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I. 	INTRODUCCION 

El presente trabajo trata de cualificar el conocimiento 

empírico que ooseen los agricultores en relación al clima de su lo 
calidad .y cómo utiliza este conocimiento en sus actividades agrico 
las. El estudio se centra en la región del Istmo de Tehuantepec en 

el Estado de Oaxaca. Comprende también el estudio de los parámetros 

climáticos más importantes, que inciden en la zona de estudio, como 

referencia para comparar la información obtenida de los agriculto-
res. 

Este trabajo tiene su origen en el hecho de que actual-
monte en el campo científico encontramos una corriente de investi-

gaciones, tendientes a dirigir su atención a las técnicas tradicio 

nales de las comunidades indígenas y/o campesinas en el manejo de 
los recursos naturales. Por ejemplo, Barrera (1979) expresa: " La 

constatación de que el conocimiento, manejo y utilización tradicio 

nales de nuestro recursos bi6ticos, están sustentados en una sabi-

duría nada despreciable; la comprobación do que la aplicación de la 

tecnología científica moderna no siempre resuelve satisfactoriamen-

te las necesidades de alimentación, de abrigo y de salud de nuestro 

pueblo; la convicción de que los conocimientos etnobiológicos, etno-

botánicos, etnozoológicos o etnoecológicos; pueden ser estudiados, 

desarrollados y aplicados de nuevo, tanto en sus regiones de origen 

como en otras, (...) son algunas de las razones aducidas para forren_ 

tar la producción un este campo de estudio, situado entre los que 

formalmente comprenden por una parte, las Ciencias Biológicas y por 
otra, a las Ciencias Sociales". 

Otro autor que apoya esta tendencia es Toledo (1976) cuan 
do dice: " Los entudios antropológicos y ecológicos realizados en la 

actualidad sobre diversos grupos étnicos, dan noticia de una manejo 

inteligente y original de los recursos ambientales (...), es intere-

sante señalar que, contra lo que podía suponerse, este conocimiento 

de la naturaleza no es exclusivo de los grupos indígenas, sino que 

se encuentra pren@nte también de manera notable entro los grupos cam 

pesinos (...), Ion ejidaterios no sólo poseen profundo y detallado 
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conocimiento sobre la estructura de su ecosistmaa sino, incluso, 
sobre las relaciones que se establecen entre las especies'. 

En esta Miga* 11~4. ■e tienen los estudios sobre los 
ecosistemas tradicionales, que tratan de entender las condiciones 
a las que está sujeta la agricultura. Estos toman como beis las 

ideas de Hernández X. (1977). Según esta tendencia, la experiencia 
empírica acumulada durante muchos años, ha trascendido a la■ gene-

raciones por tradición y ha permitido a los agricultores, buscar 
la máxima producción a pasar de tener limitaciones técnicas, acoló 
gicas y socioeconómicas. 

Una parte interesante de los conocimientos que poseen las 
gentes de las comunidades campesinas, es el del medio ambiente y 

en especial el clima, ya que de éste depende su permanencia, la que 
está supeditada al desarrollo de sus cultivos, base de su economía. 

El hombre del campo puede contribuir a enriquecer el conocimiento del 
clima, a nivel local, ya que por su dependencia del mismo, ha apren-
dido a conocerlo y utilizarlo. 

Con respecto a las condiciones climáticas y suzelaciCu 
con las actividades del hombre, Martínez A. (1976) dice: 	son regi-
das por los factores climáticos y a veces es tal su influencia que 

el éxito o fracaso de sus cultivos, se atribuye a las condiciones del 
clima". 

Esta influencia del clima se acentúa en les actividades 

agrícolas de temporal, por estar supeditadas a la aleatoriedad de un 

elemento tan importante como es la precipitación y otros factores 
come son la temperatura y el viento. 

De los tipos de agricultura que se practican en México: 

Temporal ( el agua la obtiene de la época lluviosa), Riego ( obtiene 

humedad adicional por medios artificiales) y Humedad ( aprovecha la 

humedad residual del suelo, después del temporal): sólo la segunda 

tiene menos influencia de l.o■ factores climáticos. La agricultura de 

temporal que ocupa la mayor proporción del terreno de cultivo nacio-

nal, se dedica en gran parte a la producción de máis•y frijol: además, 

ocupa el 47 % de la población económicamente activa (SWR,1174). 
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Se hace evidente por lo tanto, la importancia del estu-
dio de loe factores climIticos que están relacionados con los pro-
blemas que inciden en el desarrollo de la agricultura de temporal. 
Como es la irregular distribución de las lluvias, hecho que da lu-
gar a frecuentes inundaciones o sequías prolongadas. 

El Istmo de Tehuantepec, para nosotros, reviste un atrac 
tivo especial para estudios del clima y sus repercusiones en la agri 
cultura, por características climáticas peculiares, ya que es la vía 

de escape de los vientos Alisios, despuda do que estos han chocado 
con la Sierra Madre Oriental y resbalan hacia el sur, lo que García 

(1967-68) llama efecto de "Embalse". Al llegar a la zona del Istmo, 

en donde no encuentra barreras, se dirige hacia el sur, creando una 
corriente de vientos muy fuertes de 85 a 90 km/h. Esto modifica en 

gran medida el clima da la región, lo cual influye en las activida-
des agrícolas. 
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II. 	OBJETIVOS 

1. Determinar en cuatro subtipos de clima cálido, al conoci- 

miento que tiene el campesino acerca del clima de su loca 

lidad. 

2. Comparar los datos obtenidos de la gente, con los regis-

tros climáticos en cada tipo de clima. 

3. Conocer la utilización por parte del campesino de tales co-

nocimientos empíricos, en sus labores agrícolas tradiciona-

les. 

III. CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

1. Localización de la Zona 

La zona de estudio se encuentra situada entre los parale-
los 16°07' y 17°15' Latitud Norte y entre los meridianos 94°39' y 95' 
18' Longitud Oeste (mapa 1). 

El área se localiza dentro de la región del Istmo de Tehuan 

tepee, específicamente a uno y otro lado de la carretera TransIstmica, 

en el Estado de Oaxaca. Limita al Norte con el Estado de Veracruz; al 

sur con el Golfo de 'Pehuantepec y con las penetraciones acuáticas de 

Laguna Superior, Laguna Inferior y Laguna Oriental. Tanto al Este co- 

mo al Oeste no tiene límites naturales, sólo los meridianos menciona-
dos: 

2. Medio Ambiente Físico 

El Istmo de Tehuantepec, fue una de las ultimas áreas que 

recibieron invasiones marinas, cuando la mayor parte del país habla 

emergido, de modo que las formaciones que conectan a las Sierras Ma- 

dres de Oaxaca y del Sur con la de Chiapas, son muy recientes (Tatua_ 
yo, 1962). 



Robles Ramos (Tamayo, 1962) considera que el macizo cris-

talino base de la Sierra Madre del Sur y de la Sierra de Chiapas, 

fue continuo, pero una geodepresi6n como de 100 km., de largo el 

"Istmo o Portillo IstmIco" rompió dicha unidad. 

Coincidiendo con la elevación de la lo,a de la Península 

de Yucatán, emerge el Istmo sin alcanzar grandes elevaciones, las 

eminencias de sus cercanías no sobrepasan los 650 m de altitud. A 

estas eminencias se les llama Sierra Atravesada, designación ilustra 

tiva en lo que hace al calificativo, puma da idea de un obstáculo 

que cerr6 al antiguo canal. 

A lo largo de la carretera que va de Juchitán a la Sierra 

Atravesada, se encuentran rocas graníticas metamórficas, observándo-

se a su vez pizarras cristalinas y calizas. 

En la zona de Chivela, se localiza una llanura lacustre, 

en cuyo Norte, además de pizarras cristalinas se encuentran esquis-

tos de color amarillento con lustre de seda, que con frecuencia al-

ternan con lechos de cuarcita y tienen intercalaciones de cuarzo 

cristalino. 

Más hacia el sur de la zona, se caracteriza por la presen 

cia de rocas graníticas en los cerros que rodean Salina Cruz, lo mis 

mo que en los Cerros de Santa María, Dani Guivedhi y Dani Lieza que 

circundan Santo Domingo Tehuantepec. En el cerro de Santa María, y 

en el do Dani Guivedhi se encuentran gneis do piroxena y gneis de 

biotita y en el Dan]. Lieza, se observa felsita intercalada con el 

gneis (Mayén y Villagómez, 1975). 

Según Millerried (1944), " la entratigrafIa se resume en 

lo siguiente: las rocas metamórficas y las lntrusivas están cubier-

tas por sedimentos antiguos del Paleozoico Inferior. La estructura 

plegada de las rocas metamórficas tuvo lugar antes del Paleozoico. 

Las rocas de origen sedimentario fueron metamorfizadas por la tect6 

nica extensa y las instrusiones. quedando sobre este complejo banal, 
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las rocas de origen sedimentario e ígneo del Paleozoico, Mezozoico 

y Cenozoico". 

Con respecto a los suelos en general, son profundos, va 

riando del color castaño rojizo al café grisáceo. La textura va de 

migajones arcillosos a francos arenosos, predominando los suelos ar 

cillosos, estimándose por ello, deficiencias en su drenaje. En las 

márgenes do los ríos, se encuentran áreas con suelos de aluvión. 

(Comunicación personal, Ing. Oceguera, Informática, S.R.R. del Ist-

mo). 

La irrigación de la zona, está constituida en su parte 

norte, por ríos que pertenecen o son producto de la ramificación de 

la cuencua del río Coatzacoalcos, ellos son: Chichihua, Coatzacoal-

cos y Sarabia. 

En la parte sur, la irrigación la forman los ríos: Esta-

cudo, Espíritu, Perros, Tehuantepec, Miltepec y Ostuta; los tres pri 

meros desembocan en la Laguna Superior, el siguiente en el Golfo del 

mismo nombre, el río Miltepec en la Laguna Inferior y el último en 

la Laguna Oriental. 

CLIMA 

Por su situación al sur del paralelo 23°27' latitud N, el 

área de estudio, queda dentro de la zona tropical del Hemisferio Nor 

te. In ella se encuentran climas del grupo A cálido húmedo, con tem-

peratura media del mes más Crío, mayor de 18°C, y la media anual de 

22°C. Este grupo de climas tiene tros tipos (Af, Am y Aw) de los cua 

les en la zona tenemos el Am y el 1w, de acuerdo con el sistema de 

clasificación de Ktippen modificado por García (1964 y 1973). Cada ti 

po de clima se divide en varios subtipos de los cuales solo los per-

tenecientes al tipo Aw se encuentran en In zona de estudio. Las ca-

racterísticas de cada clima se mencionan a continuación y su distri-

bución se muestra en el mapa 2. 

Tipo de clima Am - Caliente húmedo, con régimen de lluvias 

do verano, con influencia de monzón. La temporada de mayor precipita- 
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ción se centra en verano y principios de otoño, con una estación 

corta seca en la mitad fría del año. La precipitación del mes más 

seco, es menor de 60 mm y el porcentaje de lluvia invernal está 

entre 5 y 10.2 de la anual. 

En la parte norte de la zona de estudio y en la base 

de la Sierra Madre Oriental, el Clima Am tiene además las alguien 

tes características: 

Am (i) g - en donde (i) representa poca oscilación de 
la temperatura media mensual, que entá entre 5 y 7 °C; la g signi 

rica una marcha anual de la temperatura Ganges, esto es, el mes 

más caliente del año, se presenta antes del solsticio de verano. 

Tipo de clima Aw - Caliente subhOmedo con lluvias de 

verano. La denominación de "lluvias de verano" se da a los regíme-

nes que poseen por lo menos 10 veces mayor cantidad de precipita-

ción en el mes más 'lluvioso de la mitad caliente del año, que en 

el mes más seco. De acuerdo a su grado de humedad, García (1964 y 

1973) lo divide en tres subtipos: Aw2, Awl, Awo. nn la zona estos 

subtipos están presentes y se distribuyen de la siguiente manera: 

En la parte central y sur del área de entudio, se encuen 

tren los climas: 

1.-Aw2 (w) i g - Es el más hGmedo de los subhdmedos, con 

lluvias de verano, con un P/T (precipitación anual/temperatura me-

dia anual) mayor 55.3 y con un porcentaje de lluvia invernal menor 

de 5; con canícula (w", dos máximos de lluvia separadas por dos es-

taciones'secas, una larga en la mitad fría del año y una corta en 

la mitad de la temporada lluviosa); i, oscilación térmica menor de 

5 o isotermal; y marcha anual de temperatura tipo Ganges. 

Aw" (w) i g - Con Indice de humedad P intermedio compren-
dido entre 43.2 T  y 55.3. 

Aw" (w) (i') g - Es el más seco de los subhGmedos, con ilu 

vias de verano, con un cociente P/T menor de 43.2. Con poca osci-

lación térmica. 

Aw"o  (w) i g - Igual el anterior, sólo presenta diferencia 

en le oscilación térmica que en este caso es isotermal. 
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Viento - Se presentan en forma casi constante, vientos 

fuertes, tanto del norte como del sur, siendo más comunes los 

primeros, habiéndose reportado entre octubre y marzo velocida-

des de 110 a 125 km/hr. Dichas velocidades pueden constituir 

factores limitantes en la producción de los cultivos. 

3.- Medio Ambiente Biótico 

a) Vegetación: 

La información acerca de la vegetación existente en al 

Istmo de Tehuantepec, fuó tomada del estudio " La vegetación 

de México" de Rzedowski, J., (1978) ya que no se encontraton 

trabajos específicos sobre la vegetación de la zona estudiada. 

Aunque hay otros trabajos sobre la vegetación de México, como 

la de Miranda y Hernández X. (1963) o la de Góritez-Pompa (1978), 

entre las más recientes' Se tomó la de Rzedowski porque hace re 

ferencias a la zona del Istmo en las características de cada ti 

po de vegetación. Sin embargo se anota también, la equivalencia 

con la de Miranda y Hernández por ser 6sta Ultima una de las 

más usadas. 

En la zona de trabajo se encuentran los siguientes tipos 

de vegetación: en la parte norte, Bosque Tropical Perennifolio, 

en el centro Bosque Tropical Caducifolio y en el sur, Bosque Es-

pinoso. 

Bosque Tropical Perennifolio (ente tipo de vegetación Mi 

randa y Hernández, lo consideran Selva Alta Siempre Verde); se 

caracteriza porque en este tipo de comunidad, predominan árboles 

siempre verdes, de más de 25 metros de alto. El número de espe-

cies que compone el estrato superior ea por regla general, grande 

y a menudo, no es fácil determinar cual de los árboles es realmen 

te el dominante. A este respecto, puede notarse un sienificativo 

gradiente en el sentido norte-sur. El número de especies dominan-

tes, aumenta de manera sensible al iras alejando del Trópico de 

Cbncer, al grado de que en Chiapas son por lo general, varias de 

len especies dominantes y la cantidad tothl de especies de Arbo- 
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les que integran el bosque, alcanza valores superiores ( el do-

ble) a los que pueden encontrarse en San Luis Potosí. 

En este tipo de bosque, los árboles correspondientes a 

los estratos superiores, tienen troncos que no se ramifican en 

su mitad, o en sus dos terceras partes. Las copas presentan for 

mas piramidales achatadas o esféricas, en frecuente encontrar 

en la base de sus troncos contrafuertes. Los diámetros de los 

troncos van de 40 a BO cm. por lo general. Las hojas son de ta 

maño mediano o moderadamente grande, de textura coriacea, colo-

ración más bien oscura y poca o ninguna pubescencia. Las flores 

de las especies arborescentes son por lo general inconspicuas y 

de colores verdosos o blanquecinos, abundan las trepadoras leño 

sas, pertenecientes a diferentes familias de fanerbgamas y a me 

nudo, alcanzan tamaños tan grandes que su extenso follaje com- 

pite con los árboles de los estratos superiores. De las epífitas, 

las que predominan pertenecen a las familias Bromellaceas y Orchi-

daceas, un caso muy llamativo de eplfitas leñosas es el matapalo 

(casi siempre especies de Ficus). 

En este tipo de bosque, la enorme masa de ramas y hojas 

mantiene a nivel del suelo, condiciones microclimáticas, de una 

penumbra acentuada y de una constancia muy acentuada de temperatu 

ra y de humedad tanto durante el día, como en el año. Son pocas 

las plantan que legran adaptarse a tales condiciones, así tenemos: 

plameras (Chameederea spp), helechos (Adlantum, Tectaria), algunas 

gramtneas de hoja ancha (Lithachne olyra).'del grupo de los musgos, 

los que se encuentran son del género: CalymIleres, Hornalla, Meteo-

rlopsis, Orthostichopsis, Philonotis, Pilotrichum, Pireella, Calli-

costell; en lo que respecta a los hongos están: Favolus, Polyporus, 

Xllaria, HexaSlona, Daedalea, Volvarlella, Panus, Schizophyllum, 

Pleurotus, Daldlnea, Fornes, Oudemansiella, Hemirnycena, Marasímus, 
Cotylldia, Anellarla, Phiilipsia,  Psatyrolla, Ganoderma y otros 
gáneros más. 

Los grupos bien representados en este tipo th' vegetación 

son: Rublaceaceae, Orchidacecie y Leguminoese. 
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El bosc.ue tropical perenifolio, presenta en México, un 

gran número de comunidades diferentes como la de Terminalia amazonia, 

junto con Volchysia hondurensis, Andira galeottiana y Sweotía pana-

mensis, son los árboles prevalecientes y a menudo dominan Individual-

mente sobre amplias extensiones. En el Istmo de Tehuantepec a Termina- 

lia y Volchysia se les unen Dialium, con frecuencia es el árbol con 

mayor abundancia. 

En el norte de Chiapas, esta comunidad se halla mejor desa- 

rrollada y es donde interviene un mayor número de especies en su com-

posición. 

Bosque tropical caducifolio, (Miranda y Hernández X., lo con-
sideran, Selva baja caducifolia. En estos bosques dominan er.pecies 
arborecentes, que pierden sus,hojas en la época neca del año, duran-

te un lapso variable, pero por lo general, oscila alrededor de seis 

meses. En cuanto a la estructura del bosque tropical caducifolio, lo 
más frecuente es que haya un estrato arboreo, aunque también puede 

haber dos, sin contar con las eminenciau, que en general son dema-

siado aisladas para considerarlas como furmadoras de un piso aparte, 

el estrato arbustivo varia mucho de un sitio a otro. En condiciones 

de poca perturbación, el estrato herbáceo está poco desarrollado. - 

Las trepadoras y las epffitas son escasas, destacan Bromeliáceas 

del género Tillandcia, Cactáceas columnares y candelabriformes,en-

tre las angiospermas las leguminosas destacan, tanto en cantidad de 

especies como en el número de inalviduou. En los cañones de clima 'e 

lativamente seco que forman el reJu Tehuantepec y sus afluentes, la 

vegetación lleva como dominantes n lan oupecies de Bursera,: B.excel-

sa, B. heterestbes, además Lysiloma divaricata, Ceiba parvifolia,  

Plumeria rubra; ya dentro del área del Istmo de Tehuantepec, se pre-

sentan: Bucida wigginsiana, E. macrostachya, Bursera spp, Tabebuia  

palmera, Lonchocarpus spp, Amphiterygfum adstrigens, pueden incluir 

numerosos elementos espinosos como; Perenkin conzattii, Ziziphus  

apiole y diferentes leguminosas. 

