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I N T R o D u e e I o N 

México es un país tradicionalmente agrícola, sin

embargo la preocupaci6n del desarrollo en este rengl6n -

crece día a día ante el problema que significa la alimen

taci6n, sobre todo en países subdesarrollados como el 

nuestro en que el n6mero de la poblaci6n aumenta conside

rablemente. 

La agricultura,activi<la<l que debería ser priorit~ 

ria, enfrenta una serie de limitantes tanto físicas (re-

lieve, clima, suelo e hidrología) como socioecon6micas 

(tenencia de la tierra, técnicas inadecuadas, abandono de 

las tierras, etc) tornándose crítica la situaci6n, se de

manda producci6n sobre todo de cereales básicos que al no 

ser suficientes, el país se ha visto en la necesidad de -

importarlos en grandes cantidades. 

De aquí la importancia de los estudios de cada -

una de las limitantes que permitan un control o brinden -

alternativas de soluci6n. 

Una de las limitantes que maniriesta marcadamente 

sus efectos en la agricultura es el clima, ya que gran 

parte del territorio tiene climas secos y en ellos se 

practica agricultura de temporal, lo que hace a esta acti 

vidad más susceptible a ias variaciones climáticas. 
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De estas reflexiones surgi6 la idea de estu<liar

uno de los fen6mcnos climáticos limitantes para la produ~ 

ci6n agrícola como lo es la Sequía Intraestival y los 

efectos que tiene 6sta en los rendimientos de los culti-

vos de temporal. 

Para desarrollar este trabajo se tom6 comq área -

de estudio las zonas <le temporal del estado de Michoacán. 

Estado donde la actividad agrícola es la principal, cons! 

derando que más de la mitad de la poblaci6n se dedica a -

ella, y la producci6n aportada por dicha entidad es impor 

tante a nivel nacional. 

En el presente trabajo, se pretendieron determi-

nar los efectos de la Sequía Intraestival o Sequía de Me

dio Verano, en la producci6n de los cultivos de temporal

(maíz, frijol y sorgo). Para ello se localizaron las 

áreas que presentan este tipo de sequía y posteriormente

se cuant{fic6 la intensidad e incidencia que tiene en las 

zonas de temporal. 

Desde el punto de vista agrícola la delimitaci6n

de las áreas afectadas en base a la duraci6n e intensidad 

de este fen6meno es de suma importancia para abrir nuevas 

zonas para cultivos de temporal. En zonas donde la se- -

qu~a alcanza un alto valor, se deben buscar los cultivos

que se adapten a estas condiciones, ya que de lo contra-

rio puede resultar un riesgo y perder los cultivos debido 



3 

al déficit de agua en períodos críticos de las plantas. 

Es por esto que para la planeaci6n agrícola, el -

conocimiento de este fen6meno es relevante para plantcar

al ternativas de soluci6n más apegadas a la realidad. Es

decir, el campesino no adoptará un cambio social y econ6-

mico si esto requiere una gran cantidad de insumos, o si

no está de acuerdo con su idiosincracia; la introducci6n-

de nuevos cultivos no será aceptada si se desplazan a los 

que les proporcionan alimentos. Ante todas las reflexio

nes anteriores, Márquez (1983) propone a la soya (Phaseo-

lus acutifolius) como alternativa para mejorar la nutri-

ci6n del campesino. 

La soya podría ser un vegetal al alcance de los -

sectores más necesitados, con altos porcentajes proteíni-

cos (de 36.8 a 48.5), las plantas de soya son resistentes 

a las heladas durante una gran parte de su desarrollo, Ro 

bles (1983). 

En cuanto a las exigencias de humedad, el período 

de germinaci6n es el más crítico, ya que una sequía pro-

longada o una humedad excesiva pueden ser perjudiciales. 

Iniciado su desarrollo puede tolerar períodos co~ 

tos de sequía, Robles (1983) dice que la soya es muy sen-
. . 

sible a la duraci6n del día por lo que se clasifica como

planta de días cortos. 

Características que para los municipios costeros-
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de Michoacán que registran de o.a lOj de Sequía Relativa

la introducci6n de la soya, podría ser conveniente. Míen 

tras que el sorgo por ser más resistente a la sequía se -

puede sembrar en las áreas de más de 15% de Sequía Relati 

va donde el maíz.Y el frijol se ven afectados. 

OBJETIVOS. 

El presente trabajo tuvo como objetivos generales: 

determinar y localizar la presencia de la Sequía Intraes

tival en zonas temporaleras del estado de Michoacán. 

Cuantificarla y obtener cuáles son los efectos de 

este fen6meno en los cultivos de temporal. 

Los objetivos particulares fueron los siguientes: 

1. Determinar el área de agricultura de temporal. 

2. Localizar las estaciones meteorol6gicas de la

zona de estudio. 

3. Obtener los datos de la precipitaci6n del pe-

rí.odo 1970-1980. 

4. Cuantificar la Sequía Intraestival mediante -

.las f6rmulas de Mosiño y García (1966). 

5. Localizar las áreas de mayor o menor intensi-

dad de la Sequ~a. 

6.- Determinar los principales cultivos de tempo

ral ~n base a su significaci6n econ6mica y --
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cultural. 

7.- Obtener los datos de producci6n de cada culti 

vo. 

8.- Relacionar los rendimientos de los cultivos -

con la intensidad de la sequía. 

METODOLOGIA. 

En el estado de Michoacán al igual que en toda la 

RepÓblica, los estudios climáticos se encuentran con gra~ 

des limitaciones como son: una red meteorológica mal dis

tribuida, ya que la mayor cantidad de estaciones se con-

centra en áreas de fácil acceso, mientras que en las dreas 

montañosas y difícilmente accesibles la densidad de las -

mismas se ve disminuida, asimismo hay falta de registros

continuos . 

. Por esta raz6n se hizo una selecci6n de estacio-

nes, buscando que la m~yor parte de ellas reunieran datos 

continuos en el período previamente elegido de 1970-1980; 

los cuales fueron actualizados a partir de los ya existen 

tes en el Instituto de Geografía, y recurriendo a la Ofi

cina de Cálculos Climáticos de la SARH. 

Así, se obtuvieron 77 estaciones que fueron anali 

zadas para este trabajo. Una vez que se cont6 con datos

de precipitaci6n media mensual, éstos se procesaron y se-
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detect6 en ellos mediante la aplicaci6n de f6rmulas esta

blecidas por Mosiño y García (1966) la Sequía Jntraesti-

val, de la cual se cuantific6 la intensidad y la duraci6n. 

Este proceso se realiz6 para cada una de las estaciones y 

para cada uno de los años analizados; con el valor medio

de la sequía y utilizando interpolaciones, se traz6 el ma 

pa de la distribuci6n espacial de este fen6meno. 

Por otra parte se recabaron y procesaron datos de 

los rendimientosdel maíz, frijol y sorgo, proporcionados

por la Direcci6n General de Economía Agrícola, SARH, para 

cada municipio, los cuales al igual que las estadísticas

climáticas son incompletos y/o inexistentes, con números

que en ocasiones parecen estar puestos al azar y que im 

piden que se trabaje con ellos objetivamente. 

Por lo que tambi6n se tuvo que hacer una elecci6n 

de municipios que contaron con el mayor número de datos

continuos, aunque para algunos productos entre ellos el -

sorgo, la falta de datos.de producci6n no permiti6 un aná 

lisis más detallado. 

Esta es la raz6n por la que al trazar los mapas -

con los rendimientos de los cultivos, presentan grandes -

áreas pr~cticamente vacías. 

Obtenidos los rendimientos promedio por cultivo y 

para cada municipio, se hizo una serie de gráficas de e~ 

rrelaci6n entre 6stos y la intensidad de la Sequía Relati 
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va para cada año y para cada década. 

Después mediante una serie de cuestionarios, la -

mayoría aplicados por la Direcci6n General de Economía -

Agrícola de la SARH, se detectaron las causas de los ha-

jos rendimientos para el maíz y el frijol de temporal. 

Para determinar si los rendimientos reportados 

eran altos o bajos, se recurri6 al análisis comparativo -

entre éstos y los datos obtenidos mediante la bibliogra-

fía como 6ptimos. 

Aunque el análisis dela temperatura y la determi

naci6n de los climas no se consideraron objetivos de este 

trabajo, para la descripci6n de la climatología del esta

do, se trazaron mapas de isotermas, isoyetas y climas a -

escala 1:500 000. 

La base cartográfica se elabor6 a partir de la 

carta Michoacán escala 1:500 000 editada por el Instituto 

de Geografía y el Gobierno del estado de Michoacán. 

ANTECEDENTES. 

La distribuci6n geogr~fica y temporal de la llu-

via en la Repóblica Mexicana como lo señalan Mosifio y Gar 

cía (1966) ha sido estudiada por diversos autores entre -

ellos Page (1930), Ward R. de C. et. al. (1936), Wallen -

(1955), Jáuregui (1959), García (1965), quienes han hecho 
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notar la existencia de una distribuci6n anual de la llu-

via de carácter bimodal en algunas regiones del país. 

Fuera de M6xico Trewartha (1943), K6ppen (1948) y 

otros, han señalado igualmente la existencia de tal tipo

de distribuci6n de la lluvia en diversas áreas del mundo. 

Este fen6meno no ocurre en toda la República pero 

sí en extensas regiones y son precisamente Mosiño y Gar-

cía (1966), quienes abordan el problema específico de es

te fen6meno en la distribuci6n de la lluvia denominándolo 

"Sequía Intraestival" o "Sequía de Medio Verano", obte- -

niendo su duraci6n, intensidad y distribuci6n geográfica

además de mencionar algunas posibles causas. 

Etcheverry y Harding (1933) y Russel (1959) cita

dos por Reyna (1970) exponen una serie de problemas a ni

vel mundial relacionados con las 6pocas secas y sus efec

tos en los cultivos, por esta ra~on la autora referida, -

hizo para nuestro país un estudio en el que relaciona la

Sequía Intraestival con los rendimientos de algunos gra-

nos básicos. En su investigaci~n menciona que para M~xi

co en general a pesar de que existen grandes ~reas con s~ 

quía poco se ha escrito sobre este fen6meno y la influen

cia que éste tiene en los rendimientos agrícolas. 

En la actualidad el Instituto Nacional de Investí 

gaciones Agrícolas de la SARH junto con la Productora Na

cional de Semillas, hacen estudios e investigaciones so--
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bre variedades resistentes tanto a las heladas como a la

sequía, pero al respecto Márquez (1983), señala que en el 

proceso de domesticaci6n para tratar de aumentar la pro-

ductividad, los cultivos pierden mecanismos de adaptabil! 

dad, haciéndolos.más vulnerables al ambiente y por ello -

es preferible que se cambie el enfoque tradicional de di

chas investigaciones, por la ''adaptaci6n del cultivo al -

medio''. Comentario que reafirma la importancia de incre

mentar los estudios agroclimáticos que sugieran alternati 

vas a los problemas de la agricultura en México. 



l. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTADO DE MICHOACAN 

SITUACION Y LIMITES. Michoacán, del náhuatl "Mi-

chihuacan", lugar de los que poseen pescado. 

Su denominaci6n oficial es el de Estado de Michoa 

cán de Ocampo, se encuentra localizado al occidente del -

país a los 17°56' y 20°23' de latitud norte y a los 

100º03' y 100°35' longitud oeste. Con una superficie de 

2 59,864 Km . 

Limita al norte con los estados de Jalisco y Gua

najuato, al noreste con Querétaro; al este con el estado -

de México y Guerrero, al sur con este Último y el Oceáno

Pacífico, y al oeste con éste mismo y Colima. 

GEOLOGIA. La evoluci6n geol6gica del estado de -

Michoacán no es del todo conocida, de acuerdo con los es-

tudios realizados, las eras azoica, proterozoica y meso- -

zoica son poco importantes en cuanto a su presencia terr! 

torial actual, Gorrea (1974). En el mesozoico se unieron 

las aguas del Golfo de M6xico con las del Pacifico a tra

vés del llamado Canal del Balsas, que cubri6 varios de --

los actuales municipios michoacanos, posteriormente hubo-

levantamientos que dejaron en superficie rocas calizas --
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que se presentan al final de esta era y que cubren una 

gran extensi6n del estado. 

Durante el cenozoico la actividad orog6nica conti 

nu6 hasta consolidar los actuales sistemas montañosos. La 

actividad volcánica a lo largo de esta era ha sido inten

sa y variada concontr6ndose en el Sistema Volc6nico Trans 

versal. 

Las formaciones geol6gicas m&s abundantes son 

aquellas que corresponden a un vulcanismo reciente que 

tiene una implicaci6n muy fuerte en la edafología del es

tado, es decir, que la mayor parte de los suelos se han -

derivado del material volc~nico, lo que representa una -

gran ventaja desde el punto de vista agrícola ya que es-

tos suelos tienden a ser fértiles. 

RELIEVE. Desde el punto de vista fisiogr~fico Ml 
choacán se divide en cinco provincias, Correa (1974): (M~, 

pas 1 y 2). 

1).- Las Planicies Costaneras del Pacífico. Es-

tas planicies son pequeñas llanuras aluviales costaneras

que, junto con las partes bajas del declive de la Sierra

Madre del Sur, son conocidas como la costa. 

