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1.- INTRODUCCION. 

Pese a la peor crisis que ha padecido el país desde la -

época de la Revol~ci6n, la planta productiva en el campo es

t§ intacta. Esta crisis se presentó por falta de apoyo a la 

ac~ividad agropecuaria y la situación económica puede agra-

varse si al campo se le margina del desarrollo nacional. 

Las principales causas de la crisis por la que estamos pa~a~ 

do se debe a factores como la: 

Eleirad.ón · .. de las tasas de interés en el mercado in-

ternacional. 

La inestabilidad en el precio del petróleo. 

- La falta de apoyo al campo. 

- El saqueo de divisas. 

- La manipulaci6n de los alimentos en el mercado mundi~l 

de acuerdo a ciertos intereses y conveniencias de 

otros paises. 

Al intercambio desigual entre el sector agropecuario y 

los otros sectores de la economía nacional. 

A pesar de esto, no solo tenemos a los energéticos como 

el único medio para salir de esta situación, sino que posee

mos un potencial bastante prometedor como son nuestros recur 

sos naturales dentro de los cuales la agricultura repunta 

como la principal generadora de divisas por medio del culti

vo de productos agricolas <le exportación, sin olvidar los -

productos de consumo nacional. A<lcmfis contamos con el fac--



2 

tor humano, en este caso los productores, los cuales tienen 

que producir pese a to<los los problemas: falta de crédito, 

condiciones cilmato16gicas adversas, bajos rrecios, etc. 

A~i, la realidad socio-econ6mica de nuestro país enmarca 

a la actividad agrícola dentro <le las relaciones capitalis-

tas de producción, imprimiéndole rasgos característicos en -

su manifestación de desarrollo y co~secuencias sociales; por 

esto, no es posible estudiar a la actividad agrícola como un 

fen6meno aislado del contexto social, ya que es n~cesario 

considerar tanto aspectos ecológicos como económlco-sociales 

para que así, la agricultura se considere como un fenómeno -

socio-económico. 

Por otra parte, el encontrar en un mismo nicho ecol6gico 

(área determinada) diferentes sistemas <le producción agrico~ 

la con diversos niveles tecnológicos, constata que no son -

los factores naturales los determinantes de dicha actividad, 

sino en última instancia los condicionantes de los procesos 

agrícolas, pero hay que considerar que la baja producción se 

debe a la incidencia de factores negativos ~anto del orden -

ecológico como del orden socioeconómico. 

Es por esto que en el presente estudio se describirán -

lo mis objetivamente posible'las condiciones agroecon~mi-

cas que prevalecen en el área de estudio (Zona de Trabajo -

No, 2 "Tepeyac" en el Distrito de Temporal III, Tuxpam, 

Ver.), para así diagnosticar y ver las posibilidades de de-
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sarrollo en forma total de la zona, cuando careciendo de re 

cursos suficientes se procede en forma parcial pero racio-

nal y coordinada a investigar, enumerar y determinar los li 

mites en que esta acción se va a realizar, mediante el man~ 

jo de instrumentos de análisis (elementos indispensables de 

diagnóstico tanto ecológicos como económicos y sociales), -

haciendo un amplio deta~le de todos los recursos y el estado 

que guardan para lograr un conocimiento objetivo de la rea

lidad agr1cola de dich9 zona. 

Ya'especificados los recursos es posible abocarse a la ~ 

tarea de hacer consideraciones sobre posibles recomendacio-

nes y sefialar el camino m§s adecuado para lograrlo. 

1 

1 

1 
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2.- OBJETIVOS. 

1.- Presentar ·objetivamente las condicione~ agroecon6micas -

en que se desarrolla el fen6meno de la explotaci6n agrí

cola de la zona de estudio mediante los instrumentos de 

análisis (elementos de diagnóstico). 

2.- Analizar los factores ecológicos como condicionantes del 

desarrollo en el proceso productivo agrícola y determi-

nar su modo de explotación y los beneficios que esto oc~ . . 
siona p~ra inferir si están aprovechándolos adecuada, -

conveniente e inteligentemehte o si son susceptibles de 

desarrollarse. 

3.- Conocer la relación entre los factores ecológicos y el -

desarrollo de las fuerzas productivas en el proceso de -

producción agrícola. 

4.- Analizar los componentes de la ·producción y detectar las 

fallas y problemas que la afecten para dar alternativas 

o recomendaciones adecuadas, con el fin de mejorarla. 

5.- Ubicar la vinculación entre el proceso de producci~n 

agricola y la organización social en el medio rural. La 

'relación de la unidad productiva, el consumo y la.venta 

de productos y fuerza de trabajo. 
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6.- Conocer el nivel de vida de la poblaci6n (alimentación, 

vivienda, higiene, vestido) para determinar sus formas 

de comportamiento que pueden constituir un escollo en -

el progreso social y agropecuario de la zona. 

7.- Conocer .la relación del proceso productivo agricola y -

la comercialización,, así como el modelo de acumulacHin 

en su conjunto. 

8.- Proponer recomendaciones a los principales problemas -

agroecon6micos que se detecten. 
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3. - ~!:\TER l Al.l:S Y ~IETOllOS. 

Los materiales que se utilizaron en la elaboración del -

presente trabajo son <le los siguientes tipos: 

- Bibliogr5fico.- Compuesto <le la revisión previa de li-

teratura que se consideró podria ser <le utilidad por su sem~ 

janza con la región de estudio, así corno la consulta de los 

registros climatológicos de la estación ~etcorológica ubica-

da en la .ci\Hlad de Tuxpam, Ver., perteneciente a la Secreta

ría de Agdcul tura y Recursos llidrául ic.os. 

- Consultivo.- Compuesto por las visitas y consultas a -

las diferentes instituciones oficiales, (banco3, S.A.R.H., -

Presidente Municipal, etc.), así como pequeñas propiedades -

que se encuentran dentro de la zona de estudio, que por suss 

nexos en las actividades agrícolas se consideró podrían ser 

útiles. 

- Práctico.- Compuesto principalmente con las visitas y 

consultas con los productores, así como la elaboración de -

. una cAdula de entrevista que se realizó en cada uno de los 

ejidos de la zona. 

La metodología que se empleó fue la siguiente: 

Se elaboró un programa de trabajo que comprendió¡ en -

orden respectivo los siguientes aspectos. 
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a).- Pláticas y consultas con personas conocedoras de la re

gi6n. 

b).- Recopilaci6n,de los datos del instrumento de análisis -

que a fin de cuentas vienen siendo los elementos de 

diagn6stico que se presentan en el índice, así como re

copilación de los registros climatológicos. 

e).- Realiza~ión de l~s cédulas de entrevista en cada uno de 

los ejidos obteniendo la información de los comisaria-

dos ejidales para tener una información más vertdica 

que ayude a apoyar a los instrumentos de análisis. 

d).- Discusión, análisis y conclusiones de la información ob 

tenida. 
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4.- LOCALIZACION DEL ARE DE ESTUDIO. ------

4.1.- Limites. 

El área de estudio (Z na de Trabajo No. 2 "Tepcyac", Pº!. 

teneciente a la Unidad No 2 "La Es,pcranza" enclavada en el 

Distrito de Temporal III n Tuxpan, Ver.), se encuentra loe~ 

lizada en la parte S-SE de la Ciudad de Tuxpam, Ver., cabec~ 

ra del Municipio del mismo nombre; la cual se localiza en la 

parte t\orte del Estado de eracruz, en Ú región conocida CE_ 

IJlO Huasteca Veracruzana .· ( er Cuadro No. 1). 

Dicha área de estudios> encuentra limitada al Norte.y -

NW con el rio Tuxpam y con a Unidad No. 1 "Tuxpam"; al W y· 

SW con los ejidos de Cerrit s y Santa Martha pertenecientes 

al Municipio de Tihuatl5n; a Sur limita con la zona de tra

bajo No. 1 "Co'yol de Chiconc a" y al Este, NE y Sureste con 

la Zona de.Trabajo No. 3 "La Victoria", las cuales pertene--

cen a la misma Unidad No. 2 'La Esperanza". (Ver Cuadro No. 

l). 

4. 2. - Gru os vecinos cab ceras de Municipios, pequeñ.as 

propiedades, etc. 

Dentro de lo que correspon e .a la zona de estudio, tene-

mos los siguientes grupos veci os: 



Localidades 

Cañada Rica 

Chijolar 

Puente Don Diego 

Altamira 

Zapotal Zaragoza 

Tierra Blanca 

Ceiúa Rica 

Santiago de la Pefia 

Fr.ijolillo 

La Joya 

Categoría Política 

Ranchería y ejido. 

Congregación y ejido. 

Ranchería y ejido. 

Ranchería y ejido. 

Congregación y ejido. 

Congregación y ejido. 

Congregación y ejido. 

Congregación y ejido. 

. Congrc gac ión y ejido. 

Ranchería y ejido. 

9 

Además de estos grupos vecinos existen gran cantidad de 

pequeñas propiedades diseminadas en toda la zona de estudio. 

Fuera de la zona, pero relativamente cerca, ya que se ~~ 

cuentran dentro del mismo Municipio de Tuxpam, Ver., se loe! 

!izan los siguientes grupos vecinos: 

Al Norte 'se encuentran las congregaciones de Juana Moza, 

Alto Lucero, Juan Lucas y Cruz Naranjns. 

Al Este tenemos como punto de referencia· importante a -

las congregaciones de La Victoria y Chacoaco. · 

Al Sur las congregaciones de Chiconcoa y Buennvista. 
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Al Sur Oeste y I~ 1 imita con er Muni..cipi.o de Tihuatlán y 

al 1\1~ con el de Temap;ii.:hc. 

4.3.- Principales \'fas de acceso y d1stancias_~on otros 

centroi de poblaci6n. 

4.3.1.- Carreteras. 

La principal vía de acceso exterior de que dispone esta 

zona es la carretera federal México-Tuxpam, que es un camino 

de primer orden el cual atraviesa a la zona de estudio por 

la parte central de S a N pasando por los· ejidos de Cañada -

R~ca, Puente Don Diego, Ceiba Rica, Tierrn Blanca y Santiago 

de la Pefia. 

A parti~ de esta carretera existen camJnos de acceso a -

la zona, así como caminos interiores que conforman una am-

plia red de caminos de terracería que intercomunican a todas 

las localidades. De estos caminos de terracería algunos es

tán revestidos con toóa (grava) y por lo tanto son transita

bles todo el año, sin embargo la mayoda no lo están y se di 

ficulta la comunicaci6n principalmente en época de lluvias -

ya que los vehículos se atascan. 

La distancia promedio de la zona de estudio con la ciu-

dad de Tuxpam, Ver. es de 20 km. y la distancia promedÍo en

tre localidades es de 10 kms. 
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Dada la cercanía con la ciudad de Tuxpam, se considera 

que se cuenta con una vía de acceso muy importante ya que la 

ciudad de Tuxpam es el puerto más cercano a la ciudad de Mé

xico (300 km.) y a:otras ciudades importantes de la RepGbli

ca Mexicana en comparaci6n con los puertos de Tampico y Vera 

cruz. (1) 

4.3.2.- Comunicaci6n fluvial. 

El río Tuxpam es p~ra los habitantes de esta zona una -

vía de comunicaci6n muy importante durante todo el año, ya -

que por este medio se llega más rápido a la ciudad de Tuxpam 

(prom. 15 km.) utilizando lanchas de motor y botes de remos. 

Existen varios esteros del río Tuxpam, pero el llamado -

Chijolar atraviesa a la zona de estudio por la parte central 

de Norte a Sur, por lo que hay que atravesarlo por medio de 

un chalán o panga donde solo caben dos vehfculos por viaje. 

Este estero tiene aproximadamente 20 m. de ancho y en ~poca 

de ciclones, (septiembre-octubre) crece mucho el nivel del -

agua y no da servicio el chalán, quedando incomunicadas alg~ 

nas localidades. 

4.3.3.- Ferrocarril. 

Desde la d6cada de los SO's se hizo el intento de comuni 

car el Puerto de T~xpan con la ciudad de M6xico por medio 

del ferrocarril utilizando el tramo existente de Mfixico a 
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flone~-, Pue_.(1) y hasta la fecha no se ha .logrado, 

Se realiz6 el tramo Tuxpam-La Guadalupe (56 kms.) pero se 

paraliz6 la construcci6n por causas políticas, faltando de 

construir el tramo La Guadalupe, Ver.-Honey, Pue. (87 kms.) 

para que asi quedara conectado el Puerto de Tuxpam con la ci~ 

dad de México, o bien terminar el tramo lloney, Pue-La Guadal~ 
' pe, Ver.-Megosal, Ver., para conectar México con Tampico y --

asi integrar la zona de Tuxpam con el sistema ferroviario na-

cional. 

El tramo Tuxpam-La Guadalupe, Ver. pasaba por el centro ·

de la zona de estudio, pero ahora solamente se puede observar 

el contorno que llevaba la via debido al total abandono en -

que qucd6 éste proyecto. 

4.4 .- ·Accident~~grií[icos más impoi:_t_~~~· 

Dentro de los accidentes geográricos que se encuentran -

en la zona y que sirven como punto de referencia para la lo

calizaci6n de la misma, están los siguientes: 

a).- Rfo Tuxpam.- Localizado en la parte N-NI~ de la, zona. 

b). - Estero Chijolar. - Cruza por la parte central a l,a -

zona de Norte a Sur, 'desde Zapotal Zaragoza a Puen

te Don diego con una longitud aproxi~ada de ef km. -

y una profundidad promedio de 3 m. 
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e).- Se presentan pocas elevaciones principalmente en -

la ciudad de Tuxpam como el: 

Cerro de la Atalaya de 20 m. de altura. 

Cerro de\ Hospital de 17 m. de altura. 

Cerro de la Mecha de 15 m. de altura. 

Cerro de San José y San Fernando de 18 m. de altura. 

Al W de la zona, en el Municipio de Alamo se presenta_--· 

una cadena de cerros de aproximadamente SO m. de altura con.2_ 

cicla con el nombre de "Cerritos". 

4.5.- Lugar que sirve de centro de poblaci6~. 

La Ciudad y Puerto de Tuxpam, Ver., dada la cercanía -

con la zona de estudio, funge como centro de poblaci6n, deb! 

do principalmente a que ahí se encuentran todos los serví- -

cios y a que es el centro económico más importante de la re

gi6n. 

Esto es independientemente de las condiciones en que se 

encuentren las localidades de la zona de estudio, ya que 

existen algunas como Frijolillo que cuentan con una buena i~ 

fraestructura y servicios, sin embargo la población acude se 

manalmente a la ciudad de Tuxpam, así como ld de las dem&s -

localidades a realizar sus compras, a tratar negocios, a co

mercializar algunos productos, al médico, algunos estudian-

tes a la Preparatoria, etc. 
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A nivel localidad el centro d~ poblnci6n es aquel donde 

se conce~tra mayor nGmcro de casas y por lo general también 

está la escuela. 

4.6.- Mapa o Croqui~. 

En los siguientes mapas puede apreciarse claramente don

de se encuentra enclavada la zona de estudio, sus limites y 

la localizaci6n de cada una de las localid~des asi como de -

la zona com,pleta. (Cuadro No. 1). 



MAPA No. ··1 A •. 

UBICACION GEOGRAFICA DE LA ZONA 

N.~~ 
/ J . GOLf-0 DE MEXIOO 

UNIVF.RSIDAíl NACT0NAL AUTONOMA DF. ~!EX I CO 

JOEL OLYflHJ\ OCI lílA 

TF.SIS PRO PES IO~!A L 1 r. E. S. ClJJ\lJT íTLAN 
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~l,\P/\ .'lo. 1 -B. 

LOCALIZACfON llEL i\IU:J\ llE I:STUIHO llE:-iTRO DEL rnJNICIPTO DE -

TUXPJ\.\!, VER. 

• G> 
A!.1'0 LUCERO 

(®) CABECERA Oleoducto 

® Congregación Carretera 

e Ranchería Camino-vereda. 
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5.- ASPECTOS FISICOS. 

5.1.- Situación Geográfica. 

La situaci6n geográfica de la zona de estudio de acuerdo 

con las ~coo~denadas extremas, es la siguiente: 

Se encuentra entre los paralelos 20°50'23" y 20°52'47" '

Latitud Norte y entre.los meridianos 97°20'47" y 97°24'48" -

Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Cuadro No. 1. 

La altura media del área es de 14 m.s.n.m. 

5.2.- Superficie. 

La superficie de la zona de estudio es de aproximadamen

te 18,422 has. distribuidas como lo muestra el Cuadro No .. 2. 
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CUADRO ~Jo. 2 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DEL AREA DE ESTUDIO 

Localidades .~fi~ie (ha). ------

Cañada Rica 610 

Puente San Diego 108 

Chij ola r 540 

J\ltamira !}36 

Zapo tal Zaragoza 130 

Tierra Blanca 1, 000 

Ceiba Rica 420 

Santiago de la Peña 805 

Frijolillo 890 

La Joya 853 

Pequeña Propiedad 12,130 

Total 1!.t.ill 
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5.3.- Hidrologia. 

El área de estudio está situada en una zona abundante -

en agua ya que colinda por el Norte con el Río Tuxpam, apr~ 

ximadamente a 30 km. de su desembocadura. 

Este rio nace en las estribaciones de la Sierra Madre -

Oriental, recogiendo las aguas de los ríos Vinazco y Pan~e-· 

pee en la regi6n limírrofe de los Estados de Hidalgo, Pue-

bla y Veracruz. 

Presenta una longitud de 67 km. con una porci6n navega

ble de 48 km. Las características geomorfol6gicas que pre

senta el río desde el tramo en que se presenta nuestra zona 

de estudio hasta la desembocadura, es de un río en la etapa 

plena de la· senectud ya que su cauce está bien formado y d~ 

finido presentando un ancho máximo de 200 a 400 m. y un mt-

. nimo de 40 m. El área de su cuenca hidrológica es de S,818 

km2. (1) 

Existen a lo largo de todo el río 12 esteros que desem

bocan en él, pero solo 2 de ellos pasan por la zona de est~ 

dio y son el Zapotal o Chijolar y el de Tuxpilla, siendo el 

primero uno de los principales ya que su longitud de 9 km. 

y su profundidad de 3 m. le permiten ser navegable (Ver CU!!_ 

dro No. 3). 



ZONA DE 

ESTUDIO 

,\11\P/\ :-lo. 3 

R!O TUXl'Ml Y ESTEROS 

Zapot11l 
o 

Chijolar 
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A pesar de esta gran cantidad de agua, el río Tuxpam 

así como el estero que cruza la zona de estudio, solo se 

utilizan para la navegación como vía de comunicací6n y para 

la pesca como act~vídad auxiliar, ya que para la agricultu

ra no se puede utilizar el agua porque se encuentra contami 

nada con agua de mar por lo que resulta salada. 

En el interior de la zona en ~poca de lluvias se forman· 

pequeños arroyos en b~rrancas naturales que van a dar a los 

esteros o al propio río Tuxpam. 

En los predios ganaderos se cuenta con presas artifici~ 

les y algunas naturales que aún en épocas de secas disponen 

de agua suficiente para el ganado. 

5.4.- Geología. 

En la zona de estudio los sedimentos caracter1sticos pe~ 

tenecen a la Era Cenozoica, periodo Terciario y Epocas del -

Mioceno, Cuaternario o Pleistoceno y Oligoceno principalmen

te. (Ver Cuadro No. 4). 

El Mioceno (M+) se localiza al Norte y Sur de la zona de 

estudio y en esta zona afloran sedimentos dél Mioceno Infe·

rior que corresponden ~ la formaci6n Tuxpam la cual está - -

constituida por capas de areniscn, arenisca-calcárea, caliza 

arenosa y lutita más o menos arenosa, representando dep6si--

1 

1 

1 

1 
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tos transgresi vos ·de aguas somcrás, 

Tanto las.arcillas como las arenas contienen en abundan 

cia moldes y conchas de pcqucfios gastcr6podos. 

El Preistoceno (Q) se locali:a al Oeste y Este de la la 

zona de estudio y cstd constituido en general por materiales 

conteries y por dep6sitos pirocldsticos y aluviales. Los de 

p6sitos de esta época constan de arcillas, arenas y gravas -

que están pr'!fusamcntc distribuidas dentro de est·c mismo gr!!_ 

po. Se incluyen tambi~n sedimentos reci~ntes representados 

principalmente por arenas, limos y arcillris de acarreo fl~

vial. 

El Oligoceno (Om) se localiza en l~ parte SW de la zóna 

de estudio y está formado <lP. sc<limcntos arcillo-arenpsos, al 

gunas ve~es ligeramente calcáreos que alternan entre si. 

Estas formaciones son a veces de carácter Lutitico o Lu

titico-arenoso y en otras de tipo areno-conglomerado con in

tercalaciones de arcilla. El contenido de f6siles distingue 

principalmente estas formacioncs.(t) 

s.s.- Orografia y Relieve. 

La zona de estudio, así como toda esta región presenta -

pocas elevaciones considerables, como l~s menciones en el -~ 
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punto 4.4. (Accidentes geográficos más importantes), debido 

a que se encuentra en la llanura costera del Golfo de Méxi

co, por lo que las altitudes van descendiendo hasta alean-

zar la línea de escasa pendiente en la costa, lo cual perm.!_ 

te la formaci6n de cifinegas y esteros, principalmente en la 

de~embocadura de los ríos. 

El relie~e es ondulado en un 70% aproximadamente, con -

una pendiente menor d2l 3 al 6%, siendo el resto un relieve 

plano ya que se localiza en las m~rgenes del río Tuxpam, -

llamadas "vegas". 



~IAI' 1\ ~o. •I 

CJ\RL\ C:EOl.O(~ 1 Ci\ 

OM 

Q-Cuatcrnario 
OM·Oligoceno Mezon. 

11------1 ~IT 

MT-Mioceno Tuxpam. 

23 
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6. - ASPECTOS CLIMATICOS. 

6.1.- Precipitación pluvial. 

6.1.1.- Meses de lluvias, secas y precipitaci6n promedio, 

La precipitación p~uvial promedio anual en el área de e~ 

tudio es de 1,299 inm. (prom. de 13 afios, 1971-1983), siendo· 

el año más seco el de,1977, en que la lluvia registró 625.2 

mm. y el afio más húmedo fue el de 1972 en que la precipita-

ción fue de 1700.4 mm. (Ver Cuadro No. 5). 



CUADRO No. ~ . 

PRECIPITACfON TOTAi, ANUAL 

AR o E F M A M J J A s o N o PROMEDIO 

1971 6.7 1. 5 14.9 17. 2 54. 1 ~8.3 l 05. 9 21 s. 7 is5.3 203,8 134. o 29. 5 1100, 9 

1972 26.·9 23,9 14 '3 11. 8 284.8 239. 2 .¡ 18 '5 127.3 204.6 226.7 86,4 36 'o 1·70() •. ¡ 

197 3 11. 1 34.5 3.4 17. 6 38. o 281. R 171. o 392.9 56. 4 168.6 1R,2 2 !)(1. 4 1-ll!!l. 9 

1974 24.4 31. 4 3.3 18. 1 12. 4 319 .4 55!1.5 44. 1 3 75." 51. 8 ~s.z 1!l.9 15.1~. q 

1975 30.4 7.6 1. 9 18. 5 l 30. 5 1OCi.9 9R. 2 186.4 550.8 2:>7.0 2ti.!l 3 2. 4 l 4 2 7. s 

1976 29.2 l. 6 41. 2 77.8 14 3. s 333. 1 1119.9 159.5 269. 8 267.9 77.7 .?9. 6 161 ~. s 

1977 28.5 25.0 6.9 22.5 22.8 4 7. 1 53.0 (13. 4 SS. 8 91. 6 172.9 32.7 (12 5. 2 

1978 27 .o 40. 1 79.8 4.0 IR. 2 346. l 96.2 130. o 172. !) 34<1. !l 136 • .¡ 21 . 5 l 4 1 7. l 

1979 3. (i 33.4 25.3 57. s 6·1. 7 162. 1 44.7 :>·1fi.1 J .iO. 5 0.2 1n.1 5 7 .. 1 l OrlS. h 

1980 46. 4 55.9 6. 9. 73. o 69.2 112. 7 41. 9 141. 2 4 78. (J 81. 4 so 7 2.1. o l 1s1. !l 

1981 192. 3 55.8 4 9. 5 95.6 21. 9 336.3 82.4 344.6 133. s 1 !l. R 21 . .? 9.\. 9 14 ·ll•. s. 

t 982 83. 4 9. 9 12. 8 62.5 214. o 1.25 .8 60.9 41. o 15!1. 8 2:>5. s R2. !l 2:l. 4 115 1. 5 

1983 3 7. 4 17. 6 15. 2 26.3 1os.1 34. 5 350. s 1Cill.2 1 (13. :> 1117. l ."\(i. 1 35. 7 11 ;x. n 

E:~~ ~~=~~ ~h1~ ~~:.~~ 90.94 Li3·H 1~~=<1~ 1~1d~ 231. 2!l 162. 79 7 7. q 2 5h. l !l h~~!~;,~ _ .. ___ 

FU!!NTC: f;st aci 6n Mctcorol6gica de Tuxpam, Ver. S.A.R.11. 
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El promedio de la precipitación mensual es el siguiente: 

La máxima incidencia de lluvias se presenta en las esta 

ciones de Verano y Otofto (Junio a Noviembre) siendo el mes -

más lluvioso el de septiembre con un promedio de 231.29 mm. 

de precipitación promedio mensual. (Ver Cuadro No. 6). 

La distribución de la precipitación en estas estaciones 

es del 77.St, mientras que el 22.si restante se distribuye -

tanto en el Invierno cpmo en la Primavera, correspondiendo -

·así un porcentaje de lluvia inv:e.r.nal del 9.Bt por lo que se 

considera como invierno húmedo. 

La mínima incidencia de lluvia se presenta en las esta

ciones de Invierno y Primavera (Diciembreª' Mayo), siendo -

el mes mis seco Marzo con un promedio de prec~pitación men

sual de. 21.18 mm. (Ver Cuadro No. 6). 

En la mitad de la época de lluvias (Agosto) existe una 

disminución temporal de la precipitación en donde se presen

tan algunos días con clima seco y caliente conocida como "Ca 

nicula" 

El número de dtas con lluvia en el año de es 142 como -

promedio, mientras que el número de dia~ secos en el afio es 

de 223 como promedio y ~u <listrihuci6n mensual se puede ver 

en el Cuadro No. 7. 

El nGmero de días con niebla al año e.s <le 40. 
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Cll J\llRO ~lo . 6 

'PHECIPITJ\CTON ~IE!HJ\ ~IENSUJ\L 

Estos' resultados son el promedio por mes de los 13 nftos de -

observación: 

ENERO 42.07 mm. 

Ff:BRERO 29.09 Jllffi, 

. MARZO 21. 18 mm. 11 
·-----

AB~Tl. :rn. 65 lTJm. 

~!AYO 90.94 mm. 

JUNIO 193. 33 mm • 

. JUL TO 15!1. 65 mm. 