Bosque espinoso, (Miranda y Hernández X., le dan la denomi-

nación, Selva baja espinosa caducifelia). 



Es un conjunto de comunidades vegetales, que tienen en 

comen, la característica de poseer árboles bajos y cuyos compo-

nentes en gran proporción son espinosos. 

Lo comen en este tipo de vegetación, es que exista un 

solo estrato arbóreo, aunque puedo haber otro de eminencias ais-

ladas, El estrato arbustivo, está en general, buen desarrollado 

y es comdmnnte rico en especies espinosas; en cuanto a su compos1.  

ción florística prevalece la familia leguminosa. 

Le dominancia a menudo está dada por una o dos especies 

con menor frecuencia, son varias las que prevalecen por su biomasa 

en la comunidad. 

Sarukhán (1968) citado por Rzedowski (1978) indica que 

en la parte baja del Istmo de Tehuantepec, que indudablemente co-

rresponde a la zona de Tehuantepec y Juchitln, existe un bosque 

espinoso mezclado con el bosque tropical caducifolio y es difícil 

definir el límite entre ambos. Como única especie el referido au-

tor menciona: Cercidium floridum. Otros elementos que cita Williams 

(1939) en Rzedowski (1978), de la misma región y que posiblemente 

sean miembros de esta comunidad son los siguientes: Caesalpinia  

coriaría, C. eriostachys, Haemotoxylon brasilotto, Pereskia conzatii, 
P. dulce.  Acacia Eymbispina, Jacquinia auriantiaca, Prosopis laevicjata, 

Amphitery9lum  adslríngens. 

b) Fauna 

La información que se tiene sobre la fauna de la zona, es 

muy general y escasa, no se 'e ncontraron estudios faunisticos reali-

zados en la zona de trabajo que aporten detalles. Por esta razón so 

lo se toman en cuenta de una manera genuzal n aves y mamíferos. 

Algunos de los integrantes de estos grupos son importantes 

para la yente del campo, bien como factores nocivos a sus cultivos 

o como indicadores de cambios en el estado del tiempo. 

En el grupo de los mamíferos, les más característicos son: 

ardillas arbóreas Sciurus socialis; tunas Orthogeomia  grandin scalops; 

ratón espinoso, ltymelyn crispus crispus; ruta de campo, Tylomys bullaría; 

rata campera Neotoma fcruginea  inthmica; liebres de la especie Lepus  
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flavigularis; y jabalies de la especie Pecan angulatus nelsoni. 

Entre las aves típicas tenemos las siguientes: la chnlalaca 

del Valle, Ortalis vetula vallicola: chalalaca vientre blanco, 

Ortalis vetula leucogastra: codorniz guatemalteca, Colinus virginianus  

insignis: codorniz de salvia,Colinus virginianus sabuini: coyolcozque, 

Colinus virginianus coyolcos: cuclillo chiflador, Merococcyx orythro-

pygua: verdín silvestre del sureste, Compiothylpis pitia yumlinprnata: 

cheque chiapaneco, Centurus polygrammus frontalis: cheque oaxaqueño, 

Centurue polygrainmus pglygrammus: urraca alguacil, Calocitta formosa  

azurea: calandria pecho pinto, Icterina poctoralis pectoralis: gorrión 

de Rosita, Panserina rositae: amarillito oaxaqueño, Passerina leclan-

cherri grandior: zacaterito de Tehuantepec, Aimophila ruficauda law-

renci: cerquero de Sumichrast, Aimopnila rumichrasti: gorrión chispa-

neco, Arremonops rufivir gatus chiapanensis. 

4.- Medio Ambiente Social 

Con el objeto de tener un marco de referencia del ambiente 

social de la zona de estudio, se incluye ente inciso. 

La zona del Istmo está entre las más pobladas del Estado. 

La ciudad de Juchitán, junto con la capital Oaxaca y Tuxtepec, con-

centran el 20% de la población total de la entidad. 

En el estado de Oaxaca el 71.56% de la población económica-

mente activa, ne dedica a las actividades agropecuarias, silvicultura, 
caza y pesca. 

Uno de los problemas que obstaculiza el desarrollo del 

sector agropecuario es la tenencia de la tierra. Por un lado existen 

propiedades de extensión muy pequeña y por otro propiedades de gran 

extensión en unas cuantas manos. El 90% da los campesinos sobrevive 

en menos del 3% de la superficie Total, cada familia cultiva menos 
de 2 HAs.de temporal y existen propiedades que se cuentan por surcos. 

El 90% de los predios tienen una extensión de 5 Has., como máximo y 

ocupan el 29% de la superficie total; con un tamaño medio do 1.78 Has.; 
9.6% de las propiedades son mayores de 5 !les. y ocupan el 83.6% de 

la superficie. 
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El Indice de hacinamiento en todo el esta es de 5.4 ha-
bitantes por vivienda, lo cual es alto. Este tndlce da ceno conse-
cuencia el desarrollo de enfermedades infecciosas, que se propician 

por falta de agua potable, que también es insuficiente. 

El nivel educativo es bajo, entre otras causas debido a la 

dispersión de la población en todo el territorio y por la existen-
cia de mucho grupos monolindatés, que no hablan espaSol. y que ade-

más son heterog/neos entre sí. (IEPES. 1976). 

En la región el 85.41 habla español. de los cuáles el 49.9% 
lo tiene como única lengua y un 35.5% lo habla adenás de una leneua 

indígena. Siendo el 14.6% los que sólo hablan la lengua indígena . 

La zona del Istmo se encuentra habitada en un 49.9% por men 
tizos y en un 50.1% por indígenas, que pertenecen a los grupos: zapo-
teco (37.9%), mires (9.15%), zoques (2.3%) y huaves (1-71). 

La economía indígena está muy diversificada, sus banca prin 

cipales son la gricultura, la ganadería (bovinos) y el comercio. La 

industria tiene cierta importancia. Cosplenentan su economía con cier 

las artesanías (cerámica, textiles.etc.), y con el trabajo asalaria-
do. Los huaves y unos cuantos zapotecas costeaos viven de la pesca 
aún cuando siembran algo de maíz. 

Entre los zapotecos del Istmo los hombres se dedican a la 

agricultura, a la irrigación, a las construeefimTes, al cuidado del 

ganado y al trabajo analariado. Las nujeres tienen a su cargo el co 

mercio, parte de la Induntria (manufactura de quesos. preparación 

de chocolate, operaettin de los molinos de nixtame/ y preparación 

de ciertos alimentan como los totopos) y a las artesamtas (cerámica, 

textiles y bordados). 

Los indígenas del Istmo suelen exteniaer sus actividades eco 

n6micas (peonaje y comercio) hasta regiones bastante alijadas de su 

habitat por ejemplo, las mujeres zapotecas tatmefflas contratan el co-

mercio de verduras y carnes desde Coatzacualhemir Next* Salina Cruz. 

Los hombres acaparan regiones enteras, dMmar 	enloces; trabajan co 
mo mano de obra asalariada, sin califica/oigo tAimmlica- 1mm zapotecos 

muelen viajar mucho, aunque siempre regresan a se Inger de orfgen y 
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nunca pierden su identificación étnica ni los nomas ama ea grupo. 

La tecnologia agrícola a pesar de legran mowilléma sapo 
teca es todevie atrasada (indocolonial taséis); loe teplememtos 
gua utilizan son: arado con punta de metal con traccido 
azadón, machete y carreta de modera. In las arteeenias tal como 
sucede en otras regiones, la situación tecnológica es variada. va 

desde una tecnologia prehimpanica (medanal o tinaja-(torno pera 
hacer los totopos) hasta la occidental moderna (molinos eléctricos 

para nixtamal o maquinas de coser). 

Los huaves practican la pesca utilizando canoas con remos 

de paleta, siempre tienen dos tipos de redes ( atarrayas y chincho 

rros) y varios tipos de cafiem y anzuelos. No tienen sistemas de coa 
servación de los organismos que pescan. 

La tecnologia agrícola de los soguea es prehispanica utili 

zando la 'coa' y el machete principalmente; practican el sistema de 

roza-tumba-quema, que se explicara mas adelante en este trabajo. 

Los zapotecos del Istmo participan en dos tipos de econo-

mía la primitiva de subsistencia, en relación a su comunidad y la 
mercantilista del sistema de mercado. Zn esta Intima el control de 

la dinámica económica es compartido entre los mestizos y los sapote 
cas, en algunos productos los zapotecos tienen el control absoluto, 
mientras que en los que no se producen en la región, comparten el 
control con losneitizos. El sistema total esta subordinado sin em-
bargo a los intereses de los no indígenas. 

Los zapotecos tienen una ideología propia acerca de la pro 
ducción, que esta fuertemente matizada por el consumo de prestigios 

por lo que invierten grandes sumas da dinero en hacer festejos que 

les acarrean prestigio. Los zapotecos del Istmo se muestran muy or-

gullosos de su origen y de sus tradiciones. (toda la información an 

terior fu* tomada de Nolasco, 1,72). 

En relación al grupo humano con el cual se realizó la pre-

sente investigación, se pueda considerar como mestizos de origen 

zapoteco. Se les escogió por ser el grupo predominante en la zona, 

y porque hablan español. Por otro lado los grupos de origen huevos, 
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mise y zoqus, son mimarte y habitan en senas de ata dificil OCCOMO 
que los de origen zapoteco. 
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IV. METODOLOGIA 

A. Estudio climatoldgico  

1).- Delimitación de la zona.- Se realizó en base a la 

carta de climas de DETENAL (1973). Loa climas existentes nn la 

zona son los siguientes: 

GRUPO 	TIPO 	 SUBTIPO 

A 	Am 

Cálido 	Cálido húmedo con lluvias 

de verano, % de lluvia in-

vernal entre 5 y 10.2, de 

la anual, pp del mes más 

seco, menor de 60 mm. 

Av 	 Awo 
Cálido subhemedo con lluvia El menos húmedo de los 

de verano, % de lluvia in- 	subhamedos, con lluvias de 

vernal entre 5 y 10.2 de In verano, P/T menor de 43.2 

anual. De acuerdo a su 

grado de humedad se divide Aw1  

en tres subtipos: 	Intermedio entre Awo  y AwS 

con un P/T entre 43.2 y 

55.2 

Awl2  

El más húmedo de los cálidos 

subhdmedos, con lluvias de 

verano, P/T mayor de 55.3 
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2.- Localización de las estaciones meteorológicas.- Las 

estaciones en el área de estudio, se localizaron en la carta de 

climas de la DETENAL (1973), de acuerdo a sus coordenadas geográ 

ficas (mapa No. 3). 

3.- Obtención de los datos climatológicos de las estacio 

nes.- Se tomaron en cuenta sólo aquellas con 10 años de funciona-

miento como mínimo. Los datos registrados en cada una de las esta-

ciones meteorológicas fueron obtenidos de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, del Servicio Meteorológico Mexicano y de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

Los parámetros considerados fueron los siguientes: 

Temperatura máxima 

• media 

• mínima 

Precipitación 

Evaporación 

Viento dominante 

4.- Proceso de datos. 

a) Cálculo de promedios.- Para cada uno de los datos 

se calcularon los promedios mensuales y andales. 

b) Elaboración de gráficas de: 

Temperatura media anual 

Temperatura máxima extrema 

Temperatura mínima extrema 

Precipitación total anual 

Precipitación y temperatura anual 

Coeficientes de variación de la precipitación y de la 

temperatura anual. 

Intensidad de canícula 

Evaporación media mensual 

Ombrotérmicas 

Rosas de viento 

c) Clasificación de climas: 

Utilizando los datos de climas hasta el año 1977, 

se volvieron a clasificar las estaciones meteorológicas de la zona 
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utilizando el, sistema de Klippen modificado por García (1964 y 73). 

d) Cálculo de los coeficientes de variación de la pre 

cipitación y de la temperatura anuales de cada estación. La fórmula 

usada fué la que utilizó Wallell (1955): 

C.V. = 100 sbe 

en donde s . desviación standard 

x . media anual 

e) Evaluación de la duración promedio de la canícula 

calculando la frecuencia del mes en que se presenta el mínimo de 

precipitación en el período lluvioso (junio-octubre). 

f) Cálculo de la intensidad de canícula con la fórmu-

la utilizada por García y Mosiño (1968) : 

Area del polígono = Yl  - Y2 - Y3 + Y4 
en donde Yn 

= precipitación do los meses que abarca 

el polígono de canícula en la gráfica 

Sequía relativa = 	área dol polígono  

cantidad total de precipitación 

de mayo a octubre 

5.- Análisis de los datos.- Estos se analizaron en base a 

las gráficas y a los resultados obtenidos de los cálculos y coefi-

cientes mencionados en el inciso No. 4. 
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fAi 

. _ 
ME - 11:1OROLOGICAS. 

-1 	• 

LOC A 

I.A 1111 	1) 

1.1 	/.0.CION 

1.0N4111 .'D 	Al.ii ,1 

I.  Sibila Cruz 16°  12' N 95°  12' W 56 m 

II.  Juchitin • 16° 	/.6' 	N 95° 	1",V 18 	in 

111. Lxtepec 16°  34' N 95°  06' W 120 in 

IV.  Telnianttzpec 35 	in 

V.  Santiago Chívela 16°  43' N 95° 	0' W 220 m 

VI.  Chicapa 16°  26' N 94°  49' W 90 m 

VII.  Unión Hidalgo 16°  29' N 94°50' 	W 7 m 

VIII.  Ostuta 16°  25' N 94°  30' W 33 	in 

IX.  Tepanatepec* 16°  22' N 94°  12' W 280 in 

X.  Matías Roncero 16°  52' N 95°  03' W 250 m 

XI.  Sn rabia 17°  05' N 95°  02' W 93 m 

XII.  Ptixinecatan* 17' 16' N 95°  38' W 440 in 

XLII. Jaltepec• 17' 22' N 95°  25' W 50 	in 

f.:era da la 2ona de net rna, 

:,:ro 	 r A;'." /..t+ 	 - • 
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COMI::-.1111.1_,¡.: S 
1.0CA 1.1 7....ICION 

1_A 1111 	0 	11,N( .111 	O 

Clima: Awo" (w)Ig 

1. Alva ro 01)r,-.g6n 16°  09' N • 95°  7' W 

2, 16' 29' N 95°  09' W 

3. Ejido P,o,.:a del Río 16°12' N 95°  8' W 

4. 1..z Mata 16°  38' N 95°  01' W 

Clima: Aw" (.v)(i)g o 

S. S. 	Chivela 16°  42' N 95°  00' W 

6.  Miar() Cái-clerlas 16°  43' N 95°  54' W 

7.  Rinct_na Vaquero 16°  45' N 95°  03' W 

8.  Santa María l'etapa 16°  49' N 95°  06' W 

Clima: A \v“2(,.s.)1g 

9.  Las car oces 16°  51' 	N 94°  57' W 

10.  16°  53' N 950  05' W 

11.  . Río Grande 16°  51' N 95°  00' W 

Clima: A rn(I)y, 

12.  Paloma res 1/°  12' 	N 95°03' W 

13.  El Tor higuero 15' 	N 95°15! W 

14.  15.1u1,orie 16" .0' N 95°02' W 

15.  la rabia 17°  03' N 95°01' W 
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B. Estudio Etnoclimatol6gico 

1.- Determinación de las comunidades a muestrear.- Se rea-

lizó con el criterio, de solamente considerar aquellas que se encuen 

tran próximas a las estaciones meteorológicas, asegurando de éste mo 

do que estén en el área de influencia de ellas. (Mapa No. 3) 

2.- Obtención de la información.- Para recabar la informa-

ción se realizaron encuestas (entrevistas y cuestionarios) a los 

agricultores, y conversaciones con personas rolacionadas con la agri 

cultura como : técnicos agrícolas, investigadores del Instituto Nn-

cional de Investigaciones Agrícolas y extenaionistas  regionales. 

3.- Elaboración de Encuestas.- Se realizaron tres salidas 

a la zona de estudio, para conocer ésta y elaborar las encuestas 
más acordes a las condiciones del lugar. Con ln información de los 

primeros recorridos en la zona, se elaboró un primer cuestionario. 
Este fué probado y corregido, resultando el cuestionario definitivo. 

(apéndice). 

Las preguntas que constituyen las encuestas son fundamental 

mente acerca del clima y en relación a las prácticas agrícolas que 
se realizan en la zona. 

4.- Criterios para la selección del informante.- Estos fue 

ron los siguientes: Que la persona entrevistada sea originaria del 

lugar, o tonga por lo menos 20 años de vivir en la región y que su 

actividad principal sea la agricultura de temporal. 

5.- Aplicación de encuestas.- Se aplicaron en forma de en-
trevistas y cuestionarios: 

a) Entrevistas dirigidas. Se efectuaron a manera de con-

versaciones informales, utilizando el método antropológico de obser 

vación directa. Se efectuaron de 4 a 6 entrevistas por comunidad. 

El criterio para determinar el nómero de entrevistas, fué el de de-
jar de realizar más, cuando la información fuera repetitiva, lo 

cual sucedía generalmente, después de la tercera o cuarta entrevis-

ta. Este criterio, se tomó en vista de que el presente trabajo ea de 

carácter cualitativo, en cuanto a la información de los agricultores. 
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b) Cuestionarios. Se distribuyeron con la ayuda de la 

autoridad local. La información obtenida por este medio, reafirmó 

la de las entrevistas. Fueron en número de 10 a 15 por comunidad, 

segón el tamaño de ésta. 

En las comunidades de la zona de clima Awo, por las rela 

tivas facilidades de comunicación, se hicieron un mayor número 

tanto de entrevistas como de cuestionarios. No así en los otros ti 

pos de clima, en donde no se encontraron con problemas de transpor 

te, sociales y políticos. Por lo cual, sólo se pudieron realizar 

las entrevistas y muy pocos cuestionarios, De ahí que en los resul 
tados se presente una mayor información correspondiente a la zona 

de clima Awo. 

6.- Análisis de la información.- Se hizo, agrupando la in 

formación tanto de los cuestionarios como de las entrevistas para 

cada clima y por parámetro climático. 

C.- Obtneción de algunos datos agronómicos sobre los culti 

vos más importantes de la zona, tomados de diversas publicaciones 

pero fundamentalmente de las del Campo Experimental de Istmo (INIA). 