Se localizan entre la Sierra Madre del Sur y el -

Oceáno Pacífico en una franja ininterrumpida de aproxima

damente 208 kil6metros de largo por 3 Km. de ancho y una-
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altitud media de 60 m., desde lu desembocadura del río 

Coahuayana hasta la del Balsas. 

2). - Sierra Madre del Sur. Atraviesa al estado -

en la parte suroeste abarcando una longitud de casi 200 -

Km. y un ancho de casi 100 Km., su direcci6n es noroeste

sureste. Algunas de sus mayores alturas sobrepasan los -

2000 m. 

3).- Depresi6n del Balsas. Esta depresi6n ocupa

unos 255 Km. <le largo por unos 30 Km. de ancho, la alti-

tud media es de 500 m. pero llega a ser menor de 200 m. -

en algunas partes. La erosi6n ha dado lugar a un relieve 

ondulado y montañoso con dep6sitos sedimentarios en el -

fondo. 

4f.• Sistema Volcánico Transversal y Valles In-~~ 

termontanos. Esta ragi6n ocupa en la entidad 300 Km de -

largo por 130 de in~ho¡ 1 siguc una direcci6n n~roeste-sur

este entre los paralelos i9° y 20º latitud norte. 

Los materiales predominantes son volcánicos <le 

diversas erupciones, varias de sus cimas rebasan los 2700 

m. de altitud. 

5).- Altiplanicie o Deprcsi6n del Lerma. Regi6n

alta, plana en lo general, localizada al norte del Siste

ma Volcánico, no es homog6nea en su relieve, sino que pr! 

senta áreas escalonadas divididas por montañas. Dentro -

del estado tiene una amplitud de 20 Km., que favorece la-
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actividad agrícola mecanizada y.de riego. 

HIDROLOGIA. La hidrología del estado se puede 

agrupar en tres conjuntos exorreicos y tres endorreicos.

Dentro de los exorreicos se encuentran los siguientes: 

(Mapa 3). 

A.- El Río Lerma. Cruza por Michoacán en algunas 

porciones del noreste, norte y oeste, cubre con sus afluen 

tes una superficie de 13 432 Km2 , sus principales afluen

tes son: el RÍO Tlalpujahua, RÍO Cachivi, RÍO Angulo, RÍO 

Tanhuato y Río Santiago. 

B.- La Cuenca del Balsas. Es la que ocupa una ma 

yor superficie entre todas las cuencas del estado, pues -

abarca 32 950 Km 2., y los siguientes son sus principales

afluentes: Cutzamala, Tacámbaro y Tepalcatepec con direc

ci6n norte-sur. 

C.- Sistema Fluvial Costanero. Está formado por-

52 ríos que desembocan en el Pacífico y que en general n! 

cen en la vertiente sur de la Sierra Madre del Sur, co- -

rren por fuertes pendientes y su cauce es corto en gene-

ral. Entre los principales ríos de este sistema están: -

el Coahuayana, Oztula, Aquila, Motín de Oro y Maruata. 

Los tres conjuntos endorreicos son: lago de Cuit

zeo, lago de Pátzcuaro y lago Zirahuen; otro conjunto en

dorreico que penetra en pequefia parte al estado es el La-
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go de Chapala. 

a.- Lago de Pátzcuaro. Es el de mayor superficie 

pues ocupa 1 525 Km2., alimentado por corrientes subterrá 

neas superficiales, entr~ estas 6ltimas destacan los ríos 

San Gregorio y Chapultepec y los arroyos Santa Fé y Soto. 

b.- Lago Zirahuén. Cuenta con una superficie de-

615 Km 2., y es alimentado por los arroyos Manzanillo y -

Zinamba. 

c.- Lago de Chapala. De Michoac'n cubre 125 km2. 

y entre los afluentes que pasan por el estado están los -

ríos Lerma y Duero. 

Tambi6n existe una gran cantidad de manantiales -

tanto de aguas termales como de agua fría. 

El estado presenta una gran riqueza en cuanto a -

recursos hídricos se refiere. Por esto es muy importante 

conocer la disponibilidad de dichos recursos y su aprove

chamiento para la agricultura, ya que a pesar de su abun

dancia la supe~ficie dedicada al'riego es poca comparada

con la de temporal. 

SU E LO.- Como se puede observar en el mapa f! 
siográfico, el relieve que presenta el estado es muy va-

riado, al igual que su geología, existiendo un gran núme

ro de montañas. Sumando estos elementos junto con el cli 

ma, los procesos edáficos han proporcionado una gran di--
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versidad de suelos. Según la clasificaci6n de la FAO 

ajustada a los suelos de Michoacán, Correa (1974), los 

suelos dominantes para el estado en el Sistema Volcánico

Transversal y en la Sierra Madre del Sur son los deriva-

dos de cenizas volcánicas y de Ando. 

Aunque también se encuentran vertisoles, gleyso-

les, rendzinas, fluvisoles, litosoles y regosoles en las

partes bajas de la Depresi6n del Balsas y calcáreos en -

las áreas tropicales. 

El suelo junto con el agua es uno de los princip~ 

les y ma~ útiles recursos para el hombre y desde luego es 

básico para la agricultura. (Mapa No. 4). 

CLIMATOLOGIA.- Dentro de las características fí

sicas del estado merece un apartado especial el clima ya

que, en este trabajo se tiene como objetivo analizar un -

fen6meno climático que dentro de la agricultura es de Pª! 

ticular importancia como es la Sequía Intraestival. La -

presencia o ausencia de éste fen6meno no es lo que propi

cia considerarlo como una limitante agrícola ya que los -

rendimientos no están en funci6n Únicamente de un solo 

elemento climático; en algunas áreas su importancia es ma 

yor que en otras, pero siempre los elementos climático--

edáficos y en general, los de índole física se encuentran 

interactuando. 
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Antes de hablar de la Sequía Intraestival tema a

tratar más adelante, es necesario mencionar de mnnera muy 

general otros elementos climáticos que dejan sentir sus -

efectos en la agricultura, y aunque no fueron estudiados

específicamente pnra este trabajo, no sería pertinente 

omitirlos dada su marcada influencia principalmente en la 

agricultura de temporal, actividad que estfi más expuesta

ª las variaciones climáticas, aunque la investigaci6n 

agrícola y los avances técnicos tratan de superar las con 

diciones climáticas que resultan ser adversas a ella. 

Partiendo de que el clima es el estado m's fre- -

cuente de la atm6sfera y que lo constituyen el conjunto -

de elementos como temperatura, precipitaci6n, presi6n, -

vientos, humedad y nubosidad, a continuaci6n se describen 

de. manera muy general cada uno de ellos. 

TEMPERATURA. Bste elemento junto con la precipi

taci6n es el que va a caracterizar a la sequía, inclusive 

algunos autores como Decker citado por Márquez (1983) de

finen a este fen6meno en funci6n de la temperatura, es de 

cir, al aumento de ésta y al déficit de agua. 

Según Correa (1974) los factores que determinan -

el régimen térmico son la latitud para las regiones que -

no alcancen los 1 000 m de altiturl; y la altitud y el re

lieve en los lugares que tienen más de 1 000 m de altura. 
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En Michoacán se tiene una gran variaci6n altitu<li 

nal, existen zonas que van desde los O m. sobre el nivel-

del mar hasta áreas con más de 3 000 m. (Mapa No. 1), lo

cual va a influir en la distribuci6n de las isotermas 

anuales. 

En el estado las temperaturas medias anuales va-

rían considerablemente debid6 a la gran diversidad del re 

lieve y a la altitud, antes mencionada, así que existe 

un~ estrecha relaci6n, entre las isotermas y las curvas -

de nivel. 

En la parte sur del estado se localizan las temp~ 

raturas más altas y éstas van di~minuyendo hacia· el nor--

te, debido.al relieve, y por lo tanto es áqu~ donde se en 

cuentran los climas templados. 

El mes en que se presenta la temperatura más alta 

es mayo, sin embargo, en la costa y en la depresi6n de -

los ríps Balsas y Tepalcatepec en julio llegan a regís- -

trarse temperaturas superiores a los 30°C. En el resto -

del estado dtirante este mes la temperatura fluct6a entre

los 20 y los 30ºC, característica muy importante si se -

considera que en algunos lugares, la Sequía Intraestival-

no se presenta siempre en el mes de agosto sino que se r~ 

gistra en el mes de julio, precisamente, cuando la tempe

ratuTa es más al ta y los 'cultivos se encuentran en creci-

miento vegetativo resultando nociva para las plantas como 
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en el caso del frijol, que requiere de 12 a lSºC, Romo y 

Arteaga (1983). 

En las montañas más altas como las que constitu-

yen la Sierra Volcánica Transversal y la Sierra Madre del 

Sur, la temperatura media es inferior a 20ºC. 

Enero es el mes en que se registran generalmente

las temperaturas más bajas. Las .heladas se presentan por 

lo general en lugares de más de 1 500 m de altitud princ! 

palmente en la parte norte del Sistema Volcánico Transve! 

sal; Correa (1974), menciona que al norte del estado se -

presentan de 10 a 20 dias al afio con heladas y hasta 55 

dias en los lugares de más de 1 900 m. de altura. 

En la zona de temporal cuando las heladas son tem 

pranas afectan a los cultivos es por esto que las heladas 

son en algunos años la causa que afecta el rendimiento -

agr~cola. Isotermas (Mapa No. 5). 

ISOTERMAS (Mapa No. 5). Las isotermas tienen una 

orientaci6n semejante al sentido de los paralelos, debido 

a que las sierras tienen más o menos esa orientaci6n, Co

rrea (1974). 

Los valores extremos que se presentan son: la iso 

terma de 14º y la de 28ºC. que corresponden a las mayores 

y menores alturas respectivamente. 

De acuerdo con el Sistema de Clasificaci6n Climá-
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tica de KBppen modificada por García (1964) se tienen las 

siguientes zonas t6rmicas: 

1. La zona muy cálida con tempera tura media anual 

superior a los 26~c, ocupa las partes bajas de la Cuenca

del Tepalcatcpec hasta altitudes de unos 600 m y en la -

llanura costera del Pacífico desde el nivel del mar hasta 

200 6 300 m. de altitud. En una pequefia porci6n de la -

Sierra de Apatzingan, los llanos de Antunez y la llanura

de Lombardía en términos generales en la Depresi6n del -

Balsas. 

2. La zona cálida con temperatura media anual 

comprendida entre los 22 y 26ºC se encuentra de la cota -

de los 600 m para la cuenca del Tepalcatepec hasta unos -

1 300 m. y de 200 a 300 m hasta los 1 000 m en las ver- -

tientes de la Sierra Madre del Sur. 

3. La zona ser.1icálida con temperatura media anual 

entre 18 y 22ºC., forma fajas que rodean a las montafias -

de los 1 300 a los 2 000 N tanto en la Sierra Madre del -

Sur como en el Sistema Volcánico Transversal. 

4. La zona templada, con temperatura media anual 

entre 12 y 18ºC comprende las laderas montañosas desde --

2 000 m hasta altitudes de 2 800 m en el Sistema Volcáni

co como la Sierra de Uruapan, sierra de Patambán, Zacapú, 

la zona de los lagos de Pátzcuaro y Zirahu6n. Así como -

en la Sierra Madre del Sur con altitudes superiores a los 
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1 500 m. 

S. La zona semi-fría, con temperatura me<liu anual 

menor <le 12ºC se limita a altitudes superiores de 2 800 m 

como las que se tienen en el Pico de Tancitoro. 

PRECIPITACION. La 6poca lluviosa queda comprcnd! 

da de junio a octubre, es decir es típicamente de verano

º estival. 

La mayor cantidad de precipitaci6n en t~rminos g! 

nerales se registra en el mes de julio, siendo uno <le los 

meses más lluviosos debido a la invasi6n <le masas de aire 

cálido y húmedo de los oce&nos; en agosto, septiembre e -

inclusive en octubre, la precipitaci6n se ve aumentada 

por la presencia de ciclones tropicales asociados con fe

n6menos de convecci6n ascendentes producidos por el relie 

ve. 

Durante el mes de enero, en casi toda la entidad

llueve menos de 10 mm. sobre todo en la parte este del es 

tado. La escasez de lluvia en este período está asocia

da con la invasi6n de masas de aire frío seco del norte -

por lo que realmente la lluvia caída en esta época no es

significativa. 

En la precipitaci6n se observa un comportamiento

que algunos autores llaman bimodal, es decir, que se re-

gistra una disminuci6n de las lluvias precisamente cuando 
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se esperaba una mayor cantidad, este fcn6meno es conocido 

como Sequía Intracstival o "Canícula", tema específico 

de este trabajo y que más adelante se trata. 

ISOYETAS (Mapa No. 6). La distribuci6n de la pr!:_ 

cipitaci6n obedece a la influencia del relieve, a .los 

vientos alisios, a los ciclones tropicales en verano y 

otoño, a las brisas marinas procedentes del Oceáno Pacíf_! 

co, a la invasi6n de masas de aire polar y a la convec- -

ci6n local. 

Se tiene una zona seca con precipitaciones cntre-

900 y 800 mm en la depresión de Balsas en el Norte y Nor

oeste del estado en áreas que comprenden Zamora, La Piedad, 

Yurécuaro, Sahuayo y en los alrededores del Lago de Cuit-

zeo. 

La precipitación se incrementa al aumentar la al

titud por lo que una zona húmeda con más de 1 400 mm se -

localiza en las áreas montañosas con más de 2 400 rn como

en el Sistema Volcánico Transversal y en la Sierra Madre

del Sur. 

