas naturale!l; y los 

criados y organizados por el hombre <12>. 
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