AGOSTO 181.42 mm. 

SEPTIEMBRE 231. 29 mm. * 11 ------
OCTUBRE 162.79 mm. 

NOVIE~IBRE 77; 82 mm. 

DICIEMBRE 56. 19 mm. 

* Mes con menor P.P. 

fHt Mes con mayor P.P. 

FUENTE: Estación Meteorológica de Tuxpan, Ver. S.J\.R.H .. 

1 

1 
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CUADRO No. 7 

DISTRIBUCION DE DIAS SECOS Y DIAS CON LLUVIA AL ARO. 

MES DIAS CON LLUVIA DIAS SECOS 

ENERO 12 19 

FEBRERO 7 21 

MARZO 11 21 

ABRIL 7 23 

MAYO 11 21 

JUNIO 12 18 

JULIO 16 1 s 
AGOSTO 13 18 

SEPTIEMBRE 17 13 

OCTUBRE 14' 16 

NOVIEMBRE 10 20 

DICIEMBRE 12 18 ---- ·-----
TOTAL 142 2 23 

FUENTE: Estaci6n Mcteoro16gica de Tuxpam, Ver. S.A.R.!!. 

NOTA: Esta distribución varia grandemente año con año pero 
esto es un promedio que mds o menos nos acerca a lo -
que ocurre generalmente. 
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6.2.1 .- Temperatura mc<lin, minimn y mfiximn. 

La temperatufa media onual registrada en la zona de estu 

dio en el periodo <le observación (1971-1985) fue de 23.9º C. 

por lo que se considera como uno zona térmica cfilida. (Ver -

Cuadro No . 8 ) . 

El prome<l.io de temperatura media mensual es ef siguiente: 

Analizando el Cuadro No. R tenemos que los meses mis cal~ 

rosos son de Abril a Octubre, siendo el mes mds cfilido Junio 

~on 27.5º C. de temperatura media mensual, mientras. que los -

meses mis frescos son de Noviembre a Marzo, siendo el mes mis 

frío Enero con 18.8º C. de temperatura media mensual. 

'fP· 



CllAílRO No. 8 

TEMl'El!ATURA MElJI A ANUAi. Y Mf:Dl A MENSUAL 

,\ :;¡ o n F M ,\ M J .) A s 

1ti7 1 1ti.8 20.4 22. 1 23.ll 25.8 26.8 26.0 25.9 26. o 

1'172 21J. 1 1!).2 23. 7 ZS.9 ?.6. 7 27.6 2ó.6 27.2 27.6 

19B IS, 4 1s.8 24.5 24.5 27. 1 27.6 27.9 26.8 28.4 

·197-1 21. (i 20.3 24 ."2 Z5.8 27.7 26.0 25.8 27.3 26. 1 

1975 19. 2 20. ó . 23. o 25.Z 27". s ·25. 8 26.5 26.2 24. 8, 

l 97Ci 17 .4 20.2 23.4 25.1 25.6 2°6. 7 26.4 26.4 26. 9 

1!l77 16. 7 18. 4 21. 8 23.8 26. 6 27.0 27.7 2B.O 27.6 

197S 1s.3 16. s .20. o 24.4 27.6 26.S 26.8 26.5 26. 1 

1 !li9 16. 2 18 .,3 22.4 25.7 26.2 27. 1 21!.8 26.8 25. s 

1 !ISO 20. 1 18. o 22.4 23.9 28. 6 28.4 29.0 28.8 26.7 

191! 1 17. 2 19. 2 22.4 25.3 28.0 27.9 27.5 28.0 26.7 

1 !lll2 20.9 19. 8 23.7 26. 1 27.2 29. 1 28 .1 28.8 27. 6 

1983 1 s. 2 20. 7 23.3 23,8 28.0 31. 3 27.8 27.9 27.2 

x 18.8 19.3 22.8 24.8 27. 1 27.S 27.3 27.3 26.7 
=== =--=oz 

FUENTE: Estación Netcorol6gica de Tuxpam. Ver. S.A.R.H. 

o N 
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La temperaturn mínima extremn· prom?dio anunl es ele 15.2° 

C., sien·do la temperatura mínima cxrema mensual más baja de 

8.45° C. en el mes de Enero y la minima ext~ema mensual más 

alta en Agosto con 20.6° C. 

Corno caso nunca antes registrado en la región, el 24 de 

Diciembre de 1983 la temperatura mínima extrema llegó a 1° C 
1 

muy por abajo del promedio mensual, lo que trajo consigo da-

fios a la agricultura. 

La temperatura máxima extrema promed~o anual·es de 33° C 

siendo el mes de ~layo el c¡ue registra la más alta temperatu·-

ra máxima extrema promedio mensual con 36.Sº c •. Y el mes de 

Enero registra la máxima cxtrcl'la más baja con 28.8º C. (Ver 

Cuadro No. 9). 
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"s o 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

J977 

1978 

1979 

1980 

1981 

19!12 

1!~83 

FUENTF.: 

r. ,, M 

8 \'S l 
11.? 11.0 9,8 

16 \'S vs 
8,0 10.0· H1. 8 

12 !I 18 
7,5 7.8 17.S 

4 10 25 
10.S ILO l6.0 

6 25 31 
7.0 a.o 12 .o 

vs 24 17 
8.5 7.8 14. 4 

11 lo. D 
8.0 IQ. 5 1 o.o 

20 19 10 
9.4 9.8 •11.0 

2 19 8 
4.6 9.4 11.S 

24 lo. 3 
9.4 R.S 8.2 

is ti 7 
8.S 7.8 t 4. z 

8 14 16 
9.0 8.5 9.S 

3 vs 13 
11. 2 10.S 14.0 

. 8.45 9, 2S 12.68 

Clli\lllto No. !1 

rr:rn1Jilti\TUllAS MIN Hlf\S P.X'l'ltl!MAS 

" M J ·' " -
R 5 ,, vs 19 
ll. s 17.S 21. 5 Zll. 5 20.5 

2 !I lo,, ·VS 20 
H1. 8 211. o zz.o 22.0 22.5 

vs 16 vs 25 23 
1 s. s 18. s 22.0 22.S 20.B 

16 vs 27 VS 23 
18.~ 22. o 19.0 19.8 Zl.O 

3 3 2 vs 8 
15.0 14 .o 18.0 14.0 15 .o 

10· 14 J 26 ·vs 
13,0 18.0 20.0 20.S 20.0 

7 16 6 vs 11 
l3. 2 19.0 ·• 19. 4 20.5 21. 2 

to, . 3 9 23 VS 
15.0 21.0 20.0 21. s 21. o 

VS 7 14 29 15 
18.6 17.8 18.0 21. o 19.7 

14 20 12 15 
. 

VS 
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r 2s:16 30.19 33.40 34.96 36.52 3!i. 21 34.16 34.62 

FUENTE: Estaci6n Mcte.oro~6gica de TuxpaJ!I, Ver.·S.A.R.H. 
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6.4.- Siniestros Climáticos. (heladas, granizadas. etc.) 

Los vientos alisios dominantes de Abril a Septiembre son 

del Este y Sureste con velocidades máximas de 48 km./hr., -~ 

mientras que de Septiembre a Marzo tienen una dirección del 

Norte a Noroeste, alcanzando velocidades hasta de 64 km./hr. 

Además la zona se ve influenciada por los vientos monz6~ 

nicos causados por la.diferencia de caldeamiento entre el 

mar y la tierra, soplando durante el verano del mar hacia 

el contiente viéndose reforzados por los alisos y transpor-

tando tierra adentro gran cantidad de humedad para producir 

fuertes precipitaciones caracteristicas de esta época, por -

lo que el régimen de p.p. es de verano. 

La época de los ciclones se registra normalmente al dis

minuir la temperatura después de Agosto, alcanzando su máxi

mo desarrollo entre el 15 de Septiembre y el 15 de Octubre. 

(1) 

Estos ciclones se generan en el Mar de las Antillas y el 

Océano Atlántico o también se forman directamente en el Gol

fo de México, los cuales cuando penetran directamente ocasi~ 

nan serios daños a la agricultura ya que se man i ficstan con 

precipitación abundante y con vientos que van <lcsde los 180 

a los 225 km./hr .. 
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En los meses <le Scpt iembrc a f'ncro .entran en 1 a zona -

vientos frios <lel .Norte (Masas de aire Polar) que frecuent! 

mente procrean. lloviznas ligeras ("chipi-chipi") y bajas 

temperaturas y se.conocen con el nombre de "Nortes". 

Estos Nortes cmpic:an a ser más generales en Noviembre, 

Diciembre y Enero ya que de Scnticmbre a fines de Octubre -

' son espor§dicos, presentándose por lo regular el 4 de octubre 

el primer Norte fuerte, acabándose con éste la época de ci--

clones. (1) 

Dentro de otros factores considerados como siniestros cli 

máticos, nuestra zona de estudio se encuentra libre ~e hela

das y granizadas. 

Con base a .los siguientes datos y analizando los result~ 

dos de los cuadros 10, 11 y 12 tenemos que el tipo de clima 

predominante en la zona de estudio según la clasificación 

de Koopen modificada por Enriqueta García.(%) es el siguien-

te: 

Cálculos.necesarios: 

1).- Temperatura media anual 

2).- Temperatura media del mes más 
caliente. 

23.9º e cálido· A 

27 .·5° C Junio 



Cálculos necesarios: 

3).- Temperatura media del mes más 
frío. 

4). - Oscilación térmica. 

5).- Marcha anual de la temperatu
ra del año. 

6).- Precipitación media anual. 

7). - P.p. del mes + húmedo 

8). - P.p. del mes + seco. 

9). - Cociente P/~. 

1 O). - Porcentaje de lluvia invernal 

11). - Régimen de lluvias 

12).- Presencia o aµsencia de caní
cula, 

13).- F6rmula climática 
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18.8° C Enero 

8.7° e (e) extremoso 

g antes del solsti-
cio de Verano. 

12~9 mm. 

231.3 mm. Septiembre. 

21 • 2 mm . Marzo • 

54.4 w1 
9.8 w 

w" 2 máximas de 11!;!. 
via con una larga seca 
en la mitad fria del -
año y una corta en la 
mitad caliente del afio. 

Presencia en Agosto. 

Aw~;· ( w) (e) g. 

Clima cálido subhúmedo, intermedio en cuanto a grado de 

humedad"', con un régimen de lluvias e'n Verano según el cocie~ 

te de precipitaci6n·temperatura, con un regimen de lluvias -

presentando 2 máximas, una larga seca en la mitad de fin de -

año, y una corta en la mitad caliente del año**, con un por·-

. centaje de lluvia invernal del 9.8, con una oscilaci6n térmi

ca extremosa {87º C) y una marcha anual de la temperatura an 

tes del solsticio de Verano, 

* Dentro de los subhúmcdos. 
"'* Con pr.cscncia de canícula, 
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La vegetación natural predominante en la zona <le cstu--
. ..·.' 

dio ya es muy reducida, debido principalmente a la'activi--

dad humana de roza, tumba y quema ~ara ln introducción de -

la actividad agricola y ganadera, sin embargo quedan manch~ 

nes de vegetación natural a orillas del Río Tuxpam, cerca -

del accidente orográfico llamado "Carritos" y en algunos 

predios y ejidos. 

Dentro del tipo' de vegetación existente tenemos la si- -

guiente: 

A). - Selva Alta St!_bpercnni f'oliLl~l. o Bosque Trcm_!-_~~!. - -

ª-ub~~enn !_fo 1 i<!_ ( 4). 

Este tipo de.,vegetaci6n alcanza de 25 a 30 m. de altura. 

La mayor parte de las especies arbóreas son perennifolias, -

pero intervienen en su composición especies caducifolias - -

(45%) que imparten a la comunidad una fisonomía especial du- -

rante un período corto del año (en la época de sequía). (5) 

Este tipo de vegetación se encuentra ~ lo largo de la·

ribera del río Tuxpa~ y en área~ de suelos bien drenados • 

·("vegas"). 



<ro.:rHs 

De acuerdo con Sarukhán (1968) (5) se presenta una comu

nidad formada principalmente por la especie ~t~simum alicas

~ Sw. (ojite) de manera predominante y es posible encon-

trar en él, las siguientes especies: 

Nombre Común 

1.- Chicozapote 

2.- Mulato Chaca 

3. - Chijol. 

4. - Ceiba 

5.- Pimienta. 

6.- Coj6n de gato 

7.- Palo blanco 

8.- Chalahuite. 

9.- Cedro Rojo 

10.- Higuera. 

11.- Jobo. 

12.- Sauce. 

13. - Aguacate. 

14.- Nogalillo. 

Nombre Científico 

Achras z~ota L. 

Bu~¿_!Jn¿_!_uba. 

Pi s<:_!_~l!.._Q_ isc !_Eul a 

Ceiba pentandra . 

. ~~!_en ta _<!Loi~'!__h 

Ta~~:rnac _l!!_~l_!.tana alba. 

Al ch~ lat!_['?.!_ia. 

Pithecellohium insigne. 

Cedrella mexicana 

Ficus sp. 

~rlias nombia. 

Salix~ 

f.<:.t~~!!!.~.!..i can a 

Zu ~ 1 a l}.~!.c!.<!!!.. i a 

B). - Selva baja cadici folia ~) o Pradera Tropical Dis

perbórea. ( 4) 

En este tipo de vegetación predominan ~lantas herbáceas 

gramíneas 'y apcráccas con arbustos en forma dispersa. 
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Se encuentra en sucios pobres con· problemas de drenaje 

por lo que solo se utilizan para pastizales para mcntener el 

ganado. 

Según Gomcz-Pompa "existe la sospecha de que este tipo -

de vegetación puede ser de origcn·secundario" ya que con fre 

cuencia hay incendios naturales o provocados por ciertas ac-· 

tividades humanas como la agricultura de roza-tumba-quema. 

El estrato arbustivo que se encuentra con frecuencia in

cluye las especies: 

a).- Byrsonina'crassifolia. 

b).- Crccentia cujcte. 

c).- Coccoloba barbadcnsis (Palo de carnero). 

d),- Acrocomia mexicana (Coyol). 

e).- Psidium guajava. 

f).- Curatella americana. 

f).- Quercus oleoidcs. 

El estrato herboreo está constituído por gram~neas de -

los géneros: (5) 

a).- Andropog6n sp. 

b).- Imperatu sp. 

c). - Trichachne .'sp. (Mi randa y llcÍei. X,. 1963) y 

d).- Dichromena sp. 



e). - Fimb'rystylis sp, 

f),- Fiurena sp. 

g).- Rhynchospora sp. (Saru·Khán-1968). 

42 

C).- Palmares (6) o Bosque tropical Pinnatifolio y Fla

belifolio. (4) 

La especie dominante en esta zona es Scheelea liebmanni, 

la cual ha.sido considerada como un tipo de vegetación antro

pog6nico, ya que es protegida y conservada durante la des- -

trucci6n normal de la vegetaci6n (roza-tumba-quema) porque -

es usada para muchos fines como lefia, alimento y techo para 

sus viviendas. 

La destrucción de la se·1va alta subperennifolia favorece 

la dispérsiórt '· de esta especie que forma comunidades secund!!_ 

rias muy diversas. 

D).- Manglares,(6) 

Este tipo de vegetaci6n se localiza a lo largo <lel rio -

Tuxpam. Las especies dominantes son: 

a).- Avicennia germinans L. 

b).- Conocarpus crectus L. 

e). - Rhi::ophora man?,lC L. 

Mangle blanco. 

11anglc prieto. 

~langlc rojo. 
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Vegetación .Sccun<laria. 

La vegetación secundaria cstfi compuesta por un gran gru-

po de especies muy variables y complicado que puede cncon- -

trarse en combinaciones distintas y esto se debe a las acti

vidades agropecuarias y forestales que realiza el hombre. 

La existencia de al~unas especies del Rosque Tropical P!' 
nnatifolio y Selva Baja C1<lucifolia pueden deberse en mayor 

o menor grado a las. perturbaciones causada~ por las activida 

des humanas, pero existen algunos géneros que están fundamen 
-

talmente representados por especies secundarias como son, en 

tre oiros géneros: 

a) . - Amaranthus ¡¡).- Lantana. 

b). - Andropogon. h) • - Mimosa. 

e). - Acacia. i) . - Paspalum. 

d). - Cypcrus. j) . - Phascolus. 

e).- Chenopodium. k). - Solanum. 

f). - Ipomoea. 1).- Spondios. 

Fauna: 

La fauna silvestre es abundant~ y variada, además que se 

ve acrecentada por la fauna migratoria, ya que la si~unci6n -

gcogrifica, el clima y otros fcn6mcnos naturales se conjuutan 

para determinar un habitat adecuado al buen •antcnimiento eco 

lógico de las especies. 



Dentro de' los anfibios la gran mayoría son formas pe,u~ 

ñas como los sapos (Bufo) y las ranas (Rana), en cambio los 

reptiles tienen muchas formas de gran tamaño como el cocodri 

lo pardo (Cocodrilus moreletii). Entre las tortugas hay va

rios géneros importantes como la tortuga aplanada (Dermate-

mys), la j icoteca (Chrysemys) y los pochi toques C,Kinosternon) 

que aunque no son de gran tamaño, pueden ser por su abundan

cia una fuente alimenticia muy importante. 

Entre los lacertilios podemos nombrar a la iguana arbori 

cola (Ctenosaura acanthura) y las lagartijas (Uta tubercula

ta, U. gadovi y otras). 

Entre los ofidios los que mayor tamaño alcanzan son las 

boas o mazacuates (Constrictor constrictor) y otros de tama

fio medio son la Nauyaca real o cuatro narices (Bothrops - -

atrox), el cincuate (Pituophis deppei) y el c9codrilo (Micru. 

rua elegans) que junto con la nauyaca son niuy venenosas.(5) 

Entre las aves existen infinidad de especies y las más -

comúnes son: 

Martín pescador del río. 

Garza blanca. 

Garzita blanca. 

Gallareta común. 

Aguililla 

C1l_lor_~ceryle americana 

Ardca occidentalis. ·-----------



Zopilote común 

Gavilán griS 

Lechu::a cabezona 

Pcriqui to vc'rdc 

Cotorra scrvana 

Cucho 

Golondrina común 

Calandria 

Primavera real 

Tordo negro. 

Gorri6n común. 

Tucán pico de c-anoa. 

Colibri verdemar. 

Perdiz 

Pato pinto. 

Chachalaca 

Codorniz 

Huilota 

Paloma 

Y muchas otras especies. 
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B11teo niti1lt1s 

~l~_<!_!) ... ~g-~ _l!_ ~!..~~~l __ Q.1.:.~ 

·~¡_"!_ ~.'!.C:.-~º2-~ ... L t t<!.__1~1!.<: ... ~Y._rhnc I~ 

~rn_<!_~(~_Jj . .<~-~~-12.~.~c:_crha la - - -
oratrix. -·-------
llirundo rústica -----------
~-!.íl!.l!~~&.!_ottos leuCOJ? 
tcrus. 

Molothrus atcr. ------------
Passcr domesticus. ·--------------
Raíll~.!.é!_~!_~s sulfuratus. 

Colibri thalassinus. ·---------
Ti ~~~~i.2E, 

~!!.:~.-~!_re~~· 

Orta lis vctula ------------
Odq_nto~ho~l.!_Ll.!:!_ttatus. 

ZenadHra macroura. 

Entre los mamrfcros podernos citar a Jo~ siguientes: 

Tlacuache 

Oso hormiguero. 

Ar¡nadi llo 

·12!._c~q_!_p_l.!.l~-~~l!.'211!..L~ 

!·~~1!.1'!~1.!.~-t_~t_~~~!L<:..tL~~· 

Q_~~}'.J1ll~no'!_emc:_!_l_!.i:!,~. 



Conejo 

Ardilla arbórea, 

Tepexcuintle 

Coyote 

Mapache 

Martucha 

Comadreja 

Zorrillo 

Murciélagos 

Y otras especies. 
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~cit;X~~ aurcogaste ~ 
soc1al1s. ·-----
f~ ni c l!!..l!~J2.!! .. ~ 

Canis latraus -------
Procyon lotor 

Patos flavus 

Mustela frenata 

Mephitis macroura 

~ormoofs megalophylla 
senicula. ----

Estas especies animales por lo general habitan en partes 

donde todavía la vegetaci6n natural no ha sido modificada, -

saliendo de noche a los cultivos y a lugares cercanos a los 

esteros y al rio. Muchos de ellos se encuentran en peligro 

de extinción como el oso hormiguero y el armadillo, mientras . 

que otras ya desaparecieron por completo como el temazate o -

venado rojo, el puma, el jabal! y el tigrillo entre otros, 

Entre las especies acuáticas encontramos infinidad 0 de e~ 

pecies y todos cuentan con su portencial alimenticio muy bu~ 

.no y sirven de complemento nutricional a la población. En--

tre éstos tenemos los siguientes: (1) 

Camarón 

Cazón 

U!.~S..~~!..:.!._~s ~ 

~-~~l.l!~-~q_!_!._q_don _ter~ 
novas. 



Corb i na 

Chucamitc 

Gurrubata 

Huac hinango 

Jaiba 

Juvel 

Langostino 

Lebrancha. · 

Lisa 

Mero 

Mojarra 

Ostión 

Pámpano 

Pargo 

Sábalo 

Sargo 

Y otras más. 
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Cvnosci6n stolzmanni --./--·---------·-----·---

l2.~'!.~!:_qQ_~!!_l~~~1 <le e!_ ma 1 is 
sps. 

Rairdiclla enisfcra. 

Laut ianos colorado . 
. ----------------
!2/!.!_l!_~~~~-spadii¿_~ 

<2~rV1!_~-h i 12J2.~ 

Macrobrachium hetero-
cliTrus-. ---·----
ll.:_~t!X!:.I!!.~~~ 

~.!l.!.S.. i 1 _c:.c::e .. !!.'!.!.~. 

-~!_~ephelus mori~. 

l}_uc!_'!_q_s tq_~~-g_~la. 

~!:.~~sost~ea virginica 

Trachinotus carolinus 

Ho!._~~~ii!!_ntheri. 

Tarp6n atlánticus 

Archosargus probatoce
E_alus. 



48 

8,- RECURSOS HUMANOS, 

8.1.- Aspectos demográficos. 

8.1.1.- Población. 

La población de la zona de estudio se encuentra ubicada 

principalmente en los centros urbanos de los 10 ejidos que 

componen a dicha zona, así como de las locali~ades que lle

van el mismo nombre. 

De acuerdo a las encuestas directas realizadas en cada 

uno de los ejidos comprendidos en la zona, la población to~ 

tal según el Censo de Poblaci6n de 1980 fue de 13,987 habi

tantes distribuídos de la Jiguiente manera: 

Ejido y Localidad Total Hombres --- Mujeres 

1. - Santiago de la Pefia 7 '261 3,589 3,672 

2~- Tierra Blanca 1 '438 730 708 

3.- Frijolillo 1 , 326 664 662 

4.- La Joya 1 ' 14 3 574 569 

s.- Chij olar 619 318 301 

6.- Ceiba Rica 510 210 250 

7.- Cañada.Rica 1 'o 54 . 528 526 

8. - Al tamira 282 145 141 

9.-·~apota~ Zaragoza 2 Sú 130 126 

1 o. - Puente Don Diego !lH 115 53 
~----~----

TOTAL B,!JR7 

FUENTE; fnformaci6n directa. 
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Se reportaron un .total de 2,:n1 jefes de familia,· por lo 

que existe un riromedi.o de 6 miembros Por familia aproximada

mente. 

8.1.2.- Población económicamente.activa. 

Solo el 35\.de la población t6tal, es decir, 4,896 habi

tantes forman la población econ6micamente activa de la zona 

de estudio, co!rcspondicndo las principales actividades, las 

siguientes: 

a).- Agricultura. 

b). - Ganadería. 

e).- Servicios 

d).- Comercio 

(86\) 

(8 i) 

( 4') 

( 2 e¡,) 

Cabe señalar que las actividades del sector primario son 

las más importantes y por lo tanto las que ocupan más mano -

de obra, dado principalmente a que estos ejidos estfin inte--

grados por, como ·comfinmente se le llama,·población ru- -

ral; excepto en la localidad de Santiago de la Peña, que por 

la cercanía con la ciudad de Tuxpam, pues. se ocupan en otras 

ramas de actividad económica, como es la de servicios y la -

del comercio. 

8.1.3.- Indice rlc Natalidad. 

En los dltimos 10 anos se ha presentado un fuerte incre 
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mento demográfico, debido al crecimiento natural de lapobla

ción y al desarrollo de servicios asistenciales, por lo que 

se considera que la tasa de natalidad es de 38 por mil (38 -

nacimien~os por cada mil habitantes) 

8. 1 .4. - Indice de Mortalidad. 

El índice de mortalidad ha ido decreciendo poco a poco -

gracias a que los servicios asistenciales se han multiplica

do y se tiene que la tasa de mortalidad es de 4.5 por mil. 

8.1.5.- Fenómenos migratorios. 

8.1.5.1.- Emigración. 

El fenómeno de la emigración en la zona es muy bajo debi 

do princip.almente a que casi todo el año se encuentran ocup!!. 

dos realizando sus actividades agropecuarias o empleándose -

como jornaleros en las propiedades cercanas a su núcleo de -

·población. 

Solo en los mes~s de Junio, Julie y Agosto cuando se ter

mina la cosecha de la naranja, algunos pobladores, principal

mente jóvenes (18-ZS años) salen en busca de fuentes de traba 

jo hacia Matamoros, Tamps. a contratarse en las cooperativas, 

o a Cd. del Carmen, Camp. en las plataformas de PEMEX. 

El número de emigrantes es muy reducido (10-15 jóvenes).-
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y más bien, \'a.n en busca de avcnt11ras que ¡Je trabajo, .111n

que tienen quc"trahajar rara solventar sus gastos. 

!lay ocas iones en c¡ue, cuando la producci6n ele cítricos -

en el Norte es alta, va~ a Ciudad Victoria, Padilla y Barre

ta!, Tamps. a ocuparse como cortadores en ·1a cosecha, pero -

el nGmero de gente que realiza 6sto es mínimo y no todos los 

años acuden a hacerlo. 

La causa principal ele esta reducida emigración se debe a 

que en la zona do estudio existe la sufi~iente generación de 

mano de obra, con la cual queda satisfecha la demanda de la 

población. 

La poca gente que sale a otros estados a buscar trabajo 

es gente joven, que su principal objetivo es el de conocer · 

otros lugares y los efectos que tiene esta emigración son n~ 

los, ya que además de que salen de una 6poca en que no hay 

mucha actividad, la gente que sale es muy poca y es gente j~ 

ven, hijos de familia que dependen de ella. 

S.1.5.Z.- Inmigración. 

Este fenómeno es casi nulo en ia zona de estudio y den

tro ~e los ejidos no existe, pero en las ·propiedades cuando 

la producci6n es elevada, o cuando quieren pagar una canti-

dad menor. por el co'rte (cosecha), en comparación con lo que 

cobran los cortadores locales, traen gente de Tepetziuntla, 
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Tantoyuca, Chicontepec y otras localidades del Estado de Ve 

racruz cercanas a la zona de estudio a realizar esta labor. 