La zona de mayor precipitaci~n es el área alrede

dor de Uruapan con más de 1 500 m. 

Las ~reas de mayor precipitaci~n no necesariamen

te. son las id~neas para los cultivos, esto depende de los 

requerimientos ecol?gicos de cada uno. Para el caso del-
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maíz menciona con 500 mm. anuales se puede desarrollar,-

esto depende de la variedad y de la distribuci6n de esa -

precipitaci6n a lo largo del afio. 

La depresi6n de los ríos Balsas y Tepalcatepec 

con las regiones con menor precipitaci6n, con cantidades

inferiores a 600 mm, esta escasez se debe a que son tic--

rras bajas rodeadas de sierras que impiden la entrada de

aire húmedo. 

Aquí por condiciones naturales los cultivos se 

ven arectados de antemano, excepto las variedades resis--

tentes a condiciones de aridez. 

CLIMAS. (Mapa No. 7) 

Según la clasificaci6n climática de Koppen modifi 

cada por García (1964) se tienen los siguientes grupos -

climáticos:* 

l. Climas BS. Semiseco o estepario por su grado

de humedad se tienen dos subtipos: el BS
0 

el más seco y -

el BS1 el menos seco. 

* García, E. y T. Reyna (1969) Boletín No. 2 ciel Institu 
to de Geografía UNAM. 
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BS0 (h') w" (w). El más seco de los esteparios,

muy cálido con temperatura media anual superior a los 

28ºC. y con lluvias de verano. 

BS1 (h') w" (w). El menos seco de los esteparios, 

muy cálido con régimen de lluvias en verano. 

Este clima en general se presenta en la Depresi6n 

del Balsas hasta altitudes de 900 m. 

2. Climas Aw. Cálidos subhúmedos con régimen de

l luvia en verano. Con temperatura del mes más frío supe

rior a los 18ºC. y la media anual mayor de 22ºC. De acuer 

do con su grado de humedad se encuentran los subtipos: 

Aw" (w). Cálido, el más seco de los subhúmedos o 

con lluvias en verano con canícula. 

Aw¡• (w). Cálido, subhúmedo con régimen de lluvia 

de verano y presencia de canícula. 

Estos subtipos se localizan en la llanura costera 

del Pacífico de los O m hasta los 1 300 m de altitud. En 

algunas partes de la Depresi6n del Balsas y en el declive 

sur del Sistema Volcánico Transversal. 

3. Climas (A) C (w). Semicálidos - s~bhúmedos --

con lluvias de verano. Abarca zona.s de transici6n entre-

los climas c~lidos y los templados; es decir, comprende -

las localidades más frescas de los primeros y las más cá

lidas de los segundos; la temperatura media anual está -

comprendida entre los 18° y 22°C.; y dependiendo del gra-
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do de humedad se tienen en Michoac6n los siguientes subti 

pos: 

(A) C (w)
0

• Semicálido con temperatura anual en

tre 18° y 22ºC., con verano cálido, es el más seco de -

los subhúmedos, con r6gimen de lluvias en verano. 

(A) C (w1"). Semicálido, más húmedo que el ante

rior, con r6gimen de lluvias en verano y presencia de ca

nícula. 

(A) C (w 2). Semicálido, el más h6medo de los 

subhÚmedos con lluvias de verano. 

Estos subtipos se localizan en la Sierra Madre 

del Sur entre los 1 500 y 1 800 m. de altitud, y en las -

laderas del Sistema Vo~cánico Transversal entre los 1400-

y 2 000 m. de altitud. 

4. Climas Cw. Templados subhúmedos con lluvias -

en verano y temperatura media anual comprendida entre - -

12° y 18°C. se les encuentra en las partes altas de la -

Sierra Madre del Sur en las zonas s~periores a los 2 OOOm 

y en el Eje Volcánico entre los 2 000 y 2 600 m. Según -

su grado de humedad en el estado se tienen los dos subti

pos más húmedos: 

C (w1). Templado con verano fresco y corto, con

régimen de lluvias .en verano. 

C (w2). Templado, con verano largo y fresco, el

más h6medo de los subhúmedos, con r6gimen de lluvias en-
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verano. 

Estos ocupan una gran extensi6n en la zona centro 

norte de Michoacán. 

S. Subgrupo de climas semifrfos. Con temperatura 

media anual entre 5° y 12°C., con verano fresco y largo.

Por su grado de humedad solo se tiene el subtipo C (w2) -

(w) b. Semifrfo el más húmedo de los subhúmedos con r6gl 

men de lluvia de verano. Se localiza en pequeñas zonas -

con altitudes superiores a los 2 700 m, como el Pico de 

Tancitaro y en los alrededores de Charapán y Paracho. 

VIENTOS DOMINANTES, Por la situaci6n geográfica 

del estado de Michoacán los vientos dominantes son del 

noreste, que corresponden a los alisios del hemisferio 

norte, pero debido a la irregularidad del terreno, ~stos

no siempre se manifiestan con esta direcci6n por sufrir -

influencias locales. La influencia de este elemento en -

los cultivos es en forma indirecta, ya que ayuda a la po

linizaci6n. 

NUBOSIDAD. Cuando se presentan masas de aire cá

lido y h~medo que proceden de los mares contiguos, la nu

bosidad tiene importancia ya que está relacionada con las 

lluvias de verano, afectando a todo el estado, principal

mente a las partes más altas. 
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En la depresi6n del río.Lcrma los días nublados -

son rn6s de 60 lo cual puede afectar al fotoperíodo, o sea 

la respuesta de las plantas a la luz. 

La zona <le mayor nubosidad corresponde a las por

ciones más altas.del centro-oeste y centro-este del esta

do, en donde como promedio, se tiene alrededor de 140 

días nublados al año. 

En el caso de la depresión del Balsas existe una

relaci6n entre la escasa nubosidad y la poca precipita- -

ci6n. En la zona centro y norte por el tipo de nubes que 

se presentan (de desarrollo vertical) cúmulos y cúmulos-

nimbus se tiene el mayor número de días con granizo, que

es otra de las causas de daño en los cultivos. 

Es necesario insistir que aunque en este trabajo

el objetivo no es el análisis de cada uno de los elemen-

tos climáticos es necesario señalarlos como temas de una-

1nvestigaci6n posterior, más profunda, para el mejor cono 

cimiento de las limitantes agrícolas. 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES FISICOS EN LA AGRICULTURA. 

En la actividad agrícola no tiene incidencia 6ni

camente un factor del entorno, es decir, que cada uno de

los elementos físicos, en ocasiones uno con mayor peso -

que los otros, junto con los aspectos técnico-culturales-
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tiene una marcada influencia en el desarrollo agrícola.

Es por esto que al mencionarse cada elemento físico del -

paisaje se señala que estos en ocasiones facilitan el <lesa 

rrollo agrícola como por ejemplo el relieve plano, la -

disposici6n de agua ya sea para riego o temporal, suelos

ricos en nutrimentos, además de que estén bien des.arroll~ 

dos y profundos, condiciones generadas por la geología y

los procesos climáticos. Otras veces son limitantes para 

dicha actividad; por lo que analizando dichos elementos -

para Michoacán, se tienen tres grandes áreas agrícolas, -

donde se manejan diferentes cultivos debido a la gran he

terogeneidad de las características físicas y econ6micas, 

así existen en el estado las zonas norte, centro y sur. 

En la zona norte predomina la agricultura de tem

poral, esto no quiere decir que en otras zonas no se pra~ 

tique, s6lo que su destino generalmente es de manutenci6n. 

Los principales cultivos de temporal son el máiz, 

frijol y en los 6ltimos años el sorgo. 

Por la superficie que ocupan más que por su signi 

ficaci~n econ6mica, estos productos son básicos para la -

poblaci6n, sin embargo existen pocos estudios en relaci6n 

a los factores físicos que estos productos requieren. 

Dicha zona cubre la zona del Bajío y la Ciénega de 

Chapala, es la regi6n agrícola más fuerte y de mayor pote~ 

cial a pesar de que existen diferentes técnicas de cultivo. 
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Aquí existen distritos de riego. con una alta mecani zaci6n 

en comparaci6n con la tracci6n animal en las áreas tempo

raleras. Los cultivos que predominan adem's del rnaíz, -

sorgo y frijol son garbanzo, trigo, papa y cebolla. Den

tro de los frutales durazno, ciruela y fresa. 

Todo esto se debe a la topografía favorable ya 

que esta área abarca la depresi6n del Lerma con clima te~ 

plado y subh6medo y en algunas otras zonas el cliffia es se 

mi~rido, es por esto que la actividad agrícola está en 

funci6n de las condicionantes del medio físico y de las -

actitudes culturales del agricultor. 

La regi6n centro abarca los municipios de Uruapan, 

Perib~n, Tacámbaro y Zitácuaro entre otros¡ es importante 

la producci6n de aguacate y de gla<liola, esta es una zona 

donde el relieve empieza a ser una limitante, además de 

las precipitaciones abundantes que no favorecen en gran -

medida al maíz. 

La regi6n sur se caracteriza por tener relieve 

plano, sobre todo en la depresi6n del Balsas y en la cos

ta donde predominan los climas tropicales y secos, estas

áreas tienen cierto potencial agr~cola, excepto la Sierra 

Madre del Sur donde hay pendientes fuertes y climas tem-

plados, sobre todo en las partes más altas de la misma. 

En esta zona sur hay dos áreas específicas, la -

llamada tierra caliente donde se localiza un gran sistema 
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de riego altamente mecanizado y donde se cultivan produc

tos comerciales importantes como el algod6n (actualmente

en crisis), el me16n y la sandía. Y la costa donde el -

clima es apto para frutales perennifolios que se cultivan 

en pequefias huertas, como el mango, tamarindo, guanábana

y lim6n, pero los más importantes son la palma de.coco y

el plátano, existen además los cultivos tradicionales co

mo el maíz y el frijol. 

Por lo expuesto anteriormente se deduce que la ma 

yor superficie de agricultura de temporal destinada al 

maíz, frijol y sorgo por las características físicas del

estado, corresponden precisamente a la parte centro norte. 

(Mapa 8). 



II. LA SEQUIA INTRAESTIVAL 

Al analizar la precipitaci6n como un elemento del 

clima, se hizo menci6n al carácter bimodal que se observa 

en la distribuci6n anual que tiene ésta en algunas zonas

del país, es decir, dos máximos de lluvia unidos por un -

mínimo (Gráfica No. 1). 

En 1966 Mosifio y García estudiaron este fen6meno

designándolo con el nombre de Sequía Intraestival, conoci 

da comúnmente como "Canícula", la definieron como una di~ 

minuci6n o receso temporal en la cuantía de la precipita

ci6n a mediados de la ~poca lluviosa. 

Esta seq~Ía no representa una sequía absoluta si

no una reducci6n en el número de días con lluvia, ocasio

nando una disminuci6n en las cantidades mensuales que en

las estadísticas climáticas se marca notablemente. 

La disrninuci6n relativa comparada con la que se -

podría esperar si la temporada lluviosa tuviera un solo -

máximo (Gráfica No. 2) es lo que los autores antes seftala 

dos designaron como Sequía Relativa, y la cuantificaron -

mediante una expresi6n matemática que indica la intensi-

dad q~e alcanza el fen6meno. 
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No existe una unificaci6n de criterios para seña

lar las causas de dicho fen6meno, los autores mencionados 

consideran que la causa de la sequía del medio verano por 

lo menos para la Rcp6blica Mexicana y Centroamérica, obe

dece a cambios en la circulaci6n a6rea que afio con año 

tiene lugar en el Golfo de M~xico. Es decir, debido a Ja 

presencia de una vaguada polar que bloquea la entrada de

lo~ vientos alisios y de los ciclones tropicales en el l! 

do del Golfo, y que prov6ca la merma en la precipitaci6n. 

De aquí que se aprecie un carácter bimodal en la

distribuci6n de las lluvias en algunas regiones del país

y no un solo máximo como podría esperarse. 

La duraci6n de este fen6meno es variable, puede -

ser de 2 6 3 meses o inclusive en algunos lugares de la -

Rep6blica (al norte) puede durar hasta cinco meses, Reyna 

(1970). 

El déficit se estima tomando el receso de precipi 

taci6n, al área del polígono funicular formado por los -

puntos extremos de las alturas medias mensuales de la llu 

via entre los dos máximos de precipitaci6n y la recta que 

une los puntos extremos de éstos (Gráfica 1). 

La fracci6n expresada en procentaje que resulta -

de dividir el ~rea representativa del déficit entre la -

precipitaci~n total de mayo a octubre es la cifra que in

dica la Intensidad de la Sequía Intraestival o Sequía Re-
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la ti va. 

Las f6rmúlas empleadas para cada uno de los <lis-

tintos valores para las regiones afectadas por este fen6-

meno y propuestas por Mosifio y García (op. cit.) se pue-

den comprobar por geometría analítica y son las siguien--

tes: (Gráfica 3). 

1) Area del polígono 1, 2, 3, en que la sequía dura dos-

meses: 

2) Area del polígono 1, 2, 3, 4, en que la sequía abarca 

tres meses: 

A 4 = yl - Y2. - . Y3 +. Y4 1, 2, ~' 

3) Area del polígono 1, 2, 3, 4, S, en qu& la sequía 

abarca cuatro meses: 

A 1, 2, 3, 4, 5 

4) Area del polígono 1, 2, 3, 4, S, 6, en qua la ·sequía 

abarca cinco meses. 