D. Análisis de la información de las encuestas correspon-

dientes a los aspectos agronómicos, como son: Tipos de cultivos, 

plagas más comerles de éstos y calendarios agrícolas, característi-

cos de cada región climática. 
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V. RESULTADOS 

A. Estudio Climatológico: 

1.- Clasificación de climas: Con el objeto de observar posibles 

fluctuaciones en la expresión'del clima. Se volvieron a clasificar 

las estaciones de la zona de estudio con los datos disponibles has 

ta 1977. En la tabla siguiente se anotan los resultados de las es-

taciones clasificadas nuevamente, frente a la clasificación repor-

tada' por García en sus Modificaciones al Sistema de Clasificación 

Climática de Wippen (1973). 

ESTACION 
	

REPORTADA POR GARCIA 	RECLASIFICACION 

Salina Cruz 	Aw"o  (w) i g 

Juchitán 	Aw"o  (w) i g 

Ixtepec 	Aw"o  (w) i g 

Tehuantepec 	Aw"o  (w) i g 

Chicapa 	Aw"o  (w) (i') g 

Chívela 	Aw' (w) (1') g 1 
U. Hidalgo Aw"1  (w) (i') g 

Ostuta 	Aw (w) i g 1 
Matías Romero 	Aw"2 (Ya) i g 

Tepanatepec 	Aw"2  (w) i g 

Jaltepoc 	• Am (w) (i') g 

Sarabia 	Am (i')  g 	Am (i')  g 

Puxmecatán 	Am (w") (i') g 	+ Am (w) (e) g 

Como no observa en el cuadro anterior, los resultados de 

la revisión en la clasificación de los climas de la zona estudiada 

dieron solo cuatro diferencias con respecto a los reportados por 

Garete, 1973. Estas diferencias se pueden deber a que,en las esta-

ciones clasificadas nuevamente se tienen registros hasta el año 

1977, mientras que el anterior comprende sólo hasta 1960. La clasi 

ficación hecha por Carota corresponde al período aceptado internacio 

nalmonte como normal, por tanto las diferencias se deben a fluctua-

ciones del clima durante este intimo periodo, pero no representan 

sin embargo cambios significativos en la expresión del tipo de cli-

ma. 

+ 

+ 

+ 

Aw"o  (w) 

Aw"o  (w) 

Aw"o  (w) 

Aw"o  (w) 

Aw"o 	(w) 

Aw"o  (w) 

Aw" 	(w) o 
Aw"1 	(w) 

Aw" 	(w) 2 
Awl 	(w) 

Am 	(i') 

i g 

i g 

i g 

i g 

(V) 

(V) 

(i') 

i g 

i g 

i g 

g 

g 
g 
g 



- 25 - 

En vista de las fluctuaciones observadas, que en un momen-

to dado, pueden hacer que se presenten condiciones climáticas muy 
semejantes, entre los subtipos Awl  y Awo; decidimos considerar en 
la parte correspondiente a Etnoclima, las comunidades de ambos sub-

tipos como una sola zona de muestreo, designándola en los resulta-
dos como zona de clima Awo. Con esto aumentó el namero de comunida-
des para el subtipo Awo  y se anuló para el Awl. 
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2. Datos de Temperatura: 

a) Gráficas de promedios mensuales de las temperaturas media, 

máxima y mínima extremas. En•las gráficas de temperatura se ve 

que los meses másfrios son noviembre, diciembre y enero, siendo 

éste intimo el que presenta la temperatura más baja del año. Los 

meses más calurosos son abril, mayo y agosto. En mayo y en agosto 

la.temperatura alcanza sus valores más altos con respecto a los 

otros meses, constituyendo de ésta manera los dos máximos típicos 

de las zonas intertropicales. (figs. 1-13). Estos máximos corres-

ponden al doble paso del sol por el Cenit. Es de notarse que el 

segundo máximo se encuentra atenuado por la presencia de la época 

lluviosa. 

En las gráficas de temperatura media, mínima y máxima ex 

tremas anuales (figs. 14-26) se observa una variación notable en 

la máximas y mínimas extremas, mientras que en la temperatura me-

dia presenta una variación pequeña. 

b) Coeficientes de variación de la temperatura media y de la 

oscilación anual.- Ambos coeficientes se comportan de forma similar 

(tabla 1). Así, tanto las estaciones de clima subhúmedo (Awo y Awl) 

como las del húmedo (Am), las temperaturas medias tienen un coefi-

ciente do variación que va de 1 a 3 y el de la oscilación de 13 a 

21. Las ontacioneu del clima Aw2, tienen coeficientes que van de 

4 a 6 en la temperatura media y de 31 a 42 en el de la oscilación. 

Esta situación se puede explicar, considerando la influencia que 

ejerce la precipitacimn sobre la temperatura de tal manera que en 

el clima Awo  y Aw1, por presentar menor precipitación, la influen-

cia que ejerce ésta sobre la temperatura en poca, de ahí los valo-

res bajos de los coeficientes. En el clima Aw2 la precipitación es 

mayor que en los climas anteriores, esto origina una sensible varia 

ción en la temperatura dando como resultado, Ion coeficientes ya 

mencionados. En la zona del Am al presentarse la precipitación la 

mayor parte del año, la temperatura se mantiene hasta cierto punto 

estable, es decir las variaciones que presenta non menores. 
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TABLA I 

Coeficientes de variación de temperatura media anual y de la 

oscilación de la misma. 

ESTACION 	TEMP. MEDIA 	OSC. DE TEMP. MED. 

Salina Cruz 2.47 21.03 

Juchitán 2.41 19.34 

Ixtepec 2.14 20.72 

Tohuantepec 2.84 21.65 

Chívela 3.15 15.67 

Chicapa 1.13 13.87 

U. 	Hidalgo 1.73 16.86 

Ostuta 1.40 17.47 

Tepenatepec 3.84 31.65 

Matías Romero 

Sarabia 2.10 16.11 

Puxmetacan 2.91 14.18 

Jaltepec 3.15 21.92 
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3.- Dates de rrecipitación. 

a) Gráficas de precipitación media mensual.- En estas vemos 

que en las estaciones de 
lluviosos van de junio a 
mayor precipitación. 

En las gráficas 

un periodo de lluvia que 

precipitación durante el 

los climas Awo, Awl  y Aws, los meses 

octubre siendo julio y septiembre los de 

correspondientes al clima Am se aprecia 

comprende de junio a octubre pero con mayor 

invierno que los otros climas. 

Por otra parte se puede apreciar que los subtipos Awo  y 

Awil  además de tener un período de lluvias corto la cantidad de ésta 

es baja(886-1300 mm anuales) con respecto a los otros tipos de clima 
cálido de la zona, ya que el subtipo Aw2  tiene 1409 a 1524 mm anuales, 

y el clima Am, va de 2031 a 2700 mm anuales, además de tener un 

período de precipitación más largo. (Figs. 1-13). 

b) Gráficas de precipitación total /anual.- Presentan periodos 

de altas precipitaciones, seguidos de periodos de bajas cantidades 

de lluvia. En algunas estaciones como Juchitán, Santiago Chivela y 

Unión Hidalgo, se notan bajas de precipitación en los Gltimos tres 
años pero no son menores a las que se han presentado en otros períodos, 

incluso ha habido disminuciones más acentuadas en años anteriores 

como en 1952, 56 y 57 en Juchitán (Figs. 27-39). 

b') En las gráficas de precipitación de los meses de enero fe-

brero, marzo, abril y mayo (Figs. 40-44), se.observa que en todos los 

años ésta ha sido muy baja a diferencia de los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre (Figs. 45-48), en que claramente aumenta la can-

tidad de precipitación. Las mencionadas gráficas también muestran 

que los meses lluviosos como son: junio, julio, agosto y septiembre, 

tienen bajas de precipitación en algunos años, pero no son menores a 
las disminuciones que se han presentado con anterioridad. 

La precipitación en octubre, noviembre y diciembre os poca 

o sea, algo similar que en los meses anteriores n junio (Figs. 49-51). 



-29- 

c) Coeficientes de variación de la precipitación.- Vemos que 

éste (Tabla 11 y fig. 53), guarda una relación inversa con lluvia. 

En las estaciones con subtipo Awo  la precipitación total anual va 

de 886 a 1004 mm. los coeficientes son mayores a los que se obtu- 

vieron en el clima Aw1 (1300.mm. anuale), en el Aw2  (1524 mm. anua- ,.  
les) y en el Am (2700 mm. anuales). Este ultimo clima presenta los 

valores menores. Lo anterior concuerda con lo reportado por Rze-

dowski (1978), quien menciona que a mayor precipitación, el coefi-

ciente de variación es menor y viceversa. Esto se nota tanto en 

los resultados de.este trabajo como en los reportados por García 

et al (1974) y en el Atlas del Agua (SRH, 1976). 

De acuerdo a lo anterior, en los climas Awo  y Awl  que tienen 

un coeficiente alto, el grado de con labilidad para dedicar esta 

zona a la agricultura de temporal es mínimo. Por el contrario el 

área de clima ren2  y Am con un porcentaje de variación bajo, indica 

que existen mayores probabilidades de éxito para la agricultura de 

este tipo. 

d) Canícula.- Se define a la canícula como una merma en la 

precipitación en la mitad de la época de lluvia, lo cual trae como 

consecuencia un aumento en la temperatura( Mosirlo, García y Reyna, 

1970). En la Tabla 111, se muestra los meses en que se presenta la 

canícula en la zona de trabajo. 

Al observar los porcentajes obtenidos de los meses en que se 

presenla la canícula, se puede decir que son julio y agosto los 

meses que presentan mayor frecuencia, además se nota que la caní-

cula no dura en todos los casos dos meses, sino que puede durar 

uno solo, como se observa en la estación de Matías Romero en el 

clima Aw2, que se presenta unicamente en agosto. 

Por los datos obtenidos al calcular la segura relativa (Ta-

bla IV) se puede ver que al sur de la zona de estudio la canícula 

es intensa ( también se nota en las fig. 54 a 61 ) y no sucede lo 

mismo con el resto de la zona que queda comprendida en el subtipo 

Aw2. En el Am no se presenta este fenómeno. 



1.9 moderado 
1.0 débil 

C 
N 
NE 

S 
1.6 moderado Sa rabia 

N 
1.7 moderado 

Características del viento durante el mes de OCTUBRE: 
ESTACIONES 

DIRECCION 	INTENSIDAD Salina Cruz 
N 

Juchitán 	 3. 8 fuerte 

Ixtepec 

Tehuantepec 
N 

2.0 moderado Nw 	
2. 8 algo fuerte 

U. Hidalgo 

Chicapa 

S. Chivela 

S 	 2. 0  moderado 
N 

SW 	 1.0 débil 

SE 	 1. 0 débil 

N 

1.0 débil 

2. 35 moderado 

Ostuta 

N 
1.5 moderado NW 	
1. 5 moderado NE 	 1.5 moderado 

N 	
2. 4 moderado NE, 	 3.0 algo fuerte 

Puxmeeatán 

jaltepec 

N 
1.3 débil NW 1. 0 débil 

N 2. 2 moderado NE 
2.0 moderado NW 	
3.0 algo fuerte 

N 
2. 0 moderado S 2. 0 moderado NE 3. 0 algo fuerte 

S 1.0 débil 

S 
2. 2 moderado 



ESTAC1ON 	 DIRECCION 	 INTENSIDAD 

Sarabia . 

Puxmecatán 

Jaltepec 

N 	 1.1 débil 
S 	 2.68 algo fuerte 
SW 	 1.0 débil 

N 	 2. 1 moderado 
NE 	 2.0 moderado 
NW 	 1.0 débil 
S 	 2.2 débil 

N 	 2.0 moderado 
S 	 2.0 moderado 
SE 	 2.0 moderado 



Características de los vientos ANUA LES 

ESTACIONES 

Salina Cruz 

Juchitán 

Lxtepec 

"Tehuantepec 

S. Chivela 

Chicapa 

U. Hidalgo 

INTENSIDAD 

3. 7 fuertes 

1.0 débil 
1.8 moderado 
1. 0 débil 

2. 3 moderado 

N 2.0 moderado 
NW 	 2. 5 algo fuerte 
NE 	 2. 5 algo fuerte 

N 2. 1 moderado 

N 1.8 moderado 

N . 	 1.9 moderado 
C 
NE 	 1.0 débil 

DIRECCION 

N 

N 
NW 
NE 

 
C 

Ostuta 	 N 	 2.0 moderado 

	

S 	 1.5 moderado 

Matías Romero 	 N 	 1. 1 débil 

Sarabia 	 N 	 1.0 débil 

Puxmecatán 	 N 	 2. 4 moderado 

	

S 	 1.6 moderado 

Jaltepec 	 N 	 2. 0 moderado 

	

S 	 2.0 'moderado 
SW 	 2, 0 moderado 
NE 	 2. 0 moderado 

lXhil 	0. 5-4 m/seg 
moderada-- 4-8 m/seg 
a1iy.,0 fuerte,. 8-12 m/seg 
fuurte ,-, 12-16 in/seg 



TWILA I: 

Coefioieates de 'variación de la propoipitaoldn anual 

	

vSTACION 	C.V. has
)
ta 1973 	C.V. hasta 1973 	C.V. hasta 1977 

.1 	 4.) 	 (+44) ( 	( 

	

-.0.1sa Crus 	31.80 	 37.06 

	

9rhitks 	35.95 	38.2 	39.97 

	

:mtep.0 	35.46 	 36.72 

	

^emantspeo 	38.22 	38.6 

86  

Preolpilsoi6a 
total aausil(st) 

1  : 13 

871.36.1 

Iantiago Chivela 24.42 25.22 1 038.2 

Chioapa 27.22 31.14 1 003.6  

':sida Hidalgo 32.34 33.19 904.0 

Ostata 27.75 1 358.9 

Tspasalepso 25.82 27.41 1 	524.2 

',Atlas Remero 29.24 27.8 27.08 1 409.2 

Berlina 15.98 14.61 2 384.7 

:'uxpeoatiam 17.43 15.64 2 700.4 

J'ateos° 17.70 22.93 2 031.6 

4. Garata et al, 1974 ?reo/Intimida y Probabilidad de lluvia •n la Repdblioa Mes. 

5R8.1976 Atlas del Agaa. 

++4 newaltedos del preasate traba:o. 



2.1111.1. III 

Momeé Web ko• o* procioata la oaaloula (S).  
35TA0ION SabSipo 'nimio 2,110 Mosto ep • jul. 114Q 

Saltas Ornli MIo  1.9 42.3 32.6 9.4 74.9 •.,• .1 

"atilda • 2.5 47.5 42.5 2.5 90.0 
Zainos • 5.1 51.2 30.7 5.1 89.9 7.11 
Ieliaaallopoo • 61.1 38.9 100.0 
5. ~vela Ayo1 333 44.4 7.4 77.7 
02sioapa • 50.0 46.4 96.4 J 

11. Zitalso • 57.2 31.4 88.6 
*aula • 44.4 44.4 88.8 

.SatLaa Mamo £w2  16.3 27.9 7.0 44.2 
ropaaal • 25.5opee 46.4 '7.2 74.9 5.v 

• Oalealado si baso a todos loe silos ragástraio• ea oaou, ealtaolda. 



51141.1;A 

STACI011 11 de ~la lel ativa 

Salina Orne 21. GO 

Jklohltbi 19.27 
tztapee 18.31 
tehuautepeo 18.02 

8. Chivas 3.38 
Chioaps 10.30 
V. Hidalgo 16.80 

4 

04tata 16.70 

g:Itine %nave 	1.20 
Tepanatasco 	 5.90 
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El valor que presenta la estación de S. Chivela, se nota 

contradictorio, esto se puede deber a su situación de precipita-

ción, que se encuentra más cercana a las condiciones del clima 

Aw2 que las otras estaciones, que más bien están cercanas al Awo, 

como ya se discutió en el tema de la clasificación. Esto se nota 

más objetivamente en las figuras 62-63. 

4.- Otras Formas de Condensación. 

a) Rocío 

En la zona sur del área de estudio que comprende los sub-

tipos Awo  y Awl, los registros correspondientes a esta variable mar 

can ceros, pero pensamos que estos datos no son fidedignos, ya que 

la observación directa, llevada a cabo por nosotros, muestra que 

sí se presenta. Ignoramos las razones de estos errores en los re-

gistros. 

En cuanto a la zona de clima Aw2 y Am, los registros sí 

marcan días con rocío pero son pocos (2 a 3 por meses), teniendo 

en cuenta que son climas con suficiente humedad relativa, como pa-

ra tener un número de días con rocío mucho mayor. Por lo que pensa 

mos que estos datos deben ser considerados muy cautelosamente. 

b) Granizo 

hn la zona de eutudio se puede decir que el granizo no 

se presenta, únicamente so encontraron datos en una de las estacio-

nes del uubtipo Awo  (Tehunntepec), con un din de granizo al aso, en 

promedio (Atlas del Agua, 1976). Lo anterior es lógico, ya que en 

general, el fenómeno del granizo es propio de lugares con altitudes 

mayores de 1000 m (SRH, 1976), y la zona de trabajo está muy por 

debajo de dicha altitud. 

• c) Heladas 

Al revisar la distribución y frecuencia de las heladas en 

la República Mexicana vemos que la zona del Istmo de Tehuantepec, 

es una de las áreas en donde las heladas no no presentan. 
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5.- Evaporación 

El comportamiento de la evaporación como se puede ver en 

la gráfica de la figura 52, es semejante al de la precipitación, 

es decir, se presenta en ciclos. Las Gltimas variaciones que se 

observan quedan dentro de su comportamiento normal, pues están 

entre los datos más cercanos a la media aritmética comprendidos 

en el área bajo la curva entre (+) una desviación standard y (-) 

una desviación standard. 

6.- Viento 

De la revisión de los registros sobre viento tenemos que 

es el de dirección norte el que predomina en la zona, debido al 

efecto de Embalse*, en contraposición al viento sur, que se presen-

ta principalmente en abril. Sin embargo, los registros de las esta-

ciones de Tehuantepec y Juchitán, presentan, una situación especial, 

ya que los vientos que predominan aqui son lon de dirección noroeste. 

Esto se podría explicar, considerando las temperaturas que se presen-

tan en Tehuantepec y Juchitán, que son las más altas de la zona( 39.7 

tC de promedio máximas extremas ), de modo que se origine un centro 

de baja presión, lo cual podría ser la causa de la desviación de los 

vientos, dando un cambio de dirección a nivel local. (mapas 4 a 8) 

En la parte central y norte de la zona (climas Awl y Am) el 

viento sur sopla con fuerza( B a 12 m/seg. ). En cambio en la zona 

de los climas Awo  y Nal este mismo sopla debilmente (0.5 a 4 m/seg.), 

siendo ol norte el que sopla con fuerza. 