El inconveniente de esta actividad es que, aunque se les 

pague a un precio menor por el corte, se tiene que llevarlos 

diariamente hasta su localidad o de lo contrario se les tie 

ne que dar alojamiento y comida. 

La cantidad de inmigrantes es reducida y depende de los 

requerimientos de mano de obra que haya en la zona, el efec

to que provoca este fenóm~no es nulo ya que existe suficien

te mano de obra para los pobladores locales ya sea en las -

propiedades o en sus propias parcelas. 

8.1.6.- Densidad demográfica. 

La densidad demogr!ifica del Municipio de Tuxpam, Ver., 

es de 90 habitantes por km2., mientras que la de la zona de 

estudio es de 76 hab./km2., a pesar de encontrarse ésta den

tro del Municipio, pero hay que tener en cuenta que la super 

ficie de estudio es de 184.22 km2. y la población es de - -

13,987 habitantes, por lo que la densidad disminuye en esta. 

zona debido a que el grueso de la población se encuentra -

concentrada en la ciudad de TuxpB!l'l. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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8.2.1 .- Indice de analfabetismo. 

El índice de anhlfabctismo es bajo (8\) ya que s6lo 1120 

habitantes son analfabetas del total de la.poblaci6n de la 

zona de estudio; gracias a que la poblaci6n es joven. 

Las person~s analfabetas generalmente son mayores de - -

edad (45 afias en adelante) que no recibieron, ni se intere-

san en recibir instrucción primaria- _Sin embargo, la pohla

ci6n joven aunque no hayan tenido estudios avanzados saben -

leer y escribir. 

8.2.2.- Escuelas existentes, mobiliario disponible y di~ 

~ancia entre la escuela y las casas de los alum-

nos. 

En todas las localidades de la zona de estudio se cuenta 

con escuelas primarias federales. Existe una escuela prima

ria por ejido, las cuales imparten hasta sexto grado. 

En las congregaciones de Prijolillo y Tierra Blanca se -

cuenta con servicio de telesecundaria y así la poblaci6n es

cala~ de otros ejidos cercanos acuden a ellas. 

En la ciudad de.Tuxpam, que dista solo 18 km. en prome-

dio, respecto a .los ejidos, se cuenta con escuelas federales, 
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estatales, mun1cipales y particulares que van desde Jar<lí.n -

de Nifios, Primarias, Secundarias, Bachillerato hasta Estu- -

dios Universitarios Profesionales dependientes de la Univer~ 

sidad Veracruzana, así como Escuelas T6cnicas Comerciales y 

de Pesca. 

El mobiliario, material didáctico, así como las aulas de 

las escuelas que hay en los ejidos, son generalmente propor

cionados por los ejidatarios y las aulas construidas y repa

radas por ellos mismos. 

Todas las escuelas cuentan con su parcela escolar, la 

cual está sembrada por lo regular de cítricos y lo que se ob 

tiene de la cosecha se destina a estos menesteres. 

En ocasiones cuando la venta de la cosecha no satisface 

las necesidades de la escuela, se piden donatiyos a las pro

piedades cercanas y se exigen cuotas a los padres de familia 

dela población escolar ejidal, para ail cubrir con los gas-

tos de mobiliario, material educativo o mejoras a las aulas, 

ya que el presupuesto destinado por el Estado, así como por 

la S.E.P. no es el suficiente. 

La distancia de la escuela respecto a las casas de los 

alumnos no es grande, ya que las escuelas están ubicadas en 

el centro de.l núcleo de población cJ ida!; CX('Cpto con la Se

cundaria que, ya sea que acudan a la te! csccundaria ele FrijQ. 
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lillo lns congrcgncioncs Chijolnr y Znpotal Znrngozn y n la 

de Tierra Blantn lns. congregaciones <le Ceiba Rica, Canada -

Rica y Puente Don Diego, o que se vayan de una vez hasta la 

ciudad de Tuxpa~ o al pueblo de Sgo. de la Pena que distan 

18 kms. aproximadamente. 

Si desean estudiar. Bachilleraro (Preparatoria), si es º! 

cesarlo acudir a la ciudad de Tuxpam, asi como si desean es

tudiar ~na catrera ~dministrativa en la Universidad, ya que 

es la única facultad que hay en la ciudad; si desean otra ca 

rrera tienen que ir ya sea a Tamniéo1 Tamps. (257 kms.),·a -

Jalapa (349 kms.)•o al Distrito Federal (300 kms.). 

8.2.2.1.- Nivel de instrucción de los profesores y núme

ro de los mismos. 

El número de profesores por escuela en promedio es de 4, 

salvo en algunas congregaciones como la de Tierra Blanca y -

Ceiba Rica que tienen 6, según la poblaci6n escolar existen

te en cada escuela. El número total de profesores en la zo

na es de 42 y a pesar del número reducido se dan abasto, ya -

que a veces un solo profesor imparte 2 o.3 grados diferentes 

en el mismo sal6n. 

Todos los profesores viven en Ju Ciucln<l de Tuxpam o bien 

en Santiago de la Pefta, por lo que tienen que ir diariamente 

hasta las congregaciones respectivas. 
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Su nivel 
0

de instrucci6n es generalmente el bachilleFato 

o la Normal. 

8.2.3.- Ndmero de nifios en edad escolar. 

En la zona, toda la poblaci6n escolar en edad de recibir 

educaci6n se ve beneficiada y el número de ésta es de S,000 

alumnos aproximadamente que acuden tanto a Primaria como a -

Secundaria. 

8.3.- Situaci6n de salud y saneamiento. 

8.3.1.- Principales endemias y epidemias. 

Gracias a los programas de atenci6n sanitaria y asisten

cial en el Municipio de Tuicpam, que se llevaron a cabo en la 

década de los 60's y 70's,se han abatido enfermedades espe-

cialmente transmisibles como el paludismo, rubiola, saram- -

pi6n, etc., llevando un mejor diagn6stico y evaluando el pa

norama epidemiol6gico general especificando la incidencia y 

prev3lencia de cada padecimiento. En los últimos 20 aftos no 

se ha presentado niriguna epidemia que diezme a la poblaci6n. 

Ultimamente la principal endemia presentada en la zona -

es el "dengue" (gripe) el cual es contraído, según se cree, 

por un mosco principalmente en el invierno~ 

. ' 

Otra endemia presentada habitualmente es el padecimiento 
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estomacal que ~lega a desarrollarse en una parasitosis intes

tinal o en gastroenteritis, debido generalmente al uso de -

agua de pozo. 

8.3.2.- Organismos a~istenciales. 

Dentro de la zona de estudio, sólo en la congregación de 

Zapotal Zaragoza se localiza un centro de salud, dependiente 

de la Secretar.ía de Salubridad y Asistencia, el cual es per

manente, aunque no·todos los días se localiza el médico, pe

ro hay 2 enfermeras de base que atic~den a los usuarios en -

casos de emergencia y de acuerdo a sus p¿sibilidades, y~ que 

este Centro de Salud no cuenta con el equipo n~cesario en c~ 

so de urgencias graves y por lo tanto la asistencia médica -

deja mucho que· desear. 

A este Centro de Salud acuden las congregaciones mis ce~ 

canas como son: Ceiba Rica, Chijolar, Tierra Blanca, Cañada 

Rica y Frijolillo que distan 5-6 km. en promedio. 

En algunas congregacione5 como es el caso de Tierra Bla~ 

ca, Frijolillo y La Joya existen módicos particulares que -

consultan en su propia casa. 

La asistencia médico-dental en las c¿ngregaciones es'nu

la por lo que tiene~ que acudi,r, en .caso necesario a la ciu

dad de Tuxpam. 
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La mayor!~ de la población cjidal en caso <le enfermarse 

acude inmediatamente a la ciudad de Tuxpam, la cual cuenta 

con la infraestructura médica necesaria para un buen servi~

cio y de no ser as!, acuden a Poza Rica, Ver. (SO km) o a -

México, D.F. (300 km.) en casos de especialización. 

La ciudad de Txpam cuenta con instituciones médicas ofi 

ciales como son: 

a).- Centros d~ Salud de los Servicios Coordinados de -

Salud POblica del Estado de Veracruz. 

b).- Hospitales dependientes de la Asistencia POblica -

del Estado y de la Secretaría de Salubridad y Asis

tencia (S.S.A.) así como del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (I.M.S.S.) y del Instituto de Seguri

dad y Servicios Sociales para Trabajadores del Esta 

do. (I.S.S.S.T.E.). 

c) . - Servicios Médicos de PEMEX, de 1 Ej ere i to Nacional, 

de Marina Nacional y de la Cruz Roja. 

d).- Numerosos consultorios particulares que atienden t· 

diferentes especialidades. 

Los hospitales y demás instituciones médicas oficiales -

cuenta~ con :servicios médicos de: 

·~).-Medicina General. 

b).- Maternidad. 



e).- Cirug!a. 

d ) . - r n re e t'o 1 o g i a . 

e). - Urgencias. 

8.3.3.- Salud. 

8.3.3.1.- ERfermeda<les mfts comunes y frecuentes. 

59 

Los datos de las enfermedades existentes nos indican que 

los padecimientos má~ frecuentes por su orden de importancia 

son: 

1),- Gastroenteritis y colitis. 

2). - Parasitosis intestinales. 

3).- Neumonías y bronconeumonías. 

4).- Accidentes y violencias. 

5).- Tuberculosis pulmonar. 

6).- Padecimientos de la infancia (sarampión, rubiola, -

viruela, tosferina, etc.). 

7 . - Anemias. 

8.- Hepatitis. 

9.- Padecimientos ginecol6gicos. 

8.3.3.2.- Remedios mfts usados. 

La mayoría de los pobladores utilizan con frecuencia re 

medios que han pasado de generación en ge~eraci6n contra al

gunos males que. los aquejan, principalmente mediante la uti-
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lizaci6n de híerbas, de las cuales hay infinidad de espe~ies 

útiles y específicas para la enfermedad en cuesti6n. 

8.4.- Situaci6n Habitacional. 

8.4.1.- Tipos de habitaci6n rural. 

8.4.1.1 .- Localizaci6n y deficiencias. 

La mayoría de los centros de poblaci6n se localizan a am 

bos lados de la car'retera nacional México-Tuxpam como son 

las congregaciones de Puente Don Diego, Cafiada Rica, Ceiba -

Rica, Tierra Blanca y Santiago de la Pefia, mientras que los 

otros se encuentran hacia adentro de dicha carretera aproxi

madamente 9 km. pero comunicadas por caminos de terracería. 

(Ver Cuadro No. 1). 

Las deficiencias más sobresalientes de todos los centros 

de poblaci6n son la falta de drenajes, de agua potable, de -

caminos r~vestidos internos (pavimentaci6n) y de centros de 

salud, lo cual es un.obstáculo para los pobladores en su de

senvolvimiento físico y social. 

8.4.1.2.- Materiales de construcción local. 

El material de construcción predominante para las pare-

des ~s la madera recubierta con csti6rcol y tierra (embarre) 

pára los techos lámina de cnrtón 11 hojas tic palma y los pi-

sos de tierra o cemento. 
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Otro tipo de IJl:Jterial usado para .Ja construcción es pa

redes de maderd, tec~o de teja y pisos de cemento. 

Ultimamente se estn utilizado mucho el block para la --

construcción de las paredes, con techos de losa de cemento y 

pisos de cemento con herrer[a para las veritanas y puertas. 

8.4.2.- Condiciones de la vivienda. 

8.4.2.1.- Pisos 'y paredes (tipo y cons.t.), Mobiliario y 

equipo. 

Para medir el nivel de vida según la posesi6n de obje-

tos materiales en ia vivienda y tipo de construcción de ~sta 

se elabor6 una escala que alcanza un m4ximo de 100 puntos -

y a partir ~e 6stos se obtienen, con fines comparativos, - -

tres estratos, encontrándose que de un total de 2,350 vivie!!_ 

das que existen en la zona, el estrato más numeroso correspo!!_ 

de a los pobladores con bajos niveles de vida (60%), en el e~ 

trato medio se agruparon el 33% de los pobl~dores, correspon

diendo asi solamente el 7t a.los del estrato alto. 

Los indicadores que se tomaron para la elaboración de es

ta escala fueron los siguientes:. 

1.- Tipo de material de construcción dci la vivienda. 

z.- ~obiliario· (aparatos de comunicación, radio, televi

sión). 
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3.- Presencia de peri6dicos, libros, revistas. 

4.- Presencia de vehículos. 

Asi tenemos que en el estrato alto (7%) se agruparon las 

viviendas construídas de block con pisos y techos de cemento 

en las cuales sus moradores contaban con T.V., radio, vehicu 

los, etc., y asi fue también para los pobladores del estra

to más bajo, los cuales se agruparon por sus viviendas cons-

truídas de madera, techos de lámina o palma y·pisos de tie-

rra, sin contar con vehículos, T.V. o radio. 

8.4.2.2.- Procedencia y calidad del agua. Drenaje. 

Ninguna de las viviendas de la zona posee drenaje y solo 

el ssi de ellas cuentan con letrinas o fosas sépticas, por -

lo que el 45\ restante tiene que realizar sus necesidades -

fisiológicas a la intemperie, lo·que puede ocasionar proble-· 

mas de contaminación para la salud. Solo e.n la localidad de 

Santiago de la Pefia se cuenta con este servicio y no en su -

totalidad. 

Con lo que respecta al agua,.ésta es extraída de pozos, 

de los cuales llegan a e~istir hasta 2 pozos por vivienda, 

El agua obtenida de ellos es <le buena calidad, dulce, -

aunque en algunos pozos sale mc<lio salobre. La medida higi~ 
•. 't 

n'ica de hervir el agua antes de consurlirln no es respetada -

por el grueso de la población, por lo que asi al contener --
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"animales" se ocasionan las enrcrml•dadcs más frecuentes en -

la zona como so'n la parasitosis intestinal y la gastroenter_!. 

tis. 

El uso del agua de pozo es para consumo humano, para los 

animales y para los quehaceres <lom6sticos.· 

La localidad del Sgo. de la Pena dada su cercanía con la 

ciudad de Tuxp~m (soJo el río las separa) se ve beneficiada 

con estos servicios ya que cuenta con dren~je, aunque no en 

su totalidad y con agua potable, aunque ésta al igual que en 

la ciudad de Tuxpam es escasa. 

8.5.- Situaci6n alimenticia. ------

8.5.1.- Consumo, variedad y fuente de los alimentos. 

El tipo de alimentos consumidos con frecuencia en la zo-

na son los tradicionales (maíz, frijol y chile), cornplemen-

tando su dieta con carne de res, puerco, ave·o pescado una -

vez a la semana por lo regular. 

Gracias al río Tuxparn así corno a sus esteros, los pobla

dores de la zona se ven beneficiados al poder obtener alirnen 

to de él (Huauchinangos, chucurnites, lebianchas, gurruhafas, 

robalos, mojarras, ~&halos, pa!gos, ~te.) y así complementar 

su dieta·y hasta obtener beneficios económicos con la venta 

de lo capturado. 
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Por esta raz6n, al nivel nutricional de esta gente es -

bueno, ya que a pesar de que la base de su alimentaci6n es -

el maíz, el frijol y el.chile, cuentan con una fuente de p~~ 

teína animal muy buena que es el pescado. 

El maíz, el frijol y el chile lo obtienen de sus propias 

cosechas, aunque últimamente en lo que se refiere a las tor

tillas se ha estado cambiando la forma tradicional de prepa

ralas; ya que ahora compran la harina ya preparada (MASECA) 

lista para hacer la tortilla y claro está que por un lado se 

ahorran trabajo en prepararlas y por otro resulta más costo

so dicho alimento. 

Todas las viviendas de los ejidos cuentan con un huerto 

familiar y con ganaderí~ de traspatio, por lo que no es di-

fícil que tengan en ellas sus propias hortalizas y frutales 

necesarios para su alimentación diaria, asi cqmo pollos, -

guajolotes, cerdos, etc. 

8.6.- Situaci6n social. 

8.6.1.- Organización social. 

En la zonadeestudio, los intereses creados, la envidia, 

la ignorancia, la terquedad y la pereza, son entre otros fac 

tore,s los causantes de una mala organización, de tal manera 

qúe no existe esa conciencia o rcl ación personal de una for

ma desinteresada y con fines de ayuda mutua, habiendo así --
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discrepancias q11c redundan en una mal.a organización y por -

lo tanto en un·mal desarrollo <le la comunidad. 

Ultimamente~ el nivel organizativo de esta zona ha ido 

creciendo gracias a la concicntizaci~n que han tenido los -

productores de que unidos pueden lograr, de una forma segura 

y sin muchos riesgo~, beneficios que de una forma individual 

e independiente jamás hubieran podido realizar. 

Aún así, la mayoría de la gente, debido al bajo grado de 

cultura que tienen y a sus costumb~es o tradiciones familia

res, prefieren realizar sus actividades individualmente, -

apartándose así d~l núcleo organizativo y por lo tanto del -

beneficio que de una u otra forma éste puede realizar. 

Los tipos de asociativismo u organizaci6n que existen -

son variados y tienen diversos fines, entre los cuales tene

mos a la organización que guardan de manera común para reali 

zar actividades o faenas a beneficio de la comunidad y de -

acuerdo al reglamento interno del ejido. Se organizan tam-

bién para formar equipos deportivos y diversiones como es el 

caso de las fiestas cívicas (15 de septiembre, 20 d~ noviem

bre y 5 de mayo), religiosas (1o, y 2 de noviembre, 12 de di 

ciembre) y tradicionales (Carnaval en febrero-marzo). 

Por último, la.mejor organizaci6n realizada que conforma 

una unidad bien definida en cucsti6n <le costurnhres y hábitos 

es la farnil ia. 



Las condiciones sociales de la familia es que presenta 

una marcada estabilidad y una legislación representada o di~ 

tada por los padres, lo~ cuales son los guias de su unidad -

familiar y los que organizan el trabajo doméstico de acuerdo 

a sus costumbres y hábitos que han adquirido de generación -

en generación. 

Esta organización del trabajo se da en base a las activi 

dades a realizar y a los miembros de la familia, ya que los 

hombres se dedican a la agricultura, ganadería y actividades 

productivas, las mujeres al hogar y al cuidado de sus hijos, 

mientras que éstos, además de acudir a la escuela llegan a 

ayudar a sus padres en diversas labores. 

Existen muchos vicios arraigados en el medio agrícola y 

entre los más lamentables, puesto que crean resultados nega-

t ivos son los de autorobarse, de dejar que se ,les explote Y. 

de hacer mal uso del crédito, si es que lo· solicitan. Pero 

el vicio más nefasto y el que más desquiciamiento provoca en 

el medio rural es el alcoholismo. Causa verdadera indigna--

ci6n ver como alguntis trabajadores rurales, botan en la can

tina el miserable'jornal que perciben dejando hahrienta a la 

.familia y en el peor de los casos recurren al ~rimen o a la 

ofensa. 
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9. - RECURSOS :\:\TllRAl.ES Y SI/ EXPLO'J',\CWN. ----------·1.-------------------------

9.1.- Suelos. 

9.1.1.- Origen· 

Los suelos de la zona de estudio tienen un modo de for-

maci6n "in situ" y se han originado de materiales sedimenta~ 

.rios provenientes de formaciones geológicas ocurridas en la 

Eera Cenozoica, Pertodo Terciario, Epoca Mioceno, donde so-

bresalen por su importancia capas de arenísca-calcárea, cali 

za arenosa y lutita, asi como material con cantidades varia-

bles de bicarbonato de calcio (Ca C03) (7). 

En estos suelos, tanto las propiedades físicas (como te! 

tura principalmente) y las propiedades químicas (como eleva-

das concentraciones de Calcio), son determinadas por el mat~ 

rial parental, por lo que se considera a éste como el factor 

principal en la determinación de las características predomi 

nantes de estos suelos. 

Asi también, otro factor que ha jugado un papel muy im-

portante en la formación y desarrollo de los suelos de la zo 

na es el clima, ya que la alta temperatura influye en el in

temperismo delmaterial parental, asimismo lalluvia, com~ se 

presenta en forma <le aguaceros muy fuertes; actúa por lo tan 

to como un a gen te d'e me teo r i záci6n muy co,rros i!vo. 
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Estos 2 factores climáticos influyen además sobre otras 

características de los suelos como son los bajos niveles de 

Materia orgánica y elem~ntos nutritivos para lasplantas qu~ 

a su vez tienen una estrecha relación con los otros factores 

deformación de un suelo que son el tiempo, el relive y los -

organismos biológicos. 

9.1.2.- Unidades de suelo. 

Siguiendo la clasificación indicada por la FAO/UNESCO -

(1963), se describen a continuación las características de -

las unidades de suelo localizadas en la zona. 

' 1. - Fluvisoles eütricos.- Estos suelos son originados --

por depósitos aluviales recientes. En este caso los sedimen 

tos son de origen fluvial ya que se localizan en las márge-

nes del Río Tuxpam. Son suelos profundos, de color que va -. 

del café opaco, cafe gris (10 YR 5/2), café.a~arillo grisá-

ceo (fOYR 5/6) en seco y de café oscu~o (10 YR 4/3) a café -

amarillo grisáceo en húmedo. 

Presentan texturas de migajénareno-limoso, estructura de 

migajosa a granular, fina, débil, no se aprecian cutanes ni 

nódulos, tampoco fragmentos de minerales. 

El pH es ligeramente alcalino (7.8), el contenido de ma-

teria orgánica es medio en la capa super f i e i al y va decre- -

ciendo con la profundidad, aunque este factor se debe tam- -
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bién a la acciqn del el imn, ya que aunque la vclociclnd de -

crecimiento ele las hierbas es ;11to tan1bién es rápi~la su des

composición, por lo que el contenido de materi'a orgánica dis 

ponible en el suelo es bajo. 

Poseen buen drenaje, buena profundidad~ buena fertilidad 

y respuestas aceptables a la aplicación defertilizantes, se-. 

gún sean las deficiencias. 

Estos suelos, en la zona de estudio le~ llaman suelos de 

vega y se localizan a or i 1 las do 1 Rió Tux.pam, son muy corioc!_ 

das gracias a su buena fertilidad, por lo que se denominan -

como tierras de alto rendimiento y se observa esto en cual-

quier cultivo. 

2.- Rendzinas;·Suclos in-situ de color negro o café, del 

gados, de un· espesor no mayor de 50 cm. descansando inmedia

tamente sobre un conglomerado de gravas y guijarros de tama

ños variables cementados por cal, o bien directamente sobre 

lutita de color amarillento; la textura es arcillosa, estruc 

tura granular, débil; los contenidos de materia ~rgánica y -

nitrógeno son bajos y el pi/ alcalino. 

Estos suelos los encontramos en los lomerlos mis altqs y 

tienen poca pro~undidad, por lo que acusan problemas de dre

naje debido al subsuelo impcrmºcable y poq¡ fertilidad. 
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3.- Vertisoles ~élicos.-Estos suelos, originados de lu

titas y aluviones antiguos son profundos en algunas áreas, 

y en otras, limitados por el horizonte C de lutita amari--

llenta. Los horizontes superiores son de color negro y de 

textura pesada (arcilla del 68 al 81%), presenta estructura 

en bloques angulares, de mediana a gruesa. El pH es liger! 

mente alcalino (7.7). 

Estos suelos los localizamos en las partes onduladas 

suaves, teniendo un grado de fertilidad medio (menos que 

los fluviales y más que las rendzinas). 

9.1.3.- Fertilidad de las tierras y principales defi--

ciencias de nutrientes. 

La fertilidad de estos suelos, debido principalmente a -

las condiciones ambientales imperantes en la zona, así como · 

a que el suelo se formó sobre una corteza d.e meteorizaci6n · -

sobre la superficie de un terreno ant~guo y esta corteza so

lo contiene minerales secundarios (C~Mg, S) que son extrema 

<lamente resistentes a la alteración por el agua percolante, 

la lozanía de las cosechas es baja ya que los principales 

elementos (N, P, K) se encuentran en cantidades pequeñas, 

·asi como el \ de materia orgánica es bajo dado que la desCOfil 

posición de la vcgetaci6n es nltn y rfipi<la debido al clima. 

Por la percolación, los 511c!os son m11y pohres en elemen

tos nutritivos ror eso la fcrt i 1 idail no es buena ya que la -
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capacidad q"e ¡; e"c el suelo <le p .-opo'rcJ º''"' nu" l C•>tes en 

forma d; s "º" i h lo y en cnn ti •l•«les adoc uada s ""' n o 1 "ecim ion 
to de las plantas es bajo, 

A continuaci6n se muestra en !Os Cuadros Nos. 13, l4 y • 

15 e¡ resultado dclanlfisis flsieo-químico de las 3 unida-

des de suelo encontradas en la •ono y descritas anteriorrnen-· te. 



CUADRO No. 13 

RESULTADO DEL ANAÜSIS FISICO-QUIMICO DE SUELO 

FLUVISOL EUTRICO (SUELO DE :VEGA), MUESTRA TO~ 

MADA A ORILLAS DEL RI.O TUXPAM. 

Análisis Mecánico en 1 

Arena 66. 70 
Arcilla 6.60 
Limo 26.70 

Humedad relativa 12. 26 --Materia orgánica 2.72 
Humus 1. so 

Saturación de bases 100.00 
Capacidad de intercambio 
catiónico. 44.90 meq/100 gr. 

Calcio reemplazable p.p.m. 2282.30 
Magnesio p.p.m. 23 .10 
Potasio disponible Kg/ha. 123.20 
Nitrógeno 

Nitrato Kg/ha. 16.80 
Amonio p.p.m. 9 

Nitrito p.p.m. o 

Fosfato kg/ha. 11. 20 
Carbonatos p.p.m. o 
Bicarbonatos p.p.m. 1 ; 586 
Cond .. E, mmhos/cm. o. 179 
Cloruros p.p.m. 2. 1150 

Su Hatos pq1.m. ~ .(1 
-r--

~lang:ineso p, P.m. 111 

Hierro férrico kg/ha. 5. so 

72 



73 

(continuación r.uarlro :-:o. 1~). 

1 Boro disponible p.p.m. o .. 

Cobre disponible· P. 11 • m. 1 

Zinc p.p.m. 2. 772 

p!i 7. 8 

Observaciones: Textura migajón-arenosa. 

NOTA: Análisis olab.orado en el Laboratorio.de Análisis Agro-
nómicos "La Trinidad", Fortín, Ver. 



~----------·--

CUADRO No. 14 

RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELO 

VERTISOL (SUELOS NEGROS). MUESTRA TOMADA EN" TE 

RRENO ONDULADO SUAVE. 