A 1, 2, 3, 4, s, 6 

Donde Y1, Y2, Y3 •..• n son las precipitaciones me 

días mensuales de la temporada afectada por la sequía. 
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Area del polígono funicular 

Precipitaci6n Mayo - Octubre 

Considerando que la época lluviosa en Michoacán,

al igual que en la mayor parte del país, es de mayo a oc

tubre, la cual obviamente coincide con las prácticas agr! 

colas de la generalidad de nuestros campesinos, la prese! 

cia de la Sequía Intraestival es de gran importancia para 

la planeaci6n agrícola. 

El delimitar áreas afectadas por este fen6meno en 

base a la duraci6n e intensidad del mismo, es relevante -

para los cultivos de temporal, porque donde la incidencia 

del fen6meno es mayor se exponen a la pérdida total o paE_ 

cial del cultivo debido a la escasez de lluvia, si ésta -

se da en el período crítico ele las plantas. 

CUANTIFICACION DE LA SEQUIA. INTENSIDAD Y DURACION. 

La evaluaci6n que aquí se hace de la Sequía Intr~ 

estival no corresponde a años individuales, sino que es -

un promedio del período considerado en este estudio (1970 

1980) y en el cual existen años sin ella y años en que es 

más intensa. 

El número de estaciones que reunieron datos más o 

menos continuos durante el período elegido fué de 77, el-
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análisis de estas estaciones permiti6 la elaboraci6n del

mapa de Sequía Relativa (Mapa 10), en el cual se observa

que los valores máximos promedios corresponden a tres 

áreas específicas: una al norte que corresponde a las 

Fuentes; otra en el extremo sur donde se localizan Pie- -

dras Blancas, Buena Vista Tomatlán y Arteaga, y 4na ter

cera que corresponde a San Diego Curucupaseo; el porcent~ 

je mayor corresponde a Zamora con 24.2 por ciento, así -

que la intensidad de la Sequía Intraestival que se prcse~ 

ta en el estado guarda similitud con la cuantificada por

Reyna (1982) y se agrupa en tres rangos: 

De O a 10% 

De 10 a 15% 

Más de 15% 

Comparando la intensidad en Michoacán con otros -

estados es baja, sin embargo, sus efectos en la produc- -

ci6n para algunos años ha sido de gran significaci6n. 

La mayor parte del estado tiene el segundo rango

de intensidades (de 10 a 15%) lo cual indica que todo el

estado presenta este fen6meno, aunque para algunos luga-

res no es tan frecuente como para otros. 

Algunas estaciones presentan sequía en el 80% de

los aftas estudiados, como es el caso de Acuitzio, que de

los diez años del período analizado, ocho presentan este-
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fen6meno, no así en el caso de La Piedad donde se presen

t6 en un solo año (1972), pero con una intensidad de 29.9% 

(Cuadro No. 1) . 

Es importante señalar que para los cultivos no nos 

importa la intensidad de. las sequías, sino también el mes 

en que se presenta, ya Mosifio y García (1966) y Reyna 

(1970) indican que la Sequía Intraestival es mal llamada

"Sequía de Agosto", puesto que en algunas estaciones y en 

algunos años se presenta en julio, inclusive en septicm-

bre y dependiendo de esto es el grado de afectaci6n a los 

cultivos. 

En el 66.6% de las estaciones estudiadas la sequía 

se present6 intensamente en el mes de agosto mientras que 

en el 33.3% se present6 en julio y para algunos años en -

el mes de junio, aunque estos casos fueron la excepci6n 

la sequía puede coincidir con la germinaci6n de las plan

tas y la falta de una adecuada humedad arruina las cose-

chas. (Cuadro No. 2), esto estará en relaci6n directa con 

el tipo de cultivos y de variedades, ya se trate de prec~. 

ces o de tardías. 

DISTRIBUCION DE LA SEQUIA INTRAESTIVAL. La sequía 

abarca todo el estado de Michoacán con intensidades dife

rentes; Reyna (1970) en su trabajo de la sequía a nivel -

nacional señala únicamente la parte occidental del estado 
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con este fen6mcno, pero al particularizar una investiga-

ci6n sobre la sequía en Michoacán la misma autora hace el 

mapa No. 9 al que aJ compararlo con el actualizado que es 

parte medular de este trabajo se detectaron los siguien-

tes cambios: (Ma~a NO. 10). 

l. Además de la zona occidental con intensidad

mayor del 15% que aparece en ambos mapas, se localizaron

dos áreas más con esta intensidad que corresponden a las

estaciones de Las Fuentes y de San Diego Curucupaseo. 

2. Según el mapa de Reyna (in~dito) la mayor PªI 

te de la superficie tiene sequía de O a 10%, siguiéndole

en intensidad la de 10 a 15%, en tanto que en el lapso --

1970-1980 estos valores se ven invertidos, correspondien

do una mayor área a la intensidad de 10 a 15%, incremen-

tándose dicho siniestro. 

Entre 1970-1089 se encuentran registradas sequías 

tanto en México como en el resto del mundo, y Florescano

(1980) señala a 1971, 1972, 1974, 1975, 1976 como años -

con sequía severa, y a 1977 con sequía extremadamente se

vera. 

Este fen6meno produce perjuicios económicos y so

ciales, en el aspecto meramente econ6mico, los efectos de 

la sequía ocasionan desde un leve deterioro agrícola has

ta la p6rdida total del producto. Para el estado de Mi-

choac&n se considera ~ue del 51 al 70% de la superficie -
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cultivada se pierde por la sequía, Coll-Hurtado (1982). -

Para llegar a cuantificar el impacto de este fenómeno sc

plantean dificultades debido a la escasa informaci6n dis

ponible, ya que ésta es discontinua e inexacta. 

Para determinar si las fluctuaciones en los rendi 

mientes agrícolas, que aparecen en las estadísticas se de 

be a la sequía o a otros fen6menos son necesarios los da

tos de producci6n agrícola nacional, regional, estatal, -

municipal y por producto. 

Así pues es necesario que las personas dedicadas

ª dichas estadísticas, tomen conciencia del papel tan im

portante que descmpcfian para facilitar u obstaculizar los 

estudios e investigaciones al respecto. 

Una vez analizados los datos meteorol6gicos para

aplicar las f6rrnulas antes scfialadas se encontraron casos 

en los cuales los autores Mosifto y García (196b) 110 <lctcc 

taran. Por ejemplo, cuando los resultados son negativos

(Cuadro No. 1), como es el caso de La Piedad que registra 

en 1976 un porcentaje de sequía de -58.8% y Zinapécuaro -

de -7.1% ambos en el mismo afio, se encontraron algunos -

otros casos que no se anotaron en el cuadro correspondie~ 

te, como fue el porcentaje de 105.Z para 1972 en San Tel

mo, valores que al no ser considerados dentro del prome-

dio, seguramente estin afectando la intensidad real que -

tiene la Sequía Intraestival en determinados.sitios del -
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estado. 

Comentarios ya ta~bi6n sefialados por Reyna (1970-

y 1983) en cuento a las f6rmulas antes citadas, y para -

las cuales considera pertinente hacerles algunas modific! 

ciones para casos especiales o que se salgan de lo norma~ 

como fueron los registrados en el estudio que ahora se -

presenta. 



III. PRINCIPALES CULTIVOS DE TEMPORAL 

Como se ha mencionado, los principales cultivos -

para el estado de Michoacán son: el maíz y el frijol y se 

cundariamente el sorgo. 

Los dos primeros más importantes por cuestiones -

culturales o de tradici6n, y el sorgo por la demanda de -

alimento para el ganado, fen6meno denominado "ganaderiza

ci6n" ya que se está sustituyendo el maíz por este grano, 

situación que puede ser criticable si se piensa en la ne

cesidad de las mayorías, ya que al ser un cultivo más re

sistente y de reciente introducción, no se está utilizan

do ~orno alternativa para el consumo humano, sino para ali 

mentos halanceados para el ganado, producción que por sus 

elevados precios no está destinada a la población en gen~ 

ral. 

Actualmente en el Instituto de Investigaciones 

Agrícolas de la SARH, se realizan estudios precisamente -

para la utilizaci6n del sorgo en la dieta humana. 

A conti~uaci6n se sefialan las características ge

nerales del maíz, frijol y del sorgo como cultivos y sus

requerimientos ecol6gicos, haciendo referencia a Robles -
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(1983) quien hace una recopilaci6n específica para México. 

Maíz (Zca rnays, L.). El maíz constituye como ya

se mencion6 el alimento básico de mayor importancia en Mé 

xico y en casi todos los países de América. 

El hecho de cultivarse desde Canadá hasta Argent! 

na, o sea prácticamente en todos los países de América, -

explica la gran expansi6n geográfica de este cultivo, la

cual se debe en gran parte a que es una especie vegetal -

con una gran área de adaptación bajo diversas condiciones 
, 

ecológicas o geográficas. 

El maíz es una especie vegetal con hábito de ere-

cimiento anual, su ciclo vegetativo tiene un amplio rango, 

según las variedades, oscila entre los 80 y 200 días desde 

la siembra hasta la cosecha. SEP (1984). 

Esta gran adaptaci6n es resultado de su variabili

dad genética ya sea por selecci6n natural o por fitomejor! 

miento. 

Para el desarrollo óptimo del maíz se requiere en

cuanto a elementos climáticos lo siguiente: 

Temperatura. El maíz exige un clima relativamente 

cálido y agua en cantidades ade~uadas. Para un buen rendi 

miento la temperatura debe oscilar entre 20° y 30°C. La -

6ptima corresponde al estado de desarrollo en que se en- -

cuentre el maíz, Robles (1983). 

Las condiciones 6ptimas difieren según la fase de 
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desarrollo en que se encuentre Ja planta, en general, se

puede englobar de la siguiente manera:* 

Mínima Optima Máxima 

Germinaci6n lOºC 20 a 25°C 40°C 

Crecimiento 
Vegetativo lSºC 20 a 30ºC 40ºC 

Floraci6n ZOºC 21 a 30°C 30°C 

Es necesario señalar la importancia de las tempe

raturas en lo que se refiere a la germinaci6n de la semi

lla, ya que temperaturas menores a los lOºC la retardan o 

la inhiben. Mientras que temperaturas de más de 40°C son 

perjudiciales en el período de la polinizaci6n porque no-

se realiza la fecundaci6g, lo cual ocasiona un menor núme 

ro de granos por mazorca y por lo tanto bajos rendimien--

tos. 

Humedad. Los requerimientos 6ptimos de humedad -

difieren según las variedades, trátense de procesos o ta! 

días. Según Robles (1983), para la agricultura de tempo-

ral con variedades adaptadas se pueden obtener buenos re~ 

dimientos con más o menos 500 mm de precipitaci6n bien 

* FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Manuales P! 
ra educación agropecuaria No. 10, Area: Pro-
ducción vegetal. Maíz. Ed. Trillas (1983) -
p. 19. 
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distribuida en el ciclo vegetativo, no durante el afio, 

Reyna (1970), también señala que la distribuci6n de la 

lluvia durante el afta es de vital importancia en los cul

tivos más que la cantidad anual, que en ocasiones no re-

sulta ser verdaderamente significativa. 

Algunas variedades criollas pueden prosperar con

menos de 500 mm, pero no con menos de 400 mm, debido a -

que los rendimientosse abaten a medida que se acercan a -

los 300 mm. Robles (1983). 

Se puede considerar como cantidad 6ptima de llu-

via los 550 mm y como máxima los 1 000 mm porque de lo 

contrario se tienen pérdidas del cultivo po~ exceso de 

agua. 

Para una verdadera planeaci6n agrícola es impor-

tante no sólo conocer la cantidad total que se requiere -

durante la época del cultivo, sino que es importante con~ 

cer las cantidades requeridas en las diferentes fases del 

desarrollo, o sea, Pn caso de que se presente la Sequía -

Intraestival, se proporcione de ser posible, riego de a~ 

da para superar la situación crítica y el cultivo no se -

vea afectado. 

En el .caso del maíz cuando requiere mayor humedad 

es en las etapas de la floración y durante el llenado del 

grano. 

A continuaci6n se anotan los requerimientos de 
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lluvia para el maíz seg6n su desarrollo (Gráfica No. 4). 

El maíz en términos generales se siembra y germi

na en junio (cuando el temporal ya est' establecido), es

en esta fase cuando necesita 45 mm, es cuando requiere m~ 

nor cantidad de humedad, pero son los momentos en que la

temperatura desempeña un papel decisivo. 

En el mes de julio el maíz requiere 170 mm canti

dad que se puede ver afectada por la presencia de la Se-

quía Intraestival en algunos municipios de Michoacán, co

mo es el caso de Tuzantla, Apatzingán y Ario de Rosales -

entre otras, localidades donde la mayor incidencia de es

te fenómeno es en el mes de julio y coincide con la etapa 

vegetativa (forrnaci6n de hojas). 

Despu~s, la máxima cantidad de lluvia que requie

re el maíz es de 220 mm y es precisamente durante la épo

ca de floraci6n, fase que coincide con la Sequía Intraes

tival en csi todos los municipios (agosto), por lo que s~ 

g6n la intensidad con que se presente éste fen6meno será

el factor que ocasione bajos rendimientos. 