7.- Ciclones 

En cuanto a las fechas en que se presentan, las que señala 

el Atlas del Agua (SRI), 1976) son los meses de rayo a octubre. 

El Golfo de Tehuantepec es una de las matrices más impor- 

tantes de los huracanes que afectan directamente a la PepGhlica Mexi- 

cana; de los 443 huracanes que se reportan durante el período de 	_ 

1952 a 1972, 214 se oriqinarun en el Golfo de Tvhuantepec. Sin embar- 

• Esta condición ya se explicó en las características de la zona, 

página 3 
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go estos ciclones, no tienen influencia en el Istmo, sino que se 

dirigen a la costa del Pacífico, afectando principalmente los es 
tacos de Jalisco, Sinaloa y Sonora. 

En 1944, se presentaron 7 ciclones que afectaron a la Re 

pública Mexicana y de ellos, uno, el de septiembre, cruzó por In 
zona del Istmo de norte a sur. 

B. Estudio Etnoclimatológico. 

Como se indicó., los resultados de esta parte se presentan 

agrupados laS respuestas más frecuentes a las preguntas realizadas. 

Con el objeto de dar una visión general del conocimiento de los 

campesinos en cada uno de los climas, se separaron también según 
el tipo de clima. 

1.- Respuestas relacionadas con la temperatura. 

Información sobre los meses más calurosos y los más 
fríos. Las respuestas fueron: 

Awo meses calientes: 	marzo 

abril 

mayo 
meses fríos: 	noviembre 

diciembre 

enero 
Aw2 meses calientes: 	marzo 

abril 

mayo 
meses fríos: 	octubre 

noviembre 

diciembre 

enero 
Am meses calientes: 	marzo 

abril 

mayo 
meses frfon: 	noviembre 

diciembre 

enero 
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Como se puede notar, las respuestas de los agricultores 

dan información uniforme para los tres climas. . 

2.- Respuestas relacionadas con la precipitaci6n. 

Informacidn que proporciona la gente en cuanto al periodo 

de lluvia en cada clima: 

	

Awo 	
es de mayo a octubre 

es de junio a octubre 

	

Aw2 	es de junio a octubre 

	

Am 	es de mayo a febrero 

En la zona de Am manifiestan que es más largo el período 

lluvioso. 

En relación a si ha notado algOn cambio en la cantidad de 

lluvia, las respuestas fueron: 

k4o 	En los 61timos años ha disminuido; algunas perso- 
nas dicen que a veces llueve mucho y otros años 

llueve poco, pero en general 1.t lluvia en menor. 

La lluvia ha disminuido en los últimos años, los 

años pares llueve muchoZsbn buenou) , y los años 

nones llueve poco (son malos). 

Aw2 	Antes la lluvia era muy abundante. 

	

Am 	Los dltimos años han cambiado en cantidad de llu- 

via, hay menos. 

:;e puede notar que en los tren tipon de clima se tiene la 

opinión Instante generalizada de que la precipitaci6n ha ido dismi-

nuyendo en los últimos años. 

Con respecto a la pregunta de ¿ A qud se debe el cambio en 

las lluvias en los Oltimos años?, respondieron: 

Aw?o 	Se ha debido a los desmontes que se han realizado 

en la zona en los Catimos 

Awt2 	Por la destruccidn de las montañas. 

Am 	Por la falta de la vegetacl6n. 

La opinidn general de la gente, de quo la lluvia ha dismi- 
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:luido en los últimos años se ve reforzada por la afirmación no me-

nos general, de que se debe a la destrucción de la vegetación. 

En cuanto a por qué llueve: 

Awo - Sucede porque es tiempo de que llueva.. 

- La lluvia se presenta porque es tiempo de que pase. 

Aw2  - Porque las nubes recogen agua en el mar y se levantan, 

pero en general porque es tiempo de que llueva. 

Am - Sube el vapor por acción de las plantas y después cae 

en forma de lluvia. 

Como se puede ver, las respuestas dan un indicio de la mane 

ra en que se explica la genete del campo la presencia de los fenóme-

nos en la naturaleza. Para muchos de ellos el hecho sucede porque es 

tiempo de que pase. Sin embargo, para otros existen correlaciones por 

ejemplo: las montañas y la vegetación influyen en la lluvia, aunque 

no expliquen de qud manera. Mencionan que en lugares cercanos a las 

montañas llueve mucho, y por esto relacionan la vegetación o las non 

tañas con la lluvia. Otras personas si refieren parte del proceso que 

se.realiza para que se produzca el fenómeno de la precipitación, co-

mo es la formación de nubes o intuyen la relación que tiene esto G1-

timo con el aprovisionamiento de humedad por parte de los cuerpos de 

agua. 

En lo anterior se manifiestan 2 pensamientos, el tradicional 

(prelógico) que explica la realidad a través de " lo desconocido " 

(Dios, el destino, porque así ha sido siempre, etc.) y otro a través 

del mecaniamo praqmStico, popularizado por la escuela (vapor, nubes, 

vegetación, etc.) y ambos se encuentran presentes (Nolasco, comunica-

ción personal). 

Con respecto a los signos de predicción de lluvia tenemos: 

Awo - Por la forma de las nubes, que están como espuma blanca y lue-

go cambian a negro; son muy espesas y uniformes. 

- Por la posición de las nubes, ésta no en muy definida pues mien 

tras unan personas dicen que es por el oriente de donde vienen 

las nubes que traen lluvia otros mencionan que es por el sur o 

por ol rete. 

- Cuando va a llover truena por el norte, y luego en ul sur. 

- Se ve como humo blanco cuando está el calor fuerte. 
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- Si el sur sopla en marzo o abril, llueve en mayo, y si es el 

norte el que sopla, llueve en junio. 

- Si no llueve el 9 de junio, no se dará la cosecha pues ya no 

llovió. 

- Cuando hay nubes y calma. 

- Cuando sube el calor 

- Cuando se prepara el tiempo. ( es decir se empiezan a general 

las condiciones para la precipitación). 

- Cuando las hormigas tapan su hormiguero. 

- Cuando hay relámpagos en la madrugada. 

- Por el color de las nubes, primero son blancas y luego se vuel- 

ven negras. 

- Por la orientación de las nubes a veces vienen del norte y a ve-

ces del sur. 

Aw2- Cuando las nubes son negras o grises. 

- Cuando vienen por provinciano (Este), o cuando vienen por el 

norte y pocas veces cuando vienen del sur. 

- Cuando las nubes van subiendo y se cierran 

- Cuando hay aire fresco 

- Cuando el ganado retoza 

- Cuando la chachalaca y la codorniz cantan. 

Am - Cuando el gallo canta antes de lo acostumbrado. 

Como se ve en las respuestas anteriores con respecto a las 

formas de prediccian de lluvia se tienen informaciones muy diversas, 

que dan una pequeña muestra de las observaciones que hace la gente 

de su medio cotidiano. 

En lo que se refiere a la forma y color de las nubes, son 

escasos los datos, coincidiendo en el color, que son " como espuma 

blanca y luego cambian a grises y negras", de esto podemos inferir 

que se tratan de nubes del tipo de los nimbus. Se les presentó un 

muestrario de los diferentes tipos de nubes, para quo no pudiera 

precisar el color y aspecto de las nubes a que hacían referencia, 

lo cual indice, que se trata del gánero de los Nimboestratos, de la 

familia de las nubes bajas (Candel, 1976). Estas nubes se caracte-

rizan por su aspecto bajo, amorfo y grueso, lluviosos, do color 
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gris obscuro uniforme. 

Otras observaciones con respecto a las nubes, son de tipo 

local, como en el Ejido Boca, del Rio ( Aw0) que por estar cerca del 

mar, éste constituye su principal referencia. Para los habitantes 

de aqui las nubes que vienen del mar son las que traen la lluvia, 

o bien afirman que si hace ruido el mar o sube de nivel, lloverá 

seguramente. 

En cuanto a las otras formas de saber si lloverá o n6, sus 

observaciones son fragmentos de fenómenos que tienen algo que ver con 

el mecanismo de producción de lluvia. Por ejemplo, la evaporación 

(calor y observación de humo blanco), la formación de nubes y In pre 

sencia de calma. Esto explica, entre otros la evaporación, ya que 

para que ésta se presente es necesario que los rayos solares incidan 

directamente sobre la superficie terrestre y no sea disminuida su 

intensidad por el viento. Al elevarse estas capas de la atmósfera 

bajas, cálidas y cargadas de humedad, producen lluvias por convec-

ción. 

Una posible explicación a las observaciones en relación a 

los vientos es que , si como dicen sopla viento "sur" en marzo, és 

te trae humedad y es más fácil que llueva en mayo, pero si es "nor-

te", lloverá hasta junio, puesto que éste viento es seco y retrasa 

las lluvias. Esto ocurre en la zona de clima Aw0  que fue precisamen 

te en donde mencionaron dicha relación. 

En cuanto a las observaciones que me relacionan con la con 

ducta de ciertos animales, non variadas en cuanto a las especies 

y el comportamiento que presentan. Esto representa la idea tradicio 

nal de ligar los fenómenos naturales con los animales y/o con otros 

fenómenos naturales. En relación a esto la literatura menciona que: 

" La temperatura, la radiación solar y la lluvia, son los principa-

les factores que controlan las comunidades vegetales y de una u otra 

forma, los animales están ligados a las comunidades vegetales y las 

condiciones que determinan la existencia de las mismas, controlan 

también la de los animales que dependen de ellas" (Phillipe, 1976). 

De esto so puede decir que en general los animales son sensibles a 

loa cambios de los diferentes factores del medio, sobre todo a la 

temperatura y a la humedad ( Soncial, 1909) como lo podemos ver en 
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los casos de invernación, emigración, etc. Pero solo se sabe que tan 

to las aves como los insectos tienen sentidos muy desarrollados para 

captar los ligeros cambios del medio, no se han hecho estudios que 

proporcionen más detalles al respecto. 

Respuestas a la pregunta ¿Para que llueva que hace? : 

Aw0  Algunas personas ruegan a Dios o vacan a los Santos en 

procesión, pero esto ya casi no lo hacen. 

Realizan misas y a veces se concede. 

Antes se rezaba a San Mateo del Mar 

A veces se reza y se saca en procesi6n a San Isidro. 

Aw2 So hace misa a la Cruz y antes efectuaban plegarias 

tutora ya casi no. 

Am No hacen nada. 

Las respuestas en los diferentes climas coinciden en que 

actualmente son raras las ceremonias de tipo mágico religioso para 

invocar la lluvia. Las más frecuentes en la actualidad consisten 

en una procesi6n por todo el pueblo llevando al santo de su devoción 

para que "vea" lo mal que se encuentran las siembras por la falta 

de agua, Ente recorrido finaliza con una misa, en donde ruegan por 

la lluvia. El santo varia segdn el pueblo, mientras para unos es 

San Mateo (leí Mar, para otros es San Isidro o San Pedro. 

Las ceremonias mágico-religiosas, en cualquier grupo humano, 

sólo se relizan cuando se altera ln situación normal, en este caso, 

extrema sequía o lluvias muy abundantes. El hecho de que por lo me-

nos las conozcan implica que las tienen ilotas para casos urgentes, 

tal como corresponde a grupos tradicionales, aunque su fé se vea 

disminuida. 

En la actualidad la mayoría de la gente sólo ne fija en el 

estado del tiempo pero en términos generales, ya que junto con la 

tradleJ6n religiosa se han ido perdiendo otro tipo de observaciones 

muy valiosas, con respecto a los fenómenos meteorológicos y que se-

gdn afirman los mismos campesinos: " La gente de antes, conocía mu-

chas coman, quo eran muy ciertas, pero nosotros ya no las sabemos", 

esta frau° confirma la idea tradicional sobro el pasado mejor. 
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Con respecto a qué es canícula, las respuestas fueron: 

AwO  La canícula es una época de sequía y calor, que co-

mienza en julio y termina en agosto, con una duración 

de 40 días aproximadamente. La consideran como una fe-

cha fija, que va del 21 de julio al 20 ó 22 de agosto, 

este periodo comienza a veces con lluvia y a veces con 

sequía. 

- Es una Gpoca que siempre se prementa. 

- Puede ser do lluvia o de sequía. 

- Dura don monee, de julio a agosto. 

Aw2 Es una época seca y de calor, que se presenta del 15 de 

julio al 20 de agosto, a veces llevo pero siempre hace 

calor. 

- Algunas personas no conocen ente fenómeno (2 personan 

en la comunidad de Las Cruces). 

Am Es un defecto de la naturaleza, se presenta en agosto, 

puede ser seca o lluviosa, pero no se presenta en esta 

zona. 

Segln las respuestas obtenidas se observa que el concepto 

más generalizado es que la canícula es una t:pcn seca y con calor, 

sin embargo, se menciona también que puede sor con lluvia. Otra 

observación es que la consideran una época do rocha fija, y que (11 

fiaren un poco en cuanto a dichas fechas, sogdn la zona. Coinciden 

en los meses en que se presenta. Nótese que en el clima Am tienen 

la idea de lo que es, aunque no se presente. 

Efectos que tiene la canícula sobro los cultivos: 

Awo 	Seca los cultivos 

- Destruye los cultivos 

- Tiene efectos negativos. 

Aw2 	No afecta, porque no se presenta. 

En estas respuestas se ve que sus efectos son malos en los 

cultivos y eso lo manifiestan en las zonas donde so presenta. Lo an 
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terior coincide con las características que mencionaron sobre la 

canícula, que es seca y cálida, de ahí sus efectos negativos. 

A la pregunta ¿Cómo sabe aue va haber canícula? respondie 

ron: 

Aw0 
Por referencia de otras personas. 

- Por el calendario de Galván 

- Cuando los nortes son calurosos. 

- Cuando las primeras lluvias de junio son tupidas. 

- Por los antiguos. 

- Porque si no llueve el 18 de julio y viene el norte 

fuerte, es que es seca. 

Aw2 
Por el calendario de Galván 

- Por el cambio del tiempo 

- No saben. 

Am - No saben 

Tanto en el clima Awo  como en el Aw2, el calendario de Gal-

ván les indica si la canícula se presentará. Este calendario propor-

ciona las condiciones del tiempo, en base a las fasen de la luna y 

a la posición de ésta, en relación a las constelaciones, por ejemplo: 

Luna llena en acuario 	 Aguaceros 

Luna creciente en Libra 	 Despejados 

Luna creciente en Acuario 	 Nortes 

El calendario mencionado, dice que la canícula se inicia el 

20 de julio y termina el 25 de agosto, a esto so debe que la gente 

considera a la canícula como una fecha fija, como ya se hizo notar 

con anterioridad. 

El calendario de Galván sólo os utilizado por la población 

mestiza y escolarizada; mientras gua la población indígena y/o al-

fabeto, se guía solo por la información oral do la población alfabe 

tizoda y de la gente de mayor edad. 
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3.- Respuestas relacionadas con otras formas de condensación: 

En relación a por qué se presenta el rocío (sereno) las 

respuestas fueron: 

Awo - Se presenta porque hay humedad 

- Por los vientos del sur. 

- Por la calma 

- Por enfriamiento de la capa mékl cercana a la tierra. 
- Cuando hay sol fuerte. 

- Por la influencia de la vegetación 

- Por la noche fria 

- Se presenta en los meses fríos, principalmente en 

noviembre, diciembre y enero. 

Aw2 - Se presenta de marzo en adelante, hasta fines de ma-

yo, pero en general, se mencionó que no saben. 

Am - Por la humedad. 

De acuerdo a las respuestas, se puede ver que en el clima 
Awo, es donde tienen mayor información en cuanto al rocío. 

En relación a que importancia tiene el rocío en las siem-
bras, contentaron: 

	

Awo 	Favorece la siembra por lo humedad que da al cultivo, 
en especial al de invierno o "chahuite", que de da 
con el puro sereno. 

	

Aw2 	Es muy benéfico porque deja muy húmedo el suelo. Ayu- 
da mucho porque moja el cogollo de las milpas. 

	

Am 	Da humedad al cultivo, se presenta en enero y febrero, 
tiene mucha importancia. 

Todas las respuestas coinciden en que al fenómeno del rocío 

es benéfico para sus cultivos, al proporcionarles humedad. 



-44 - 

Con respecto a la importancia del granizo, las respuestas 

fueron: 

Awo 
No se presenta 

Aw2 
No se presenta 

Am No se presenta. 

La iformación coincido, incluso algunas personas no sabInn 

que es el granizo. 

Lo mismo sucede con len heladas, la información es uniformo 

en cuanto que no se presentan en la zona. 

4.- Respuestas con relación al viento. 

Cuándo se presentan los vientos del norte y cuándo los vlen 

tos del sur. 

Aw
o 

Los vientos del norte se presentan de enero a marzo y 

de octubre a diciembre. En el men de octubre, tienen 

mayor intensidad. 

Los vientos del sur, se presentan en mayo, junio, julio 

y agosto. 

Aw2 Los vientos del norte, se presentan en octubre, con mayor 

intensidad,( no está bien definida su presencia en los de 

más meses). 

Los vientnti del sur, se presentan de febrero a mayo. 

Am Vientos del norte de septiembre a febrero. 

Vientos del sur de enero a abril. 

En la zona de estudio, los campesinos identifican dos tipos 

de viento, el de dirección norte y el de sur. De estos, el del norte 

se presenta de enero a marzo y de octubre a diciembre, o de septiem-

bre a febrero, siendo más intenso en el mes do octubre. Elvionto sur 

sopla de febrero a mayo. 
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En la pregunta ¿ Cuál es el tipo de viento más peligroso? 

las respuestas fueron las siguientes: 

Awo  El viento del'norte, ya que rompe las plantas y se 

lleva la humedad del suelo. 

Aw2 El sur porque tira la milpa y destruye los árboles 
frutales. 

Am 	El sur, seca los terrenos hasta en 72 horas, tira 

los frutos do los árboles. 

El norte, en cambio, trae agua favorable para la 
siembra. 

Se nota que la influencia de los vientos en diferente en 

cada zona climática. 

En relación a la pregunta. ¿Cielo sabe si habrá viento? 

respondieron: 

Awo Cuando suena el mar, viene el viento del sur. 

Cuando vienen las nubes del norte, es que viene el 

"norte". 

Cuando las nubes tienen el aspecto de estratos, es 

seguro que habrá viento. 

Por la fecha 

Cuando relampaguea por el sur. 

Por la!; nubes aborregadas o cuando vienen del norte 

en que señalan viento del norte 

Por la ponicián de los nidos de las calandrias, si es- 

tán altfla no habrá viento, si están bajos si. Si la 

entrada del nido está hacia el sur, habrá norte, y si 

está hacia el norte, habrá sur. 

Cuando hay calma es que el norte se está trabajando. 
Cuando los gansos se mueven de norte a sur, es que vie 
ne el sur. 