Nitrógeno. 
Nitrato kg/ha. 14.20 
Amonio p.p.m. 5 

Nitrito p.p.m .. o 
F6sforo kg/ha. 07.40 
Potasio disponible kg/ha. 112. o 
Calcio reemplazable p.p.m. 2255.3 

Magnesio p.p .m. 4.2 
Carbonatos p.p.m. o 
Bicarbonatos p.p.m. 1. 480 
Cond. E. mmho/cm. 0.560 

Sat. de bases 'l. 89 

Cap. de Interc. catiocinio 
meq/100 gr! 51. 93 
Cloruros p.p.m. 1. 900 
Sulfatos P·!l·m· 5 

Hierro férrico kg/ha. 5.60 
Boro disponible p.p.m. o. 1 

Cobre disnonible p.p.m. 0.5 

Zinc p.p.m. 2.016 

pH 7.7 

Humus g. l. o 
Materia orgánica '!, O.SS 

Humedad relativa '!, 21l. 60 

Are\la '!, 1 s 
L.imo '!. . -~ 21 

Arcilla 'l. (i4 
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(continuación Cuadro ~o. 14). 

Observaciones: Textura arcillosa. 

NOTA: A11á¡isis clahorar,lq'Qn el La~ortario de Análisis Agro
nomicos "La Tr1n1dad", Fort1n, Ver. 



CUADRO No • 1 5 

RESULTADO DEL ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELO 

RENDZINA. MUESTRA TOMADA EN LOMERIO ALTO. 

Nitrógeno. 
Nitrato kg/ha. 10.30 

Amonio p.p.m. 4 

Nitrito p.p.m. o 
Fósforo kg/.ha. 7.20 

Potasio disponible kg/ha. 109.30 

Calcio reemplazable p.p.m. 2304.20 

Magnesio p.p.m. 4.20 

Carbonatos p.p.m. o 
Bicarbonatos p.p.m. 1. 280 

Cond. E. mmho/cm. o. 11 o 
Saturación de bases % 84 

Cap. de intercambio cat. -
meq/100 gr. 31. B 7 

Cloruros p.p.m. .1. 900 

Sulfatos p.p.m. 2.8 

Manganeso p.p.m. 4 

Hierro férrico kg/ha. 5. 40 . 

Boro disponible p.p.m. ().o 
Cobre disponible p.p.,m. o.s 
Zinc p.p.m. 1. 580 

pH 7.6 

Humus '!. o. 88 

Materia orgánica i 1. so 
Humedad relativa i 18. s 

Arena i 1 2 

Limo q 20 . 
Arcilla :.i (¡~ 
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(continuación .cuadro :-\o. 15) 

Observaciones: Textura arcillosa. 

NOTA: Análisis realizad~ en el Laboratorio de Análisis -
Agronómicos "La Trinidad", Fortín, \fer • 

• 

77 



'78 

Como se•1puede observar, en los cuadros anteriores, las -

características descritas en las unidades de suelo encontra

das en la zona, son similares a las encontradas en los análi 

sis físico-químicos, principalmente en lo que se refiere a -

textura, pH y baja fertilidad del suelo. 

Los niveles de calcio son altos, sin embargo los de Mate 

ria orgánica son muy bajos. Los niveles de N,P2o5 y K2o son 

sumamente deficientes, así como de los elementos menores ex

cepto el manganeso que su nivel es adecuado. 

Estos niveles de fertilidad se ven en las muestras bajos, 

aunque en los suelos de ··vega son un poco más al tos que en -

los otros suelos. 

9.1.4.- Uso, susceptibilidad a cultivos y posibilidades 

de mejoramiento. 

El uso actual del suelo en la zon~ es como sigue: 

a).- Uso agríco~a de temporal permanente (ATP) con tipos 

de cultivo anual (maíz-frijol), permanente (cítri--

cos) y semipermanentc (plátano). 

b).- Uso pecuario con pastizales inducidos (Pi), 

,Esta zona era cons idcrada, as i como toda 1 a lluasteca, co 

mó netamente ganadera y el suc>ln era utilizado para dicho 

fin, pero a1timamente se ha dado un auge muy importante a -
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lo citricultllr.a, la l'Ual ha iJo despl'az.ando a Jos pastiza-

les, y así el uso del sucio se cstfi volviendo netamente - -

agrícola y ocupando una cate¡:oría que ele hecho lo es (agrí

cola), ya que estos suelos se clasifican como de segunda -

clase debido al factor iimitanto que es el drenaje (D), el 

cual está estrechamente relacionado con una propiedad físi

ca del suelo que es la textura y tenemos que en la unidad -. 

fte suelo fluvisol (suelos de vega o aluvi6n arenosa) la 

textura es arenos pQr lo que el drenaje es rápido, excesivo 

(óptimo para los cítricos yo que en estos suelos se ve un -

rendimiento mayor); mie~tras que en 1os vertisoles y renazi 

nas por tener una textura arcillosa el drenaje es lento, -

hay encharcamientos y el laboreo se hace pesado. 

Este factor es el único limitante para el uso agrícola, 

ya que por otro lado tenemos que son suelos que cuentan con 

una buena disponibilidad de agua de la precipitación (C); -

tienen una profundidad efectiva (P) buena; no presentan ob~ 

trucciones (O) except~ rendzinas; no se presentan inü~daci~ 

nes (I), no hay erosi6n de ningOn tipo {E) y no existen pr~ 

blemas de salinidad ni sodicidad. 

Por estas características favorable~, la susceptibili-

dad'a los cultivos es buena y se pueden pbtener buenas ~es

puestas a los cultivos adaptados (cítricoi~ maíz, frijo. -

chile, plátano, et¿,) y otros.cultivo~ cQmo (algodón, sor-

go, soya, etc.), proporcionando las prácticas demanejo ade-
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cuadas y prop'orcionando los elementos necesarios con re~pec

to a la fertilidad del suelo para aumentarla. 

Entonces las propiedades físicas de estos suelos podrtan 

ser desfavorables para el desarrollo de la mayoría de los -

cultivos si no se hacen las prácticas culturales adecuadas -

y no se tiene en cuenta su drenaje imperfecto. 

En los vertisoles la textura pesada limit~ en cierto gr! 

do el uso de los implementos agrícolas, lo cual constituye -

un problema grave a pesar de que tienen topografía adecuada 

y no existe pedregosidad. 

Los contenidos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo 

as! como de los elementos menores, son deficientes; sin em-

bargo el Calcio y el Magnesio son abundantes relativamente,

pero no obstante estas deficiencias, los cultivos no han pr~ · 

sentado síntomas evidentes de falta de desarrollo que puedan 

atribuirse a un efecto de interacción negativa de aquellas. 

Para mejorar las propiedades físicas e incrementar el ni 

vel de fertilidad es recomendable agregar materia orgánica -

.en abundancia ya que ésta se descompone rápidamente debido a 

las condiciones climáticas y agregar la cantidad suficiente 

de Nitrógeno y Fósforo principalmente para· c~~onsnr las de

ficiencias·. 
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9.2.1.- Ríos, Lagunas, etc. 

La zona de estudio se encuentra localizada en un área -

en donde el recurso natural de ag~a es muy abundante, ya que 

se encuentra el Rio Tuxpam y todos los esteros que desembo-

can en él. (Ver punto S.3 y 8.4.2;2.). 

La calidad <le esto agua no es buena debido n que presen

ta sales provenientes del agua de mar, ya que se encuentra -

la zona <le estudio, a solo 30 km. ~~su ~esemhocadura, p~r -

·lo que con las mareas altas entra agua salada al rio, y se 

revuelve con la de éste no pudiendo ser utilizada ni para -

consumo humano, ni para ·fines de riego. 

Por otra parte, el manto freático se localiza a una pro

fundidad promedio de 4 m. encontrándose lugares en que se l~ 

caliza a 1 m. como mínimo, y a 30 m. como máximo. La cali-

dad de esta agua se buena, no presenta sales solubles, por -

lo que se emplea para el consumo humano. La forma generali

zada de obtener esta agua es mediante la perforación de po-

zos. 

'9.2.2.- Uso actual y posibilidades de captación. 

El uso que se ~e da al agua del ri6 Tuxpam, asi como 

sus este~os, es s6lo el de que sirven como via de comunica

ci6n, como fuente de alimentación y como zona recreativa. 
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,. Debido a la cantidad de sales solubles que tiene por la 

cercanía con el mar, es imposible utilizar el agua con fi--

nes de riego, ya que se'perjudicaría al cultivo y con el --

tiempo el suelo se volvería salino; por esta raz6n no hay -

posibilidades de que se construyan presas y otras construc

ciones con el fin de almacenar el agua. 

9.3.- Bosques. 

9.3.1.- Existencia (área, tipos y especies im~ortantes). 

Ultimamente debido al desmonte acelerado para abrir nue

vos campos a la agricultura, el área de los bosques natura--

1 es ha ido disminuyendo, quedando s6lo en nuestra zona de e! 

tudio 1299 ha. de un total de 18,422 ha. de que se compone -

dicha zona. 

El tipo de bosques existentes es Selva Alta Subperennif~ · 

lia (6) y Selva Baja Caducifolia (6) (Ver punto No. 7) y sus 

especies dominantes son entre otras: 

Nombre ComGn. 

1. - Ceiba 

2. - Cedro rojo 

3.- Chaca o Palo 

4.- Chicozapote. 

s.- Chijol. 

6.- Jobo. 

Mulato. 

Nombre cien~ífico 

Ce i bl!_~n tand ~!!... 

Ceduella mexicana. 

Rursena simaruba. ----------------

I' i :;e id ra ni se i nu 1 n. ---·- -- ····-- -·---------



7.- Ojite. 

8.- Bambú. 

9.- Encino. 

10.- Sauce. 

11 • - Higuero. 

12.- Ubero. 

13.- Aguacate. 

·Nombre científico -----------------
Brosimun alicastrum. -------------------
'l~!!.~':!..~~· sp. 

Q_ue"!:.<:..~~· sp. 

~<!.l.L~. sr. 

~!_~~~. sp. 

Cocoloba scheide3na. 
--------~---------

9.3.2.- Conservaci6n y utilizaci6n. 
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La explotación y beneficio se realizan en pequeña escala 

debido a que ya no.existen áreas grandes. La utilización de 

algunas especies es la siguiente: 

. 
De la ceiba se obtiene madera de baja calidad ya que la 

ataca la polilla y la pudrici6n. 

El cedro rojo es un árbol que proporciona madera fina y 

se utiliza en ebanistería, construcciones marinas, etc. 

La chaca se emplea en postes para cercas. 

pl chicozapote al ser su madera muy dura se emplea en la 
·• 

construcción de corrales, casas y su fruto·es muy apreciable. 

El chijol proporciona madera muy dura que se usa en ca--
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rrales y construcciones marinas. 

El ubero se emplea su lefia como combustible y como punt~ 

les. 

El aguacate, su madera se usa para la construcción y sus 

frutos son comestibles. 

El bambú se usa en la construcci6n y como planta ornamen 

tal. 

El sauce proporciona postes para cercas y madera de cier 

ta duración. 

El encino proporciona postes para cercas y aserrado sir

ve para la construcci'on, obteni~ndose también carh6n vege-

tal. 

El higero, su madera es de baja calidad y se utiliza gr~ 

cias a su tupido follaje, como sombra en los potreros. 

Los manglares son apreciados en época de floración, ya -

~ue de ellos se obtiene mucha miel de abeja.(1) 

Además de los usos anteriores, la mayo~ía de las espe- -

cies·es utUizada para la ohtt•nción de lciia, incluso la made 

ra de los cítricos es utilizada p:ira dicho fin. 
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:\o se ha !}echo nada respecto a lft conservación de las es 

pecies y posib"ie reforestación a pesar de que en la ciudad -

de Tuxpam se cuenta con un vivero ele parte de' la SJ\RH, el -

cual se dedica a propagar diversas de estas especies, princl 

palmente pinos y cedros; pero se canalizan para fines más -

bien ornamentales o para utilizarlos como cercas en la sepa

ración de un predio y otro y no como medio de reforestaci6n¡ 

ya que las áreas desmontadas, luego <le pasar por el sistema 

de rosa- tumba y ql,loma, son scmbraclns con maíz y para el - -

año siguiente se plantan cítricos y por esta razón es difí-

cil pensar en reforestar, ya que en - p~imcra es más redi-

tuable el cultivo de citricos y en segunda no se puede refo

restar en una plantación de irboles frutales. 

Por esta situación, n pesar de que no se reforesta los -

suelos no se han visto erosionados, gracias por una parte a 

que los cítricos también son árboles que retienen muy bien -

al suelo, y por otro lado, al rápido crecimiento del estrato 

herbáceoque impide la erosión de dichas áreas desmontadas. 

8.4.- Minera!_es. 

8.4.1.- Tipos existentes y explotación. 

A pesar de que la zona de estudio se encuentra en un! -

región muy rica en petróleo y en azufre, en· ella no se encue!!_ 

tra ninguna explota,dón de cst'e tipo.; sin.embargo, se ve in

fluenciada a prestar su fuerza de trabajo, en mínima escala, 
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en explotaciones petroleras como son las de Poza Rica, Ver., 

Ciudad del Carmen, Camp. o Tampico, Tamps. 
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1 O. - RECURSOS E.CO:\mt I COS. -------------------------

10.1.1.- Descrípción del sistema· de explotación. 

En la zona de estudio encontramos dos sistemas deprodu~ 

ción; el sistema de agricultura ca~italista y el sistema <le · 

economía campesina que se diferencian por su estructura eco

n6mica y por la estrategia en el manejo ecol6gico y agron6m!_ 

co de los recursos. 

El sistema <le producción capitalista se encuentra repr~ 

sentado por la pequ'eña propiedad, mientras que el sistema de 

economía campesina esta representado ro: los ejidos, aunque 

a veces no s.e presenta en forma "pura", sino entremezclada. 

Las características generales de un sistema de producción y 

otro son las siguientes: 

Sistema de Producción Capitalista.- En este sistema to

da la producción se destina al mercado, no estando encamina-

da a satisfacer de una manera directa las necesidades prima" 

rias del productor, por lo que este sistema está basado en -

el monocultivo, en este caso <le cítricos. El objetivo funda 
' 

mental en este sistema es producir para vender. 

Es un sistema d~ producci6n más bien ~xtensivo que in-

te~sivo tanto en mano de obra y capital (medios de produc.) 
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como en cuanto a la productividad ecol6gica. Es un sistema 

de producci6n en que, aún siendo manejado por agricultores 

con mayores recursos econ6micos son menos productivos ecoló-

gicamente hablando, que el sistema de producci6n.de tipo me~ 

cantil simple, ya que no hay un uso relativamente intensivo 

del suelo, en cuanto al factor espacio; además de que no di~ 

tribuyen parte del valor generado entre la población local, 

por lo que son también menos eficientes en términos sociales. 

Sistema de E.conomía Campesina. - Este sistema est~a enca

minado tanto a satisfacer las necesidades alimenticias bási-

cas de la familia, como a producir un cierto excedente que -

se comercializa, o bien, a cultivar junto al cultivo básico 

un producto redituable como los cítricos. 

Se caracteriza porque el campesino posee su parcela en 

promedio de 10 ha. y además su pequeño huerto frutícola fami 

liar y/o una pequeña granja ganadera fami~iar, o sea que cuen 

ta con otros dos subsistemas de prod.ucción como son: 

El huerto familiar (hortícola y frutícola), y 

El establo doméstico; los cuales son manejados para com

plementar la alimentaci6n familiar . 

En este tipo de sistema de producción donde encontramos 

mayor riqueza de tecnologías agrfcolns ttadicionales; es do! 

de 'como oa'se del sustento familiar se produce maíz y frijol, 
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en lasmismas parcelas donde se siernhr.a una especie comer- -

cial (cítricos). 

Se utiliza'el suelo intensamente en cuanto al factor -

tiempo y al factor espacio, por lo que se les considera un -

sistema bastante prorluctivo. 

10.1.2.- Clasificación del Sistema de Producción dentro 

ae lo~ ejes, tiempo y espac~o. 

El sistema de producci6n de a~ricultura capitalista se 

clasifica dentro del eje espacio como sigue: 

1.- Unicultivo. 

1.1.- Perenne. 

1.1.1.- Arboles. 

1.1.1.1.- Huerta de frutales (cítri

cos). 

Se trata de establecer en un área determinada un solo -

cultivo. 

Dentro del ejer tiempo se clasifica de la manera siguie~ 

te: 

1.- Monocultivo. 

1.1.- Perenne (cítricos) 

Año tras año se cultiva lo mismo. 



En este sistema no existe un uso intensivo del suelo -

en cuanto al eje espacio-tiempo. 

El sistema de economía campesina se clasifica dentro -

del eje espacio como sigue:. 

te: 

1.- Cultivo asociados. 

1.1.- Yuxtaposición, 

1.1.1.- Anual-Perenne. 

1.1.1.1.- Anual-huerto frutícola ---

(matz-cítricos) 

Dentro del eje tiempo se clasifica de la manera siguie~ 

1. - Rotación. 

1.1.- Simple (anual-perenne). 

Los subsistemas empleados en est~ sistema de producción 

de tipo mercantil simple se clasifican a~í: 

A).- 1.- Cultivos asociados. 

1.1.- Asociación. 

1.1.1.- Perennes-perennes. 

1 .1.1.1 .. - Arbustos y Arboles, 

1. 1. 1. 1 .1. - llucrto familiar 

tropical. 



B).- 1.- Uniculti\'O. 

1 • 1 . - Anua 1 . 

1. l. 1. - Básicos (maíz-frijol). 

C).- 1.- Cultivos asociados. 

1.1.- Yuxtaposición. 

1. t. 1.. - Mosaico. 
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1.1.1.1.- !luerta familiar de hortali-

zas. 

En este sistemq se hace un uso muy intensivo del suelo 

en cuanto al factor' tiempo y al fac~or espacio. 

10.1.3.- Cultivos más importantes (superficie, produc-

ci6n y valor). 

Dentro de los cultivos m4s importantes en cuanto a su--·· 

perficie sembrada, a producción obtenida y al valor generado 

en esta zona encontramos a los cítricos (naranja de jugo y ~ 

mandarina principalmente) y en cuanto a la importancia ali-

menticia de la zona, al maiz y al frijol~ 

En los cuadros Nos. 16 y 17 puede observarse claramente 

estos datos. 



CllAOPO No. 16 • 
. ~1.s~o IW LA surrnr.•crn CUl:flll'AUA IJli CIT~IC:os (JUl~l y t:A.JASJ. ASI (0110 l'llOllllCCION y VALOR f.N l.A ZONA Dll E~TUDIO 

,· ---· No. rorol ~1prríidr ~"'crflclc l'rcdo "'Jlo 
de No. 110 bholcs en No ..... ~. toral l1l:1n 1oul CO!'IC rrod. tor.I Tcns. y en)•• (h} filo<:• do Co•· 

Arholcs (JroJuccl6n (e) l>olcs ror '"'"' (kl). ch•·~· (h.ir f g) norol y coja cha. 
LOCALIDAD r1a111aJos C/Fert. S/fert. Total 1 ... (J) (e} c/r (f) s/( C/fert. Slfert. Tot•I VToo. (1) 

(•) (h) 

! ju~o (11 ,zoo !O, too Z0,4011 40,ROO 204 ·'ºº 100 100 2,0011 l,SOO :i.~on ! W,1100.!10 Xo\'. a ~l1r. ! 
r rl Jo U 110 \!.1J•lS 10 ,f10H 4,000 

4 ·ººº a,uno 204 52 19 20 7, 75~ 11 1 lhO IS,91~ l,31111,0\) lllc. • frh. 1 

ilh:Q 20,400 16,.120 16,3211 201 1011 ,11 1,:wu 1,Wfl 40,11(111,00 ~·. a .'br. 

:111otal z. cija~ .. . . . . 
' ,tui:o 30 ,f100 . 20,400 211,400 204 1 so IOll . l,SOO 1,s1111 4tl,Otl0.00 s.."-. "' ~hr. 
1 Chi)olor ,., .. 11,HJO 7 ,ooo 7,000 201 40 .H . 1J,ft7l 1l,R7! 1,3tltl.110 Ole. a rch. 
' 

J111:0 21,4ZO . 16,lZO 16,320 204 1 ns "º . •• ~~o 1,:00 W,110(1,00 ~,\., a >hr. 

Tlcrr• llonc1 <•)•• U,144 . 30,000 J0,000 201 Zl6 147 . N',0110 tio,11uu 1,300.UO Dic. a lch. 

' ju~o zz,uo . lt, ZAO 14, ZAO 201 "º 711 .. 1,050 '·º"º 40,tlOtl,OO ~ .. ·.a 'llr. ' :sn, 19~ l,!ill0.00 Dic. a feb. ' c.wl.J Rico ..:aj:u Z.,,Rl7 IS,000 1 s,ooo 204 117 74 . ~0,19? 

.lui;:o 10,200 a, 1r,o 8, 1<10 2UI so 411 MO ,,(1() ~11,tlll(l.(l!I Xo\'. 3 ~llr. 1 

Cciha Alca C:tJOIS . . . . . . . . 
ju~o 9, IAO . 6, 120 6, IZO 104 45 JO . 4SO 450 40,000.00 l:cv. a !br. 

l'tr. ltln l>it'J:< 1,"JJ:tS . . 
' 

. . . . . . . . 
111-:0 ". 220 8, 160 8, 1r1n 204 SS 40 . MO (11•0 .in,nnrt.oo ~"''• ,J '1ir. 

'-'a:'>.1k- l:a Jl(•I\ l0 :1j.t" 211,;H11 20,0011 20 ,non zo~ 1 .. ,~, !1.il ·111,llllll "º·ºº" l,~(11),(l¡)" 11k. a l\•J,. . 
ju~u ZZ,H!l 18,.\bO 18,lbO 204 110 90 . l ,3SO 1,350 .10,lltlO.tlJ :oon-. a llor. 

AIUolro l"3jolS '!, 729 7,000 7 ,OOD 204 6l 34 ll,872 13,87.? 1,300.(10 llic. • Feb. 

iiu.:o Rl,MO 70,000 70,000 204 400 'u . S,IH S, 145 40,0110.UO ~~.a lbr. 

L.1 .Joya \.':\Jas lS ,Y04 20,0011 
20 ·ººº Z04 1711 9K . 40,0011 40,0tlU l ,3UO.Oll llic • .i reb. . 

Juc:o ZH,A!lll 200, non . zoo, ono 204 1,200 gqo . l~,MO l~.~(10 40,01111.ro :\o\', :a t\br. 

r<"q •• f1 rop. c.1j;1" "'·', 2nu 1 zn,oon - 120,000 204 RtlO 588 . SOV,7!Jh . lS!l,S~o l,,\UO.thJ 1•1c. • l'<'b. 

l'Uf:STE: 1Jt•ra1 r1 :u•atnto de i:oto•lhtlca Agrorocuarin Noclonnl. rroducd6n Prut.1tes. ~.A.R.11., Tuxnam, Ver. C"•r":o 1985) 

SOTAS: De coJo Jocolldod ol ron,16n de arriba so reíicre 1 lo nnrnnjn o ju~o y el r•nRl6n de abajo tiene lo• Jatos de la Hnd! 
rln• o <ajos. · 
f:n el lnclso (e) No. Je tírbol<"s en nro11uccl6n ~o refiere u 4rhotcs m:ayorcl' c1e ti ul\01, Jos cu3te1 se- oni:urntun en plena 
prnJurci6n y !'C puede nh,crv:ar qu~ ~n•n on et t'jirlo 1lc frl.lol llJn y In r<"r¡ucnn rroriC'dad urlll:nn ft'rtlli:antC!'~. -
f.I inciso Cdl os el nGmcro de 6rboles/ha. y éste en toda io :onn es de 204 4rbolo•/ha, yo que el siltomo de r11nucUla 
CI' Je 7X7 11. y wc11 en n:1nnj:a o en lllí111cl:1rini\, 
f.I Inri•• (o) se rcílcre • la 1up•rficio' total pluntnda en cada c,iido <le narnnjo y ••ndnrlno, 
f~J lnci10 tíJ ~e rcílore A In 111pcrílclo total ro11rchnrli1 o !U.":1 Jaque est!í en plcnn rrod11rct6n y se ob1crv:i que 1010 •• 
Fri,lollllo y l'oc¡ucnn l'roplodnd íertll.lzan. La 1u11crllclc coscchotln co •onor t¡uo I" nlnntnoln y1 c1ue no todos 101 •rbo•• 
le~ r~r.1n en prntf1Jcct'1n. • 
f:I indso IR) •• roficro 1 11 producci6n totol en toneladns paro la nnranja y on calH parn h 10•n•larlna, esta produc•• 
cl6n uU en hn•• al·pro•cdio nhrenldo on la zonn •In fel'tllitnr que•• de 15 ton/ha. par• I• nornnj1 y de Z caju por 
4rboi on lo 0111ndnrina; rcrtlll1ondo 10 .obtienen zo ton,/h•. pnrn la nnrnnJ• y do l c1jn1 por •rl•ol en la •andarina, H· 
10• dorns ~ul1lpllenJ01 por la snr>Hflclo cosechodn no1 Jn In produecl6n total obtanld1. • 
F.I inrhn lhl "" rríicro ni prerio •odio rurni, el <Unl en In nnrnnjo es "º' tonolodo y"" 1" 10nndnrlno OI ror caj1. l!l 
precio de I• 01nndorino v•r~a .1ci6n la vorlodod, aiondo la ~6nlcn la que •ayor rrecio tline y la Don~y lo que ••n.or pra• 
clo tlen~, noro rn cot<u datos rl precio que lleno 01 un pro10cdlo del 1141 alto y al ... hajo. Ali tant.al que al pra·· 

' ... •• .I~. - .1- ,- •n• ""--""'- --""" si ....... -·-·•-• 1 •• ,;,. ___ -.;;:. .. :.:..;;;.a. • 
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CUADRO No • 1 7 

CENSO DE LA SUPERF~CIE CULTIVADA DE MAIZ Y FRIJOL, ASI COMO SU PRODUCCION Y VALOR 
EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Precio medio rural 
Localidad Sup . sembrada (ha.) Producción total (ton.) $/ton. (1985) 

Maiz Frijol Maiz Friiol Haíz Frij<>l 
Cañada Rica 35 20 70 20 $25,000.00 $70,000.00 

Chijolar 85 30 170 30 
Pte. Don Diego 30 20 60 20 
Al tamira 70 1 5 140 15 
Zapo tal Zaragoza o o - -
Tierra Blanca 70 30 140 30 
Cl'i ba Rica 45 5 90 5 
Sgo. de la Peña 36 1 o 72 10 
Frijolillo 75 1 o 150 10 
La Joya 45 40 90 40 
P.eq. Prop. .-~1 IJO 80 360 80 - --

TOTAL 671 260 1 '342 260 

FllE:-ITE: Estadística del Dist. de Temporal III, Tuxpam, Ver. SARH, 1985. 

NOTA: lle las 6 71 ha. sembradas con maíz, sólo 491 ha. corresponden a los ejidoi, delas cua 
les 371 ha. reciben crédito por parte del banco para fertilizar y control de plagasf 
lns otras 120 ha. sembradas con maíz no reciben crédito y por lo regular se siem-.-
bran en las calles de la huerta de cítricos (principalmente cuando éstos están en d! 
:;arrollo) y aunque no reciben crédito se fertilizan, pero no con la dosis óptima, --
por lo que en la Producción total aparece una producción de 2 ton./ha. en promedio. 