Algunos municipios siembran hasta julio siendo la 

cosecha en diciembre recorriéndose un mes en los requeri

mientos, así que en esas zonas la mayor cantidad de preci

pitación la requieren en septiembre. 

El maíz al igual que el frijol son sensibles a in 

tensidades de sequía superiores al 15% Reyna y Villegas -



44 

(1978). 

Ya en los meses de septiembre las necesidades son 

menores, para los estados lechoso y masoso del cultivo, -

se requieren 215 mm y para alcanzar la madurez requiere -

de 90 mm, coincidiendo con el segundo máximo de lluvia.* 

Lo ideal sería que la precipitaci6n sigui~ra la -

misma curva que la demanda de agua del cultivo, pero en -

el período 1970-1980 las estaciones meteorol6gicas anali-

zadas, tienen una frecuencia del 45% que presentan una -

distribuci6n normal de la lluvia (Gráfica No. 3), mientras 

que el 55% restante, presentan Sequía Intraestival. 

Altitud. El maíz se cultiva con buenos rendirnien 

tos desde el nivel del mar hasta alrededor de 2,500 m; -

sin embargo, con aititudes mayores a los 3 000 disminuyen 

los rendimientos, sobre todo por las temperaturas bajas,

y como ya se mencion6 en las características físicas del

estado, arriba de los 1 500 m se presentan un mayor núme

ro de días con heladas, causa tambifin de bajos rendimien

tos agrícolas. 

Latitud. Para nuestro país no solamente para el

estado de Michoacán, las condiciones climáticas por lati

tud se encuentran nulificadas debido al relieve que las -

Cantidades de precipitaci6n sefialadas por la SEP (1983) 
en Manuales para Educaci6ri Agropecuaria. Cultivos. Bá-
sic~. Ed. Trillas p. 37. 
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modifica. Pero éste fector es .importante por su influen

cia en el fotoperíodo y en las t~mperaturas. 

En general el maíz se adapta desde más o menos 

50° de latitud norte, hasta alrededor de 40° de latitud -

sur. Se considera que el maíz es una"planta insensible -

al fotoperíodo, pero los mayores rendimientos se obtienen 

de 11 a 14 horas luz. Robles (1983). 

En cuanto a los requerimientos edáficos, el maíz-

prospera en diferentes tipos de suelos respecto a la es--

tructura y textura; sin embargo son mejores los suelos -

con textura más o menos franca que permiten un buen desa-

rrollo radicular, una mayor eficiencia de absorci6n de la 

humedad y de lo~ nutrimentos del suelo, evitando la caída 

de las plantas. 

Los suelos muy arenosos o muy ~rcillosos, los su~ 

ceptibles a erosi6n, con pendientes fuertes, los muy húme 

dos y los que tienen un alto porcentaje de sales son me-

nos adecuados para el cultivo del maíz, Robles (1983), -

así que Michoacán según Correa (1974), tiene una gran su

perficie con suelos del tipo andosol, s~guidos por verti

soles, inseptisoles y gleysoles, y presenta condiciones -

adecuadas para el desarrollo de varios cultivos y no solo 

para el del 
,, 

ma1z. 

Por las características ya señaladas el m'aíz es -

el cultivo de más amplia distribuci6n geográfica en el es 
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tado de Michoacán. 

FRIJOL (Phascolus vulgaris L.) Miranda citado 

por Robles (1983) dice que el frijol es nativo del área -

México-Guatemala, y se ha venido cultivando en México por 

m5s de 4 1 000 afios. Este largo período en que el frijol -

ha estado bajo dornesticaci6n, aunado a la gran diversidad 

de condiciones ecol6gicas que prevalecen en las diferen-

tes regiones agrícolas del país, les permitieron adquirir 

a las especies cultivadas una variabilidad gen~tíca muy -

grande, debida a mutaciones espontáneas, recombinaci6n g~ 

nética y selecci6n. 

El frijol pertenece a la familia de las Legumino

sas, al género Phaseolus. Este género comprende un am- -

plio número de especies que incluyen hierbas anuales, pe

rennes, erectas y volubles, la especie más importante has 

ta ahora es el frijol común, cuyas semillas están contenl 

das en vainas y sus flores son de formas y colores varia

dos. 

En la actualidad el frijol es uno de los cultivos 

mis importantes en M&xico~ El rendimiento promedio nacio 

nal por unidad de superficie es de 400 Kg/Ha., este bajo

rendimiento se debe a que el frijol se cultiva principal

mente bajo condiciones de temporal, además de que los ca!!! 

pesinos acostumbran sembrar el frijol asociado con otros

cul tivos. 
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Michoacán presenta esta$ mismas características,

no usan variedades mejoradas, los fertilizantes son de 

uso limitado, las plagas no se combaten eficientemente y

se permite que las malas hierbas compitan con el frijol -

en humedad, luz y nutrimentos. 

El ciclo de vida del frijol depende de las varie

dades y en cierta medida, de las c6ndiciones ambientales; 

la sequía y temperaturas altas inducen a una maduraci6n -

temprana. 

En el frijol corn6n el ciclo es de 80 a 100 días -

para las variedades tempranas y de 130 para las tardías,

SEP (1983). Las temperaturas 6ptimas del frijol sobre t~ 

do para la germinaci6n soon de 20° a 25ºC, es necesario -

sefialar que los requerimientos clim~ticos difieren mucho

de acuerdo a la variedad o especie. En términos generales 

el frijol común se desarrolla bien en regiones templadas-

. y tropicales entre los 1 000 y 1 500 mm anuales de lluvia. 

Es susceptible a las heladas y a la lluvia excesiva ya -

que durante la floraci6n, puede provocar la caída de las

flores viéndose afectados los rendimientos. 

En Michoacán se cultiva de mata: el Canario, el -

Bayomex y el Flor de Mayo. De semi-guía: Flor de Mayo y

el Rosita. Estas variedades son para los cultivos de fri 

jol solo. Porque la mayor parte de la superficie corres

ponde a la asociaci6n maíz y frijol. La práctica de sern 
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brar dos o más especies, est~_ampliamente difundida en la 

entidad debido a que permite usar eficientemente el suelo, 

el agua, la luz y los fertilizantes; sin embargo la siem

bra del frijol intercalado con el maíz, es una medida 

err6nea Reyna (1970~ aunque es verdad que el frijol fija

el nitr6gcno en el suelo que después es tomado por el 

maíz, pero los rendimientos que se obtienen son bajos. 

Las v2riedades que utilizan al cultivar los camp~ 

sinos tanto del maíz como del frijol son las criollas. 

La cantidad de lluvia requerida para el frijol es 

de 800 mm, SEP (1983), a lo largo de su desarrollo siendo 

la floraci6n un período crítico ya que es cuando requiere 

la mayor c.antidad de lluvia, obsérvese que la necesidad -

de agua es mucho menor que en el maíz, por lo que la Se-

quía Intraestival puede resultar secundaría dependiendo -

de la cantidad de precipitaci6n que se tenga. 

Reyna (1970) al respecto, manifiesta que aunque -

el frijol requiere menor cantidad de humedad que el maíz, 

prospera con mayor facilidad en regiónes que presentan S~ 

quía Intraestival pero siempre y cuando las precipitacio

nes sean altas, superiores a 1 000 mm. 

Esquematizando el desarrollo del fríjol (Gráfica

No. 5) los meses en que con mayor frecuencia se presenta

la Sequía Intraestival 
0

(66.6% en agosto y el 33.3% en ju

lio), coinciden los meses de julio y agosto con la fipoca-
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de floraci6n dependiendo de la 6poca de siembra y de la -

variedad; al igual que el maíz conociendo las necesidades 

hídricas del cultivo se puede auxiliar en los períodos -

críticos con un riego de apoyo. 

SORGO (Sorghum vulgare, Pers). El cultivo del 

sorgo ha adquirido mucha importancia en los 6ltimns afios

y se ha visto que puede sustituir al maíz en la mayoría -

de los usos que éste tiene, como es en la alimentación hu 

mana, como forraje j grano para la engorda de animales, y 

tambifin para la industrializaci6n. 

En México el cultivo del sorgo cmpez6 a adquirir-

importancia en la zona norte de Tamaulipas aproximadamen-

te en 1958, al iniciarse el desplazamiento ele 1 cultivo - -
del algod6n en esa región Robles (1983). 

Con el transcurso de los años este cultivo ha ad-

quirido cada vez más importancia y se ha extendido práctj 

camente a todos los estados del país, abarcando el ciclo-

76-77 una superficie aproximada de 1 240 000 Has. Siendo 

la regi6n del norte de Tamaulipas una de las zonas donde

se cultiva mayor superficie, otras regiones que han adqui:_ 

rido importancia por la superficie y los rendimientos lo

grados, son las de la zona del Bajío: Guanajuato, Michoa

cán y Jalisco; y la costa del Pacífico, Sonora y Sinaloa. 

Los rendimientos que se obtienen en el sorgo de -

temporal son muy variables con un promedio nacional de --
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aproximadamente 2 500 Kg/Ha. 

El principal uso del grano es como alimento para

ganado y aves cuyo contenido de proteínas varía de 8.5 a 

9.0%. 

El sorgo es una especie vegetal con hábito de cr! 

cimiento anual, su cicio vegetativo tiene un am'plio rango 

según la variedad y las regiones donde se le cultive, en

general es de 120 a 140 días, se adapta a diversas condi

ciones ecol6gicas o geográficas que reunan las sigujentes 

condiciones: 

Temperatura. Se considera como temperatura 6pti-

ma para su crecimiento 26.7ºC. y como mínima 16ºC, más ba 

jas no son convenientes, pues el ciclo se alarga y bajan

los rendimientos, sin embargo se ha desarrollado varieda

des para climas templados con temperaturas medias de lSºC. 

La temperatura mfixima a la que se puede desarrollar es de 

37.SºC. 

Humedad. Los sorgos se cultivan ampliamente en -

las zonas tropicales y templadas, pueden desarrollarse en 

regiones muy áridas. Su capacidad para tolerar sequía, -

la alcalinidad y las sales a diferencia de la mayor parte 

de las plantas cultivadas hace del sorgo un cultivo valio 

so para zonas marginales; por su resistencia a la sequía, 

Robles (1983) 1.o considera. propio para cultivarse en las

áreas donde la lluvia es insuficiente para el cultivo del 
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maíz, así como en aquellas que reciban una cantidad <le 

400 a 600 mm anuales. 

Altitud. Por sus al tas exigencias Je temperatura 

el autor antes scílala<lo dice que raramente se cultiva m6s 

allfi de los 1 800 m <le altura, y que los rangos altitudi

nales más favorables para su cultivo van de O a 1.000 m.

sobrc el nivel del mar, 

Latitud. El sorgo se puede cultivar desde los --

450 latitud norte a los 35° latitud sur con buenos rendi

mientos, porque m6s al norte o sur las temperaturas son -

más bajas, lo que afecta al cultivo. 

Es importante mencionar una vez mfis que en Micho! 

cán al igual que en el resto <lel país, el relieve modifi

ca las características originadas por la latitud. 

Fotopcrío<lo. Aunque en este trabajo no se anali

za este parámetro, es necesario considerarlo para investí 

gaciones agroclimáticas posteriores. 

El sorgo se caracteriza por tener un fotoperío<lo

corto, es decir, la maduraci6n de la planta se adelanta -

cuando el período luminoso es corto. Sin embargo, cxis-

ten diferencias de sensibilidad en cuanto a la longitud -

del fotoperíodo. En algunos casos existe insensibilidad

al fotoperíodo, debidos posiblemente a cierta influencia

de la temperatura, así que en el período de crecimiento -

del sorgo influye tanto la temperatura como el fotoperíodo. 
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Requerimientos edáficos. El sorgo se puede culti 

var en una diversidad de suelos pero se da mejor en sue-

los ligeros, arenosos (más del 80% de arena y el resto de 

limos y arcillas), profundos y ricos en nutrimentos. Los 

de aluvi6n son buenos. 

Los suelos arcillosos, aunque pueden proporcionar 

buenos rendimientos, tienen el inconveniente de que la se 

quía causa daños al sistema radicular al agrietarse el te 

rreno, por lo que en esos casos extremos se puede recu- -

rrir al riego. 

Este cultivo puede efectuarse en terrenos con 

ciertas proporciones de sales solubles que limitan la pr~ 

ducci6n de otros cultivos. 

El sorgo tiene varias características que le dan

resistencia a la sequía: la profusa ramificaci6n y amplia 

distribuci6n del sistema radicular, una serie de hileras

de células higrosc6picas se encuentran a los lados de la

nervadura central, lo que causa que las hojas se do- -

blen en lugar de enrollarse como el maíz, este doblamien

to de las hojas se lleva a cabo más rápidamente que el en 

rollamiento, disminuyendo la transpiraci6n; además las ho 

jas del sorgo tienen una capa cerosa que contribuye a ha

cer a las especies resistentes a la sequía; después de -

que sus primeras hojas se doblan, el sorgo tiene una ma-

yor eficacia que el maíz en lo que a consumo de agua se -
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refiere. 