Cuando cantan los gallos de madrugada habrá sur, si a 

lea 24 horas vuelve a cantar habrá norte. 
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Aw2 	
Por la observación de los nidos de las calandrias. 

Si los nidos están en las partes bajas de la copa 

de los árboles es aue habrá viento fuerte, si por 

el contrario, el nido están en las tatuas altas, anua 
cia viento débil. 

Cuando hay calma o " silencio" en porque están pelean 

do los dos vientos y luego se deanta cualquiera de 

los dos. 

	

Am 	Cuando el gallo canta antes de lo acostumbrado, es que 

habrá cambio de tiempo. 

En el clima Awo, en general las predicciones acerca del vien 

to son acertadas. Las respuestas, se fundamentan en observaciones sim-

ples pero lógicas, como son: la fecha en que normalmente se presentan 
los vientos, la dirección en que se desplazan las nubes, el sonido 

del mar ( asta última observación es muy local y corresponde al eji-

do Boca del Río que se encuentra muy cerca del mar). 

En los climas Aw2 y Am, la gente predice el viento por ob-

servación del nido de la calandria ( la posición y dirección de In en-

trada al nido). Al revisar la literatura en relación a esto, so encon 

tró que la posición, así como la forma del nido va a depender de la 

especie de calandria que se trate, pues las hay que construyen sus 
nidos en lugares abiertos, en árboles altos, en arbustos, cerca de 

las casan, etc. La construcción de los nidos, generalmente la hacen en 

el mes de abril ( mes en el que sopla el viento del sur); por lo tanto 

las calandrias no son un indicativo confiable del tipo de viento que 

soplará. 

En cuanto al concepto de la calma (denominado por algunas 

personas como silencio) que existe antes de que sople un viento, se 

deja ver como una reminicencia de la concepción de los pueblos anti-

guos, que identificaban a los elementos del clima como dioses que 

entablan luchas por el dominio de una zona o de un grupo de gente; 

el resultado de esta lucha meteorológica, determina que soplará al-
guno de los dos vientos. 
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Por qué soplan los vientos: 

Awo 	Por la posición de la tierra 

Por cambios climáticos 

Por el movimiento de la tierra. 

Aw2 	Porque está cerca del mar 

Am 	No saben 

Hay dos fuerzas, la de los océanos y hay un encuentro en- 

tre los dos. 

Se puede ver que las respuestas son muy generales y escasas, 

como la de que los vientos se presentan por cambios climáticos; por 

la posición de la tierra o por el movimiento de la tierra. Esta in-

formación, es parte de lo que en realidad sucede para que se produz-

can los vientos. Se puede decir que la gente del campo manifiesta un 

fragmento de la explicación acerca de por qué soplan los vientos: 

Por qué unos vientos son más fuertes que otros: 

Awo 	Por los cambios de temperatura 

Porque llueve mucho en Coatzacoalcos y ya no hay otro ramal. 

Porque hay competencia entre el norte y el sur. 

Aw2 	Por las cercanías de volcanes sopla más el sur. 

Am 	No saben 

Cuando se les pide digan la razón.de que unos vientos soplan 

más fuertes que otros, los datos que proporcionan son muy generales, 

ya que relacionan un elemento climático en especial, con el fenómeno 

del viento, como es la temperatura (cambios de temperatura) o la llu-

via (porque llueve en Coatzacoalcos y no hay otro ramal). 

Otras explicación que dan a esta pregunta es que se efectúa 

una lucha entre el viento norte y el sur, y ol que sale triunfante, 

sopla con más fuerza. Esto deja ver la concepción que tienen acerca 

de loa elementos del clima, considerándolos como seres superiores o 

Dioses. 
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En las respuestas a esta pregunta como a la anterior, se 

manifiesta el pensamiento tradicional, el cual relaciona los fen6 

menos naturales a causas visibles, por esto en el caso del viento, 

el cual se origina por cambios de presión, le es difícil explicar 

su origen. A diferencia de la lluvia en la cual puede observar la 

formación de nubes que le antecede. 
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En lo relacionado con la presencia de ciclones, época en 

que se presentan y el por qué se presentan, las respuestas fueron: 

Awo 	Son de viento, mucho más fuerte, los del sur vienen 

con lluvias, se presentan por la cercana al mar, muy 

de repente, de agosto a septiembre y nacen en el mar. 

Hubo una tromba el año 1940, era un remolino grande 

y con mucha fuerza. 

SI hay ciclones, se presentan en el mar Caribe y ahí 

mismo es donde tienen más influencia, Hubo uno en 

1935 y otro en 1944. 

Se presentan en julio y septiembre. La mayoría dicen 

que no llegan, porque solo len tocan las "colas". 

Aw2 	Si hay, es solamente viento fuerte, en 1978 hubo uno 

que pasó de sur a este. 

Am 	Se presentan de vez en cuando. 

En las respuestas se puede notar-que la gente define ciclón, 

como viento más fuerte que el normal, que en ocasionen trae lluvia. 

La opinión más generalizada sobre su presencia es que no son muy fre 

cuentes. 

C.- Datos Agronómicos Sobre los Cultivos más Importantes de la Zona. 

Para tener una visión más clara de la situación de los cul-

tivos con relacinn al clima, en la zona IstmIca, se darán a continua 

ción las caracterfsticas y observaciones especificas de los cultivos 

principales, haciendo énfasis en el málz, ya que este se tomó como 

principal referencia para la distribución de las variedades según el 

clima. 

1.- Maiz. 

En el Istmo de Tebuantepec, como en casi todo el pais, es 

el cultivo más importante, constituyendo lo base de la economía de 

la región. La superficie dedicada a este cultivo en considerable y 

el número do familias que a él se dedican, suman aproximadamente 

40 mil (CIAS, 1976). 

La producción de mal: es fundamentalmente da autoconsumo, 

ya que sus rendimientos son bajos, sobre todo en la parte sur (600 
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a 800 Kg/Ila) de tal manera que sólo venden el excedente en casos 

de buena cosecha. Estos bajos rendimientos contribuyen a que la pro 

ducción de este cultivo en el país, no llegue a satisfacer la de-

manda interna. Lo anterior, se debe a la falta de técnicas adecua-

das y de otros cultivos apropiados a las condiciones ecológicas, 

así como a los problemas sociales y económicos de la zona. 

En las colectas realizadas por el INIA (Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrícolas) de la región, so identificaron 28 va-

riedades, de las cuales en 26 su ciclo vegetativo, va de los 80 a 

los 90 dlas (similares a "Zapalote Chico") y en las dos restantes, 

es de 100 a 110 días segdn datos de los agricultores. Otros estu-

dios realizados en maíz por el propio Instituto son: mejoramiento 

genético, ensayos de fecha de siembra, así como dosis óptimas de 

fertilización, entre otras. 

Ecología del maíz: 

Crece en altitudes que van desde el nivel del mar hasta 

cerca de los 3,600 metros, distribuyéndose según la variedad. 

Los factores favorables del clima son, el calor, la hume-

dad y la luz; los desfavorables son el granizo y las heladas. 

Temperatura.- En general, este elemento climático ejerce 

influencia en la germinación y en los procesos vegetativos de la 

planta, a mayor intensidad de calor, se acorta el período vegeta-

tivo. Aumenta la transpiración de las plantas, lo que hace que se 

formen con cierta rapidez los elementos que la constituyen. 

"La temperatura óptima para la germinación es de 18°C, 

aunque se puede iniciar a los 4°C; cuando el brote tiene seis días, 

puede soportar una temperatura mínima de 9 a 10°C, pero a estos 

niveles va acompañada con un mayor riesgo de pudrición y enfermeda-

des. En cualquier etapa, las temperaturas interiores a 8°C, interrum 

pen el crecimiento y una ligera helada es mortal. Entre 8 y 28°C, 

las tasas de crecimiento se duplican para cada aumento de temperatu 

ra, de 6°C aproximadamente. Durante la floración y fructificación, 

son necesarios de 25 a 30°C o más. Len plantes pequeñas, pueden so-

portar temperaturas relativamente altas, pero a las 3 6 4 semanas 

se vuelven susceptibles" (Frere,1975). 
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Por los datos anteriores, la temperatura no constituye 

un factor limitante para el crecimiento del maíz en la zona del 

Istmo, en donde las temperaturas altas predominan, registra tem 

peraturas medias anuales de 24 a 27°C, sin heladas y granizadas 

muy raras. 

Humedad. Tiene dos épocas en las cuales necesita más agua, 

que son: a) cuando esta en su primera fase de crecimiento y; b) 

cuando están en época de floración y fructificación. Cuando el agua 

escasea en el período de crecimiento la planta toma un color cenizo, 

las hojas tienden a enrrollarse hacia su nervadura central, para 

disminuir la superficie de transpiración, el crecimiento se detiene 

ostimulándose la floración. El campesino al sembrar cuida mucho 

la fecha del sembrado, calculando que éstas dos épocas difíciles 

coincidan con las de máxima precipitación, sobre todo en el clima 

Awo, que presenta dos períodos de lluvia, ocasionados por una fuer 

te canícula en la mitad de la época lluviosa. (ver figs. 54 a 61). 

Luz.- Es necesario para el buen desarrollo del maíz, que 

reciba el máximo de luz, esto se logra sembrando lo antes posible, 

para aprovechar la mayor cantidad de días soleados de primavera, 

ya que los días nublados se presentan en verano y parte de otoño. 

VARIEDADES DE MAIZ EN EL ISTMO: Reportadas por Wellhausen, 

E. J., Roberts, L.M. y Hernández X., Colab. 1953 son: 

"ZAPALOTE CHICO". Es una variedad de porte pequeño, gene-

ralmente de 1 a 1.5 min. de altura, tallo flexible y delgado, con 

pocas hojas y alto indice de venación; planta color púrpura, o con 

cantidades ligeras de tonos rojos; pubescencia ligera y ausente; 

muy susceptible a la roya. La mazorca es pequeña , de aproximadamente 

12 cros. en promedio, habiéndose encontrado hasta de 5 cros; de grano 

fino y blanco en hileras de 10 a 12. El endoepermo es blanco y el al 

midén suave. El diSmetro de la mazorca os de 40 a 44 mm y del olote 

do 21 26 mm. 

Esta variedad de maíz en muy precoz, pues completa su ciclo 

en GO días, lo que permite que so efoct1en 3 'siembras al año. Esth 

adaptado a bajas elevaciones, cerca de 100 mts. 

Distribución. So localiza en la parto sur del Istmo Oaxa- 
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quedo, que comprende la zona de clima Awo, lo cual nos indica su 

adaptación a condiciones de baja precipitación, altas temperatu-

ras y fuertes vientos, característicos de esta zona. Wellhausen 

y col. (1951) lo reportan en el centro de Oaxaca y sur de Chiapas, 

a elevaciones de 100 mts. s.n.m. 

'ZAPALOTE GRANDE' La planta es más grande que el anterior, 

de ahí su nombre; mide 1.5 a 2.5 mts, tallo menos flexible, con un 

número medio de hojas, con venación en número medio; algunas plan 

tes son de color púrpura, pero el rojo es menos intenso; ligeramen-

te pubescente; muy susceptible a la roya. La mazorca es corta, an-

cha y casi cilíndrica a no ser por una ligera punta en el extremo 

superior; con un promedio de 15.7 hilares; endospermo de textura 

medianamente suave y blanca. El diámetro de la mazorca es de 44 a 

49 ses. y el del olote de 29 a 34 mm. Adaptado a bajas altitudes. 

pero mayores que el zapalote chico, pues van de 100 a 600 mts. Su 

ciclo vegetativo es intermedio, de aproximadamente 90 días. 

Distribución. Wellhausen lo reporta en todo el Istmo de Te-

huantepec, pero en base a las entrevistas realizadas y a observa-

ciones en el campo, podemos decir que no se siembra actualmente es-

ta variedad en el clima Awo, quedando restringido a los climas con 
más humedad (Aw2  y Am). 

Otro factor de distribución es el viento, el zapalote chico 

por tener tallo flexible y porte pequeño, resiste mejor los fuertes 
vientos de la zona con clima Awo, no así el zapalote grande que ca-
rece de, dichas características. 

El autor antes mencionado lo reporta también en Chiapas a 

elevaciones entre 100 y 600 m.s.n.m. 

OLOTILLO". Es una planta alta, de aproximadamente 3 m, 

con un número muy alto de hojas, con alto Indice de venación; plan-

ta con un color claro, o sin él; pubescencia ligera; resistencia me 

dia a la roya. La mazorca es larga y delgada , cilíndrica; de.olote 

flexible y delgado, de ahí su nombre; de O a 10 hileras de grano; en 

donpermo muy suave y blanco. Diámetro de la mazorca de 36 a 39 mm 

y el del olote de 21 a 24 men. Variedad adaptada a bajas elevaciones  , 

de 300 a 700 m. Su ciclo vegetativo es tardío. de aproximadamente 

120 Alas. 
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Distribución. Yellhausen, lo reporta es zonas de Chiapas, 
Guerrero. Veracruz y en Oaxaca una subraza del minino, en las costas 
del sur, así como el este del Istmo. En las entrevistas lo menciona 

ron en la región del clima Am, que es el más M'aedo y con elevacio-
nes mayores de 300 mts s.n.a. 

"VANDERO". Planta medianamente alta, de aproximadamente 

2.5 a 3 m; ndmero medio de hojas, con Indices de venación, también 
medio; planta con tonos pdrpuras; pubescencia ligera; muy nuscepti 

blea la roya; mazorca más o menos corta y medio ancha, cilíndrica 

con un remate en punta muy ligero; promedio de hileras de 13.2 ; 

endospermo medianamente duro y blanco. El diámetro de la mazorca es 

de 51 a 55 mm y el del olote de 32 a 33 mm. Adaptado a bajas eleva-

ciones, de O a 500 m. Su ciclo vegetativo es intermedio de aproxima-
damente 90 días. 

Distribución.- Segdn el autor antes mencionado, ne encuen-

tra ampliamente distribuido en Chiapas, Guerrero y este de Oaxaca, 
encontrando un poco en Veracruz y Tamaulipas. En cuanto al Istmo 

se reporta para casi toda la región, pero en el presente trabajo, 
no se tuvieron reportes de él. en ningdn clima, en cuanto al Avo, 
es dificil que se encuentre pues como ya se mencionó, sólo se en-
cuentra en zapalote chico y en lo que respecta a los clima Av2  y 
Am, puede ser que se trat e del que señalaron como 'oaxaqueño', del 

cual no se encontró reporte bibliográfico cun ese nombre. Será ne-
cesario imán adelante precisar su identificación. 

2.- Frijol: 

El frijol es uno de los cultivos que junto con el maíz, 
constituyen la base de la alimentación del pais. El frijol inter-

viene en rotación de cultivos, ya sea sólo o asociado, es una legu-

minosa que incorpora nitrógeno al suelo, ~Ido a su asociación con 
bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Hasta la fecha en la región del Intimo, se ha venido sombran 
do obteniéndose producciones bajas, debido a que en la zona del clima 
Awo  que os la más amplia, solo se siembra para consumo camero en 

muy poca cantidad (4 6 5 surcos), se ~me tfermo y con vaina. 
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Las otras variedades de frijol, probablemente no se han podido 

adaptar a las condicionas climáticas de esta zona, pues se tienen 

referencias de algunas personas, de que los han sembrado y tienen 

muy bajas producciones, esto en lo que se refiere al Clima Awo. 

En la zona humeda, es más común su cultivo y más productivo, cons-

tituyendo la mayor superficie sembrada, las zonas de temporal de 

Matías Romero y Chimalapa, Oax., en donde so siembra asociado con 

mal . Las variedades que recomiendan en el Campo Experimental Re-

gional oon: Jamapa y Actopan, pero no se tiene información de las 

otras variedades criollas que utilizan en la región. 

Ecología del Frijol: 

Se cultiva en todo el país, desde casi el nivel de mar 

hasta cerca de los 3 000 mts., habiendo variedades adaptadas a de-

terminadas condiciones del clima. Se siembra en primavera y su ciclo 

vegetativo es de 3 a 4 meses. Los procedimientos de cultivo depen-

den de la variedad de que se trate. Generalmente se siembra junto 

al maíz y de 20 a 50 litros de grano de hectárea.(Martínez, M.1959). 

El frijol para su desarrollo, requiere temperaturas medias 

de 17°C. La germinación se efectúa a temperaturas superiores a 8°C 

y a los 15 °C la floración (Frére, 1975). 

Los niveles de humedad del suelo, deben tener un margen es-

trecho de variación durante su ciclo vegetativo. Se obtienen buenas 

cosechas con precipitaciones de 200 a 350 mm durante el ciclo y aún 

con 150 mm para ciclos cortos de 75 días. En este caso, la precipi-

tación adecuada está entre 20 y 70 mm durante la floración, lo me-

jor es una lluvia, cada 3 6 4 días, o un total de 20 a 30 días de 

lluvia. (Frére, 1975). 

Para temperaturas más altas come las que predominan en el 

Istmo de Tehuantepec, de 27 a 30°C, en la zona de Ario, podían ser 

toleradas por las plantas, pero sólo si en al aire hubiera una hume-

dad alrededor del 50% lo cual es difícil qua nes tenga por los vien-

tos que predominan que son secos: por lo cual un probable que esta 

condición contribuya a que no se produzca bien ol frijol en esa re-

gión. Sin esa cantidad de humedad y con las nano temperaturas, se 

producen la calda de las flores. (Frére, 1975). 
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Las condiciones óptimas de temperatura y humedad para 

este cultivo, las encontramos en el clima Aw2 en donde se ob-

tienen mejores cosechas de este cultivo. En cuanto al clima Am, 

las condiciones de humedad se encuentran cerca de los limites 

superiores para un buen rendimiento, existiendo el peligro de 

pérdidas por exceso de humedad. 

Los factores que inciden en contra, durante el inicio de 

la floración, retandando 6sta son: lluvias superiores a 500 m, es 

pecialmente en terrenos mal drenados, humedad alta del suelo y vien 

tos fuertes, esto último es otro factor en contra en la zona de Awo, 

pues como ya se mencionó, sufre de fuertes corrientes de vientos 

del norte. 

3.- Arroz: 

Uno de los cultivos más importantes en el Istmo es el arroz, 

ya que es una de las fuentes de trabajo más importantes, además de 

aportar ganancias a los agricultores de la región. 

En la actualidad, se siembran aproximadamente 10 mil hec-

táreas en los dos ciclos (primavera e invierno) con una producción 

anual valuada en 901millones de pesos. Existen algunos factores que 

limitan la producción, entre los cuáles uno de los más importantes 

lo conntituye las plagas. (CIAS, 1976). 

En el Istmo de Tr:huantepec, existen las condiciones ambien-

tales propicias para el cultivo de este grano, tanto en el ciclo de 

primavera-verano, como en el de invierno, esto es en cuanto al clima 

Am. Tomando en cuenta (lúe la extensión del cultivo, las propiedades 

del suelo y la cantidad de agua son buenos, puede ser una de las me-

jores alternativas en el aumento de producción de este cereal, para 

el consumo interno del país. 