, 1 
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El frijol. no recibe cr6d i to y su producción os en pro

medio de 1 ton. por ha. 

Estos dos cul~ivos bdsicos son imnortantes, no en cuan

to a la producción obtenida ni el ~alor generado, sino a que 

son la base de la alimentación de l~ zona, ya que generalme~ 

te son cultivados para autoconsumo. Por esta razón la super 

ficie sembrada es reducida y por lo tanto. la producción, la 

cual se destina.exclusivamente al autocpnsumo, principal

mente el frijol (que tiene una superficie sembrada menor) ya 

que el maiz si existe algún excedente se.comercializa. 

10.1.4.- Otros cultivos existentes. 

Se llegan· a sembrar otro tipo de éultivos de una manera 

de autoconsumo y de autoayuda económica, vendiendo el produ~ 

to, si es asi, en el mismo ejido o en la ciudad de Tuxpam. 

Estos cultivos se siembran en pequeña escla, teniendo 

cada congregación una superficie destinada i ello, lo cual -

se puede ver en el Cuadro No: 18. 
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CUADRO No. 1 B 

SPERFICIE DESTINADA A OTROS CULTIVOS 

Localidad Superficie (ha.) 

1. - Cañada Rica 16 

2. - Chijolar 10 

3. - Puente Don Diego 6 

4. - Altamira 13 

s. - Zapo tal Zaragoza o 

6.- Tierra Blanca 10 

7. - Ceiba Rica 10 

8. - Sgo. de la Peña. 10 

9.- Frijolillo 11 o 

1 o. - La Joya 25 

11 . - Peq. Prop .. '60 -------

TOTAL 270 

.. 

FUENTE: Estadística del Distrito <le Temporal I1 I' Tuxpam, -
Ver., SARH. 1984. 

--
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Dentro ele esos cultivos C'ncontramos: Plfitano (macho, -

manzano, tabasco), c;1iia de acúcar, chile jalapeño y serrano, 

pipian, yuca, ajonjolí, tomate y tabaco. 

Por otro lado, en l~s huertos familiares encontramos -

una infinidad rle frutales como: Aguacate, ·mando, zapote, pi

mienta, guayaba, ci~uela mcxicanai mamey, pomarosa, caimito, 

~urazco, papaya, chicozapote, cocotero, chalhuite, guanlbana 

etc., lo cual¿s se 4tilizan para el autoconsumo, no se expl~ 

tan comercialmente. 

10.1.5.- Clasificación de las tierras agrícolas. 

10.1.5.1.- De riego, medio riego, de temporal, improdus 

tivas (áreas que corresponden a los ejidos). 

Ndmero de ejidatarios beneficiados. Montes 

y pastizales y superficie correspondiente a 

cada ejido. 

Toda la zona de estudio, asi como gran parte de la Re-

gión Norte del Estado de Vcracruz, cuenta con tierra agríco

las de temporal, ya que se registyan condiciones·de precipi

tación y de temperatura muy aptos como para originar que el 

cultivo de citricos sea de tempofal. 

En el Cuadro No. 19 se muestra la clasificación de las 

tierras agricolas ~sus usos, así como el 'nQmero de ejidat! 

rios beneficiados~ también las fircas de tierras improducti

vas, tle monte y de pastiialcs; 



CUADRO No. 19 

SllPERfIClE TOTAL DE DOTACION, NmlERO DE BENEFICIADOS Y CLASIFICACION DE LAS TIERRAS AGRI· 

COLAS, IMPRODUCTIVAS, DE MONTE Y PASTIZALES (AREAS) 

. Ejido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Caiiada Rica 610 30 35 20 227 16 250 22 30 

Chijolar 540 42 85 30 190 10 170 25 30 

!'te. Don Diego 108 22 30 20 45 6 7 . . 

Altamira 936 45 70 15 172 13 520 116 30 

z. Zaragoza. 130 25 . . 1 00 . 10 . 20 

Til'l'ra Blanca. 1,000 48 70 30 341 10 370 159 20 

Ccih:1 Rica 4 20 28 45 5 50 10 200 100 20 

Sgo. de la Pcfia 805 35 36 1 o 144 10 400 125 30 

F r i .i o 1 i 1 1 o 890 1 78 75 10 352 11 o 305 18 20 

La .roya 853 75 45 40 576 25 11 o 34 23 

Pcq. Propiedad. 12' 130 - 1 80 80 2,000 60 8,800 700 310 

TOTAL 18,422 528 671 260 4' 24 7 270 11,142 1 • 399 533 

r:tJ E."JTE: Estadísticas del Distrito de Temporal 111' Tuxpam, Ver. SARH. 1984. 

1 . - Superficie total de dotación. 6 •• Otros (caña, ajonjolí, chile,, tabaco,plátano) 
2. - ~amero de beneficiarios. 7. - Superficie ganadera. 
3. - Maíz. 8. - f.lonte. 
4. - Frijol. 9. - Otros (acahual, ciénega, tierras improducti· 
5 .. r.ítricos (naranja y mandarina). vas). 
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10.1.6.- Proceso produi.:tiro de los culti\·os mtis·impor

tantcs. 

A continuaci6n descrihir6 el proceso productivo de los 

siguientes cultivos: 

Cítricos (Por ~er el m5s importante en la zona en cuan

to a superficie sembrada, producci6n obtenida 

y valor generado). 

Maíz y Frijol. (Por ser la base de la .alimentaci6n de la 

zona). 

Cítricos. 

10.1.6.1.- P~eparaci6n del terreno. 

10.1.6.1 .1 .- Selección del terreno y motivos. 

El cultivo de los cítricos en la zona de estudio tiene 

la ventaja de que se puede establecer en cualquier tipo de -

terreno, ya sea acahual, o en parte plana o en lomeríos, en 

suelos profundos (donde el rendimiento es mayor) o suelos 

poco produnfos con grava, de textura ar~illosa o arenosa; P! 

ro como regla general, el productor husca sembrar la narania 

de jueo (valencia) en las tierras localizadas cerca de las 

márgenes del Rio Tul('pam o de sus e.steros, ya que son ricas -

en Materia Or.gánica, tienen buena textura v profundidad (ti~ 

rras de "'vega"). Son tierras fértiles (en comparación con 

los otros 2 tipos, ··ver punto !J. 1. 2.) y conservan mejor la hu 

medad en tiempo de secas, lo que hace el firbol resista más -
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tiempo cargad·o y ast prolongar la cosecha. 

Asl como selecciona este tipo de suelo para la naranja, 

también selecciona para la mandarina suelos arcillosos o de 

"tierra negra" como ellos le llaman, ya que estos suelos le 

dan un sabor característico al fruto y además se desarrolla 

mejor el árbol y así la producci6n se incrementa, llegándose 

a presentar el caso de que produce mandarina "alberchiga" o 

sea fuera del tiempo normal de producción, pero eso si, en -

mucho menor cantidad y calidad. 

10.t.6.1.2.- Formaci6n del semillero. 

La propagaci6n del material que servirá para realizar -

nuevas plantaciones o para la reposici6n de árboles en aque

llas que están en plena producción, se inicia a partir de la 

utilización de las semillas de los frutos. 

La obtenci6n de la semilla debe ser de frutos provenie~ 

tes de árboles sanos, vigorosos y representativos de la va-

riedad, en tal caso~ se recomienda que se escojan los frutos 

que hayan llegado a su maduraci6n completa, sanos y de buena 

apariencia en color y forma. 

Considerando la importancia que representa esta primera 

fase, decisiva para formar una buena plantación, es convenie!}_ 

te escoger cuidadosamente el porta i n_icrto. Tr:IL!ic ionalmcnte 

las semillas han sido obtenidas de frutos de naranjo agrio -
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f.!..!:~:.i.:.~-~L.:~~~~~l_l_ll!_ o "rncho" como se le llama en 1 n zona, por 

considerarlo resistente a alglllH\S enfcnncdades, además <le -

que resiste tanto la sequfa como la humedad y'le prenden - -

bien los injertos; sin embargo, se ha detectado que las pla~ 

tas son susceptibles a fa enfermedad conocida como tristeza 

y también a la Gomosis (Phr~~~~~~~~). 

Ya escogido el fruto de Naranja agria o cuchó se proc~ 

de a separar la semilla de la pulpa a mano, evitando donarla 

en todo lo posible y se procede a lavarlas para después po-

nerlas a secar a la sombra, nunca al-sol, pues se deshid~a-

tan y se pueden sercar los cotiledones. 

Desnués de 2 días secándose, las ~emillas se guardan en 

arena seca y fresca hasta que so vayan a sembrar. Se pueden 

sembrar en cualquier temporada, ya que la zona se encuentra 

libre de heladas, aunque la mejor época es en Abril, ya que 

es la época primaveral en donde se presentan las condiciones 

más favorables tanto de clima como de arranque en la vida ve 

getal. 

Las dimensiones del semillero están en función de la ffi! 

yor o menor cantidad de plantas que se requieran, utilizind~ 

se d·esde recipientes apropiados hasta extensiones de terreno 

ubicado dentro de la' finca. 

En el segundo caso, las dimensiones son ~ot general las 

1 

1 

1 

1 



siguientes: 

a).- Altura: 20 a 30 cm. 

b).- Ancho en la base: 1.40 m. 

c).- Ancho en la mesar 1,00 m. 

d).- Anchura de calles: 0.40 m. 

e).- Longitud: la necesaria (10.20,30 m. etc,). 
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Para hacer el semillero se escoge una porción del terre

no que presente las mejores características de textura y de -

drenaje; de preferencia que esté alejada de plantaciones con 

árboles atacados por plagas o enfermedades. 

Se hace el semillero y se deja la tierra removida con -

azad6n para que ventile. por una semana (no se desinfecta). 

Pasada esta semana se procede a s.embrar la semilla de la man!!. 

ra siguiente: 

a).- Distancia entre surcos: 10 cm. 

b).- Prof. de la semilla: 3 cm. 

c).- Distancia entre smillas: 2 cm. 

d).- Semillas por m2.: 500. 

e).- Ya una vez sembradas se riegan y se arropan con h~ 

jas de palma o zacate seco para mantener la hume-

dad. 

f).- Petiodo de germinación: 25 n 30 dios. 

g).- Riegos: Dependen de Ju humcdnd del sucio, pero por 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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lo regular es uno diario, con aglla <le pozo. 

h).- rei:tili:ación: Esta priíctica no se realiza a nivtd 

eji<lal por carecer <le fertilizant~, pero si lo 11~ 

gan a tener lo aplican (Urca) sin tener en conocimiento qu6 

dosis. En el ejido de.rrijolillo y las propiedades utilizan 

una dosis de 10 kg. de Nitrógeno por mZ .. (trat. 10-0-0) cua!!_ 

do las plantas alcanzan 10 cm. de altura y a los 45 días se 

repite la aplicación. 

Durante el crecimiento de las plantitas en el semillero 

se procura quitar todas las yerbas que aparezcan, se remueve 

la tierra y se hacen los riegos ne¿esa~ios para mantener el 

suelo con la humedad adecuada y se combaten las enfermedades 

fungosas, sacando y destruyendo las plantas enfermas. 

Ya cuando las plantas tienen de S a 6 meses (25 a 30 -

cm. de altura o 0.5 a 0.7 cm. de diámetro) se transplantan -

al vivero eliminando plftntas raquíticas o las que presenten 

deformaciones o heridas en la raíz. 

10.1.6.1.3.- Formación del vivero e injerto. 

La creación del vivero se hace para no llevar las pl~n-

tas directamente del semillero u la huerta. El paso inicial 

consiste en escoger el terreno donde el suelo debe ser pro-

fundo y de textura arenosa; para acondi~ionarlo se prc~aran 

melgas de tamaño conveniente; dentro de éstas, las hileras -

de las plantas di~tan entre ~í de ~.O a .1.5 m. y la distan-

cia entre plantas es de 30 a 40 cm. 
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El trasplante del semillero al vivero se hace cuand,o - -

las plantas tienen de 25 a 30 cm. de altura y se escogen las 

más grandes y con mejor apariencia, desechfindose las que es

tén enfermas y que presenten raíces torcidas o defectuosas. 

Se extrae la planta a jalón, removiendo antes la tierra y se 

deshojan los primeros 15 cm. de la razi para arriba y se coi 

loca la planta en el.vivero,, cuidando que la raíz quede bien -

extendida y se apriela la tierra alrededor de la planta. 

Las cuidados éonsisten en escardas manuales que además 

de aflojar la tierra permiten mantener el suelo libre de - -

yerbas. Los riegos se hacen en función del clima y de la -

textura del suelo, pero regando cada 15 días e~ conveniente. 

Cuando se considera necesario (si se ven las plantas -

amarillas) y se cuenta con los recursos, se hacen aplicacio

nes de fertilizante, en cuyo caso se aplica únicamente Urea 

a razón de 20 gr. por planta. 

Cuando los tallos de las plantas alcanzan un diámetro 

de un cm. y una altura entre los 70 y 80 cm. del ·nivel del -

suelo (más o menos un año) estarán en condiciones de ser in·-

· jertados. 

Tal opcraci6n se acostumbr~1, generalmente, efectuarse -
' . 

ep febrerd y marzo que es cuando se realiza la brotaci6n de 

las yemas, aunque puede realizarse en cualquier énoca del --

año. 

1 

1 

1 
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Para aseg.urar la buena calidad ele los iirbolcs que van a 

constituir la huerta definitiva, es conveniente que las ye-

mas procedan de5rboles cuidadosamente scleccibnados, que no 

presenten sintomas de ninguna enfermedad, que produzcan la 

mejor fruta de la varied~<l que se desee reproducir y tengan 

cosechas abundantes. 

Además, las varetas que contengan las yemas no de~eri de 

ser mayores de un afio y deben escogerse las de apariencia 

circular, evitando las angulosas y las que tienen espinas. 

Para injertar, la yema la colocan en el patr6n a una al 

tura de 10 a 15 cm~ sobre el nivel del suelo; la incisión se 

hace en forma de T o de T invertida de tamaño conveniente 

(segan la y~ma) y sin profundizar mucho (solo la corteza). 

Despu~i de colocada la yema en su lugar, se cubre bien 

con una tira de plástico procurando que quede perfectamente 

en contacto con el patrón. 

Quince días después se puede 5aber si prend~6, porque 

las yemas se ven verdes e hinchadas; y si esto sucede se de~ 

punta el patrón sin quitar todas las hojas que est6n arriba 

de donde injertó. 

Dcspu6s de Z meses se quita el amarre y cuando el brote 

mida unos 15 cms. se amorra al pation pnra que crpzca hacia 

arriba. 
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Cuando el injerto mide 40 cm. se corta el pati6n lQ más 

cerca del lugar donde se hizo el injerto. Este corte se ha

ce procurando dejar una pendiente hacia el lado contrario· 

del injerto y la herida se tapa con pintura o chapopote. 

Ya una vez injertado el árbol, al afio o afio y medio se 
procede a trasplantarlo al lugar definitivo. 

10.1.6.2.- Siembra y Variedades. 

La época más recomendable para efectuar la plantaci6n -

definitiva en el huerto es en época de lluvias (Junio·Novie!!!_ 

bre), aunque se puede realizar en cualquier época del año si 

se dispone de agua para regar· en caso necesario. 

Con la anticipaci6n necesaria se hacen todas las labo-

res mecánicas para preparar el terreno, desde el barbecho y· 

rastreo, hasta el trazo y apertura de cepas. 

·Por lo general, los terrenos en que se va a realizar la 

plantanci6n definitiva ya fueron desmontados con autoridad, 

habiendo cultivado en ellos, ya sea maíz, frijol e incluso -

hasta pastizales, por lo que la preparación del suelo solo -

consiste en un barbecho de 30-40 e~. de nrofundidad, un ras-

treo·y posteriormente se procede a realizar el trazo y aper

tura .de cep~s, lo cual cstfi determinado por el tipo <le pla~ 

taci6n que se quiera realizar, ya ~ea marco real o treshoU-

llo. 

1 

1 

1 

1 
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En la zona se utiliza el tipo de· plantación de trcshol~ 

llo a 7 X 7 m. teniendo asi 20~ ~rboles/ha. permitiendo, es

te sistema, una fácil maniobrabilidad tanto del tractor para 

realizar las labores de cultivo como del camión a la hora de 

la cosecha, adcmis de que permite.que el aire circule libre 

mente y que pase la luz necesarin·para cada irbol. 

Las cepas se hacen de 80 X 80 cm. (se pueden hacer has

ta con 3 meses de anterioridad) y se proce~e a sacar el arbo 

lito del vivero ya injertado con su cep~ll6n de tierra, el -

cual se planta en la cepa apretando bien la tierra. 

En el ejido Frijolillo así como en las propiedades, fer 

tilizan en esta etapa, logrando así magníficos resultados de 

adaptaci6n, .crecimiento y desarrollo del árbol. El fertili

zante usado es Urea a razón de 200 gr./árbol. 

Es en esta etapa de desarrollo del árbol cuando se apo

vecha el terreno para sembrar maíz o frijol .. El cultivo in

termedio más usual es el maíz, el cual lo siembran en Junio, 

de tal manera que su cosecha sea en octubre, para. que así al 

cosechar la naranja (Noviembre en adelante) no dificulte la 

labor del corte. 

También siembran frijol pero solo en los µrimeros afios 

de desarr?llo del árbol, ya que después, al tener producción 

como la cosecha·dc fríjol es en ~ehrcr9 no se puede reeali--

1 

1 

1 
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zar el corte para no perjudicarlo. Por esta razón casi po -

se utiliza esta especie como cultivo intermedio, cuando el -

citrico está en plena producción. 

Las variedades de naranja de jugo utilizadas generalme~ 

te en la zona son: Valencia temprana y Valencia tardía. 

Las variedades de mandarina que más se explotan en la -

zona gracias a su mayor preferencia son: Dancy, Reyna y M6n!_ 

ca. 

1.- Valencia.- Esta variedad de naranja es las más cul

tivada ya que presenta las mayores facultades de adaptación 

en la zona. 

Su fruto es redondo, algunas veces ligeramente oval, de 

tamafto mediano o grande, de color anaranjado¡ ~l apice es T! 

dondo y la base lisa y circular, la cáscara es delgada, lisa 

y dura; la pulpa es jugosa, de sabor agriculce, con gajos -

bien marcados, de calidad excelente y con muy pocas semillas 

grandes y ovales. 

Esta variedad es de maduración temprana (Diciembre-Febre

ro) y tardia (Abril-Mayo). Es un firhol de crecimiento vigo

roso, muy productivo y puede conservar muy ·bien la fruta en 

el á~bol durante todo el verano si el temporal es bueno. 
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2.- Oancy.- J:sta variecl:id de mnndarina es la m:ís apre--

ciada, por ser· un :írhol de alto rcnilimicnto. El fruto es de 

color rojo, con cáscara lisa y delgada, ele pu·lpa jugosa y -

buen sabor con ºmucha semilla. Su maduración es temprana. 

(Noviembre-Diciembre). 

3.- Mónic~ y Reyna.- Estas variedades son muy parecida~ 

entre si, en cuanto al tamano, pero se diferencian en cuanto 

al color y a lo rug~so de la cáscara. 

El fruto es de color anaranja<Io- con cáscara algo ru'go-

sa y gruesa en la variedad Mónica; en la variedad Reyna el -

fruto es de color.amarillo-verdoso y con cáscára rugosa y --

gruesa. 

La pulpa es jugosa, de color anaranjado, con pocas semi 

llas, sabor.agradable y gajos bien marcados y grandes. Son 

de maduración tardía {Febrero-Marzo) y resisten más las con-

diciones climáticas adversas, gracias a su gruesa cáscara. 

Además, una vez cosechadas se pueden almacenar en refr! 

geraci6n, aguantando hasta 2 mes~s. es por esta razón que -

Gltlmamente se está dando mucho mucho auge a su plantación, 

especialmente de la Variedad Reyna que es una variedad muy -. . 
fiel ya que año con año produce, lo que no .ocurre con la va

riedad Mónica que ~mnquc su pt·ec io sea maxor, su producción 

no es normal año con año. 
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10.1.6.3,- Labores de cultivo. 

10.1.6.3.1.- Control de malezas. 

Este control solo se lleva a cabo mecánicamente, limi

tándose a efectuar un paso· de rastea.~oco antes de iniciar

se la cosecha, para asi permitir una buena maniobrabilidad 

a la hora del corte de la naranja, tanto ·a~ la gente como 

el equipo y del transporte, y se hace también un barbecho -

al inicio de la temporada de lluvias (Junio) con el fin de 
. . 

,que el frutal pueda aprovechar la precipitación. 

Dentro de la circunferencia del árbol, donde no llega 

la rastta, el deshierbe se lleva a cabo con azadón. 

Estas labores se han ~ealizado siempre y hasta la fe~ha 

pero son insuficientes debido al rápido crecimiento de la v~ 

·getaci6n, principalmente del zacate Johnson (Sorghum halrpen· 

se) que constituye una verdadera maleza debiclo a su tipo de 

reproducción (rizomas-semilla). A pesar de ésto no se uti

liza ningGn herbicida debido al costo del producto asi como 

del equipo de aspersi6n, además de la ignorancia de estos m! 

todos por parte del productor. 

Solo en algunas fincas particulares dltimamente han uti 

lizado un herbicida llamado Faena a razón ~e 1.5 lt./ha. en 
'· 

1PO lt. de agua, logrando buenos n•s11ltaclos, }'a que este her 

bicida es sistémico y por lo tanto es traslocudo a toda la 
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planta, incluy~ndo los rizomas, siendo el inconveniente e.le -

usarlo, su alto costo. 

Una maleza común en los naranjales es una planta epífi-

ta llamada "secapalo" {!.~~'!!.~«::.'!.• S!L), la cual solo se contro 

la cortándola, cuando se realiza la poda ~cuando se observa 

que está presente, ya que de no se·r así llega a estrangular . 

~l árbol y lo seca en 2 años. 

10.1.6.3.2.- Control de plagas y enf~rmedades. 

Este tipo de control es nulo en todri la zona de estudio; 

trayendo consigo una baja producción y ademis una mala cali

dad de los frutos. Es ppr ello que toda la producción de cí 

trices de la Zona Norte del Estado de Veracruz se destina ex 

clusivamenté al consumo nacional, nunca para exportación de-

bido al factor limitante en la calidad de la fruta.(*aparie~ 

cia), ocasionada por un complejo de nlagas y enfermedades, -

entre las cuales se tienen las siguientes: 

Plagas.- Las que con mayor incidencia pude consta~ar 

que se encuentran son: 

a). - Mosca Mexicana de la Fruta C,Anl!_~.!.!.~J!.1!.'!_ lude~-~) 

En época de lluvias es cuando hay mds.incidencia de.es-

(*) Principalmcnte·cn la cáscara, ya que por dentro es de -
buena calidad. 
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ta plaga, l~ cual pone sus hucvecillos en la fruta (natanja, 

pero este ciclo (84-85) hasta en la mandarina se vió el ca-

so), haciendo un orifÍcio y después nacen las larvas que se 

comen la pulpa y el fruto se cae antes <le marlurar éompleta-

mente. 

b).- Arador o Negrilla (Phyllocoptrata oleivora) 

Esta plaga junto con las escamas y pulgones, por ser -

insectos chupadores, son una plaga de las que más dafio hace 

a este frutal, ya'que ataca sobre todo a la ¿áscara del fru

to dejándolo de color verde, café o rojo con manchitas negras 

y así el fruto adquiere mal aspecto y su comercialización no 

es buena. 

c).- Escamas: Escama· morarla (Lapidosadhea becki~), Es

cama roja (Chrysomph~lus aonidu~). 

Estas escamas se encuentran infestando hojas, frutos y 

corteza; las hojas gravemente infestadas se amarillean y mu!! 

ren. 

Los brotes mueren a consecuencia de la defoliación y -

los frutos infestados se deforman o no se desarrollan, lle

gando a caerse si la infestación esta cerca rlel tallo. Cuan 

do el fruto •ya va a madurar y es infestado, las porciones -

que"rodean ,a la escama no se colorean en forma normal, que-

dando el fruto de un color <lisnarcjo y clcformac1o, lo que re-
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percute en su ~omcrc ia l i :ac i 611 que no va a ser buena. 

d). · Pulgones. - Pulgón verde (1~e_l.!_!_~_!i_¡¿!_rac:_col1!_) y pul-· 

g6n negro (!~~~~~~~~-~~~~~~!..!_). 

Los pulgones e~ árboles jóvenes causan daños considera

bles ya que el follaje infestado s~ riza y deforma, entonces· 

•l·crecimiento se reduce. Cuando infestan Arboles en produ~ 

ci6n, las flores y frutos llegan a despren~erse. 

Segregan una especie de mielecllla·y por esto se conta 

gian muchas enfermedades como la tristeza de los cítricos y 

la fumagina (CaEJ.!.ªdium citri). 

Existen otras plagas que atacan con menor incidencia e~ 

tre las cuales tenemos los siguientes: 

1. - Mosquita blanca. (Q_!_aleurodes ci tri). 

2.- Trips (Scirto~hr!_p~~tri). 

3.- Araña roja (Parat~~ran~tchus citry). 

4.- Hormiga arriega (~!:.!.ª cephalotes). 

Dentro de las enfermedades que·con mayor incidencia en

contr'é están: 

a). - Gomosis (~l.l~!.<?.Q.h.!.~!:.~· sp.) 

El primer s·tntoma con~ i stc en la aparición de pc<¡ucfias 
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gotas de goma· en la superficie de la corteza, despu~s pa!ece 

que sana pero vuelve a prese~tarse hasta que se cae la cort~ 

za dejando al descubier~o la madera, pudiendo ser infestada 

por otros pat6genos. Se origina por heridas al árból. 

b).- Antracnosis (~olletotrichum gloesporoides) 

F.sta enfermedad provoca el secamiento de los brotes, la 

mancha de las hojas y en los frutos aparecen manchas verdes 

rodeadas de color rojo y cuando maduran, esta~ manchaas se -

vuelven costras redondas y negras dando mal aspecto a éste. 

c). - Mancha grasosa (MucosP_l!~~rella horr!) 

Esta enfermedad ataca el follaje de los árboles pravo-

cando su amarillamiento y la caída de hojas. 

d). - Melanosis (Q_iaporthe ci tri). 

Aparece primero en hojas tiernas como pequeflos punti-

tos de color oscuro, los cuales se vuelven grandes y áspe-

ros. El fruto también es atacado ast y c~ando la infección 

es numerosa, se forman masas de tejido cicatrizado y hasta 

el fruto se empequeñºece y da ma 1 aspecto. 

e).- Fumagina (Capnodium c~tr~). 

Esta enfermedad es producida por un hongo que vive sa

pr6fi tamente en la mielccilla sc~regacla ror los pulgones i!!!_ 

pi"diendo así que la luz solar l l\·•~tH· a la superficie de las 

hojas obstaculizando sus funciorws vitales, retardando el -
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desarrollo r rccl11cicndo floración y frutificación. 

f). - Liqucnes. - (Asociación hongo-alga) ' 

Atacan tro~cos y ramas (a veces hojas) chupándoles la sa 

via y provocando finalmdnte el debilitamiento del irbol. 