El cultivo en Michoacin alcanza una superficie de 

93 000 hectáreas, distribuidas en su mayoría en el área -

templada ubicada al norte del estado; sin embargo, en 

otras áreas como el Valle de Apatzingan, ha tomado un gran 

impulso en cuanto a la superficie sembrada en los·6ltimos 

años, por el desplazamiento de otros cultivos por las ca

racterísticas antes mencionadas psra soportar sequía, 

INIA (1981), además de que existe una gran demanda del 

cultivo para la producción de alimentos balanceados. 

El 60% del sorgo sembrado es de temporal ccnside

r,ndose el mes de junio como la fecha 6ptima para su siem 

bra, para variedades de ciclo tardío y durante julio para 

variedades de ciclo intermedio. 

El cultivo presenta como época crítica los prime

ros 30 días después de la siembra por presentarse malezas 

las cuales compiten con el sorgo, INIA (1981). 

Ante las características del sorgo, ya señaladas, 

se considera que éste puede ser un cultivo alternativo p~ 

ra las ireas que presentan más de un 15% de sequía rel~t! 

va donde el maíz y el frijol empiezan a verse afectados -

como lo señalan Reyna y Villegas (1978). 



IV. PRODUCCION DEL MAIZ, FRIJOL Y SORGO 

Ya se mencion6 que los datos estadísticos.repre-

sentan una gran limitante por no contar con ellos en far 

ma continua y confiable, por ello se tuvo que realizar -

una selección lo más representativa posible, de las candi 

cienes de producción de los cultivos motivo de este estu

dio, as~ que se consideraron los municipios de Hichoacán

que presentaron mayor continuidad en los datos reportados 

y que además tuvieron por lo menos una estaci6n meteorol6 

gica, para así establecer las relaciones productividad-s~ 

quía. 

De los tres productos analizados el maíz es el -

que cuenta con más datos de los rendimientos alcanzados -

en kilogramos por hectárea. Para Michoacán INIA (1981) -

considera como rendimiento promedio del maíz, entre 1 500 

y 2 500 Kg/Ha., cifra que se podría considerar como el -

rendimiento promedio óptimo, ya que estas cifras varían -

de una región a otra. 

La misma institución menciona que en los ~ltimos-

20 aftas ha exisiido un incremento de un 83% en cuanto al

.rendimiento, debido al uso de semillas mejoradas, uso de-
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fertilizantes, combate de plaga$ y enfermedades, etc., 

sin embargo estas caracter~sticas no se presentan en to-

dos los municipios, así por ejemplo, la poblaci6n de la

Meseta Tarasca tiene una visi~n muy particular de h econ~ 

mía, y no concibe la visi6n empresarial o comercial. Por 

este motivo considera el cultivo del maíz como una activi 

dad tradicional dentro de su contexto cultural y econ6mi

camente importante desde el punto de vista familiar o de

autoconsumo. Es precisamente en esta irca donde el rendi 

miento fluctúa hasta u.1 promedio de 1 500 Kg/Ha., míen- -

tras que en la zona del Baj~o, al norte como en el resto

del estado, los rendimientos llegan a los 2 500 Kg/Ha., -

áreas donde además de cierta tecnificaci6n se tiene una -

visi6n empresarial. 

En la regi6n de Tierra Caliente el cultivo del 

maíz ha sido desplazado de las áreas de riego por culti--

vos más remunerativos, de esta manera ha sido uestinado -
Únicamente a las áreas de temporal donde se ha convertido 

en un cultivo de autoconsumo. 

En general, el campesino tiende a invertir el mí

nimo en su cultivo de maíz por el riesgo que representa 

semprarlo bajo condiciones de temporal; obviament~ esto -

también se refleja en la productividad, y se confirma que 

son varios los factores y no solamente los climáticos o -

ed~ficos, los que están coadyuvando en los aumentos o de-
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crementos de los rendimientos, sino que éstos se ven sc-

riamente influenciados por factores econ6micos, sociales-

y culturales que en ocasiones resultan ser determinantes. 

En el cuadro de rendimiento por hectárea del maíz, 

(Cuadro No. 3) formado con datos municipales y reportados 

por la misma Direcci6n General de Economía Agrícola, se -

concluye que el municipio de Arteaga tiene los rendimien

tos mis bajos, mientras que Ario de Rosales tiene los mis 

altos. En general los rendimientos de la mayoría de los

municipios fluctúa entre bajos (entre 500 y 1 500 Kg/ha)

y medios (de 1501 a 2500 Kg/Ha) (Mapa No. 11). 

Como ya se señal6 son varios los factores que CO_!! 

dicionan estos bajos rendimientos, para el caso del maíz-

durante la época 1970-1980, éstos se debieron en un 50.6% 

a la presencia de la sequía.* 

El maíz aparte de sembrarse solo se siembra gene

ralmente en asociaci6n con frijol. Según el Censo de 

1970, en Méxi~o se cosecharon 1 711 723 hectáreas de fri-

jo, de las cuales 1 000 000 correspondieron a siembras -

asociadas de maíz-frijol, y de éstas, Michoacán contribu

y6 con el equivalente del S.56% del total nacional cose-

chado. 

* Po~centaje obtenido con datos proporcionados por la Di 
recci6n General de Economía Agrícola de la SARH. 19847 
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En la zona de Pátzcuaro_y lugares aledafios, el 

maíz asociado con otros cultivos, en condiciones de tempo 

ral ocup6 una superficie de 12 401 Ha. aproximadamente, -

de éstas 7 350 o sea más de la mitad, correspondieron a -

la asociaci6n maíz-frijol, y las demás a maíz-frijol-cal~ 

baza y maíz-haba. 

Por lo tanto, esta práctica se encuentra amplia

mente difundida en el estado, sin embargo, según INIA - -

(1981), se obtienen bajas producciones en las dos espe- -

cíes, condici6n también ya señalada por Reyna (1970). 

En el cuadro y en el mapa correspondiente al fri-

jol intercalado (Mapa No. 12 y Cuadro No. 4) se confirma-

que los rendimientos para este producto se agrupan en ba

jos y medios para la mayor parte de los municipios, Ario

de Rosales es el de más bajos rendimientos, a diferencia

de lo que sucede con el maíz, con el que se obtienen los

más altos rendimientos. 

Por comunicaci6n directa con Reyna, se considera

que en este municipio existe una gran disponibilidad de -

humedad en los suelos, y dicho exceso podría propiciar -

problemas radiculares y éstos a su vez bajos rendimientos . . 
Mientras que Coalcomán registra para el caso del frijol -

intercalado, un rendimiento muy alto, esto se debe tal -

vez, a la presencia de climas semicá!idos que le propor-

cionan t.emperaturas adecuadas a su desarrollo, fuera de -
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estos municipios los rendimientos fluctúan entre los 100-

y 400 Kg/Ha. como en Acutzio, Aguililla, C.Otija y Purépero 

entre otros. 

En el caso del frijol solo (Cuadro No. 5 y Mapa

No. 3 ) los rendimientos se consideran medios e inclusive 

bajos como por ejemplo en Angamacutiro, Arteaga, Churumu

co y Aguililla, pero comparados estos rendimientos con -

los del frijol intercalado resultan ser elevados. 

Este cultivo tambi~n se ve afectado en un 30.1% -

por la sequÍ;i. 

Los rendimientos· del sorgo en el estado de Michoa 

c,n, fluct6an entre 2 000 y 3 500 Kgh/Ha. si se toma como 

promedio 2 500 Kg/Ha., en comparaci6n cori el maíz y el 

frijol los rendimientos son buenos y s6lo se ha visto 

afectado por la sequía en 13.9% lo cual corrobora que es

te cultivo es resistente a este fen?meno, por lo tanto -

los iendimientos no son afectados tan sensiblemente como-

en el frijol y el maíz. 



V. RELACION ENTRE LA SEQUIA INTRAESTIVAL Y LA 

PRODUCCION DE GRANOS EN MICHOACAN 

La Direcci6n General de Economia Agrícola en la -

informaci~n estadística que proporciona, reporta las cau

sas de una mala, rcgul~r o buena cosecha, de aquí se obiu 

va una relaci6n de las causas mAs frecuentes que ocasio-

nan un bajo rendimiento en la producción. 

En el cuadro (No. 8) se observa que la causa pri

mordial de los bajos rendimientos del maíz y el frijol -

fué la sequía, fen6meno que tuvo durante los afios de 

1970-1980 una frecuencia del 45.1%, seguida por plagas y

enfermedades que afectaron en un 22.2% a la producci6n. 

En el mismo cuadró se señala que existen otras -

causas que afectan los rendimientos, pero que por lo me-

nos, para esta década no fueron los responsables directos 

de los bájos rendimientos. Entre estos otros están: el -

exceso de agua (15.4%), las heladas, la falta de fertili

zantes, la no selecci~n de semillas, etc., los cuales tu

vieron en conjunto, una frecuencia del 32.7%. 

De esto se concluye que es la sequía el factor de 

mayor incidencia en los rendimientos de los cultivos ana-
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lizados para el Estado de Michoac6n. 

Los cultivos más afectados por la sequía fueron -

el maíz y el frijol (Cuadro No. 9), mientras que el sorgo 

estuvo afectado mínimamente en relaci6n a los otros dos,

confirmándose que es resistente a condiciones de sequía. 

Considerando a las plagas y las enfermedades como 

la segunda causa de los bajos rendimientos, se señala que 

el frijol result6 ser el más afectado en relaci6n al maíz 

y al sorgo. Esto se debe posiblemente a que el monocult! 

vo ha traido además, el empobrecimiento y erosi6n en los

suelos. 

Para establecer una relaci6n entre la Sequía In-

traestival y la producción; es decir, concluir que a ma-

yor porcentaje de sequía bajos rendimientos en los culti

vos, es necesario recalcar que tanto el porcentaje de se

quía como la cantidad anual de lluvia varía de una esta-

ci6n a otra y que los rendimientos son muy diferentes para 

cada una. 

Además es importante considerar la cantidad y la

distribuci6n anual de la lluvia ya que si ~sta, en gene-

ral es superior a los 1 000 mm, aunque el porcentaje de -

sequía sea alto su influencia va a tener menor importan-

cía. 

Se tuvieron algunos casos, como el de La Piedad,

donde para años específicos se registraron altos porcent~ 
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jes de sequía y coincidieron con bajo rendimiento de ~íz. 
•' ' 

El municipio de La Piedad en 1972, present6 un --

29.9% de Sequía Relativa (Cuadro No. 1) y el rendimiento

del maíz considerado como muy bajo fué tan solo de 500 --

Kg/Ha. (Cuadro No. 3). 

En Tuzantla para 1970 se registr6 una Sequía del-

25.8% coincidiendo con un rendimiento mediano del maíz --

(1 000 Kg/Ha.) y muy bajo para el frijol solo (100 Kg/Ha.), 

por lo que se dedu~e que aunque el frijol requiere de me

nor cantidad de humedad es también susceptible a la se- -

quía de más del 15%. 

Reyna (1970) considera que el frijol prospera en-

regiones con Sequía Intraestival siempre y cuando las pr~ 

cipitaciones sean superiores a 1 000 mm. En este caso, -

Tuzantla presenta 953 mm (Cuadro No. 7) cifra inferior a

las 1,000 mm que pueden coadyuvar a una mejor cosecha. 

En el caso del frijol intercalado no existe una -

relaci6n bien definida de la Sequía Intraestival y la prE_ 

ducci6n, as~ que deben ser tanto los factores físicos co

mo socio-econ6micos los que inciden en su cultivo, pues -

la mayor parte de los municipios, independientemente del

porcentaje de Sequía Intraestival, presentan bajos rendi

mientos. (Grifica No. 6). 

Para el sorgo los rendimientos en general fueron
~>!' 

buenos, por lo que en áreas con sequía de más del 15%, se 
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puede considerar como cultivo alternativo o sustitutivo -

del maíz y del frijol, ya que por soportar condiciones de 

sequía pueden obtenerse de su cultivo mejores rendimien-

tos que los dos mencionados. 

Los rendimientos pudieran incrementarse si se uti 

lizaran semillas seleccionadas, y variedades resis~entes

a la sequía, pero estos insumos no siempre son asequibles 

para la mayoría de los campesinos. 

Así pues, es importante determinar las &reas que

por condiciones naturale~ sean las id6neas para ciertos -

cultivos, con ello se podrán minhtlzar gastos y optimizar

rendimientos, porque una vez estudiados los fen6menos na

turales que resultan ser siniestros climiticos como en 

este caso la sequía aunque pudieran ser heladas, etc., 

con el uso <le la tecnología adecuada (para el primer caso 

sistemas de riego que proporcionen humedad en el período

crítico de los cultivos, etc.), se pueden superar estas -

condiciones; desgraciadamente en la época actual el país

no está en condiciones de usar muchas veces esa tecnolo-

g~a porque es sofisticada y sumamente cara. Es por esto

qu~, s61o a travfis de una adecuada planeaci6n agrícola se 

podrá ser autosuficiente en materia de alimentos, ya que

se cuenta con recursos que deberán ser racionalmente ex-

plotados. 
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La Sequía Intraestival es un fen6meno que se pre

senta con mayor o menor frecuencia e intensidad en todo -

el estado de Michoacán, de aquí que su estudio sea impor

tante. 

Las f6rmulas propuestas por Mosifio y García 0966) 

para cuantificarla, en algunos casos excepcionales no di~ 

ron una idea exacta de su intensidad, por lo que ya tam-

bién Reyna (1970 y 1983), había señalado la conveniencia

de modificarlas para que abarquen la totalidad de los ca

sos en. que se presP-nta. 