Ecología del Arroz: 

El arroz es un cultivo propio de las zonas humedas, por lo 

que lo encontramos en el área correspondiente n1 clima Am, que se 

caracteriza por tener precipitación abundante, la mayor parto del 

siso. 
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La semilla del arroz tiene la particularidad de necesitar 

de una gran humedad para poder germinar, incluso lo hace dentro 

del agua. Para que la germinación sea buena, necesita una tempera-

tura apropiada que es de 10 a 13°C la mínima y de 40°C la máxima, 

considerándose la óptima entro los 30 y 35°C. La temperatura ópti-

ma para la floración es de 22 a 24°C y de 19°C para madurar, esto 

varía un poco segón las variedades. (Ibarra, 1942). 

Las bajas temperaturas pueden ser perjudiciales ya NO(11 

matando a la planta, destruyendo partos vitales, bajando su metabo-

lismo o prolongando su período vegetativo. El período de mayor aun-

coptibilidad al frío es cuando se produce el macollo o ahijamianto, 

porque se detiene el desarrollo radicular y por consiguiente la for 

oración de nuevos tallos. 

La luz directa del sol es muy importante para el buen desa-

rrollo de la planta, por lo cual son perjudiciales lora días nublados 

frecuentes. 

El viento, si no es muy fuerte es favorable para evitar la 

saturación de humedad del aire que está rodeando a las hojas. En 

cambio, los vientos huracanados son peligrosos porque producen da-

ños mecánicos a la planta e incluso dobla o Racama" todo el arrozal. 

Por este problema de vientos fuertes en la zona arrocera del Istmo, 

que cprresponde al clima Am, se está tratando de implantar el uso 

de la variedad Juchitán A-74, que es de paja corta resistente al 

"acame". 

4.- Ajonjolí: 

Se siembra en buena cantidad en toda la región con clima 

Awo con fines comerciales. Es un cultivo apropiado para la zona, 

pues en suelos de textura ligera, se desarrolla bien, es muy suscea 

tibie a los excesos de humedad. Los campesinos de esta zona lo siem 

bran en laderas suaves para evitar encharcamientos. Actualmente, ha 

disminuido un poco su cultivo porque según informes de la gente, le 

ha caído mucha playa y los rendimientos han disminuido, provocando 

pérdidas económicas. 

En el Campo Experimental del INIA tse realizan inventigncio-

nes tendientes a su mejoramiento y aconseja no siembren las varieda-

des: Instituto 71 y Super Regional. De las otras variedades criollas 
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de la región, no se tienen informes. 

5.- Principales Plagas Reportadas por el Campo Agrícola Experimental: 

MAIZ 
	 EPOCA DE MAS ALTA 

POBLACION 

Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda Smith),marzo-mayo y jul-oct. 

Gusano Barrenador del talleo (Diatracea spp) 

Gusano Elotoro (Heliotis zea)  

Doradilla o Vica (Diabr6tica spp) 

Gusano trozador o cortador (Agrotis spp.) 

Gallina Ciega (Phyllophaga spp.) 

Gusano de Alambre (fam. Elateridae) 

Gusano medidor (trichoplusia ni) 

Zanate (Cassidix mexicanus)  

julio 

octubre 

junio 

julio-septiembre 

pléntulas recitan 

emergidas. 

ARROZ 

Chinche Café (Oebalus insularis Stal) 	mayo-agosto 

Chinche Verde (Nezara sp.) 	julio 

Gusano Soldado (Pseudaletia sp.) 	plata de 60 días 

Gusano Medidor (Autoyrapha californica) 	planta de 100 días 

Gusano Barrenador del tallo (Rupella albinela)junio-septiembre 

Zanate (Cattsidix mexicanus) 	Pléntulas recién emergi- 

das y panojas mad. 

FRIJOL 

Doradilla o Vica (Diabrótica spp.) 

Picudo del ejote (Aplop_sp.) 

Minador (Lirlomyza  spp.) 

AJOUJOLI 

Gusano Soldado (Pseudaletia sp.) 

Gusano Cortador (Agrotis sp.) 

Pulgón (Aoyrthoriphen sp.) 

Doradilla o Vica (Dlabrótica spp.) 
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Los nombres comunes de las plagas, pertenecen al lenguaje 

agronómico, y no precisamente a como se les designa en la zona, 

pues generalmente sólo proporcionan la descripción salvo algunas 

personas que han tenido contacto con extensionistas, y utilizan 

los nombres anotados. 
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D.- Análisis de las Respuestas Relacionadas con Aspectos Agronómicos: 

1.- Cultivos: 

Los cultivos tradicionales de la zona de estudio, segdn la 

información que proporcionó la gente de cada región, se agrupan do 

acuerdo a cada tipo de clima: 

Awo Maíz de la variedad "zapalote chico", ajonjolí, cala-

baza, tomate, mel6n, frijol y chile. 

Aw2 Matz de las variedades "zapalote grande", un poco do 

"zapa lote chico " y de "oaxaqueño"; frijol en mayor 

proporción que en el Awo; café en la parte norte de la 

zona. 

Am 	Maíz de las variedades "zapalote grande", "olotillo" 

y "oaxaquerio"; arroz, frijol y frutales. 

Como se puede notar, los cultivos importantes de cada región 

van cambiando segdn el clima. En los tres hay maíz, que es uno de los 

cultivos que se producen en casi todos los climas, pues es una de las 

plantas con gran número de variedades adaptadas a diferentes ambien-

tes. El ajonjolí sólo se dá en climas con baja precipitación, por lo 

que lo encontramos en el clima Awo; las condiciones de humedad se 

aprecian mejor por medio de gráficas ombrotármicas que proporcionan 

los meses b(Imedos y los secos (figs, 64-76); en cambio el arroz es 

importante nn los clima❑ hdmedos, en donde-también encontramos el 

café que contribuye a la economía familiar. En el caso del café, se 

puede advertir que ya desde la zona de Aw2, se empezó a mencionar 

pero, segdn decían, sólo se siembra en el "monto", es decir en las 

partes altas que quedan al norte, por lo que ne piensa que en reali-

dad se trata de los limites con el clima Am, cálido hemedo. El caso 

del frijol, en el Awo, se siembra muy poco ( 4 6 5 surcos),pues se-

gdn Be informa, no se dá bien en la zona; en cambio en los otros cli-

mas, que non más hdmedos, se obtienen buenas producciones del mismo. 
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Además de los cultivos ya mencionados, están otros secun-

darios, que en el clima Awo  son principalmente; calabaza, melón y 

tomate; estos se siembran asociados con el maíz generalmente. En 

el clima Am, los cultivos secundarios son los frutales, que se cul-

tivan en huertos familiares y con especies muy variadas tales como 

mango, naranja, limón, toronja y marañ6n. 

2.- Plagas. 

La información que se recogió en relación a la época más 

peligrosa, según los campesinos, por efecto de las plagas, y el 

tipo de éstas, fué la siguiente: 

Awo En época seca, en la época húmeda, todo el tiempo 

que tarda el desarrollo de la planta, en junio al 

inicio de la siembra, cuando llueve "sur". 

Plagas que se presentan: 

De 10 a 20 días de 

nacida la planta 	 "zanate" 1/ 

durante el desarrollo 	 "gallina ciega" 

"gusano de alambre" 

"gusano cortador" 

"gusano soldado" 

"gusano cogollero" 

A los 40 días 	 "gusano medidor" 

"gusano barrenador" 
Aparición del jilote 	 "gusano elotero" 

"pájaro carpintero" 

Madurez 	 "cotorra" 

"urraca" 

"loros" 

1/ En el capitulo V número 4 inciso C,se anotan los nombres cien-_ 
M'Icor; de acuerdo a los reportes del Campo Experimental del Istmo. 
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Aw2 Se presentan cuando la planta esta en desarrollo, 

de julio a agosto. 

Plagas que se•presentan: 

Primeros dise 	"namate" 
Desarrollo 	 "gusano barrenador" 

"gusano cogollero" 

Am 	En agosto y septiembre, en época de lluvias. 

Plagas que se presentan: 

Primeros días 	 "zanate" 
Desarrollo 	 "gusano cogollero" 

"gusano barrenador" 

Se puede observar en las respuestas de los campesinos, que 

en el cultivo que ponen más atención y por ellos más conocen, es el 

maíz. Debido a lo importante que es para ellos este cultivo. Al pre-

guntarles sobre las plagas, la información que proporcionan ne refie 

ro al maíz excluasivamente. 

A partir de la información obtenida, se nota que la gente 
no tiene muy claro la época en que hay más peligro de plagas. En el 
clima Awo, encontramos fuertes discordancias, ya que mientras unos 

dicen que es la húmeda otros dicen que es la seca y otros más, que 

todo el tiempo que dura el desarrollo de la planta. 

be las respuestas anteriores, nos inclinamos a desechar la 

primera, ya que en época de seca no hay cultivos en pie, pues los 

que se catan tomando en cuenta son los anuales de temporal como maíz, 

frijol o arroz, que set siembran en mayo o junio, al inicio de las llu 

vias. Sólo podría considerarse si se tratara de la sequía de medio 

verano o "canícula", etapa en la cual la planta sería más suscepti-

ble al ataque, por la falta de humedad y altas temperaturas. 

Las respuestas reutantes en lon tres climas, se pueden tomar 
como una sola, ya que coinciden en que la época hdmeda es la más pe-
ligrosa, y ésta es también cuando se encuentra en desarrollo la plan-
ta. Esto non inclina a pensar, que no hay una época determinada en 
que se presentan las plagas en su totalidad, sino que el peligro está 
latente durante todo el desarrollo del cultivo y lo que determina su 
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presencia, son las condiciones del clima, propicias para una u otra 

plaga, y la gente del campo lo sabe. Como lo demuestra en el caso 
del clima Awo principalmente. 

Esto se confirma con la información de las investigaciones 

del CIAG (1976) indicadas anteriormente y que reporta las plagas 

que atacan a los cultivos en cada una de las etapas de su desarrollo. 

En la información obtenida, econtramos tres plagas importan 

tes, comunes a toda la región, lo cual permite suponer que son las 

que más daño causan al maíz. El zacate (Cassidix mexicanus), gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) y gusano barrenador (Dintraea  

app y Rupella albinela). 

De los tres climas, en el Awo, es donde proporcionan infor-
mación del tipo de plagas que se presentan, así como la de la época 

en el desarrollo de la planta en que lo hacen. Meta información inclu 

so, fué más abundante que la reportada en la bibliografía proporcio-

nada por el Campo Agrícola Experimental Regional. Esto hace suponer 

la atención que tiene el campesino, en el desarrollo del cultivo y 
de los factores que lo perjudican. 

En los climas Aw2 y Am, sólo se mencionan las más importan-
tes plagas que afectan todo el Istmo. Esto se puede deber, por un la-

do, a que fué menor el número de entrevistas o bien a que se presen-
tan como problemáticas sólo las especies más cosmopolitas. 

3.- Calendario Agrícola en los diferentes climas estudiados. 

En relación al calendario de las labores agrícolas que efec-
túan nn cada tipo de clima tenemos lo siguiente: 

Clima Awo 

Enero.- Cosecha del maíz de humedad o de invierno. Se em-

piezan a deshierbar los terrenos para la siembra de temporal o de 
junio. 

Febrero, marzo y abril.- Se continln al deshierbe y se que-

man los restos. En este período no hacen otro cosa en el terreno por- 
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que la tierra está muy dura y seca por lo que no se puede trabajar. 

Si lo remueven en estas condiciones, el viento se lleva todo el 
suelo, por lo fuerte que se presenta en esta zona. 

Mayo.- Con las primeras lluvias, ya que el suelo está 

un poco húmedo, empiezan a prepararlo para la siembra de temporal. 
Algunas personas al barbechar, entierran la hierba que se encuentra 

en el terreno. El barbecho o remoción de tierra, que es una de las 

primeras actividades agrícolas que realizan, consiste en exponer 

la tierra al sol, esto contribuye a eliminar algunas de las plagas 

del suelo. El hecho de enterrar la hierba, es segdn dicen para que 
"abone la tierra". Lo cual es adecuado, ya que incorpora materia 
orgánica del suelo, esta práctica es conocida como "abonos verdes". 

Después del barbecho y ya que la tierra se ha expuesto al 

sol por un tiempo, se empiezan a hacer los surcos con el arado de 
madera llamado "arado egipcio". Primero se hacen surcos pequeños, 

para que la tierra se desmorone bien, luego lo dejan descansar 15 

días, después se hacen surcos más grandes, ya que la siembra. 

Junio.- Se siembra el maíz de temporal, con las primeras 

lluvias, cuando hay suficientes humedad en el suelo, o sea que ésta 

llega a una profundidad de 80 cros. aproximadamente, lo cual prueban 
con una "coa" (palo de aproximadamente 2 m de largo, con uno de sus 

extremos ngudo, con ella hacen los hoyos para colocar la semilla en 
el suelo). Los primeros días después de la siembra, se cuida la milpa 

de un pajero que se llama "zanate", que se come la plántula. También 

estos primeros días se limpian los surcos de la hierba que haya podi-

do surgir. 

Julio.- A los 22 días a partir dolo siembra, se hace el pri-

mer arrimo de tierra o "aporque", que consiste en colocar tierra al 

pie del maíz para su mejor fijación al suelo. Algunos campesinos 

efectdan otra siembra de maíz en este mes. 

Se slúmbra ajonjolí en las ladera suaves. 

Agosto.- Algunos campesinos realizan siembras a mediados 

de ente mes, ni siembran calabaza o melón, asociados al maíz, estos 
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se deshojan para que le siga dando el sol a la plasta demuela- 

A fines de mes me cosecha el mala que finé acobrado en 
junio y/o julio. 

Septiembre.- Se cosecha el mala de temporal qme f sembra-
do en julio y fa agasta- 

Octubre-- A fines de este mes, que lata obscenos coincide con 
el fin de las lluvias; en las terrenos que conservan humedad, me 
siembra otra vez maíz, lo que. llaman sienbra de '"Chahmite o de hume-
dad, la cual se desarrolla de noviembre a enero, utilizando seno la 
humedad que ha retenido el suelo y la del roen — 

MovieMbre y diciembre.- Cosecha de maíz sembrado en aquista. 
Se efectúan los cuidados a la siembra de humedad._ 

ClimaAv2 

Enero - abril-- En esta época se cosecha el mata de humedad 
o de invierno. 

Mayo-- Con las primeras lluvias, al igual que en la zona de. 
clima Amo, empiezan a preparar el terreno para La siembra de temporal. 
Las actividades de preparaci8a son similares a las del Amo. 

Junio.- Se efectúa la siembra, Irle primeros días cuidan las 
milpas del "zanate', para que estos pájaros no arranquen las plSatu-
las. 

Julio.- Se realiza el primer arrimo de tierra al mal:. alga-
nas personas efectaaa otra siembra de matz_ 

Agosto.- Hacen, el primer arrimo de tierra a la siembra de 
junio y la primera a la de julio. 

Septiembrey octubre.- Se inicia la cosecha de la siembra 
de junio y a la de julio se le hace el segundo arrimo de tierra_ 

noviembrey diciembre-- Se- cosecha, el mata sembrado en, ju-
lio. Se inicia la siembra de mate de invierno uMmemdmi en terrenos 
bajos o en,  los Ilamdados de"lontaña",, gua non, terrenos recién tumba,-
dos. 
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El sistema de cultivo que mt4115~ 'cuando siembran Ce mon-
taña, es el llama° 'Roza-tumba-quema", que se explicará con ampli-

tud en lo que se refiere a la zona del clima am. 

Clima Aa 

Enero.- Se limpia de hierba el terreno en donde está la alero 

bra de invierno o "tornanil". 

Febrero.- Siguen realizando desbierbes al mala de tornamll. 

En los terrenos cubiertos de vegetación y que abrirán al 

cultivo de temporal, los empiezan a preparar efectuando la "roza' 
para ello utilizan al machete. La reza consiste en cortar los arbun-
tos y hierbas, que se encuentran en el terreno. esta labor la reali-
zan en febrero por la escasa o nula precipitación. lo que la facili-
ta. 

Marzo y abril.- El maíz de humedad o de tornamil está espi-
gando, por lo tanto próximo a cosecharse, actividad que se lleva a 

cabo en el mes de abril y se realiza en forma manual. Para la siem-

bra de temporal, la gente continúa la preparación del terreno con 
la 'tumba', que consiste en cortar los árboles o arbustos de tallos 
gruesos, esto lo hacen generalmente con hacha. La tumba la realizan 

para que más tarde el cultivo reciba la luz sin interferencias y 
porque se•ytin dicen les proporciona mayor libertad de espacio para la 

siembra. 

Mayo.- En esta Ipoca, se lleva a Cabo la 'quema'. que consis 

te en prender fuego a ramas y hojas, producto de la roza y de la tum-

ba. El viento es teperlante para esta actividad. es por esto que pa-

ra quemar, los campeninon•tornan en cuenta las características del vien 

te; la dirección y la velocidad. El conocer esto les facilita el tra-

bajo pues el campesino inicia el fuego en sitios desde los cuáles por 

acción del viento depende el control del fuego, para no ocasionar un 

incendio. 
Junio.- Se hace la ,.embra, para ello se usa la 'coa' o 

'espeque'. con la que se hace el hoyo. es dende se colocan de 4 a 5 

semillas de malo. dan un paso. y bocee la »lema operación. asa van 

trabajando hasta terminar la superficie ductiamila a cultivar. 
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Julio.- Ge hace un primer deshierbe de la siembra de tem-

poral, Debido a la lluvia y a la gran humedad que impera en estas 

regiones, favorecen el rápido crecimiento de plantas denominadas 

"malas hierbas". Si éstas no se quitan afectaran el desarrollo ade 

cuado de los cultivos. Los deshierbes se hacen con machete. 

Agosto y septiembre.- En estos meses, se hace la "dobla", 

que consiste en golpear con el canto del machete, el entrenudo in 

mediato inferior al nudo, en que se inserta la mazorca y doblando 

hacia abajo. Esto evita la pudrición por exceuo de agua y el ataque 

de aves, pués tendrían que adoptar una posición muy difícil para 

comerla. Por otra parto, se prepara el terreno para la siembra do 

humedad, para lo cual limpian los terrenos destinados a ella. 

Noviembre.- Ya secas las mazorcas se cosecha, lo que se 

hace en forma manual. También en esta época, se hace la siembra do 

humedad, con el mismo método que la de temporal o de junio. 

Diciembre.- Se sigue llevando a cabo la siembra de humedad, 

pues la época todavía es adecuada. 

Se observa que las actividades cambian a medida que nos 

trasladamos de una clima a otro. 