El control de estas plagas y·enfermedacles no se efectda 

debido principalmente a la falta de información sobre la --

existencia do'la pl~ga o enfermcda<l, as1 como sus caracter!s· 

ticas, el dafio que ocasiona, los srntomas que se presentan en 

las enfermedades, como combatirlas y·qué.productos utili~ar. 

Ante esta faHa de información, el productor solo se con 

creta a controlar aquellas plagas que hacen un dafto visible -

para él como es el caso de la hormiga arriera (Atta c~halo

.tes) y de algunos pájaros corno el cucho {Amazona ochrophala 

ovatrik), los cuales los combate con Myrex o folidol y con -

escopetas, respectivamente. 

10.1.6.3.3.- Fertilización. 

Esta es otra de laslabores culturales que no se reali-

zan, debido principalmente al costo del fertilizante; aunque 

están conscientes, los productores, de q~e es necesario ~Pli 

cario para aumentar la producción. 

No la real.izan, debido a la falta de crédito por parte· 
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de las dependencias oficiales para este frutal, originadas 

por la mala o nula organización de los productores y, sin -

tener a su disposición el crédito, se ven imposibilitados a 

comprar fertilizante con sus propios recursos. 

Solo en la congregación de Frijolillo, las propiedades 

y últimamente algunos integrantes de otros ejidos aplican -

fertilizantes. 

Los más usados' son la Urea "para que se pongan verdes,

frondosos y den mucha fruta" y el triple 17 "para que amarre 

la flor y no se caiga". 

En caso de no encontrar Urea utilizan el Sulfato de -

Amonio. 

Las aplicaciones las realizan 2 veces po~ afio; una an-

tes de la floración (Noviembre) utilizando el triple 17 y la 

otra despu!Ss de la cosecha y del barbe.cho (Junio) utilizando 

la Urea. La realizan haciendo una cena alrededor del árbol 

a 1 m, del tronco. en la cual se pone el fertilizante y se 

cubre. 

Estas aplicaciones se hacen cuando el suelo está húme-

do. 

La dosis de aplicación es la siguiente: 
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Para los árboles en rorrn:ición LS kg. de Urca y 0.5 kg. 

de triple 17 a) ano y para arboles en producción 3 kg. de -

l'rea y 1 kg. de triple 17 al ano. 

Solo se utilizan en la rcrtilizaci6n los macroelementos 

(N, P. K.) y no en las dosis adecuadas; mientras que aplicacig_ 

nes de micronutrien.tes (Cu, B, Mo. Fe, Zinc) nunca se han h~ 

.cho, haciendo mucha falta (segdn los análisis de suelo) para 

aumentar tantó la rroducci6n como la calidad. 

10.1.6.3.4.- Podas. 

Esta práctica se realiza principalmente p.ara lograr 3 -

objetivos: 

1.- Formación.- Esta poda se realiza en el terreno defi 

nitivo, después del trasplante, cuando la parte injertada ma 

nifiesta su desarrollo completo. Al presentarse esto, la 

parte ijertada es cortada a 30 cm. por encima del injerto p~ 

ra facilitar el brote de los ojos (yemas), de los cuales se 

eligen de 3 a 5 con un espacio de 5 a 10 cm. entre sí, para 

evitar el arranque de 2 ramas principales desde ~l mismo ·pu~ 

to y para repartir más adecuadamente la futura carga de la -

fronda y sobre todo de la fruta. 

Las ramas pri~arias son ?espuntadas para favorecer la 

división en 2 ramas secundarias y al concluir la formación -

del árbol se tienen 6 o 10 ramas principales. 
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Una vez adquirida la forma conveniente y adecuada qu~ -

es la de formar un árbol vigoroso, s6lido, aireado, con ra-

mas convenientemente dispuestas para facilitar el cultivo, -

se deja que el árbol siga su desarrollo natural corregido -

por la poda de prdducci6n y de sanidad. 

Esta poda se realiza desde plantado el árbol hasta los 

5 afios. 

2.- Producción.- Esta poda consiste en obtener ramas la 

terales convenientemente distanciadas de 10 a 20 cm. para ob 

tener de ellas y de un modo constante brotes que darán fruto. 

Estos botes se despuntan con la tijera para inducir a -

que se desarrollen menos brotes, los cuales si adquieren cier 

ta madurez, florean y echan frutos al año siguiente. 

Estapoda se repite cada año y en el caso de algún bruidi 
". o llo demasiado vigoroso se transforme en chup6n, se corta. 

3.- Sanidad o Mantenimiento.- Esta poda se realiza des-

pu¡:¡s de la cosecha y·está relacionada con la poda deproduc- ~ 

ción ya que consiste en hacer una cuidadosa lim~ia, cortando 

ramas _cuponas y cstl:!riles, nsi como aquel las demasiado som- -

breadas v ri:iv11eltas hacia el Ct'ntro, tortuosas, r.otas, débi--

le!¡, de tcriOradas o que se en t rcn·11 :a11. 
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Dentro do esta poda se quitan tocias aquellas plantas p~ 

rásitas del frutal como el secapalo, musgos, lír¡uenes, etc., 

para evitar que le hagan, de algdn modo, donci al árbol. 

La realización de esta prfictica se hace con machete y -

no se emplea ningdn sellador de heridas, con lo que se puede 

propiciar la entrada de patónenos· y verse afectado el lrbol .. 

· Esta actividad. es realizada por personal con conocimie~ 

tos empíricos sobre la poda, nor lo que a veces lo llegan a 

hacer de una manera descuidada o maf efe~tuada, pero esto es 

en mtnima parte. 

10.1.6.4.- Cosecha. 

10.1.6.4.1.- Prácticas Pre-Cosecha. 

La finita pr&ctica pre-cosecha que se realiza y que ade

más viene siendo una delas labores de cultivo, es el paso de 

rastra para poder deshierbar las calles y así facilitar la -

maniobrabilidad, tanto del factor humano como del equipo y -

del transporte de carga. 

Una labor equivalente a ésta ~onsiste en chap~ar y tie

ne bl mismo fin del rastreo, ya que en ocasiones es tan\a la 

hierba y tan alta que no se puede ni camin~r por las calles 

del huerto. 



119 

10.1.6.4~2.- Cosecha. 

La cosecha de los frutos cítricos •difiere de una espe

cie a otra y así tenemos que para la naranja de jugo_ (Vale~ 

cía) la cosecha empieza de la ~anera siguiente: 

1 .- Valencia temprana: se empieza a cosechar desde ectu 

bre y finaliza la cosecha en Enero. 

2.- Valencia t.ardía.- Se empieza a cosechar desde Febr~ 

ro y finaliza la cosecha en Abril. 

La cosecha dela mandarina empieza de la siguiente mane-

ra: 

1.- Dancy: Se empieza a cosechar desde Noviembre y fina 

liza la cosecha en Enero. 

2.- M6nica y Reyna: Se empieza a.cosechar desde Febrero 

y en ·Marzo se finaliza. 

El fruto se cosecha cuando está completamente maduro, ~ 

porque si se corta antes ya no madura. No se cosecha en --

días lluviosos, ya que además de que no se puede entrar a la 

huerta, el fruto se llega a enlodar y pierde vista para la -

come.rcializaci6n, principalmente la naranja, ya que va a gr_l!_ 
,. 

nél. 
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Se debe evitar que la fruta se ~olpee y que haya ruptu-

ras en las ram·as, por lo que la mand;irina se cosecha con ti-

jeras, mientras que la naranja <le jugo se hace a mano. 

Esta actividad es por parte ~ei comprador de la fruta, 

ya que el productor la vende en el árbol (puesta en la huer

ta); pero los encargados <le realizar el corte son los mismos 

pobladores de la regi6n que el comprador contrata, llevando 

ellos su equi~o nec~sario (escaleras, tijeras, ayates (bol-~ 

. . 
sas de nylon), o colotes (cestos de mimbre), así como el com 

prador lleva en el caso ele la mandarina las cajas de mad'era 

de 25 a 30 kg., el lazo.de las tapas (bolsas de cartón), --

asi como el transporte de carga que puede ser un cami6n ra-

b6n, el cual lleva 10 ton. de. naranja de iup,o a granel o 

bien 220 caja~ de mandarina; o un cambi6n Tortan,el cual lle 

va 18 toneladas de naranja o 320 cajas de mandarina. 

La cosecha, como el comprador lo hace por corte genera! 

mente, se realiza pareja o sea que no hay clasificación de -

la fruta ya que este fruto madura parejo. Esto se debe tam

bién a que el mercado principal que es el Distrito Federal· -

no es muy exigente en cuanto a c~lidad, habiendo quienes bu~ 

can fruta grande, de buen aspecto,. mientras que otros buscan 

fruta chica. 
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10.1.6.S.- Almacenamiento. 

Por tratarse de un articulo perecedero, no es posible -

mantenerlo en almacenamiento por largo tiempo, en cuyo lapso 

la fruta pierde' calidad. Esta aétividad no_la realiza el pr~ 

ductor, en todo caso la hará el comprador de la fruta, ·ya :·

que el producto lo vende en la huerta y se olvida de la cose 

cha y demás actividades posteriores. 

La cracterística principal de la naranja reside princi

palmente, desde el punto de vista de la cosecha, en que ya -

maduro el fruto se puede quedar en el árbol (2-3 meses) sin 

que se eche a perder, por lo que es una de la~ frutas que -

~ás aguantan fresca~ y sin podrirse¡ 

En lo que respecta a la mandarina,. ésta una vez ya mad~ 

ra tiene que cortarse inmediatamente, porque si no se empi~

za a· caer. 

Con la var.iedad Dancy hay más :riesgos, ya que por lo g~ 

neral madura en Noviembre y Diciembre, ~ue es una época de : 

"Nortes" en la cual 'si llueve y luego sale el sol se comien

za a caer la fruta; a veces caen "Nortes secos" que vienen -

acompafiados de fuertes vientos tirando así a los frutos. 

Las otras 2 variedades ele mandarina son más resistentes 

a este tipo de siniestros grncins ;1 que son 1111as vnricdades 

tardías y de c~scara gruesa . 

• 
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Cualquier variedad de man<larina, una vez corta.da no se 

puede almace1i.ar ni IS <lías, ya que empieza a "emborregarsc" 

(la cáscara empieza o tomar una textura arrugada y una con-

sistencia plá~tico). 

10.1.7.- Rendimiento por ha. y fluctuaciones. 

El rendimiento de este frutal está determinado princi-

palmente por la escasa y nula aplicación de fertilizante, -

por el nulo ~ontrol fitosanitario y por ser un cultivo de -

temporal, aunque ~ste Oltimo factor no résulta limitantc en 

el rendimiento, sino lo que hace es_ que puede tener algunas 

fluctuaciones afio con afio, las cuales se basan en el ~al re- • 

parto de las lluvias o con la presencia de Nortes fuertes -

que de una u otra forma tiendan a disminuir o aumentar el 

rendimiento aunque, en este último caso, no en una forma con 

siderable: 

El rendimiento promedio en una huerta sin fertilizar 

(como es el caso de la mayoría) es el siguiente: 

1.- Rendimiento de naranja de jugo en plena producción -

promedio 15 ton./ha teniendo en cuenta que cada.árbol da un.i

promedio de 370 naranjas o aproximadamente 74 kg. 

Las fluctuaciones que puede tener este rendimient~ son -

en base al temporal y a los siniestros cllmáticos, así como -

a que cada 2 afios:bl rendimi~nto e~ buenp. 
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Estas fltictuaciones son: El rendimiento más bajo de 8 -

ton./hd. y elmás· alto de 17 ton./ha. 

2.- Rendimiento de mandarina.- Este rendimiento es casi 

igual en las 3 variedades, .aunque un poquito más en la varie 

dad Dancy ya que su tamaño es más pequeño. 

Ese rendimiento es de 408 cajas/ha., a razón de 2 cajas 

por árbol, aproximadamente 60 kg. 

Las fluctuaciones presentadas ~or los factores antes -

mencionados son los siguientes: 

El rendimiento más bajo es de 300 cajas/ha. y el más al 

to es de 600 cajas/ha. 

Ahora bien, el rendimiento promedio en una huerta en 

plena producci6n, donde se aplica fertilizante es el siguie~ 

te: 

1.- Rendimiento de naranja de jugo es aproximadamente 

de 20 ton./ha o sean 100 kg./árbol o 500 naranjas por árbol 

. más o menos, 

Las fluctuaciones que tiene este rendimiento promedio 

son!·Rendimiento menor de 15 ton./ha. RendiPlicnto mayor de 

30 ton./ha. 
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2.- Rendimiento de mandarina c1r s11s 3 variedades es de 

612 c:njas/ha. a razón tic 3 cajas/firhol. El rendimiento me-

nor es de 400 cajas/ha. y el mayor de 816 cnjds/ha. 

Ma i z . y F rijo 1 . 

10.1.6.- Proceso ·Productivo del Maíz y el Frijol. 

10.1.6.1:- Prcparaci6n del terreno .. 

10.1.6.1.1.- Selecci6n del terreno y· motivos. 

Era una práctica generalizada la d~ sembrar maíz des-

pués del desmonte de algan terreno, mediante l~ práctica de. 

la roza, tumba y quema; pero ahora como no hay superficie de 

monte, se ha dejado la superficie destinada al uso exclusivo 

de estos cultivos, en lugares planos para así facilitar las 

labores que se les realizan. 

De un modo general, no existe predilecci6n por selec-

cionar un tipo de terreno destinado a este fin y así se pue

den ver establecidos en los lomeríos predominantes en la zo

na, como en partes planas así como a orillas de l~ carretera 

ya que donde sean sembrados estos cultivos se adaptan bien. 

10.1.6.1.4.- Labores realizadas en 'ia. preparación d'el 

terreno. 

Las labores que se rea 1 i znn para la preparación del te-·· 
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rreno, tanto ·para el maíz como para el frijol son: 

a).- Barbecho a 20-30 cm. de profundidad. 

b).- Paso de rastra y cruza para desmenuzar terrones. 

c).- Surcado, en el maíz a 80 cm. y en el frijol a 60 

cm. 

Estas labores se hacen con maquinaria en suelos planos 

y algo ondulados; pero existen áreas de terreno en que no -

puede entrar la maquinaria y entonces s61o se.limpia o cha-

pea con machete, se;junta toda la hierba, se quema y se pro

cede a sembrar. 

El namero de jornales empleados para la limpia o cha-

peo con machete, en el maíz es de 8 jornales/ha. y en el fri 

jol es de 18 jornales/ha.; mientras que en la junta y quema 

~n el maíz es de 9 jornales/ha. y en el frijol es de 10 jor- . 

nales/ha. 

10.1.6.2.- Siembra y variedades. 

10.1.6.2.1.- Labores realizadas en la siembra y varie

dades utilizadas . 

. Tanto en la siembra del maíz como del frijol se hace -

una mala selección de semilla para la siembra, se utiliza ex 

clusivamente semilla criolla y no se desinfecta a la hora de 

la siembra, ni al almacenarla. 
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Solamente la superficie financihda en el maíz, utiliza 

semi 1 la mejorada como el Tuxperio o híbridos como el 11- 507 y 

el 11-510, usando además Foley 50~ a razón de SO gr. por cada 

20 kg. de semilla mejorada para el combate <le plagas y enfer 

medades del suelo. 

En el frijol, como no existe· el financiamiento, solo -

se utilizan semillas criollas del Jamara y Negro Veracruz. 

Tanto para el maiz como para el frijol hay 2 fechas de 

siembra y son las siguientes: 

1.- Maíz.- Siembra de Primavera-Verano del 25 de mayo 

al 30 de Junio· (para cosechar en Noviembre) y la -

siembra de Otofio-Invierno del 15 <le Noviembre al -

30 de Diciembre (para cosechar en junio). 

2.- Frijol.- ~iembra del 15 de Septiembre (para cose-

char en Noviembre) y la siembra del 1o. de Febrero 

(para cosechar en Hayo). 

Estas siembras se hacen con espeque, depositando 2-3 -

semillas y utilizando una densidad de siembra de 20-30 kg. -

de maíz por ha. y de 35 kg. de frijol nor ha. 

La distancia entre surcos para el maiz es <le 80 cm. y. 

para el frijol de 6í1 cm., mientras que la ,distancia entre se 

millas es de 30 cm. en e1 mafz y dc·15 cm. en el frijol. 
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El nGm~ro de jornales para la siembra tanto en el.- -

maíz como en el frijol es de 7 jornales/ha. 

10.1.6.3,- Labores de cultivo. 

10.1.6.3.1.- Control de malezas. 

Por lo general, el combate de las malezas se realiza 

por medio de las labores culturales que se le hacen a los 

cultivos y as! tenemos que o.ara el frijol se debe de mante

ner libre de malas' hierbas por lo menos durante los prime-

ros 60 días de la emergencia y esto se realiza manualmente 

o con azad6n. (ver punto 10.1.6 .. 3.4. Aporques). No se apl! 

can herbicidas. 

En el cultivo de maíz las malezas se eliminan durante 

los primeros SO días despu6s de la siembra, lográndolo con 

.2 o 3escardas oportunas, complementándolos con deshie~bes -

manuales. 

Algunos productores utilizan herbicidas de este culti 

vo, pero es en mtnima parte; usando hierbamina o 2-4 Damina 

a raz6n de 2 lt. por ha. en 300 a 400 lt. de agua, aplicán-· 

.dolo cuando tiene S a 10 días de nacido el maíz y después -

al mes y medio otra aplicación con aspersora de mochila en 

la siembra Primavera-Verano; en la siembra Otofio-Tnvierno -

una ·aplicaci6n a fines ele flicicrnhrc y la otra en Fehrcro o 

Marzo. A pesar de esto el control no es efectivo. Las ma-
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lc::is más comu.ncs son: Zacatc Johson ·(~q_i:_g_l.!_L.!_~~!.<:.I.?..<:.~~<:) )' 

Zacate l'ará C'2.t~ch!_é_!_~!_<!_~ sr.), Mozotc amarillo y mozote -

blanco. 

10.1.6.3.2.- Contiol rlc plagas y enfermedades. 

Este control ~i se realiza en toda la superficie culti 

vada tanto de maíz como de frijol, por el conocimiento que -

~ienen de que .si no las conbaten, la producción baja consid~ 

rablemente. 

Dentro de las principales plagas tanto en el maíz como 

en el frijol tenemos las siguientes: Ver Cuadr,o No. 20. 



C11Allll0 No, 20 

PRINCIPAi.ES l'l.AIMS, llAROS l}llll CAUSAN, INSECTIC:lllA USAIKl y· llOSIS f~ll'l.l'i\llA J;N .fll, Clllll.TIVO llf:I. ~!AIZ y 11111. 

f'R f,IOL 

llar: 
No111hre de la Pla~:1 

Gusano so 1 daJo 

Frijol 

Conc\uela 

Chich:irri ta 

(~~'!.t!.~~I!. sp.) 

Picudo del ejote 

· C~ll].':L.&~<!'!'l!.l!.D 

•tosqµita blanca 

C!~tar.lt~~~<!t~_tl!.~t~tL~-
t~'! . . 

~•11fz 
Oatlos Caus:t1los 

Lns larvas se alimentan del cogollo do la 
planta. A1lulto destruye et follaje, nen 
bandolas totalmente cuundo están poquenai. 

Las larvas se alimentan dehojns y tallos 

Su presencia es es~orádica. 

Frijol 

Larva y adulto se comen las hojas 

'. Se ali111enta de la savia de la hoja nrovo 
~ando clorosis y neligro de incidencia ~ 
de enfermedades. 

Se. alimenta la larva ·ac la soml11i. en -
for111aci6n, Adulto se alimenta de flores 
y follaje. , 

Adulto se ali111enta de la ~avia, nrovocan· 
do clorosis y calda de las 'hojas, 

FUllSTE: f.Hndlstica del Distrito de 'remnoral IIl, Tuxpam, Ver. SARll, 1984. 

Mah 
lnscct idrln 

f'olov Sil f: 

Foley ,so E 

Frijol 

· Foley SO F. 

Fóley SO F. 

Foley SO F. 

Foley so F. 

Mafz 
llosls 

1 1 t./ha. 

1 1 t. /ha, • 

Frijol. 

1 lt .. /ha. 

1 1 t. /ha, 

1 1 t. /ha. . 

1 1 t :1ha. 

NOTA: Se puede observar que ol uso de insecticidas solo so rostinge a la misma dosis de anlicaci6n para 
todas 'ª' plu~as de amhos cultivos, por lo que se car~ce de inforftaci6n resnecto a otros insecti· 
cidas y ~u dosis de oplicaci6n. ~ 

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.-~~~~~~~~~--'~ 
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El número de jornales necesarios para la arlicación -

del insecticida (Floley SO-E) es de 4 jornales/ha. para el 

mafz y para el frijol es de 6 jornales/ha. 

Dentro de las enfermedades que se presenten en estos -

cultivos, no se aplica ningún método de control, ya que és--

tos se desconocen; pero se presentan las siguientes: 

Frijol: 

a). - Antracnosis (Colletotrichum lindemu.thianum). - Su 

dafto es muy notorio en las vainas y a veces en -

las semillas y esto hace q1w disminuya la calidad 

y el rendimiento. 

b) .- Roya o chahuixtle (Uromyces phaseolt).- Aparecen 

en hojas y a veces en vainas y tallos puntos de -

color café-rojizo afectando la fotosíntesis. 

e).· Tiz6n común (Xhantomona phaseoli).• Se presenta 

formando necrosis en las hojas. 

Estas enfermedades ni se combaten, si se pueden ya que 

solo se siembra semilla criolla. 

Haiz. 

a).- Roya (Puccinia sorghi).- Ataca hojas, presentánd~ 

se puntos de color café-rojo. 

'·b).-·Tiz6n de la hoia (l!elmintos porium sp.).- Ataca -. ------·----------
las hojas ennegreciéndolas, provocando a veces la 
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muerte de laplanta. 

Se presentan con mayor incidencia, estai enfermedades 

en las siembras con maíz criollo, mientras que con los híbri 

dos H-507 y H-510 la incidencia es menor. 

10.1.6.3.3.- Fertilizaci6n. 

Esta es otra de las activirlades que¡ aunque la siembra 

no esté financiada ·(maíz), la realizan, gracias al conocí- -

miento de que si fertilizan la producsi6n será mayor. 

El frijol no se fertiliza. 

El ferilizante uti~izado para el maíz es de Urea a ra-

z6n de 150 kg./ha. (Aprox. 70 kg. de N)'en 2 aplicaciones; la 

p"rimera·a los ·t O dias de nacido y la segunrla en la segunda es- -

carda. 

El ndmero de jornales necesarios ~ara la aplicaci6n del 

fertilizante es de 2 jornales/ha. 

10.1.6.3.5.- Aporques. 

Esta labor se realiza con el fin de doshicrhar al cult! 

vo y ~e darle mayor resistencia a la planta para que no se do . . 
ble fácilmente. 

Se realiz~n 2 escardas o apor~ues, tanto para el maíz -

1 

1 

1 
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.. 
como para el frijol y éstas se efectaan con algodón. No se 

emplean cultivadoras. 

En el maíz tanto como en el frijol el primer aporque 

se realiza a los 20 días después de la siembra, y el segundo 

se hace a las 4 semanas del primero, o sea a los 20 días y 

a los 50 días después de la siembra. 

El número de jornales para la primera escarda, en el -

cultivo del maíz, es de 10 jornales/ha., mientras que en la 

segunda escarda es de 8 jornales/ha. 

F.n el frijol, en la primera escarda se necesidan 18 -

jornales ppr ha. y en la segunda escarda se necesitan 13 jo~ 

nales/ha. 

10.1.6.4.- Cosecha. 

10.1.6.4.1.- Prácticas pre-cosécha. 

Una práctica pre-cosecha que se realiza en el cultivo 

del maíz, es la dobla de la mazorca, la cual consiste en do

blar la planta a la altura de la mazorca aproximadamente 1 -

·mes antes de la cosecha para evita~ la pudrición de la misma 

y así favorecer el secado del grano. 

En el cultivo del frijol no se n!:iliza ning11na prácti-

ca de este tipo. 



133 

El ndmcrq de jornales cmpleados"en esta prdctica es <le 

4 jornales por ha. 

10.1.6.4.2.- Cosecha. 

La cosecha del.malz se realiza en el.mes de Noviembre, 

cuando la siembr.e fu.é de Primavera-erano y se cosecha en ,Ju

nio, cuando la siembra fue en Otofto-Tnvierno. 

Se cosecha con.pizcador, echando las:mazorcas en aya--

tes (Bolsas de nylon), para transport~rles a montones que. se 

van haciendo en el mismo campo para después acarrearlas ·al -

lugar donde se van a descargar y almacenar. 

El número. de jornales empleados eñ la pizca es de 5 -

jornales/ha.; mientras que en el acarreo se emplean 4 J~rna

les/ha. y en el <lesgr~ne se necesitan 5 jornales/ha. 

En el cultivo del frijol, ya cuando la vaina madur6 y 

la planta no está totalmente seca se em~ieza la cosecha. Es 

ta se realiza arrancando la planta y haciendo "gavillasn pa-. 

ra despu6s proceder a trillarlo. 

La cosecha se realiza en Mayo cuando la siembra fue en 
·• 

Febrero y ~n Noviembre cuando la siembra fue en septiembre. 

F.l número de jornales empleados en el arranQue de la -

planta es de 8 jornales/ha. mientras que en la trillase nec~ 
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sitan 5 jornales/ha. 

El rastrojo tanto del maíz como del frijol se deja en 

el campo para que.se incorpore al suelo al preparar el te-

rreno, o ~i la preparaci6n del terreno no es con máquina se 

limpia, sejunta y 5e quema. 

10.1.6.5,- Almacenamiento. 

La producci6n almacenada es aquella que se destina pa

ra el 'auto-consumo del productor, ya que el excedente lo ca

naliza rápidamente para evitar pérdidas. Cuentan para su al 

macenamiento, con un granero o almacén rústico, el cual per

mite una constante aireaci6n e insolaci6n parcial. Son he-

chos de madera~ ramas o de bambú, colocando al!ededor una ma 

lla de·alambre para evitar daños de roedores. 

No se aplican ningún insecticida al almacenado, ya que 

diario tienen que usarlo para su alimentación, por lo que se 

ve atacado P.rincipalmente por el gorgojo del maiz (Si tophi-

luz zeamais). 

Este maiz no es desgranado, sino que se almacena con 

todo y mazorca. 

El frijol si se trilla y se guarda en costales en lu 

gares sombreados, extendiéndose de vez en cuando al sol ya 
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que lo ataca el gorgojo. No se te apl~ca ningún insectici

da. 

10.1.7.- Rendimiento por hectárea y fluctuaciones. 