Es importante la cantidad y distribuci6n que pre

sente la precipitaci6n, es decir, que la mayor parte de -

ésta coincida con el ciclo de desarrollo de los cultivos. 

Los meses en que se presenta la Sequía Intraesti

val en el estado con mayor frecuencia es agosto (66.6%) y 

seguido por julio con 33.3%. 

Las zonas con mayor sequía (de más del 15%) son:

el ~rea occidental del estado que corresponde a las esta

ciones meteorol6gicas de Tepalcatepec, Piedras Blancas, -

Buenavista Tomatlán, Apatzing~n y Arteaga. 
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El noroeste.que comprende el área de las Fuentes

y al este del estado~ en San Diego Curucupaseo. 
r 

El maíz' y el frijol son má~ susceptibles a la se-

quía, mientras que el sorgo soporta condiciones secas. 

A mayor porcentaje de sequ~a (más del 15%) meno-

res rendimientos sobre todo del maíz y del frijol. 

Las áreas con menos problemas de sequía son en 

tGrminos generales el centro norte del estado y la costa, 

donde se podría hacer una agricultura de temporal con me

nos riesgos de que ésta se presente. 

La soya pudiera ser un cultivo conveniente en los 

municipios de la costa por lo que se podría introducir co 

mo lo propone M'rquez (1983) para mejorar la nutrici6n 

del campesino. Considerando sus aspectos socio-culturales. 

El sorgo se debe considerar como cultivo alterna

tivo para sustituir al maíz en las áreas de temporal con

mayor incidencia de sequía, siempre y cuando no haya una

repercusi6n, de tipo econ6mico y social. 

Finalmente los estudios agroclimáticos forman PªE 

te fundamental en una planeaci6n agrícola, que de alguna

manera cambiaría las condiciones de miseria del campesino 

temporalero., no s61o de Michoacán sino del pa~s .. 
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UJADRO No. 1 

SllQUIA RELATIVA PARA AWJNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHG\C'AN 

\ SEQUIA 

MJNICIPIO 

1. ACTJITZIO 

2. AGUILILLA 

3. ANr.Af.IACUTIVO 

4. APATIZINGAN 

5. ARIO 

6. ARTEAGA 

7. COALCa.!AN 

8. COfIJA 

9. CTJITZCO 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

OíARAPAN 

OlURUMJCO 

HUANIQUEO 
IXTLAN 

PARAaJARO 

LA PIEDAD 

PUREPERO 

PURUANDIRO 

SAHUAYO 

TANC.ANCI CUARO 

TUXPAN 
TIJZANf LA 

URUAPAN 

YURECUARO 

Z I NAPECUARO 

SUMA 

. No. Af:lOS 

1970 71 
o.o o.o 

12.0 29.0 
s. 1 o.o 

15.0 o.o 

18.0 o.o 
13.0 o.o 
9.8 19. 2 
7.7 7.0 

11.6 7.8 
16. 1 o.o 
10.4 10.6 

o.o 20.0 

o.o o.o 
o.o o.o 

14.4 35.4 

12.9 10.0 

o.o 
4.2 

25.8 
o.o 

10. 1 

o.o 
189. 1 

15 

6.9 

12.2 
5.0 

15. 1 

o.o 
158.6 

12 

72 73 74 
13 5 4 
18 17 5.0 
15.1 o.o o.o 
o.o 29.0 12.0 

12.0 o.o 22.0 

B.O O.O 8.0 
o.o 11.9 o.o 
o.o o.o 5.4 

15.6 4.2 
o.o 27.2 

10.6 o.o 
20.0 12.6 
o. o 3.1 

29.9 o.o 
12.1 o.o 
9.2 o.o 

o.o 
o.o 

14.5 4.5 
6.4 o.o 

10.6 o.o 
8.5 o.o 
o.o 27.2 

203.;; 141. 7 

15 10 

6.8 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
9.3 

o.o 
o.o 
o.o 

72.5 

PROMElHO 12.6 13.2 13.5 14.1 

8 

9.0 
ELABORO: Marr,arita A. Flores E. 

75 
6.3 
9.2 

o.o 

0.6 

15.3 

o.o 
o.o 

11.3 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
9.1 

9.5 
o.o 
8.2 

19.9 
23.1 

15.9 

4.2 
132.0 

11 

12.0 

76 
15.8 
7.7 

25.0 

14.S 
o.o 
3.0 

o.o 
9. 1 

17.6 

21.3 

18. 8 

8.1 
- 58.8 

6.2 

16.0 
o.o 
o.o 
5.2 

16.4 
o.o 
o.o 

- 7.1 
184.7 

14 

13.1 

77 
5.4 
o.o 
o.o 
6.0 

19. 1 

o.o 
9.5 

o.o 
1. 9 

o.o 
12. 7 
o.o 
2.6 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

15.6 

o.o 
14.6 

o.o 
o.o 
o.o 

87.4 

9 

9.7 

78 79 
3. 5 7 .6 

o.o 14.6 

12. 1 4. 9 
28.5 o.o 
29.2 8.4 

o.o 
8.7 o.o 

o.o 
o. 7 
o.o 
7.9 

o.o 
o.o 
o.o 
7.3 

7.0 

o.o 
2.5 
o.o 
o.o 

107.4 

10 

10. 7 

5.3. 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o o 

40.8 

5 

8.1 

80 
o.o 

9. 1 

6.6 

9.5 

o.o 

o.o 

15.8 

O.CJ 

o.o 

2.0 

o.o 
o.o 
o.o 
4.7 

47. 7 

6 

7.9 

p 

7.5 

13. 9 

11.6 

15. 8 

11.4 
18.0 

11. 8 

13.6 

6.6 

9.8 
14.3 

10.4 

13.9 
5.4 

2.9 

17.0 

11.4 
6.2 

11.3 

7.5 
15.8 
10.3 

12.4 
12.0 



CUADRO No. 

MES EN QUE' SF. PRESENTO LA SEQUIA INTRAESTIVAL PARA ALGUNOS MUNICIPIOS ílf.L ESTADO llF. MICHOACAN ENTRE 
1970 .1980 

l-lJNICIPIO 1970 71 1Z 73 74 75 76 77 7R 79 80 MES MAS FRECUEN11) 

1. - AOJITZJO DEL CANJE o.o o.o Agosto Scpt/Jul A!(osto Julio Agost/Scpt Agosto Julio Agosto o.o Agosto 

2. - AGJILILLA.5 Julio Scpt/Jul Sept/Agost Jul/Agost Agosto Agosto Septiembre o.o Agosto 

3. - AN<m\ctrrrno Agosto o.o A¡(osto o.o o.o o. o Agosto 

4. - APATZINGAN Julio o.o o.o Jul/Ar,ost Agost/Sept o.o Agost/Scpt Julio o.o Agosto Jul .Ju! lo/Agosto 

5.- ARIO Scpt/Agost Jul/Agost J/A A¡:osto .Jul Julio/Agosto 

6.- ARTCACA Julio o.o Julio o.o Julio o.o o.o G,0 Agosto o.o Agosto Ju! io/Agosto 

7. - COALCCM\N Julio o.o Julio o.o .Julio Junio Scpt/Agost .Julio Julio .Julio o.o Julio 

8. - WfIJA Julio Agosto o.o .Junio o.o o.o o.o Q.O 

9. - CIJITZOO Ago~to Agosto o.o o.o Agosto o.o Julio .Julio Sqit/Agost o.o o.o Agosto 

10. - O!ARAPAN Sept. Agosto Julio Agosto Agosto 

11. - ORJRlMJCO Agosto o.o o.o Julio .Julio Agosto Septiembre o.o o.o Agosto Jul Agosto/Julio 

12. - llUANifM';O Agosto Agosto Agosto o.o o.o Agosto Ago5to Agosto o.o Agosto 

13.- IXTI..AN o.o Agosto Agost/Scpt Agosto o.o o.o Septiembre e.o o.o o.o Agosto 

14. - PARACU/lllO o.o o.o o.o Julio o.o o.o Septit'l11brc 1\.gosto Ago5to o.o o.o Agosto 

15. - LA PIEDAD o.o o.o Julio o.o o.o o.o .Junio o.o o.o o.o 
16. - PERECIJARO Agosto Agosto Julio o.o o.o o.o Agosto o.o o.o o.o Agosto 

17. - ruRUAND!RO A¡¡ost/.Jul Agosto Agosto o.o o.o Julio Agosto o.o o.o o.o Agosto 

18. - SAllJAYO o.o o.o Agosto o.o ü.íl Agt>5 to o.o Jul /lp,osto 

19.-TANGANCICUARO o.o o.o o.o o.o o.o Julio o.o 
20. -11JXPAN Julio Agosto Agost/Jul Septiembre Agosto Julio Scp/Agost o.o Agost/Jul 

2 1. - TlJZAITTLA Julio Julio Agosto o.o Julio Julio Julio o.o o.o ,Julio 

22. - URUAPAN o.o Agosto o.o o.o Julio o.o o.o Agosto o.o o.o 
23. - YURroJARO Agosto Agost/Jul Agosto o.o o.o Julio o.o o.o o.o o.o o.o 
~4. - ZINAPECUARO o.o o.o o.o Jul/Agost o.o Julio o.o o.o o.o o.o Jul Julio 

Jul/A.s!ost ~os to Agosto Jul/Agost ~os to Julio ~ost7Sei:>t Julio i'i&o'sto Agosto Jul 

P\mITE:. OFICINA DE CAI.CUW CLIMATOLOGICO DE LA S.A.R.11. 
ELABffiO: Margarita A. Flores E. 

°' ~.1 



CUADRO No. 3 

RENDIMmrro EN KG/MA DEL MAIZ DE IDfPORAL (1970-1980) PARA ALGUNOS MUNICIPIOS DEL EDO. 
DE MIGKJACAN 

p E R I o D o 

MUNICIPIO 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 p 

1 . - ACllITZ IO 1000 2500 800 900 2500 2500 2000 2000 2000 500 1000 1609.0 
2. - AGUILIL!J\ 900 900 900 900 900 900 900 1400 962.5 
3. - ANGm\Clfl'IRO 1000 1000 2000 1666.6 
4.- APATZINC.AN 1200 2000 1600.0 
5.- ARIO 7700 7700 1500 6800 6800 6800 6300 500 500 5622. 2 
6 . - ARTEAC11\ 770 1000 700 500 800 300 300 307.0 
7. - COALCC\'~\N 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600.0 
8.- COTIJA 6000 1400 2250 750 1500 210 1222.0 
9. - CllITZEO 770 560 645 646 560 680 900 694.4 

10 • · CHARAPAN 770 2100 1400 1750 2000 1000 1960 1568.5 
11 . - CI JURUMUCO 500 455 455 455 455.0 
12. - lflJANIQUEO 512 950 1750 1750 1750 350 1177.0 
13. - IXTLAN 1600 1050 2000 6000 960 1000 2101.6 
14 . - PARACUARO 1400 800 1400 1500 1500 3000 1600.0 
15.- LA PIEDAD 1000 500 500 666.6 
16. - PUREPERO 1000 900 900 900 900 900 900 900 900 2500 3000 1245. 4 
17. - PURUANDIRO 855 865 1115 865 2130 794 4000 500 1200 1336.0 
1 fl. - SAHlJAYO 1400 3000 2200.0 
19. - TANC,<\NCJL1JARO 1750 1750 4000 1000 2500 2200.0 
20. - TilXPAN 770 2000 1000 1500 1317.5 
2 1 . - TU ZANJlJ\ IODO 1120 1200 1106.ó 
2 2 • - URUAP1\N 800 800 800 800 800.0 
23. - YllREL1JARO 500 2000 2000 1500.0 
24. - ZINAPECUAHO 1500 810 2000 2000 1577 .5 

s u M A ; 30935 24097 21760 27431 27640 21504 23755 9155 15255 8860 16260 36135.4 

PROMEDIO: 1628. 1 1606.4 1208.3 1523.9 2303.3 1792 1827.3 1144.3 1695 805.4 1626 1505.6 

FUENIE: ARCHIVO DE LA DIRECCICN GENERAL DE ECCi'JCMIA AGRICOLA DE lA S.A.R.H. 

ElJ\BOHO: Margarita A. Flores E. 
°' 00 



CUADRO No. 4 

RENDIMIENTO KG/!IA DEL FRI.J'OL nrrERCAIAOO DE TEMPOML (1970~1980) PAAA AL6UNQS MJNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MICIJOACAN 

MUNICIPIO 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 p 

1. - ACUITZIO ISO 500 150 100 75 200 800 800 346.8 
2. - AGUILILLA 120 150 290 213.3 
3. - ANC'v\MACllfIRO 
4. - APATZINGAN 
S. - ARIO 75 7S 75 7S 75 75 30 68.S 
6. - ARTFAC'iA 
7. - COALCCNAN 1300 1300 1300 1.300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300.0 
8.- COTIJA 
9. - CUITZEO 80 160 696 zoo 190 265.2 

10. - CHAMPAN 500 125 101 242.0 
11 . - OiURUMUCO 300 300 100 233.3 
12.- HUANIQJEO 265 240 140 140 196.2 
13. - IXTLAN 300 4SO 300 350.0 
14. - PARACUAim 
15. - LA PIEDAD 
16. - PUREPERO 200 200 200 so so 400 400 60 180 193.3 
17. - PURUANDIRO 72S 700 7SS 480 1420 1000 1000 350 803.7 
18. - SAHUAYO 
19.- TANf.ANCICUARO 150 1500 1500 zoo 1000 870.0 
20. - TUXPAN 200 200 130 40 so 124.0 
21 . - TAZANTLA 
22.- URUAPAN 500 200 200 200 275.0 
23. - YURECUARO 
24.- ZINAPEC1JARO 100 200 50 so 100.0 

SUMA 3980 3545 3450 3451 3085 3680 3940 3960 2400 1590 2961 5581. 3 

PRCMEDIO 361. 8 322.2 383.3 345. 1 514. 1 308.8 492.5 792.0 600.0 795.0 493.5 372.0 

PUENI'E: AROUVO DE !...A. DIRECCICN GENERAL DE ECONCMlA AGRICOLA DE LA S.A.R.H. 
El.ABORO: Margarita A. Flores E. 