En la parte sur de la zona, las prácticas agrícolas com-

prenden: barbecho, elaboración de surcos, siembra, arrimo de tierra 

y deshierbes, actividades que se llevan a c abo con la ayuda del 

arado egipcio o el tractor, si tienen medio económicos para adqui-

rirlo o rentarlo. 

Es de notarse la dependencia que existe entre las labores 

agrícolas y el clima, lo cual se ponedemanIfiesto por el hecho de 

que sólo pueden iniciar las actividades, deopués de las primeras 

lluvias; ya que estas aflojan la tierra y 4 los campesinos se les 

facilita su manejo. Por otro lado, los vientos del norte llegan muy 

fuertes, lo que podría ocasionar, que los suelos se erosionaran si 

la gente empieza a trabajar antes de la lluvia, en cambio, al estar 

hdmedo nl suelo aunque el viento se presente lqual, por lo menos no 

se llnvn el suelo. 

Es importante mencionar que el maíz ron cultiva, responde 

a las condiciones de humedad y de viento; es do porte pequeño, de 
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manera que el viento no lo daña, su ciclo vegetativo es corto, lo 

que da la oportunidad a los agricultores de realizar tres siembras 

al año,y la posibilidad de recoger por lo menos una cosecha. 

En la zona de clima Aw2, encontramos que llevan a cabo 

labores agrícolas semejantes a las de la zona del Awo, en terrenos 

de temporal, y en los de montaña, utilizan el sistema roza-tumba-

quema, en el cual emplean el machete, el hacha y la coa. 

El maíz que cultivan es el zapalote grande, que es de por-

te alto, de ciclo vegetativo más largo que el zapalote chico, de 

la zona de Awo, el cual es apropiado pues la precipitación en mayor 

y la fuerza del viento ya no es tanta. En esta zona al igual que 

la anterior, vemos que la precipitación y el viento determinan cómo 

y cuando realizar los trabajos agrícolas, así como también los culti 

vos adecuados. 

En la zona de clima Am, las actividades agrícolas, corres-

ponden al sistema "roza-tumba-quema-siembra", los materiales que 

utilizan son: la coa, el machete y el hacha. 

Aquítambién los elementos climáticos que determinan las 

prácticas agrícolas son la precipitación y el viento. 

Al principiar el año, realizan la roza, después de la tumba, 

con respecto a esta actividad, es importante mencionar que al cortar 

los arbolan o arbustos,van dejando los toconen, esto permite una rá-

pida regeneración, graelae a lo cual los campesinos pueden utilizar 

de nuevo un terreno con la posibilidad de'tennr buenas cosechas. Es-

tas actividades las llevan a cabo en la época seca, que por cierto 

es corta en este clima, pues abarca don Md~h, marzo y abril. 

Para el campesino, la quema es muy Importante para el éxi-

to del cultivo, por lo tanto la realizan con todo cuidado, observan 

do la velocidad y dirección del viento, elemento climático fundamen 

tal para llevar a cabo una buena quema. 

Resulta interesante que en esta zuna no utilizan tractor 

a pesar do contar con suelos profundos, esto ecológicamente es bue 

no ya qua de lo contrario la abundante precipitación,rontribuirla 

a una erosión pluvial intensa, al remover los suelos masivamente 

sería fAcil para las aves llevarse la semilla. 
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En cuanto al maíz que siembran, éste de parte alta y de 

ciclo vegetativo largo, estas características se ven satisfechas 

por las condiciones del clima, ya que la precipitación es abundan 

te y el viento del norte, aquí sopla débilmente. 

En la zona de estudio realizan una siembra a finales do 

año, en la parte sur se le llama de humedad o "chahuite" y en la 

norte de invierno o "tornamil". La proporción de esta siembra ~-

ría en cada uno de los climas. 

En el clima Awo la precipitación total anual y el porcion 

to de lluvia invernal tiene valores menores a los de los climas 

Aw2 y Am; en cuanto a las temperaturas que se registran en la épo-

ca de la siembra de invierno, por ser altas en comparación a las 

que se presentan en los otros climas influyen en la humedad de la 

zona. Estas condiciones de humedad y temperatura, orielnan que en 

este clima la siembra de humedad se restrinja a los suelos que tie 

nen la capacidad de guardar suficiente humedad. 

El clima Aw2, tiene condiciones intermedias, tanto de pre-

cipitación total anual, como de temperatura, entre el Am y el Awo, 

por.lo que la cantidad de siembra de humedad que se realiza es tam 

bién intermedia. 

La mayor proporción de siembra de invierno se encuentra en 

la zona de clima Am. Esto se explica al considerar que en este ti-

por de clima, la precipitación total anual, asó como el % de lluvia 

invernal non más altos en comparación a los otros climas. Con respec 

to a la temperatura, tiene valores que van de 19 a 24°C; por lo tan 

to, las condiciones en este clima son propicias para el buen desa-

rrollo del cultivo de invierno. 
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Discusión 

En esta parte del trabajo se comparan los estudios climato-

lógico y etnoclimatológico. Siguiendo el mismo orden que presentan 

las variables y los tipos de clima en dichos estudios. 
Temperatura.- la información proporcionada por la gente en 

los tres tipos de clima sobre los meses más fríos coincide con la 

reportada en las estacionen meteorológicas, siendo éstos los meses 

de noviembre, diciembre y enero. 

En cuanto a loe meses más calurosos la gente menciona los 

meses do marzo, abril y mayo, mientras que los reportes climáticos 

registran abril, mayo y agosto. Estas diferencias se pueden explicar 

por el hecho de que la gente, asocia los meses más calurosos con la 
época seca, por lo tanto, el mes de agosto no lo consideran entre 

los más calurosos ya que está dentro de la época de lluvias. 

Precipitación.- En los climas AW6 y Aw2, la información de 

ambos estudios coincide en que el período de lluvias es de junio a 

octubre. En el clima Am, la gente reconoce un período de lluvias 

que va de mayo a febrero. Los registros en cambio, dan un periodo 

de junio a octubre. Esta diferencia se explica n1 considerar que el 

clima Am, posee un porcentaje de lluvia invernal relativamente alto, 

lo que la gente toma como un alargamiento del periodo de lluvias. 

de verano. 

En relación a la opinión de la gente acerca de la disminu-

ción de la precipitación se observó lo siguiente: 

a) So puede notar que la opinión general de la gente, es de 

que la lluvia ha ido disminuyendo en los Cltimos aros. Al comparar 

esto con el estudio climático, se nota que efectivamente, en algunas 
estaciones como Juchitán, Santiago Chivela y Unión Hidalgo (figs. 28, 

32,33), se han presentado bajas en la precipitación en los eltimos 

tres años anteriores a la realización de la encuesta. Sin embargo co-

mo se puede apreciar en las figuras citadas, el descenso no es lineal • 
sino quo la precipitación total anual se comporta en forma aparente-

mente cíclica • quedando lan dltimas disminuciones dentro 

• En la cona, no se tiene una eataci6n rimateorol6gica con el suficiente nGeoro 

de anos, para que nos pormitiora corroborar esto. 
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de las fluctuaciones normales". Hay que hacer notar que la gente 

guarda el recuerdo de los años inmediatos anteriores. 

b) El comportamiento de la precipitación en cada uno de 

los meses (figs. 40-51), es semejante al de la precipitación total 

anual, por lo tanto no señala cambios significativos que apoyen 

la supuesta disminución de la precipitación. 

c) En las gráficas de evaporación anualZ Zig. 52 ) no se 

encontró variación significativa en los niveles de ésta, que pudie-

ra sugerir una menor humedad disponible en el suelo. Su comportamiento 

es semejante al de la precipitación. 

d) En las gráficas de temperaturas media, mínima y máxima 

extrema (figs.14-26) no se aprecia ninguna modificación en su com- 

portamiento a través de los años. De haber existido, se podría re-

lacionar con cambios en la precipitación, pero esto no ocurre. 

En el estudio etnoclimatol6gico nos encontramos con la opi-

nión general de que las lluvias han disminuido a causa de la destruc-

ción de la vegetación. Sin embargo no se cuenta con inforriaci6n de 

desmontes considerables en la zona, salvo el de 1976, en la región 

de Uxpanapa, Ver., al norte de la zona del Istmo. Con lo anterior 

podemos inferir que la opinión de la gente es una relación lógica 

que hacen entre la vegetación y la cantidad de humedad. Esto forma 

parte de la idea tradicional de un pasado esplendoroso y mejor, que 

en este caso ue manifiesta en su opinión ante el climaJ Nolasco co-

municación personal ) 

Canícula.- En el clima As.‘„ el concepto de canícula coincide 

con la definición climática en términos generales, (época de sequía 

y calor). Sin embargo ocurre que para algunas personas la canícula 

puede ser seca o hómeda, esto podría explicarse porque considera que 

la canícula se presenta en una fecha exacta "siempres se inicia en 

el mes de julio 15 o 21". Por lo tanto cuando la canícula de acuerdo 

a los registros, se ha presentado en julio para esas gentes es seca, 

en cambio cuando se presenta en agosto es helmeda, debido a que en 

el mes de julio; bu fech) continua lloviendo. esto sucede porque 

tradicionalmente, cuando la gente considera fijo un fenómeno, si 

este no no presenta tal como lo tiene caracterizado( sequía y 

•cantidades que quedan comprendida. en el área bajo la curva normal, entre 
deevieciGn standard y - una desviación standard. 

+ un• 
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calor) entonces las condiciones existentes en ese momento, las con-

sideran como una característica más del fenómeno ( a veces llueve). 

En el caso del clima Aw2' el concepto que tienen de la 

canícula es semejante al de'las personas del clima Awo. Algunas di-

jeron no conocer el fenómeno, esto probablemente se debe a que en esa 

zona, la canícula es muy leve, como se puede ver en las gráficas 

(figs. 62 y 63). 

En el clima Am, la gente aclara que ahí no se presenta la 

canícula, aunque conoce el concepto. Esta ausencia se verifica n1 

observar las gráficas de precipitación media mensual en esa zona 

(figs. 11-13). 

En cuanto a los meses en que se presenta la canícula. En 

el clima Awo, la gente dice que siempre se inicia en julio y termina 

en agosto. Al analizar la tabla III, en los resultados del estudio 

climático, se observa que son julio y agosto los meses suman el ma-

yor porcentaje de presencia de canícula. Además de que no es un fe-

nómeno regular ya que se puede presentar también en junio o septiem-

bre o incluso puede haber años sin canícula. 

El que la gente considere a la canícula un fenómeno fijo 

de los meses de julio y agosto, se explica porque tradicionalmente 

cuando se descubre un fenómeno regular de In naturaleza se hace 

regla fija y rígida en la concepción social (Nolasco, comunicación 
personal). 

En el caso del clima Aw2, también me menciona que la canícu-

la dura dos mesesm aunque en la estación de Matías Romero, en prome-

dio dura sólo un mes (agosto), según los registro meteorológicos. 

En los tres tipos de clima estudiados, la gente coincide 

en decir que la canícula es dañina para los cultivos. En el estudio 

climático se encontró lo siguiente: 

En el clima Awo, la sequía relativa o intensidad de canícu-

la (tabla iv); es intensa ya que sobrepasa el 1St, que García y 

Mosiño (1968), consideran alto; esto repercute en el desarrollo de 

los cultivos, por lo tanto el campesino la toma muy en cuenta y la 

considera dañina. 
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Por otra parte Reyna C1970) considera que en la zona del 

Istmo, por tener una sequía relativa que va del 10 al 200, los cal 
tivos no se ven muy afectados. Sin embargo encontramos que en el 

&rea de clima Awo' la precipitación total anual va de 147 a 1 061 

mm, esto trae como consecuencia que el efecto de la canícula se 
acentda. Además tenemos que el cultivo principal de ésta zona de 
Ayo' es el maíz zapalote chico, que se caracteriza por tener un 
ciclo vegetativo corto (60 días), y  por tanto la canícula le e■ en 
exceso perjudicial. Pues al comparar la duración de la sequía rela-

tiva con el tiempo en que se desarrolla el maíz, vemos que ambos du-

ran dos meses. Entonces, si se presenta la canícula durante el de-
sarrollo del maíz, éste no podrá superarla. 

Las medidas que toma el campesino para liberar esta situa-
ción, es sembrar a mitad o a finales de la canícula para que el 

cultivo no tenga que soportarla toda. De este modo, la floración 

y la fructificación coinciden con el me■ de septiembre que es de 

los más lluviosos. Otras medidas de previsión, son las diferentes 
fechas de siembra, lo cual le asegura por lo menos una cosecha al 

año y la utilización del maíz criollo de ciclo corto que le permi-

te aprovechar la escasa temporada de lluvias. 

En el clima Aw2, la intensidad de la canícula disminuye 

con respecto al clima anterior, lo cual nos da una influencia me-
nor en los cultivos, debido al aumento paulatino de la precipita-
ción (figs. 62,63). Con esto disminuye también la atención de la 

gente hacia el fenómeno, hasta llegar al clima Am, en donde no 

se manifiesta. 

La cantidad de información que proporciona la gente acer-

ca de la predicción de la canícula, parece estar en intima rela-

ción a la intensidad de ésta. El clima Awo presenta un mayor Mime-

ro de signos de predicción con respecto a los otros climas y es en 

esta zona en dónde la canícula es más intensa. De esto podemos in-

ferir que la necesidad de protegerse de este fenómeno hace a la 

gente buscar relaciones que le permitan *predecir" su presencia 

y llevar a cabo sus labores agrícolas con mis seguridad. 
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Otras formas de condensación.- Con relación al meto, en 

la zona de clima Awo, las respuestas de la gente denotan un cono-

cimiento fragmentado del fenómeno, ya que los datos que proporcio-

nan están de acuerdo con algunas condiciones que generan el rocío 
como son: "calma" y 'enfriamiento de la capa mis cerca a la tierra'. 
Los meses de noviembre, diciembre y enero como &poca de rocío, es 
acertado, porque es precisamente en esa &poca cuando la capa mis 

cercana a la superficie de la tierra, se enfría rapidamente en re-

lación al aire que descansa sobre ella. Al enfriarse el aire la ca-
pacidad para contener vapor de agua diminuye y llega un momento 

en que la humedad relativa es de 100%, alcanzando en este momento, 
el punto de rocío. Sin embargo, los registros no presentan dime con 
rocío, lo que sugiere un error en los datos, ya que la observación 
directa y la información de la gente, mostró lo contrario. 

En los climas Aw2 y Am, la información en escasa, lo cual 
nos hace pensar que el conocimiento acerca del rocío, esti en rela-

ción inversa a.la precipitación es decir, en un clima con precipi-

tación escasa, como lo es el Ayo, la gente pone especial atención 

a los elementos que le proporcionan humedad adicional, siendo uno 
de ellos el rocío. En estos climas, los registros el muestran citas 
con rocío pero son pocos (2 a 3 mensuales) en relación a la cantidad 

de humedad que llegan a tener y que facilita la presencia de este 

fenómeno. Estos datos tampoco son confiables. 

En los tres tipos de clima la gente menciona que el rocío 

es muy importante para sus siembras, esto sucede porque el rocío 

constituye una fuente adicional de humedad. Lo anterior los pone 

de manifiesto, en la zona de clima Awo, ya que la humedad que nece-
sita la siembra de invierno, es proporcionada en parte por el rocío. 

En los climas Aw2 y Am la influencia del rocio en el desa-

rrollo de los cultivos probablemente será menor, debido a que tienen 

mayor humedad disponible. Aunque no deja de ser importante. 

En relación a granizo y heladas, en los tres climas coinci-

de la información de la parte climatice con la etnoclimatológica. 
Ninguno de los dos fenómenos se presentan en la zona. Cabe mencionar 

que la precipitación en forma de granizo no la conocen y el concepto 
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que tienen de helada es diferente el climatizo, para ellos es solo 

un viento frío. 
Viento.- In todos loa climas considerados, la gente iden- 

tifica solo dos tipos de viento el del norte y el del sur, lo cual 
esté de acuerdo con la informacidn que ofrecen los registros( .nal- 

pas 4 a 8 ). 
En el estudio climatológico, se observa que las estaciones 

de Tehuantepec y Juchitén presentan una situación especial pues -
los vientos que predominan aqui son los de dirección noroeste, aun- 

que la gente también lo llama del norte. 
Los resultados obtenidos en el estudio etnoclimatoldgioo 

en cuanto a la intensidad de los vientos norte.y sur, coincide, 

con los reportes meteorológicos correspondientes al mes de abril 

(mapa 5). En la región de clima Amo  ,el viento que sopla can ma- 

yor fuerza es el norte, y en la zona de clima »02  y Am es el aux. 
El estudio etnoclimatoldgico proporcionó mayor informa-

cien como: el efecto del viento sobre los cultivos. En el clima 

Awo, el viento de dirección sur es hdmedo y débil, proporciona hu-
medad a los cultivos. El viento del norte es seco y sopla con fuer- 
za, despojando de humedad a los suelos y tirando o doblando las 
milpas. En la zona de clima Aw2 y en la de Am, el viento que perju- 

dica los cultivos es el sur, que llega con fuerza y seco, siendo el 
norte todo lo contrario. Estas condiciones de los vientos se pue-
den explicar en la siguiente forma: 

Los vientos del norte entran al continente coro vientos 
hdmedos, después de beber pasado por el Galio de México, cepositen 
su humedad en la parte norte del Istmo y al llegar al área sur, ya 
van secos y con mayor velocidad. Las intensidades que alcanzan los 
vientos del norte an la zona kwb, ae pueden deber al empuje de los 

vientos que están entrando a la Re:pellica por el lado del Golfo 

y que al chocar con la Sierra Madre Oriental, algunos de ellos 

resbalan hacia el Istmo, que por ser la vía de escape pasan por 

esa zona con gran fuerza (Efecto de embale% García, 1974). Algo 

parecido sucede con loe vientos del sur, que al entrar a tierra 

llevan humedad del Golfo de Tehuantepec, la cual ven perdiendo 
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porque se contraponen con los vientos que se producen por el 

efecto de embalse, cuya dirección es de norte a sur. 

Ciclones.- La gente manifiesta que los ciclones no son 

muy frecuentes, esto se generaliza para los tres climas. La afir 

mación coincide con los reportes, pues la zona ístmica presenta 
sólo un 4% de frecuencia de ciclones (.71urequi, 1967). 

En lo que respecta al resto de la información proporcio-

nada se deja ver que a pesar de quo no son'frecuentes en la re-
gión este tipo de meteoros, si se tiene una idea general de lo 

que es el fenómeno y de uus causas, aunque claro está, en términos 
generales. Como podemos ver en las afirmaciones: "nacen en el mar" 

se presentan en el Caribe y es ah/ donde tienen más influencia", 
"no llegan, porque sólo nos tocan las colas". Las personas de la 

zona de clima Awo son las que conocer mejor el fenómeno, probable 
mente porque es la más cercana al Golfo de Tehuantepec, que es la 
región matriz y le llega algo de su influencia. 