El rendimiento promedio por hectfirea de mafz es de 1.5 

ton./ha., aunque cada afio y en cada ciclo de cultivo existen 

fluctuaciones debidas al temporal, ~ a la mayor o menor inci 

dencia de plagas y enfermedades, teniendo asi que el rendi-

miento más b~jo de maíz es de 400 kg./ha. en el ~iclo Otofio

Invierno y el más alto de 2.5 ton./ha. en el ciclo Primavera 

-Verano, realizando las mismas. labores y empleando la misma 

semilla. 

En l~ que se refiere al uso de las semillas mejoradas 

(Tuxpefio, H-507 y H-510) tenemos que en rendimiento prome- -

dio andan un poco más arriba que los criollos, pero eso si -

son más resistentes a plagas y enfermedades. 

El rendimiento promedio es de z.o ton./ha. empleando -

fertilizante. 

En el frijol el rendimiento promedio es de una ton./ha, 

teniendo fluctua~iones muy marcadas, debido principalmen~e al 

tipo' de suelo donde se siembra, ya que en suelos de "vega" , 

ligeros, bien drenados, el rendimiento llega a ser de hasta -

2.S ton./ha., mientras que en los suelos arcillosos, que - -
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cuando llueve se encharcan, el rendimiento baja hasta 60.0 -

kg./ha. 

10.1.8.- Calendario de actividades del proceso produc 

tivo de cítricos, maíz y frijol. 

En los Cuadros Nos. 21, 22 y 23 puede apreciarse de -

una mejor manera, el calendario de las actividades del pro

ceso productivo de estos cultivos. 



ACTIVIDADES 

BARBECHO Y /O 
RASTREO 

CAJETEO 

PODA 

REDONDEO 

FF.RTILHACION 

CUADRO No .• 21 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE CITRICOS 

F M A M J J A 

FUENTE: Distrito de Temporal III, Tuxpam, Ver. 1984, SARH. 

s o N D 



ACTIVIDADES 

SELECCION DEL 
TERRENO. 

SELECCION Y DE 
SINHCCION SE~I. 

PREP. DE TERRE 
NO. 

SIEMBRA. 

FEllTf L I ZACJ ON 

Al'LICACION DE 
T:\SECTICIDA. 

LAR. CULTURA· 
LES. 

COSECHA. 

CONS. DE GRANOS 
ALMACENADOS. 

CUADRO No. 22 

•CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CUL TIYO DE MAIZ 

. E F M A M J J A 

FUENTE: Distrito de Temporal III, Tuxpam, Ver. 1984, SARH. 

s O · N D 



CUADRO No. 23 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE FRI.JOL 

ACTIVIDADES E F M A M J J A s o N o . 
LIMPIA DEL TERRE y .. 

~ NO. - ~ 
BARRF.CllO. ~ ~ 
CRUZA (RASTRA) ~ ?¿ ~ ~ 
SURCADO ~ l'I ra ~ 
SIEMBRA ~ % 
INSECTICIDA ~ ~ 
PRIME!~ OESllI!:RBE ~ 1 ·~ 
SEGUNDO APORQUE ~ ·~ 
COSECHA ~ ~ ~ 

' 
.. 

FUENTE: Distrito de Temporal III, Tuxpam, Ver.· 1984, SA!IH. 
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10.1.9.~ Posíbilidad de introducir nuevos cultivos, 

Esta regi6n es considerada como una zona ganadera, ya 

que la mayoría de la superficie está destinada a esta acti

vidad, mientras que la actividad agrícola se ha ido desarro 

llando poco a poco en los últimos años gracias a la Citri-

cultura, sin quitarle m6ritoa los cultivos tradicionales 

~ue afio con afio, desde tiempos remotos, se cultivan para sa 

tisfacer las variedades alimenticias de los pobladores. 

Antiguamente, solo la actividad pecuaria, la siembra -

de los cultivos básicos y la explotaci6n de especies mader! 

bles, eran las dnicas actividades aropecuarias de importan

cia económica, 

Despu~s con el continuo desmonte de tierras y la·gran -

cantidad de terreno que así se dej6 libre, p~incipalmente a 

orillas del Río Tuxpam, dieron lugar a plantaciones de plá

tano, las cuales tuvieron mucho auge 'en la regi6n, llegando 

a ser manejadas por companías americanas, 

De esta manera se estaba desarrollando la actividad 

agricola en la zona y por lo tanto se vi6 la posibilidad de 

introducir otros cultivos comoel ajonjolí, el pipian (semi

lla de calabaza), la cafia de azúcar, etc., pero debido al -

pocb.conocimiento que se tenia sohre estos cultivos, no --

prosperaron, excepto el pipian que a la fecha lo siguen scm 
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brando en superficies pequeñas. 

En la década de los SO's apareci6 en México una enferm! 

dad de 1 plátano' conocida como "chamusco" ( ~~!_~q_~ora _'!!_usa e ó 

Mycosphaerella musicola}, la cual ac~bó con todas las plan

taciones de la regi6n. rue entonces cuando em!Jezó a cobrar 

auge la plantación de cítricos y se empezaron a sembrar en : 

.grandes extensiones, ya que solo existra una que otra huerta. 

Esto ocurri6 a mediados de la década de los SO's y has

ta la fecha es la principal activioad agrícola en la zona, -

la genera una redituabilidad alta en comparación con 

otros cultivos y que la misma ganadería; pero·a pesar de es

to, se nota un pobre conocimiento acerca de la actividad, ya 

que aunque ha ·dádo buenos resultados económicos, éstos se 

pueden aumentar considerablemente si se le diera el manejo -

adecuado. 

Con este cultivo, llegaron otros, o se trat6 de darles 

auge a otros pero no tuvieron resultado. debido principalmen

te a su comercialización, estos cultivos eran el mango de ma 

nila, la papaya, el tabaco, el sorgo y el chile. 

, Solo el chile (CaQ~i~'.!!!!!!) jalape~o y serrano, fue -

el dnico que se sigue.cultivando, aunque no en superficies 

grandes y solo como un complemento a su entrada económi¿a y 

como una espec~e de rotación c~n el cultivo del maíz. 
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La posib.ilidad de introducir nuevos cultivos es grande 

gracias a que la zona cuenta con un factor climático apto -

para el buen crecimiento, desarrollo y adaptación de cual-· -

quier especie frutal u hortícola; aunque el único obstáculo 

y en este caso, el que determina la introducción de nuevos -

cultivos, es el mismo productor, ya que si desconoce los mé

todos de manejo de algún cultivo que se pretenda introducir 

y además de esto no se le orienta en como hacerlo, pues rea! 

mente será imposible que se establezcan nuevos cultivos. w

Por otra parte, el.productor además de requerir el conoci- -

miento del manejo del cultivo, exige la segurirlad de su co-

mercialización y que la redituabilidad sea mayor que la de -

los cultivos establecidos (cítricos) en cuyo caso va a ser -

difícil. 

Por esto, los organismos oficiales como la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH),.lo que están.

haciendo es el de tratar de que se aplique cierta técnicnol~ 

g!a (fertilización, selecci6n de semiÍlas, aplicación de pl! 

guicidas, etc.), a los cultivos ya establecidos, para asi au 

mentar la producción tanto en cantidad como en calidad. 

Tambi6n se esta tratando, por medio del establecimiento 

de parcelas experimentales, que se conoscan otros cultivos -

como la Yuca para enseñarles el manejo del· cultivo. 

Este programa de la Yuca empezó en 1983 y en 1984 se --
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sembraron 15 ha. en la zona de estudlo, con un promedio de -

producción de 12 ton./ha. y con el problema de su comerciali 

zaci6n, por lo que los productores no quedaron muy conformes. 

10.1.10.- Mecanización Agrícol~. 

10.1.10.1:- Herramientas, máquinas e implementos usados 

su conservación y condiciones respectivas. 

Esta zona está cla.sificada a nivel de camP,O y en base a los 

16 niveles tecnol6gicos que existen en México como sigue: 

Nivel 16, en el cual no se cuenta con maquinaria, no -

se cuenta con fertilizantes, no se cuenta con semilla mejo-

rada y no se ~plica un control fitosanltario. Estos aspec

tos no se encuentran ast de una manera radical, sino que t~ 

nemas, como en el caso de los fertilizantes que solo se em

plea Urea de manera general, especialmente en maíz y en cí

tricos (los que aplican), ya que no se tiene un programa b! 

sado en análisis de suelos y por lo tanto no saben el mane

jo adecuado de ellos ni lostte~ue'X'imientos que necesitan sus 

tipos de suelo. 

En el caso de la semilla mejorada, solo la emplean 

aquéllos productores que solicitan financiamiento y que 

siempre resultan muy pocos y por lo tanto muy poca la supe! 
. . 

ficie semb.rada con· ellas. (En el cilo Otofío-Invierno 83-84 

solo se finaciaron 18 ha., las cuales emplearon el maíz Tux 
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pefto VS 524."mientras que en las otras 401ha. se emplearon 

semillas criollas¡ en el ciclo Primavera-Verano 84-84, se f! 

nanciarion 371 ha. las cuales utilizaron variedades mejora-

das solo la mitad ya que algunos productores no les tienen -

confianza a estas variedades). O sea, aparte de que no cue~ 

ta con los recursos para comprar la semilla y no se organiza 

para obtener el crédito, no utiliza estas variedades por con 

siderar mejor a la criolla. 

En el caso dei control fitosanitario en los citricos se 

desconoce por completo y en el maíz solo se emplea un solo -

insecticida para tratar de combatir varias plagas, al igual 

que el frijol; por lo que se carece totalmente del conocí- -

miento de un adecuado control fitosanitario y por lo tanto -

de todos sus procedimientos. 

Aunado a estos factores, la mecanizaci6n agrícola de· 

la zona es muy deficiente, ya que no se realizan varias pr4~ 

ticas, en las que es necesario el uso de algún implemento. • 

No existen sembradores, fertilizadoras, as~ersoras, etc., s~ 

lo se cuenta con algunos de los implementos necesarios para 

la preparaci6n del terreno como son arados reversibles, ara-

.dos fijos, rastras (por lo general de 18 discos) y chapeado-

ras. 

~l porcentaje de ejidatarios, en la zonu <le estudio, -

que cuenta con tractor es del 15\ y <le éstos la mayoría son 
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particulares, ya que muy pocos perteriecen a grupos formados 

entre los mismos ejidatarios. 

El número promedio de tractores por ejido es de 8, y -

los que más predominan son los Hassey- Ferguson 285 de 70 IIP 

aunque también hay -Ford y Sidena .. 

Las condiciones tanto de los tractores, así como de -

los implemento's usad.os son buenas debido al mantenimiento y 

conservación que se les da, ya que tienen plena conciencia 

de que si no realizan un mantenimiento ad.ecuado a la ma9ui

naria, con el clima imperante eri la zona, se echa a perder. 

10.1.11.- Servicios.agronómicos existentes. 

Dentro de los servicios agronómicos existentes solo se 

cuenta con la asistencia técnica impartida por la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la cual es un servi-

cio gratuito y más que nada sirve para orientar alproductor 

en los aspectos técnicos-agrícolas. 

Cuando piden algún crédito, acuden también técnicos 

del banco a supervisar actividades como siembras, f~rtiliz~ 

ciones, aplicación de insecticidas y de ANAGSA en caso de, -

sinientros. 

Todos estos servicios solo operan para el maíz, queda~ 
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do relegado el cultivo más sembrado y más redituable que. es 

el cítrico; además del aspecto ganadero, en el cual no se -

tienen programas especificos de explotaci6n, sanidad, alimen 

taci6n, etc. 

Ante esta perspectiva del bajo nivel técnico-agrícola -

en la zona, de la tecnología predominante que es la tradici~ 

nal y de la mala organización por parte de los productores, 

la SARH ha buscado la forma de ir acabando con estos proble

mas por medio de estrategias como son la divulgación (exten

sión agrícola) en forma coordinada con otras dependencias -

que intervengan al respecto para tratar los problemas de or

ganización, crédito, seguro, abastecimiento de insumos, co-

mercializaci6n y proceso productivo del cultivo (tecnología) 

pero a pesar de ésto no se 'ha logrado nada debido al poco -

personal disponible por parte de la SARH, y a la mentalidad 

del productor de hacerse un poco renuente a tales propuestas •. 

10.1.12.· Aspecto Ejidal. 

10.1.12.1.- Número de ejidatarios dotados, superficie -

total que se les entregó y clase de tierra· 

con que cuenta. (Ver Cuadro No. 24) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



CUADRO No. 24 

SUPERFICIE T-OTAL QUB SE ENTREGO, NUMERO DÉ P.JIDATARIOS Bf:NEFICJADOS Y CLASE DE Tir:RRA QUP. 
TIENF. ELB,JIDO, 

EJIDO No. de Ejidata· Sup. Total (ha) Superficie que Sur>. X por 
trios Dotados que se entregaron falta entregar · f:jidatar,io erase de tierr.a 

Chijol~r 42 540 . 13 -'Vega 

Tierra Blanca 48 1,,000 . 20 Arcillosa 

Ceiba Rica 28 420 104 15 ·Arcillosa 

Puente Don Diego. 22 . 108 . 5 Arcillosa 

Frijoli 1,lo 178 890 . 5 Veiia . 
Sgo, de la Peña 35 805 - Z5 Ard llosa-Vega 

Zapo tal ~aragoza 25 130 . s Arci l losn ·Vega 

Cañada Rica 30 610. . - 211 Arcillosa 

-La Joya 75 853 - ' 11 . Are il losa 

Al t.arni ra 45 936' . 21· Arcillosa 
-· 

TOTAL 528 6,292 104 X • 13.B 

-·. .,.. . 
FUF.NTE: f.stadística Distrito de Temporal III Tuxpam, Ver .. SARI!. 1984. .... 

a la e de tierra la clnsi fi ué teniendo en cuenta la ub1 ac1 n del e ido, as1 como e.te 1 ;1:?. n1aaues 
NOTA .• /Je ~ueio que se presentan en ~a zona; teniendo que los1 suqlos ~c 1vel!í! ~orrr.snoR~~~i 11 lº~ 8Jrb~gse<.1~8os. 

n cerca del Río Tuxpam y los sucios arcll osos lVCrt sor.,s y rcuz1 a. J a os J 
.se encuentra . . . 

••••••., ___ '•''"o• .,.,_.,.,,,., .. -.O•, ... ,.,, ...... -• ••--•"u-•.,~-·.,o•,.,.,. .... ,.,.,., -"F• 
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10.2.- Situaci6n Pecuaria. 

10.2.1.- Sistema de explotaci6n. 

La ganadería de esta zona, así como de toda la Huasteca 

a pesar del prestigio de que goza entre las zonas ganaderas 

de otras regiones del país, no deja de ser una ganadería cu

yo sistema de explotación es extensivo, el cual se lleva a -

cabo con sistemas de pastoreo permanente, cuenta solo con -

las instalaciones más indispensables como cercas y aguajes, 

hay poco manejo de los pastizales y de los animales y en ge

neral no existen grandes inversiones por unidad de superfi-

cie. 

Con este sistema el ganado pastorea indiscriminadamente 

en una área indeterminada y aunque haya más selectividad por 

parte del animal, por otro lado hay una subutilización de la 

pradera, viéndose este factor en la carga animal por ha., 

que se maneja en la zona que es una por unidad animal por ha. 

cuando podrian llegar a manejarse f~cilmente 3 unidades ani-· 

mal/ha. De esta manera también los rendimientos son bajos, -

tanto en forraje como en carne y esto último es debido a que 

el hato de la zona está constituido en gran parte por anima

les de la raza Cebú que son muy resistentes a las condiciones 

ambientales existentes, pero de bajos rendimientos, principa~ 

mente de leche. 

Existe a su vez un subsistema de prochtl't:ión que es la -
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granja gana<lc~a familinr o establo doméstico, que existe en 

todas las cas<is <le los ejidatnrios, en el cual además de con 

tar con 1 ó 2 vacas, tienen cerdos y aves (gállinas, guajol~ 

tes y patos) pára complementar su alimentación. 

Los objetivos de la ganadería en la zona son: 

a).- Cría comercial, que tiene como subactividad la or

deña de las vácas dµrante 3 a 6 meses como máximo y la venta 

de sus propios novillos. Este tipo de explotación la reali-
. . 

zan los ejidos, ya que así se genera maypr empleo y pueden -

disponer en menor tiempo de alguna remuneración, gracias a -

la venta de la leche, lo que no ocurre con la engorda, que -

hasta los 2 ó 3 años pueden recuperar la inversión y obtener 

la ganancia. Se presenta el fenómeno de medicría, el cual -

lo realizan con los propietarios, recibiéndoles vacas, a las 

cuales ellos alimentan y cuidan, teniendo como compensación 

la mitad de crías y la leche que obtengan en tal número de -

años, 

b).- La engorda de novillos comprados en la misma re- -

gión. Este tipo de explotación la realizan principalmente 

las pequeñas propiedades, ya que para esto se requiere de -

capital, el cual se invierte en la compra de becerros a~ de! 

tete para engordarlo en un la11so de 2 a 3 años y hasta esa -

fecha recuperar la.inversi6n ~disfrutar la ganancia. 
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10.2.2.~ Rebaftos más importantes (razas, poblaci6n,ani

mal y producci6n). 

En la zona de estudio, asi como en toda La Huaiteca, 

los rebafios más importantes son los de ganado vacuno y de és 

te las razas de Cebú son las que constituyen el hato princi

pal. 

Dentro de la raza Cebú encontrarnos principalmente las -

siguientes variedades: Braham (blanco, chaparto, muy ancho, 

boludo y de oreja cortita), El Gyr (bermejo, con pintas blan 

cas o completamente manchado, grande, es el más caro) y el -

Indobrazil (grande, buen peso y carne, oreja larga, resiste 

bastante a sequía y poco le hace la garrapata). 

Con las distintas cruzas de ganado Cebú se obtiene un -

mayor rendimiento producido por el vigor hibrido consecuente 

de una mejor calidad en cuanto a la carne. 

El ganado que se utiliza en la región debe ser resiste~ 

te a las altas temperaturas con elevados porcentajes de hum~ 

dad y tolerante a la garrapata y es precisamente este tipo -

de ganado (Cebú) el bisico que se n<lapta a tales condiciones. 

El total de cabezas de gnnn<lo sin especificar sexo ni -

e~acC· dentro de la zona se p11cdt~ ver en el Clladro No. 25. 
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CUJ\ORO ~o. 2 5 

POBLACION J\N IMAL DE GANADO V ACUNO E;.J LA ZONA rrn ESTUDIO. 

Ejido Población animal 

Total 

Cañada Rica 180 

Chijolar 60 

Pte. Don Diego. -
Altamira 400 

. 
Zapo tal Zaragoza. -
Tierra Blanca 400 

Ceiba Rica 70 

Sgo. de la Peña. 350 

Frijolillo 200 

La Joya so 
Peq. Propiedad. 7,000 

TOTAL 8,710 

FUENTE: Investigación directa. 

NOTA: Esta población se refiere a la que se encuentra en ex 
plotación, no se cuenta con·1a que se destina al esta 
blo doméstico. Estas 8,710 cahezas de ganado se en--
cuentran en las 11,142 ha. dedicadas a esta activj.dad 
(Ver Cuadro No. 26.) 
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En lo que se refiere a laproducci6n se tiene que e~ la 

engorda, los novillos aumentan aproximadamente de 250 a 300 

kg. lo que da aumentos diarios aproximados de 500 kg. consi

derados como bajos. Esto se debe a que durante los 30 y 36 

meses que dura la engorda, el novillo atraviesa por 1 6 2 -

épocas de sequía lo que va en detrimento de su ganancia de -

peso. 

Finalmente los novillos salen al mercado ·entre los 2.5 

y 3 años pesando entre 450 y 500 kg. 

En la producción de leche, el promedio es de 3 lt. di~ 

rios por vaca, por un período de 3 a 6 meses. La vida pro

medio de una vaca es de 7 años, teniendo durante ese lapso 

5 crías. 

10.2.3.- Condiciones de los rebaños. 

10.2.3.1.- Sanidad. 

A pesar de que .el hato principal se compone de razas -

Cebuinas, las cuales son muy resistentes en la zona (a sus 

condiciones ambientales), se ve afectado por una serie de -

enfermedades y parásitos (garrapatas y moscas); las cuales 

se ti~nen que prevenir por medio de vacunas, ya que una vez 

presentadas es dificil comhatirlas por el alto costo ele las 

medicinas y dcpcndicnclo de las l'O!ldic.:iones del animal, que 

puede llegar a morir. 
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Las en fc1:mcd:idcs m:is comunes en· 1 a :o na son, el mal de 

paleta, la Septicemia hcmorr:igicn y el Carbón sintomfitico, -

las cuales se encuentran controladas por la v~cunación que -

se realiza anualmente; pero adn asi no se salvnn de su inci-

dencia ya que se llegan a enfermar e incluso hasta morir aun 

que en una proporci6n mucho menor. 

A la garrapata se le combate bafiando al ganado cada 15 

días, cuando está presente la infestación hasta que desapare . . -
ce, con Azuntol o Supona a raz6n de 2 cm3./lt. de agua. 

La época de mayor incidencia de la garrapata es en Abril y -

Mayo. 

Otras medidas de sanidad que se r~alizan son las de cu

rar y aplic.ar un "matagusano" (Violeta de Genciana) en las -

heridas causadas en la castración, que a veces se "agusanan" 

ya que ahí ovipositan algunas moscas. 

Después de la castración es comdn desp~rasitar al ganado 

y._s~ se cuenta con recursos se le inyectan vitaminas. 

Por lo tanto, la sanidad de los rebafios, se encuentra a 

buen nivel gracias a la prevención de las ~rincipales cnfer

med~des por medio de la vacunaci6n (aunque esto no es gene-

ral ya que tan solos~ vacuna el SO\ teniorido la SARH en su 

Departam~nto Pecuario un programa de vacunación contra estas 

enfermedades para 1,500 animales en el uno de 1984), al com-
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bate de la garrapata (que se realiza generalmente)• a la.s m~ 

didas tomadas despu6s de la castraci6n y sobre todo al vigor 

que tiene la raza cebú para soportar este medio ambiente im

peran te. 

10.2.3.2.- Alimentaci6n. 

La alimentaci6n del ganado en la zona es a base del pa~ 

toreo de zacates como el Guinea (Panicum maximun), el estr~ 

lla mejorado (Cynodon plechtostachy_um) ;' el Pan'gola (Dígito-

ria decumbeus) y el·· Paríi (Brachiaria nutica). 

Los pastos nativos tienen escaso calor forrajero y des

de un principio fue preocupación de los ganaderos establecer 

praderas con zacates más rendidores y esto se hizo de manera 

desordenada y sin programas ni apoyo oficial alguno, llegán

dose a tener los pastos anteriores. 

Generalmente se utiliza para engorda al zacate Guinea, 

al Estrella Mejorado y al Pari y para la cría al Pangola y 

él Estrella. 

De estos zacates, el Pangola es el que presenta un índ~ 

ce de calidad mayor, ya que su porcentaje de proteína cruda 

es alto, mientras que su \ do fihrn crurln es bnja, lo que f! 

vorece a las vacas en cuestión dl• mc~_ior calid:1d ~·cantidad -

de leche (de ahí su clcnominad6n de ::acate para cría), Los 
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otros 3 zacates tienen un indice de ·calidncl mediano. 

Respecto a ln cargo ani~al que puerlen sóportar por ha. 

estos zacates ¿s de 3 animales, exccrto el zacatc Pa~5, el 

cual solo soporta 2 anifuales/ha. debido a que este zacate -

se desarrolla en terrenos indun<lables v l~ tenemos represe~ 

tado en el ejido d~ Sgo. de la Pefia y Altamira, aunque con 

poca superficie cultivada. 

Ultimamente se está dando mayor énfasis a la siemhra -

del zacate Estrella Mejorado, debidó a s_u rendimiento, á su 

calidad y a que es el pasto más agresivo para el trópico, -

ya que soporta muy bien el ataque de plagas y enfermedades, 

lo que no sucede con el pasto Pangola, que a pesar de su al_ 

to índice de calidad es muy susceptible al ataque de enfer

medades y plagas como la "mosquil la". 

Esta zona, por localizarse en el trópico húmedo, no 

presenta una estación marcada de sequía, por lo que todo el 

afio se cuenta con buenos pastos, a exce~ción de algunos - -

aftos en que por el mal reparto de las lluvias, en los meses 

de Marzo, Abril y Mayo se presenta una sequía y se tiene -

que suplementar la alimentación de1 ganado con melaza, rea

lizandolo así, solo los ganaderos que cuentan con recurs.os 

económicos y sobre todo para que el ganado no baje tanto de 

peso. 
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Es una ~rdctica común, suplementar al ganado con sal c~ 

mún, siendo la única forma de complementar la alimentación, 

ya que no se utiliza ningún alimento concentrado, ningún co~ 

plemento alimenticio como el ensilaje o forraje cortado y -

por lo tanto ningún aditivo como la Urea. 

Las superficies de pastoreo están limitadas perimetral

mente por cercas de alambres de púas y solo algunos ganade-

ros tienen en sus potreros divisiones internas para dividir 

el hato en sus componentes más elementales como son: 

Los mejores pastos para vacas paridas o por parir, lue

go siguen en orden los becerros mayores de un año junto con 

los novillos para engorda y por último las hembras con sus 

crías al destete. 

Este tipo de rotación para la mejor utilización de los 

potreros, solo la realizan los ganaderos con posibilidades 

económicas y con grandes extensiones; mientras que en los -

ejidos pastorea el ganado todo junto y no se divide el hato, 

lo que se llega a hacer es, como se cuenta con una superfi

cie más reducida, dividirla en 2 ó 3 lotes y se van metien

·do los animales al acabárseles el pasto de un lote para de-

jar descansarlo y asi se recupere el zncate. 
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Por tener esta gana<leria, un sistema de explotación e~ 

tensivo, sol.o se cuenta con las instalaciones mi1s indispen

sables, como son las cercas perimctrales, a.guajes y sombrea 

cleros. 

Las cercas pcrimetrales son hechas con postes ~e made-

ra de chijol · C.E_!_~ci~!:.'!,._pis~!.E_l¿_!._1!) y de Chaca (J3u~~L~-~!:..'!!.i!.ru 

~a), con alambre de púas; los aguajes muchas veces son ojos 

de agua naturales o estanques alimentados por arroyitos o •· 

bien se hace un~ especie de presa con urt tractor en una par· 

te baja y en tiempo de lluvias se llena. Estos aguajes, por 

lo regular, están llenos de tule ('.!2'.I?_ha latifolia) lo que --· 

permite que el ~gua se mantenga fresca. 

Los somhreaderos no son más que una parte del potrero -

con árboles naturales para dar sombra a los animales. En es 

tos lugares es común encontrar los recipientes para propor-

cionar la sal o la melaza. 

En algunas explotaciones se cuenta coi corrales sombrea

dos, los cuales se utilizan para bañar al ganado y para cas

trar, con el fin de evitar corretcarlo. 

10.Z.4.2.- Prácticas Zootécnicas. 