°' '° 



CUADRO No. s 
RENDIMIENTO EN KG/HA DEL FRIJOL SOLO DE TEMPOfW, PAAA. ,ALGUNOS MUNICIPIOS DEL EOO. 

. DE MIQIOACAN . 

1970 - 1980 

M.JNICIPIO 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 p 

1 . - Aa.JITZ IO 
2.- AGUILILLA 120 400 120 120 120 300 225.7 
3. - ANGAMACUTIRO 300 70 185.0 
4. - APATZINC.AN 
5. - ARIO 
6. - ARTEAGA 400 400 360 240 240 1000 200 200 380.0 
7. - COALCCNAN 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300.0 
8. - Wl'IJA 
9. - CUITZCO 

10. - GIARAPAN 
11 . - GIURUMUCO 400 400 400 400.0 
12 . - h'UANIQUEO 
13. - IXTLAN 
14. - PARAUJARO 960 1000 1000 1500 1115.0 
15.- LA PIEDAD 
16.- PUREPERO 
17. - FlJRUANDIRO 
18.- SAHUAYO 1500 1500 seo 1166.0 
19. - TANGANCICUARO 1400 3000 2200.0 
20. - 1UXPAN 1000 400 700.0 
21. - TIJZANI'LA 100 1300 3000 10466.0 
22.- URUAPAN 
23.- YUREUJARO 
24.- Z!NAPECUARO 

SUMA 4320 2000 4630 5100 3280 3142 3760 1940 2700 1800 3000 18138.9 

PRCMEDIO 720.0 666.6 771.6 1275.0 656.0 10473.3 940 646,6 900 600 1000 1813.8 

FUENTE: ARCHIVO DE lA DIRECCION GENERAL DE ECONCNIA AGRICOLA DE LA S.A.R.H. 

ELABORO: Margarita A. Flores E. 

..... 
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CUADRO No. 6 

PRECIPITACION MAYO - OCTIJBRE EN ALf.UNOS MUNICIPIOS DEL EOO. DE MIOiOACAN 

p E R I o D o 

M.f.\ICIPIO 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

1. - ,\CUITZIO 1058.2 797.4 797.4 864.2 595.9 712.0 700, 1 658.6 1097.S 809. 1 625.2 
2. - AGUI LI LLi\ 959.S 1594.5 1447.5 862.1 875.0 1056.0 998.0 807 .4 
3. - ANGAMAClITIRO 797.5 699.4 583.3 819.2 584.6 778.0 
4. - APATZINf'.AN 860.0 826.5 647.0 807.0 1044.0 717.3 975.0 676.0 808.0 623.0 822.0 
5. - ARIO 1330.5 1136. 1 1333.3 1065.5 1015.3 
6. - AHTEAGA 1054.0 961.0 668.0 790.0 810.0 586.2 837.0 774.5 1038.0 860.0 571.5 
7. - COALCQ\1AN 1023.3 1090.6 1014.6 1150.8 1235.0 851 .6 1040. 5 1030.0 1142. 9 1010.0 94.6 
8.- WI'IJA 892.0 567.0 743.0 976.0 803.0 860.0 787.8 1106. 8 

9.- UJTZEO 567.0 746.0 743.3 886.2 664.0 760.3 952.0 575.0 931.8 931.8 681. 5 
10. - O IARAPAN 957.0 869.0 1239.0 1501.0 
11 . - CHURUMUCO 581.0 383.S 627.S 610.0 419.0 715.0 657.0 463.0 738.0 ·747.0 520.3 
12. - HUANI~JE i32.4 811. 5 965.0 850.0 842.6 586.2 733.9 947.4 441.2 
13. - IXTLAN 734.0 815.0 682.0 713.S 763.0 737 .o 740.5 677.0 906.0 580.4 
14. - PARACUARO 975. 1 1029. 4 1001. 8 1209.6 837.5 737.9 879.1 1164.3 1056.5 650.3 817.5 
15.- U\ PIEDAD 852.4 783.5 624.4 832.7 782.3 747 .8 922.7 763.5 768.6 673.2 
16. - P!J1lliPERO 917.0 567. 7 713.5 134.8 918.1 972.1 1115. 9 868. 7 1008.3 664.2 
17. - PURUANDIRO 833.3 709.0 739.7 1146.5 658.8 618.0 745.0 626.5 1099.5 438.S 
18.- SAHUAYO 893.2 627.9 343.9 711. 5 735.2 955.6 755.7 546.3 
19.- TANGANCICUARO 849.1 909. 1 686.0 941. 8 718.5 577.0 933.S 
20.- TIJXPAN 1507 .3 669.9 779.4 999.0 695.3 736.9 805.2 600.4 
21 • - TIJZANfl.A 1071.0 1048. o 711.0 1176. o 766.2 939.0 746.0 758.0 637.0 637.6 932.8 
22. - URUAPAN 1617.S 1458.0 1713.4 1469.5 1496.9 1639. l 1396.1 1445.2 1115.4 1100.8 
23. - YURECllARO 910.7 808.9 612.9 1151.3 501.7 605.0 942.3 56B.8 . 612.3 571.9 643.3 
24. - ZINAPECUARO 580.2 952. 1 625.S 2320.5 754.3 1001.8 965.4 816.4 908.0 518.8 81 l .1 

FllENTI:: OFICINA DE CALCULO CLIMATOLOCICO DE l.A S.A.R.H. 

ELABORO: Margarita A. Flores E. 
~J .... 



CUADRO No, 7 

PRECIPI ACION ANUAL F.N ALGUNOS MUNICIPIOS DEL EDQ, DE MICHOACAN (1970 - 80) 

MUNICIPIO 1970 71 72 73 74 75 76 7.7 78 

ACUITZIO 1227.2 S90.6 1079.4 941.8 572.3 722,9 851.S 799.7 1163.2 
AGUILILlA 922.5 1108. o 1734.0 905.6 941.2 1093. 7 1029. 6 824.5 
ANr.v\MAOITIRO 839. 1 í43.6 622.2 873. 3 665.8 815.6 
APATZING\N 865.0 E92.S 708.0 850.9 891. 5 708.4 900. 7 643.0 819. 1 
ARIO 1515. 1 1198.9 1398.3 
ARTF.AC;A 1073.0 ~69.0 711. 1 920.0 882.5 605.2 1170.5 816.7 1050. 5 
COALCO-lAN 1090. 5 1' 01. 1 1172. 1 1193.3 1355.0 893.6 1296.7 1168 .o 1185. 8 
CITTIJA 925.8 ,,06. o 814.0 996.0 897.0 924 .o 9.38. 8 1112 .1 
CUITZEO 586.2 : 76. 5 820.0 906.2 708.8 880.6 1005. 2 588.8 1005. 2 
GIMAPAN 975.9 %3.1 1328.7 1581. 9 
CHl.IRUMUCO 589.5 <.28. 1 628.5 630.0 485.5 743.4 757.8 463.0 778. 2 
lfiJANIQUEO 733.0 '45. o 1056.0 906.7 892. 1 678.7 807.7 1006.8 
IXTLAN 764.0 '40. o 716.5 742 .o 788.3 795.3 887 .o 720.8 933.8 
PARJ\CUA!l.D 1209.0 1139.2 11 OO. 3 1258.6 860.2 74'1.0 981.1 1188 .5 1060. 1 
l.A PIEDAD 855.2 : 38. 5 760.9 836.6 805.0 822.2 961.1 814.5 780.0 
PUREPERO 976.0 1)48. 2 972.5 1415.0 977 .o 1089.0 1259.0 980.0 1098.0 
PURUANDIRO 878.2 154 .o 784.2 1166.5 691 .s 665. 9 820.5 688.5 1198.5 
SAffiJAYO 930.5 643.9 373.9 809.1 812.7 1002.2 
TANGA.1-lCtCUARO 869.6 940.6 714.3 1008.9 866.4 618.1 
TIJXPAN 809.4 )14. 7 817.3 1102.0 770.8 751.5 882.S 668.6 
'!1JZANflA 1025. 1 1109.0 1178. o 833.2 1029.0 768.5 637.0 
URUAPAN 1 82.9 1552.5 1945.5 1529.3 1578.5 1816.7 1459.3 1509.8 
YURECUARO 924. 1 832.0 657. 7 1168.6 515. 1 650.9 988.2 606.8 587 .4 
ZINJ\PECUARO 600. l 1 43.0 651.0 2350.8 783.0 1313.1 1122.4 2875.8 938.5 

s u N A 18799.0 19225.0 18687 .4 24743. 1 17311.2 18226.1 21538,6 21438. 1 17146.4 

PRO-IEDIO 895.2 915.4 934.~ 1075.7 824.3 867.9 1025 .6 931.9 952.5 

RJENfE: OFICINA DE CALCU! O CLIMATOLCX;ICO DE LA S.A.R.11. 

ELABORO: Margarita A. Flo1 es E. 

79 80 p 

890.8 804,3 903.9 
1078. (¡ 
759.9 

625.2 907.4 801. 5 
1115. o 1258.8 1297.8 
869.7 826.0 899.4 

1134 .8 1158 .5 959.2 
889.2 

600. 1 828.0 785.8 
1212.4 

774.8 664.0 630.6 
600. l 836.2 
637.9 782.5 
653.3 928.5 1002. 1 

796. 7 827.0 
757.2 Hl17.1 
546.5 819.4 
816.8 70(1. 2 761 .9 

826.6 
839.6 

927.2 1070. 8 953. 1 
1162.7 1349. 8 1578.7 
620.6 776.1 757.0 
579.0 962.3 120 J. 7 

13311.7 13037.4 22421.2 

783.0 931.2 934 .2 
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e u A D R o No. 8 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO AGRICOLA EN 

EL ESTADO DE MICHOACAN 

1970 - 1980 

CAUSA 

SEQUIA 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

EXCESO DE AGUA 

OTRAS (Heladas, falta de ferti-

lizantes, etc.) 

45.1 

22.2 

15.4 

17.3 

FUENTE: Basado en datos de la Dirección General de 
Economía Agrícola, SARH. 

ELABORO: Margarita Flores Esquivel. 



CAUSA 

SEQUIA 

PLAGAS Y 

74 

c u A D R o No. 9 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO EN EL MAIZ, 

FRIJOL Y SORGO 

MAIZ FRIJOL 

50.6% 34.1% 

ENFERMEDADES: 25. 6 % 58.9% 

EXCESO DE 
AGUA: 44.4% 29.6% 

SORGO --

13.9% 

15.3% 

z's. g % 

FUENTE: Basado en datos de la Direcci6n General de Econo 
mía Agrícola. SARH. 

ELABORO: Margarita Flores Esquivel. 
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DEFICIT DE PRECIPITACION ESTIVAL 
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Elaboró: Maroorlta A. Florea E. 

Dibujó : F~lht Agullor B. 

EST. AGUILILLA 
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GRAFICA No. 1 



DEFICIT DE PRECIPITACION ESTIVAL 
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SEQUIA DE DOS MESES 
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EFN4MJJ490ND 

SEQUIA DE CUATRO MESES 

Elaboró : Mar9arlto A. Florea E. 

Dibujó : FÍllK Ag11ilor B. 

GRAFICA No. 2 
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SEQUIA DE TRES MESES 
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OISTRIBUCION NORMAL DE LA PRECIPITACION 

EST. ANGAMACUTIRO 
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Elaboró : Mcr;orlto A. Floru E. 

·Dibujó : Félix Agullor B. GRAFICA No. 3 
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REQUERIMIENTO DE LLUVIA 

EN EL CICLO DE DESARROLLO DEL MAIZ 
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GRAFICA No. 4 

Elaboró Moroorlto A. Florea E. 

Dibujó Felil Aoullor a, FUENTE: S.E.P. (19&3) 
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GRAFICA No. 5 

DESARROLLO VEGETATIVO DEL FRIJOL 

E F M A M J JL A S O N D 

.. .. ... 

SIMBOLOGIA 
PRECIP ITACION MAYO- OCTUBRE 

SIEMBRA 

GERMINACION 

DESARROLLO VEGETATIVO 

FLORACION 

LLENADO GRANO 

MADUREZ 

COSECHA 

FUENTE ~ lnatfluto Nocionol dt lnveatloo
clonea Aorícola1. Mortlla, Mich. ,, · 

;r: 
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•• Jt·, . 



CORRELACION ENTRE EL RENDIMIENTO POR HECTAREA DEL MAIZ, FRIJOL 
Y LA SEQUIA RELATIVA 
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