En cuanto a las fechas en que se presentan, las que men-

cionaron los campesinos quedan comprendidas entre las que señala 
el Atlas del Agua (SRR,1976), que van de mayo a octubre. De los 
&Ros que mencionaron con presencia de ciclones están 1935, 1940, 
1944 y 1978; de estos sólo de 1944 se tienen reportes. En este año, 

se presentaron 7 ciclones que afectaron la Repdblica Mexicana y 

de ellos uno, el de septiembre, cruzó por la zona del Istmo, de 
eh/ que la gente, lo recuerde. Este ciclón se originó en el mar 

Caribe y cruzó el Istmo de norte a sur. 

Conclusiones. 

En general, püdemos decir que el campesino tiene conocimien 
to del clima y los elementos de éste en su localidad, de acuerdo 

a lo atil o perjudicial que le sean, esto se observa a medida que 

se compara la información que ellos proporcionan, con la del estu- 
dio climatológico en este trabajo. 

El conocimiento empírico que posee el campesino acerca de 

la predicción del tiempo es dtil, a corto plano máximo 1 8 2 días), 
porque se fundamenta en observaciones como: color y forma de las 

nubes, temperatura, humedad del Ambiente, etc., que constituyen 

bueno. Indices de predicción a periodos corto*. 
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En cuanto a sus observaciones a largo plato, no son con-

fiables. porque al fundamentarse en datos cualitativos las conclu 

siones que hace se ven influenciadas por su experiencia ale presai 
ma pasada. Como en el caso de la supuesta disminución de lluvia 
en los últimos años, que como se vi?) no tiene fundamentos. 

La información cualitativa que se obtiene de la gente, en 
cuanto a elementos climáticos complementa la que proporciona los 

registros de las estaciones meteorológicas. Como es el caso del 
viento y el rocío, en que dan: la dirección local, la humedad y su 
influencia en las actividades agrícolas, en el caso del primero. Del 

rocío manifiestan su presencia y su importancia. 

El conocimiento empírico que posee la gente del campo, co-

mo se puede inferir en las respuestas, se ha ido perdiendo a través 

del tiempo; un ejemplo muy evidente de esto es la relación del ciclo 

lunar con la predicción del tiempo y su aplicación en la siembra, lo 
cual ya no se practica. 

Los conocimientos prácticos en relación al clima, que 

posee el campesino, lo utiliza principalmente en la "predicción" 

del tiempo, a partir deesto, determina la realización de sus di-

ferentes actividades agrícolas: fechas de siembra, número de siem-

bras al año, y otras camon el tipo de cultivo y el manejo del terre 

no, que además de obedecer a las condiciones del clima, se deben a 

su patrón cultural. 

La manera en que van integrando los conocimientos, a sus 

actividades se evidencia en el tipo de sistema agrícola utilizado 
en cada uno de los climas, así como en los cultivos que siemnra. 

A pesar que toda la zona de estudio corresponde al clima 

cálido, se encuentran diferencias entre cada subtipo, fundamental-

mente en lo que respecta a :labores agrícolas, cultivos, influen-

cias de algunos elementos y el mayor o menor conocimiento de los 

mismos, lo cu 1 está de acuerdo con García (1973), quien dice:m aún 

teniendo el mismo tipo de clima, se pueden observar claras diferen-

cias en los subtipos. Estas diferencias demasiadp pequeñas aparen-

temente (...) son no obstante muy importantes, desde el punto de 

vista de su influencia en el medio físico, por lo que repercute de 
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manera decisiva sobre la vegetación, agricultura, etc.' 

En el clima Awo, conocen más rectores climáticos porque 

en el encontramos fenómenos que no ■e manifiestan o no tienen mu-

cha importancia en los otros dos tipos de clima, por tanto, no 
les prestan atención. Como es el caso de la canícula, el rocío 

y los ciclones. Por la variabilidadd de condiciones, este clima 
os dificil de predecir sus estados del tiempo. 

La uniformidad de las respuestas obtenidas en el clima 

Am y los bajos coeficientes de variabilidad tanto de precipitación 
como de temperatura, ponen de manifiesto las condiciones constan-

tes de este clika. Podemos decir entonces que el clima Am, en el 
más fácil de conocer y predecir las condiciones del tiempo, por 
a gente del campo. 
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CUEWIONAR/0 DE CLUIATOLOGIA 

1.- Caviles son los cultivos que sembró la temperada pasada? 	  

2.- CGmo sabe usted que va a llover? 
a por la forma de lea nubes? 	 
b por el color de las' nubes? 	 
e por la poniei6wde lea nubes'? 	 
d por oboervuciones de las nubes? 	 
e por otros? 

31- Por qud llueve? 

4.- C6mo son lan lluvias en: 

escasa 	regular 	plu:Vinntu 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agOato 
septiembre. 
betubre 
noviembre 
diciemlwo 
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5.- Ha nottdo algiln cambio en las lluvias en loa Intimes anos? Cómo es 
rIP:11.40 

y a) Para que llueva qud hece? 	  

6.- A quó croe que so debo el cambio en leo lluvian en loe Ultimen anoo'i 

7.- Cvál en la ápoca en que se cocan muy rápido t'un nuelon? y por quó? 

• 



8.- Para sembrar qué hace en loe siguientes meses y con qud lo hace? 

enero 	 

febrero 

marzo 	 

abril 

mayo 

junio 
• 

julio 	  

agosto 	  

septiembre 	  

octubre 

noviembre 

diciembre) 

9.- Cuáles son loa meses mdn calurosos? 

10.-Cudles son los meses m.e fríos? 

11.-Sabe usted qu6 en la can{cula? 

    

12.-Qud efectos tiene pobre su siembra? 

   

      

      

13.-C6Lio nube meted que va haber canícula y curnto va a durar? 

14.-Cueínto rocogid la coseche) 'Amada? Por qué? 



	

abril 	 
mayo  	agosto 

	

junio  	septiemBHU--- 

del sur se presentan en: 
julio 	 
agosto 	 
septiembre 

octubre 	 
nsviembro 
diciembne 

octubre 
noviembre 	 
diciembre 

enero 
febrero W  
marzo 

18.- Los vientOs 
enero 
febrerxr---
marzo 

julio 	 

	

abril 	 
mayo 	 
junio 

15.- Cu/1 es la época en que hay más peligro de que su sie=bra sea atace 
por las plagas? 	 

16.- Cómo influye la luna en su cosecha? 	  

17.- Loe vientos del norte se presentan en: 

19.- Cuál de los tipos de viento le panoce a usted más pelisnso? Pcr 5:1  

20.- Cómo sabe si habrá viento? 

21.- Por qué soplan los vientos? 

22.- Por qué soplan algunos vientos más fuertes? 

23.- Se presentan ciclones en la zona? 

24.- Por qué so presentan ciclones? 

'5.- En que época pe presentan? 

25.- Qué iMportnnCin tiene el rocío (sereno) en su siembra? 

27.- Por qué ce pr,)nenta el rocío o ur:rono? 

son impurtnnten len granizedse en nu elombre? Por qué? 



29.- POr qué- hay granizadas? 	  

30.- Son importantes las heladas para su siembra? Por qué? 	 

31.- Por qué hay heladas? 	 

Fecha 

Wo 



VIENTO 

Características del viento durante el mes de ENERO: 

ESTACION 	 D1RECCION 	 INT E NS I DAD 

Salina Cruz 	 N 	 4. 1 fuerte 

Juchitán 	 N 	 1.0 débil 
NW 	 1.9 moderado 

Ixtepec 	 NE 	 1.2 débil 
W 	 2.0 moderado 

lxtepec 	. 	 N 	 2,5 algo fuerte 

Tehuantcpec 	 N 	 2. 1 moderado' 
Nw 	 2. 6 algo fuerte 
NE 	 3.0 algo fuerte 
C 

S. Chívela 	 N 	 2.7 algo fuerte 
NE 	 1. 5 moderado 
S 	 1.0 débil 

Chicapa 	 N 	 2. 3 moderado 

U. Hidalgo 

Ostuta 

Matías Romero 

N 	 2. 3 moderado 
NE 	 2.0 moderado 
NW 	 2.0 moderado 

N 	 2.0 moderado 
S 	 1.8 moderado 

N 	 1.0 débil 

Ca rabia 	 N 	 1.8 débil 

Pumnecatán 	 N 	 2. 4 moderado 

	

S 	 2. 0 moderado 

Jaltepec 	 N 	 2.0 moderado 
NE 	 2, 0 moderado 

	

S 	 2. 0 moderado 
SW 	 2.1) moderado 



Características del viento durante el mes de Abril: 

DIRECC1ON 	 INTESIDAD 

N 	 4.4. fuerte 
S 	 -2. 5 algo fuerte 

Juchitán 	 N 	 1.0 débil 

	

NW 	 1. 8 moderado 

	

SW 	 1.0 débil 

	

SE 	 1.4 débil 

	

NE 	 1. 5 débil 
S 	 1.0 débil 

Ixtepec 	 N 	 2. 2 moderado 
S 	 1.4 débil 

	

SE 	 1.0 débil 

Tehuantepec 	 N 	 2. 3 moderado 
• S 	 1.6 débil 

	

NE 	 2. 5 algo fuerte C 	 - 
NW 	 3.0 algo fuerte 

	

SE 	 2. 0 moderado 

	

SW 	 3.0 algo fuerte 

S. Chivela 	 N 	 1.8 moderado 
S 	 1.9 moderado 

Chicapa 	 N 	 1. 4 débil 
S 	 1.1 débil 

U. Hidalgo 

	

N 	 1 . 8 moderado 
1.0NE 	débil 
1.0SE 	débil 

	

S 	 1, 0 débil 
SW 	 1, O débil 

Oatuta 	 N 	 2. 0 moderado 

	

S 	 1. 5 moderado 

Mi t fa u Romero 	 N 	 1. 1 débil 

	

S 	 1 1 "11 

ESTACION 

Salina Cruz 



Puxmecatin 

jaltepec 

C4R ECCION 	 INTENSIDAD 

N 1.1 débil 
S 	 2.68 algo fuerte 
SW 	 1.0 débil 

N 2.1 moderado 
NE 	 2.0 moderado 
NW 	 1.0 débil 
S 	 2.2 débil 

N 	 2.0 moderado 
S 	 2.0 moderado 
SE 	 2.0 moderado 

ESTACION 

Sarabia 



Caracterfsticas del viento durante el mes de julio: 

ESTACIONES ' 	 D1R ECCION 	INTENSIDAD 
Salina Cruz 	 N 	 3. 2 algo fuerte 
juchitán 	 N 	 1.0 débil 

NW 	 1. 7 moderado 
NE 	 1. 4 débil 

. Ixtepec 1 	 N 	 2. 2 moderado 
C 
NE 	 2.0 moderado 

Tehuantepec 	 N 	 1. 8 moderado 
C 
NW 	 2. 2 moderado 
NE 	 2.5 algo fuerte 

S.Chivela 	 N 	 1.8 moderado 
NE 	 1. 5 moderado 

Chicapa 	 N 	 1.8 moderado 
S 	 1.0 débil 

U. Hidalgo 	 C 
N 	 1.6 moderado 
NE 	 1.0 débil 
SE 	 1.0 débil 

Osuna 	 N 	 2.0 moderado 
S 	 1.4 débil 
E 	 1.2 débil 

Isla t fas Romero 	 N 	 1.2 débil 
S 	 1 . 0 débil 

Sa rabia 	 N 	 1. 1 débil 
NE 	 1.0 débil 

Puxmecatán 	 N 	 2. 7 algo fuerte 
S 	 2. 0 mo.lerado 
SE 	 3.0 algo fuerte 

Jahepec 	 N 	 1.7 moderado 
NE 	 2. 0 moderado 
S 	 2. 0 moderado 
SW 	 2. 0 moderado 



Características del viento durante el mes de OCTUIRE: 

ESTACIONES 	 DIRECCION 	INTENSIDAD 

Salina Cruz 	 N 	 3.8 fuerte 

juchittn 	 N 
NW 
NE 

Ixtepec 	 N 	 2.4 moderado 

	

NE , 	 3.0 algo fuerte 

Tehuantepec 	 N 	 2.0 moderado 

	

NIT 	 2.8 algo fuerte 
C 

S. Chivela 	 N 	 2.35 moderado 

	

SE 	 1.0 débil 

	

SW 	 1.0 débil 

Chicapa 	 N 	 2.0 moderado 

	

S 	 1.0 débil 

U. Hidalgo 

	

N 	 1.9 moderado 

	

NE 	 1.0 débil 

Ostuta 	 N 	 1.7 moderado 

	

S 	 1.6 moderado 

Sarabia 	 N 	 1.3 débil 

	

NW 	 1.0 débil 

	

S 	 1.0 débil 

1.5 moderado 
1.5 moderado 
1.5 moderado 

Puxmeca tan 

Jaltepec 

N 	 2.2 moderado 
NE 	 2.0 moderado 
NW 	 3.0 algo fuerte 
S 	 2.2 moderado 

N 	 2.0 moderado 
S 	 2.0 moderado 
NE 	 3.0 algo fuerte 



Características de los vientos ANUALES 

ESTACIONES 	 DIRECCION 	 INTENSIDAD 

Salina Cruz 	 N 	 3. 7 fuertes 

juchitíln 	 N 	 1.0 débil 
NW 	 1.8 moderado 
NE 	 1.0 débil 

Ixtcpec 	 N 	 2.3 moderado 
C 	 - 

Tehuantepec 	 N 	 2.0 moderado 
NW 	 2. 5 algo fuerte 
NE 	 2.5 algo fuerte 

S. Chiveta 	 N 	 2.1 moderado 

Chicapa 	 N 	 1.8 moderado 

U. Hidalgo 	 N 	 1.9 moderado 
C 
NE 	 1.0 débil 

05tUta 	 N 	 2.0 moderado 
S 	 1.5 moderado 

Matías Romero 	 N 	 1.1 débil 

Sarabia 	 N 	 1.0 débil 

Puxmecatán 	 N 	 2.4 moderado 
S 	 1.6 moderado 

Jaltepec 	 N 	 2.0 moderado 
S 	 2.0 moderado 
SW 	 2.0 moderado 
NE 	 2.0 moderado 

Débil • 0.5-4 mimes 
moderado- 4-8 m/seg 
algo fuerte= 8-12 m/seg 
fuerte - 12-16 m/seg 



SALINA ChUu. 
A505 elL114, 	4 & 

ESTACIUNZ5 111111054L00IOÁZ 

6 	J 	 A a u N mama olio* 
55 	T 	25.5 25.9 27.0 28.4 29.4 28.2 26.6 26.6 27.7 27.5 26.7 25.6 27.4 1901:01414 
55 	h 	pa 2.9 1.2 2.1 50.3 2864 187.9 172.6 265.6 92.3 13.4 34 1051.2 
INMUTAN 

39 	25.0 25.7 274 28.5 29.4 26.4 25.2 28.7 27.8 27.2 26.3 25.5 27.3 
39 	P 	3.9 3.9 5.2 3.2 48.7 206.9 124.4 135.7 213.0 97.6 17.1 5.2 .67.3 

I s»pe 
29 	7 	2,4 25.4 27.4 29.1 304 28.6 25.9 28.5 28.0 27.5 26.6 25.5 27.5 
29 	P 	5.2 5.7 2.6 4.5 49.1 217.8 131.9 151.6 216.0 79.9 1665 3.0 886.1 

TaHDANTUSO 
41 	9 	26.2 26.5 273 28.9 29.8 29.1 29.6 29.6 28.7 25.5 27.6 26.5 25.2 
43 	P 	3.5 1.9 1.6 1.8 49.9 234.3 132.7 139.5 207.8 74.2 20.8 3.4 871.3 

S. MULA 
28 	T 	21.$ 22.6 25.0 26.9 27.8 26.7 25.9 26.2 25.7 24.4 234 21.9 24.9 000:(10(M& 
28 	P 	16.6 14,7 9.4 7.3 56.5 235.9 154.4 192.3 137.5 110.7 47.3 22.3 1038.2 

CRICIAPh 
25 	T 	23.7 24.6 26.5 28.1 28.9 27.9 27.5 27.9 27.1 26.1 25.1 23.9 26.4 
28 	2 	3.2 2.7 3.5 4.6 55.5 229.5 215.7 147.3 236.6 50.4 16.2 4.8 1003.6 

Us WIDAIA30 
36 	T 	24.4 24.9 27.1 26.7 2908 25.4 254 29.4 27.8 26.7 25.8 24.0 27.1 
36 	P 	2.7 4.7 2.3 4.0 60.7 265.2 1600 190.3 299.6 104.0 16.8 2.6 904.0 

OSTUTA 
31 	T 	25.3 25,9 27.7 29.0 29.4 25.1 27.9 28.3 27.4 26.9 26.1 25.3 27.3 411;(1)14  
31 	P 	0.87 2.0 6.1 20.1 88.6 305.5 215.9 220.9 343.8 115.5 23.9 7•5 1356.9 



• trI:el.111/4.0
1  
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Will ROMERO. 
aloe olor. 	a 	t 1 P. st J J A 8 0 1 D seuel alma 

44 7 	22.4 23.2 24.9 26.1 27.2 26.2 25.4 25.3 24.7 24.5 23.2 22.7 24.6 Aw50014 
44 2 ' 	19.9 15.1 19.0 19.4 46.0 203.6 288.8 280.6 302.9 143.9 47.4 22.7 1409.2 

11P410.72220 -4 
118 7 	25.1 25.7 27.0 27.8 28.4 26.8 26.5 27.1 26.5 26.5 26.1 25.1 '24.G • 
28 P 	1.9 4.7 5.2 15.1 124.5 159.4 333.4 308.6 352.3 155.1 27.5 3.9 1524.w 

5ÁRAIBIA 
28 7 	21.4 22.3 25.0 27.1 28.1 27.6 26.6 26.7 26.3 25.0 23.4 21.9 25.1 Aa(1•)g 
28 P 	(.3.13 43.2 30.5 4.6 813.2 331.1 480.5 484.2 411.2 2)0.3 103.6 69.2 2364.7 

PIII4,01471111 
22 7 	19.5 20.7 23.0 25.7. 26.5 25.9 24.5 24.6 24.4 23.0 21.6 19.2 23.2 AL(11)(06 
22 P 	48i) 46.8 32.4 46.9 101.3 392.2 650.2 546.1 405.0 227.8 126.6 71.5 2700.4 

JALV.P110 
22 7 	22.4 22.4 213.1 27.5 28.4 27.7 27.0 27.0 26.6 25.3 24.2 23.0 25.6 Ash(V)/ 
22 P 	40.2 35.5 39.8 41.9 89.2  257.0 497.3 393.9 344.9 169.9 69.3 52.6 2031.8 
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