Dentro de estas prácticas tenemos algunas que funcionan como 

medidas profilácticas para ayudar a que·el ganado no se en- -
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ferme, y son· las vacunas contra Carbón sintomático, Sep~ic~ 

mia hemorrágica y Mal de Paleta, aunque no a toda la pobla

ción se la aplican. 

Si algún animal muere de alguna de estas enfermedades, 

se incinera para evitar la contaminación del hato. 

En la zona no existe un período definido de empadre y 

en la mayor parte de los potreros, los toros y vacas pasto-

rean juntos durante todo el año, sin embargo naturalmente -

existe una época más apropiada para el empadre, la cual pri~ 

cipia en el mes de Diciembre, alcanzando un máximo en los me 

ses de Marzo, Abril y Mayo y termina en Septiembre. 

La inseminación artificial no se encuentra difundida y 

por lo tanto no se practica. 

·Los sementales empiezan a montar entre los 2.5 a los 

3 afios, teniendo una vida útil de S afios. Se escogen feno

típicamente los mejores. Las vacas se cubren apenas prese~ 

ten los primeros signos de actividad reptoductiva (2 años -

en adelante). El período de brama dura 3días con intervalos 

de 22 días. 

El destete se practica entre los R y los 12 meses <le- -

pend'iendo de las coml ic iones del lwccrro. 
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La castración se hace cuando el ·becerro tiene 15 meses 

a 2 anos, o sea en buenas condiciones <lo desarrollo y creci 

miento, para que sea poco lo que crezcan y mucho lo que en

gorden. 

Después de la castración, si se cuenta con recursos -

económicos, se despara•ita y vitaciina para que después de 2· 

6 3 aftas y ya con un peso de 500 kg. aproximadamente salgan 

a la venta. 

El criterio que se sigue para desechar a las vacas, es 

que si en 2 años consecutivos no crían ningún becerro se 

les manda al rastr'o, asimismo las vacas viejas son desecha

das por im~roductivas. 

La identificaci6n la realizan con fierro caliente. 

t0.2.4.3.- Industria de subproductos de origen animal 

(leche, carne y derivados) .. 

En la zona no se cuenta con ninguna industria que man~ 

je o transforme los subproductos pecuarios, salvo algunos -

ganaderos que elaboran queso, pero a nivel de autoconsumo o 

vent~ local en el mismo ejido y en algunos casos en la Ciu

dad de Tuxpam. 

La leche pbr lo regular se vende a particulares, los -
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cuales al contar con transporte, la llevan a vender a Tuxpam 

e incluso hasta Poza Rica, Ver. a la Nestlé. No se cuenta -

con ningan medio para trans~ormarla en otros productos e in

clusive para refrigerarla, por lo que se tiene que vender el 

mismo día de la ordeña. 

En la carne tampoco se cuenta con alguna industria que 

la transforme en otros subproductos, ni siquiera se cuenta -

con rastros ni frigoríficos, por lo que todo el ganado se 

vende en pie y es sacrificado en los rastros del Distrito Fe 

deral, Guadalajara, Jal. y Monterrey, N.L. 

Desde hace S años se ha pensado por parte del Gobierno 

Federal del Estado, realizar en la ciudad de Tuxpam, o algu

na otra ciudad cercana a ésta, un rastro con todas las insta 

laciones adecuadas como frigoríficos, transporte, etc., para 

llevar a cabo una explotación industrial, racional y tecnif~ · 

cada, para que así, todo el ganado de la Zona Norte del Esta 

do de Veracruz se canalice a este rastro para evitar el in-

termediarismo y así lograr un mayor beneficio al ganadero de 

la región, pero esto solo han sido planes y hasta la fecha -

se sigue presentando la misma comercialización directa de -

los productos al intermediario sin transformarse o industria 

lizarse. 
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lfJ.2.5.- l'osihil.iclades de 111ejora111icnto de los rcbaiios. 

Existe en esta región 11na gran potenciallclad de mejorar 

la producción ganadera, en base a lu introducción de espe- -

cíes y variedades <le zacates mejorados, con un indice de ca

lidad alto, o bien, seleccionando y mejorando las razas de -

pastoreo. 

Este mejóramieryto se ha venido haciendo principalmente 

por medio de los mismos ganaderos sin programas de apoyo por 

parte de los organismos oficiales. 

Empezó a vers·e la potencialida<l de la zona y a cobrar -

mayor auge la actividad ganadera, desde la introducción del 

ganado cebú a la región con las razas Nellare y Guzerat. 

Después se introdujo sobre todo, el ganado Brahman, el cual 

ha marcado la pauta en lo que es hoy la ganaderia de la re-

gión. 

A pesar de que no existe ningún prcgrama definido de me 

joramiento genético para los bovinos de la región, los gana

deros tienen claridad en cuanto a! tipo de animales que de-

ben producir y últimamente se inclinan por la cría de la ra

za Gyr y tratan de eliminar de sus hatos .cualquier caracte-

rística que pueda relacionarse con ganado criollo y se trata 

de tener ganado Ceb.ú "puro" pa'ra cuestión. de engorda (carne). 
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Mientras que, en lo que se refiere a la producci6~ lác

tea, se está popularizando la tendencia de contar con ganado 

de doble propósito (carn~-leche) y para esto, mantienen a -

sus animales cebas cruzados con Pardo Suizo o Holstein, obte 

niendo de esta manera animales vigorosos y una producción -

láctea regular (carne 400-500 kg. novillos en engorda; leche 

promedio diario 6 lt.). 

Por otro lado, tenemos que la alimentación es básica p~ 

ra una buena produ~tividad animal y esto los ~anaderos lo sa 

ben, ya que desde un principio fue preocupación de ellos el 

de establecer praderas con zacates más rendidores que los -

pastos naturales de escaso valor forrajero. 

Así se introdujo primeramente el zacate Guinea (Pavi-

cum maximun) con un índice de calidad mediano, después en - . 

la década de los 50's se introdujo el zacate Pangola (Digi

toria decambeus) con un índice de calidad alto pero vulner~ 

ble a plagas y enfermedades y en la década de los 60's se -

introdujo el Estrella Mejorado (fynC?._clon_l?.!_echtostacllium), -

el cual es el que otupa Gltimamente la mayor superficie se~ 

brada ya que tiene un indice de calidad mediano pero sopor

. ta bien plagas y enfermedades. 

Esta producción de forraje de atta cn1i<la<l para el ga

nado·,. sería una buena pos ihi 1 i .tacl de a111ncnta r 1a producción 

tanto en calidad como en cantidad y se basa principalmente 
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en que el el i m.a de la zona es riwornble para tener potreros 

verdes durante todo el afta y asi se permite establecer zaca

tes de corte de alto rendimiento y valor hromatológico como 

el zacate Kikugo {Pcni~~~~~-~~~<le~L~~~) en asociación con 

una leguminosa como el tr6bol blanco (Trifalíum r~Qens) o la 

soya (~cin~-~ui~~th~), o hien introducir el zacate Bermu

da Cruza I o Ferrer (<;x_no~~~-da~~lón) 

10.2.6.- Manejo de los pastizales. 

10.2.6.1.- Area, especies y labores de cultivo. 

La superficie destinada a la actividad ganadera en la 

zona de estudio puede verse en el Cuadro No. 26. 
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CUADRO No. 26 

AREA DESTINADA A LA ACTIVIDAD GANADERA POR EJIDO. 

' Sup. destinada a la 
Ejido ganadería (ha). 

Cafíada Rica 250 

Chijolar 170 

Pte. Don Diego. 7 

Al tamira 520 

Zapo tal Zaragoza 10 

Tierra Blanca 370 

Ceiba Rica 2() o 

Santiago de la Pefía 305 

Frijolillo 305 

La Joya 110 

Peq. Propiedad 8,800 

TOTAL 11,142 

FUENTE: Estadística Distrito Temporal I II, Tuxpam, Ver. 
SARH, 1984. 
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El zacatc. con mayor s11perficic scmhrada y can mayor po

pu 1 ar i dad es e i r:s t re 1 1 a ~le jora do ( 0.'._nc~_c!o1~. -1.~!..~.!.t:..~~~l.!._'::_I.!_ iun~) , 

encontrándose también el za ca te r.u inca (Pal.!._!E.i!!!!._maxi.~), el 

Pangola (Diglt_<Ú.~<.!.._<l.C2..<:..~'!!.~C2..~!2_) y el Para Cª-~~ch!_aria _núti~-~) 

(ver punto 1O.2.3. 2.). 

Dentro de las labores culturales que se realizan al es. 

tablecer alguno de estos zacates están las siguientes: 

a).- Preparación del terreno. 

Anteriormente que existían superficies c0n monte (vege

tación natural) era una práctica común el desmonte (tumba, -

roza y quema), siembra de maíz y después de cosechar éste se 

establecía la pradera, para lo cual se hacia una preparación 

del terreno muy somera como un rastreo, ya que se contaba 

con una capa orgánica algo profunda, gracias a los restos de 

la cosecha del maíz y de los del desmonte. 

Ahora que ya no existen superficies por desmontar, la -

preparación del terreno es más laboriosa, ya que, como esas 

áreas ya desmontadas con anterioridad, nu~den tener pu~tos -

nativos e incluso especies arbustivas, se tiene que chapear 

primero para facilitar el barbecho y labores posteriores. 

El barbecho se hace de 10 a 15 cm. de profundidad para 

que la capa de Mate.ria Orgánica que exi st~ se aproveche y -

después se rastrea. flecho esto, el terreno se tleja desean-
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sar por un período de 6-8 semanas para proceder inmediat~me~ 

te a la siembra. 

La época en que se realiza el barbecho y rastreo es por 

lo general en Abril para que en Junio, cuando empiezan las -

lluvias, se proceda a sembrar. 

b), - Siembra. 

La siembra se realiza en época de lluvia~ (Junio a No-

viembre), para así 'asegurar el prendimiento d¿ rizomas, 

guías o tallos y la nacencia de las semillas, según sea la -

forma de propagaci6n, 

Es indispensable sembrar en esta época, ya que ~demás -

del factor agua que en esta época es abundante y no se ve -

afectada la siembra por tarencia de agua, por otro lado, en 

el invierno (Diciembre a Febrero) ya la pradera se encuentra 

establecida y adaptada, soportando el frío e incluso hasta -

ya puede ser pastoreada. 

La forma de propagaci6n de algunos zacates determina -

el método de siembra y asi tenemos que el zacate Guinea --

(Panicum maximun), como su forma de propagaci6n es por semi 

11a (30 kg,/ha.), se siembra al voleo sin preparar el sue

lo, solo utilizando fuego para eliminar la· vegctaci6n exis

tente~ Germina a la semana y en ~ meses ulcnnza una altura 

de hasta 1.5 m., por lo que se empieza a pastorear cuando -
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tiene un m. de altura. 

Este zacate tiene la ventaja de que si se quiere reno

var el potrero, solo se quema todo el zacate y a los R días, 

despuis de alguna lluvia empiezan a germinar las semillas -

que se caen y entierran. 

La forma de propagación del zacate Pangola (Di~it~~ia 

decumbeu~_) y Estr~lla mejorada C,gx_'.!.q_<;!.q_11_~~~~12_to~!_ac12_!_~~) es 

por guia o rizoma (1.5 ton./ha.) y la del zacate Pará (Br!

chioria ndtic!) es por tallos (1.S ion.fha.) Estos zacates 

se siembran en época de lluvias para asegurar su prendimie~ 

to. 

El material que se va a sembrar se arranca con machete 

y gancho para que lleve guía y raíz y se debe evitar la ex

posición al sol directo, al calor exesivo y al viento. 

Las guías se cortan más o menos a 10 c~. de largo y se 

siembra con espeque, haciendo un agujero y metiendó la - -

guía con la mano, apretándola con el pie y cubri~ndola de -

tierra para evitar su secado por el sol. Esto se hace cada 

60 cm. y con surcos de 92 cm. 

En el caso del zacate ·1>-Jrá su manejo es más complicado 

ya que s_i se expone a los factores climáticos antes citados 

se descompone más rápidamente, debido a las hojas unidas 
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que llevan los tallos, ya que al ser amontonados aumenta ). a -

temperatura y se queman. 

Su siembra se hace con surcos de 92 cm. de ancho y la 

distancia entre tallo y tallo de 50 cm., el cual debe quedar 

tapado en sus 2/3 partes y 1/3 parte debe quedar expuesta al 

sol. 

Estos zacates a los 4 6 5 meses de ser sembrados, ya -

se pueden pastorear~ 

e).- Fertilización y control de plagas y enfermedades. 

Estas prácticas indispensables para el buen desarrollo 

del forraje, no se realizan y por lo tanto no hay un buen -

rendimiento del mismo, lo que repercute en una baja canti-

dad y calidad del alimento del animal. 

La fertilización no se realiza debido a que no se cuen

ta con los recursos económicos necesa~ios para aplicar el -

fertilizante, además de que corno nunca se ha hecho y siempre 

ha vendido lo mismo pues piensan que no es necesario hacer 

lo; por otro lado no existen programas que orienten al ganadero 

a realizar esta actividad. 

La plaza principal que se presenta en . los potreros ele -

la zona es.la mosca pinta o saliva:o í.'l1.~r~c:~.~.º-"~·~'!..J.!.º-~!..!.<:..~) y 

el gusano rncrlidor, los cuales atacan en época de secas (mar-



169 

zo n ~.faro o en sequía intraestival- .¡\gasto) y se controla --

realizando un'sohrcpastoreo y si la incidencia es muy grande 

y se tienen las nosibili<lndcs econ6micns se aplica Foley SOE 

a raz6n de 1 lt./ha. 

Naturalmente estas nlagas mueren cua·ndo se presenta la 

~poca de lluvi~s o·cuando se presentan los primeros Nortes 

con frío. 

Estas plagas'y la nula aplicaci6n de fertilizante ha-

cen que la carga animal/ha. sea baja en cualquier tipo de -

zacate y por lo tanto que la producci6n tanto de carne como 

de leche se vea afectada. 

. 
Por otra' parte, se ha popularizado últimamente el esta 

blecimiento del zaca te Estrella Mejorado (Cynod~lechtos

!_achium) el cual es resistente a plagas y enfermedades y se 

establece en el menor tiempo en todo tipo de suelos, gra--

cias a su agresividad, por lo que no se fertiliza y no pie! 

de su indice de calidad. 

Sin embargo el zacate Pangola (~~[~~~~ia_~e~um~eus) 

que a pesar de poseer un alto indice de calidad, con el - -

cual el ganado engorda más rápido que con cualquier otro Z! 

cate sembrado en la zona y la pro<lucci6n de leche se eleve 

y resulte ccon6mi~a, ha ido disminu~endo su superficie sem

brada, ya que ~s un pasto muy susceptihle al ataque de 9la-
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gas y enfermedades y como no se controlan prefieren estable

cer otro tipo de zacate más resistente, más agresivo. 

Las enfermedades que se llegan a presentar en los zaca

tes, son la mancha foliar (Cec~ora ~org_li!J y el falso car

b6n de la inflorescencia (Cerebella androP._~gonii), las cua-

les son desconocidas por los ganaderos y no las combaten, -

además de que no hay control efectivo para estas enfermeda-

des y no sería econ6mico. Con los pastoreos es más que sufi 

ciente su control o en casos graves se quema el potrero. 

d).- Labores culturales: 

Estos zacates no necesitan de muchos cuidados, ya que -

como son perennes y la poblaci6n de nlantas es compacta no -

permiten gran iniciaci6n de hierbas. 

Durante el período en que estos zacates empiezan a desa 

rrollarse, si el terreno se encuentra muy invadido de malas 

hierbas, es necesario efectuar limpias para evitar que difi

culten el crecimiento del zacate. Si hay abundancia de male 

zas de rápido creci~iento, deberán destruirse con la chapea

dora. 

Ya establecida la pradera, si la incidencia de malezas 

es mucha (debido a porciones descubiertas de zacate en el te 

rreno) se procede(\ realizar~ clwpcos al aiiu >'si la inci-

dencia es poca con un chapeo al ario es rruís que suficiente. 
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Con este m6to<lo sólo es posible mantener el potrero lim 

pio durante unos cuantos meses, al fin de los cuales las ma

las hierbas vuelven a establecerse. 

Entre las malas hierbas se encuentran especies leñosas, 

de las cuales s6lo algunas son de importancia debido al área 

que ocupan y a su contribución a lrt infestaci6n de la prade

ra. Los arbustos más importantes que invaden a los potreros 

son: hizache, ubero. , !)alma apachite, zarza y puzgual, los 

cuales se pueden combatir con herbicidas eficazmente, pero -

en la zona NO se utilizan, sólo se c6mbaten chapeando. 

e).- Epoca de·pastoreo: 

Ya una vez establecida la pradera, el ganado puede me-

terse a pas~orear hasta que el forraje ya pueda competir con 

éxito o sea hasta que alcance su máximo grado de producci6n, 

el cual, en el zacate Guinea es cuando alcanza una altura de 

80 a 100 cm. (2 meses) y en los otros zacatales después de 4 

6 S meses de la siembra. 

Este pastoreo en la mayoría de los predios va a reali-

zarse continuamente, durante todo el año, hasta que por fín 

se vea la necesidad de renovar el potrero, mientras que en 

algunos predios este pastoreo va a realizarse en lapsos ~e -

tiempo (40 días) en que en ese período se meta todo el gana

do que se tenga, paia después sacarlo a otro lote y el ante

rior dejarlo descansar el mismo período. 
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No se practica el ensilaje <le ningún zacate, por lo que 

el pastoreo es la única fuente de alimentaci6n disponible du 

rante todo el afio. 

10.2.7.- Servicios de·asistencia médica veterinaria, 

Los organismos oficiales que prestan estos servicios 

son: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SArul) 

y ANAGSA principalmente, basándose solamente en proporcionar 

asistencia a los ganaderos sobre sus animales, olvidándose -

por completo del estado de los pastizales. 

Ante esta problemática en la SARll se están llevando a -

cabo programas para evitar la mala explotaci6n pecuaria, los 

cuales se basan principalmente en la vacunaci6n del ganado -

contra la Septicemia hemorrágica, Mal de Paleta y Carb6n Si~ 

tomático, así como generalizar la fertilización de los pas

tizales para lograr una mayor producci6n y calidad del zaca

te y una buena sanidad en el hato. 

El Programa Pecuario que se está llevando a cabo puede 

verse en el Cuadro No. 27. 



AC'J'l VI DAD ES E F 

ANIMALES ·----
VACUNACION DE BOVINOS 

DESPARJ\S ITACJON 

PRADERAS 

CONTROL DE MALEZAS 

FERTIL 1 ZACION 

CUADRO No. 27 

P.ROGRAMA PECUARIO 

M A M J J A s o 

FUENTES: ~rograma Pecuario del Distrito de Temporal 111~ Tuxpam, Ver. SARH, 1984. 

N D 
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10.3.- Otras actividades económicas (cazaLJesca, reco

lección, etc.) 

En la zona de estudio, las principales actividades eco

nómicas son la agricultura.Y la ganadería, aunque gracias al 

Río Tuxpam y sus esteros, es común que surja otra actividad 

económica que es la pesca; sin embargo, esta actividad es 

practicada solo por los ejidos que se localizan a orillas de 

este río y principalmente se dedican a esta actividad para -

proveerse de alimento y si la capura llega a ser buena, el -

excedente se canaliza a su venta dentro del mismo ejido o a · 

la Ciudad de Tuxpam. 

La época es uno de los recursos naturales más pr6spe-

ros con que cuenta la zona~ ya que se tiene una excelente y 

variada cantidad de peces tanto en el Río y sus esteros como 

en la propia costa, debido a que estos lugare~ por su natu

raleza geográfica ofrecen óptimas garantíni para la multipl! 

caci6n de sus especies. 

La gran variedad de peces que se encuentran puede verse 

en el punto 7 (aspectos bióticos). 

A pesar de esta riqueza marina basada en la importancia 

y variedad de su fauna, no existe uno exp~otación en forma -

integral por In carencia ele equipo, métoclos de explotación -

anticuados, captura indiscriminndamentc sin respeto a las ve 
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das, la incxis.tcncia cll' plantas i11dustriali::ador:1s ele prudllt_:_ 

tos del mar (empacadora!', ráhricas de harina de pescarlo, - -

cte.), y el ndmero reducido de cooperativas pesqueras que s~ 

cumben al ndmero de permisionarios, los cuales habilitan a -

los pescadores con embarcaciones y equipo privándolos de ini 

ciativa y de la organización. 

Estos problemas son muy marcados en la Ciudad de Tuxpam 

mientras que én la z.ona de estudio, por ser una actividad do 

autoconsumo y ayuda econdmica, no repercuten de una manera -

directa, pero sí indirecta ya que á1-ser estos problemas' se 

mantienen renuenten a dedicarse de lleno a esa actividad, 

Esta actividad no interfiere en la labor cotidiana del 

sujeto, ya que por lo general la realiza de noche, y el día 

lo dedican a sus actividades normales diarias. 

Otra actividad muy prometedora y que llegaría a ser un 

factor importantísimo en la región, puesto que la flora es -

abundante y variada, es la apicultura. 

Esta actividad bien encaminada y sistematizada da magn! 

ficos resultados como los obtenidos en el Rancho La Florida, 

en e·l cual existe la princinal concentración de colmenas de 

la zona. 

Ahí se produce la miel Florida, S.A. que abastece al - -
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mercado de Guadalajara, Jal. e incluso se llega a exportar a 

E.U. 

10.4.- Comercialización de los productos agropecuarios. 

10.4.1.- Canales de comercialización. 

Todos los bienes prorlucidos en esta zona (cítricos, ga

nado, maíz y frijol, estos últimos cuando hay. excedente), -

son canalizados en· su comercializaci6n a los intermediarios. 

Este fenómeno es común en la zona y se ha seguido reali 

zanrlo desde hace mucho tiempo, cuando no existía una infrae~ 

tructura de caminos adecuada para !JO<ler sacar a la venta al 

mercado los productos. 

Por otro lado, sigue vigent~ este canal ~e comercializ~ 

ci6n, porque de cierta forma le conviene al productor reali

zarla así, con cada uno de sus productos, ya que es una for

ma efectiva y segura de poder venderlos. 

Cítricos: Comercialización tanto de la naranja de jugo 

como de la mandarina a intermeniarios. 

'Este canal de comercialización, <lesd~ que se iniciaron 

las .plantaciones de cítricos sicmrHc lwn existido y la vent~ 

ja que tiene es que el productor vcnde la cosecha, puesta -
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en el árbol a precio que "corra"* y no tiene que desr.mholsar 

ningan centavo en la cosecha yn sen nara el corte, el empa--

que (si es mandarina), ni para el flete y en ocasiones hasta 

salen beneficiados porque se contratan ellos mismos, para el 

corte de otras huertas y perciben así otra entrada económica. 

Se han formado grupos entre los mismos productores par~ 

que ellos cosechen y manden su producto al mercado, pero no 

han resultado debido. a la intcrmcdiaci6n y coyotaje existen

te, teniendo que soportar pérdidas por todos los gastas hechos, 

principalmente de flete. 

En Poza Rica,·Ver. (a 50 km. de la zona de estudio) se 

estableció la Juguera Ve~acruznna, con el objetivo (uno de -

tantos) de acabar con este problema, pero hasta la fecha no 

ha cumplido, ni se llevará a cabo dicho objetivo ya que a -

ningGn productor le sigue interesando enviar su producción 

allí, debido a la serie de "defectos" que le encuentran a -

su producto, lo que merma la cantidad y por lo tanto el va-

lor obtenido; además de que por ser tan 5rande la produc- -

ci6n se ve limitada a comprar solo cierta cantidad. 

(") Precio que "corra", se cons i<lera aquel precio de ven ta -
que está vigente en el mercado (en este caso la Central 
de Abasto) pero descontindole los gastos de cosecha (CD! 
te, em~aque y flete) que por lo general son 5 puntos me
nos por ton. ($1.,000 !)Or punto), o sea si la ton. ele na
ranja está en la Central de $20,000, en el campo al pro
ductdr lo tienen que pagar n $15,000 ton. para cubrir -
esos gastos y para obtener ganancia, a menos de $15,000. 
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Por esta~ razones, la comercialización es realizada por 

medio de los intermediarios, los cuales son por lo general -

del Distrito Federal aunque llegan a ir de Guddalajara, Jal. 

y Monterrey, N.L. 

Ganado: 

La comercialización, tanto del ganado para carne asi co 

mo de la leche, se realiza a intermediarios, debido a que en 

la zona no existe ningdn rastro con la capaci~ad adecuada co 

mo para atender las necesidades de la zona. 

La leche debido a su rápida descomposición se vende a -

intermediarios que cuentan con transporte y van hasta el lu

gar de producci6n, para después venderla en la Ciudad de Tux 

pam o en Poza Rica, Ver. 

El ganado se vende en pie a intermediarios, que poste~

riormente lo envían a rastros de la Ciudad de México para su 

sacrificio. 

Haíz y Frijol: 

Si existe un excedente de estos artículos, se comercia~ 

liza vía intermediarios, los cuales aunque no mejoren el pr~ 

cio que el organismo oficial ha estipulado, no ponen ninguna 

traba para comprarlo y lo hacen en Ju parcela del productor, 

lo que conviene a éste, ya que no ~~a--t;1 l~n fletes para llc-

var el producto al centro ele acopio, ni va con la inseguri--
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dad de que si se lo van a acontar o rto <lchi<lo al factor hume 

dad. 

Casi todo el excedente de marz y frijol sembrado por -

cuenta prooia, asi se comercializa, excepto el que se siem-

bra con cr~dito, para el cual tienen que respetar el conve-

nio de que hay que venderlo a la CONASUPO. 

De una manera general, el canal de comercializaci6n de 

estos productos, principalmente los cítri¿os, es el siguien

te; (Ver Cuadro No. 28). 



CUADRO No. 28 
-

DIAGRAMA DEL CANAL DE CO~IERCIALIZACION UTILIZADO PAP.A LOS 

CITRICOS DE LA ZONA. 

Productor 
~ Intermediario 1---1 Mayorista o !------) Detallista 1--::l Consumidor 

Ej id. o Prop 
" 

1 

1 
1 
1 

1 
l 

Industria . . 
Gajo, Jugo 

Jlodeguero Final 

·r 

-

"' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L-- - ------ ---------.--- ------------ --:------- - -- - ----- _J 

-- Canal principal 

--- - Cana 1 secundario 

" Venta a pie de huerta, camioneros o compradores 
rurales. 

NOTA: Este canal también puede representar la comercialización- rlel maíz y frijol. 00 
o 



DIAGRAMA DE cmmRCIALIZACION Df:L GANADO. 

G¡¡nadcro Intermccliario Rastro ·ne tallista 
~ ----1 r----i Introductor ~ Ejid. o Pron. D. F. Carnicería 

* 
' 

' 
Consumidor 

1 fina 1 
, 

Canal principal 

~ Comprador rural 
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10.4.Z.-' Valor comercial de los productos. 

El valor comercial de los productos vendidos a los in-

termediarios en la zona de estudio varía grandemente. 

Los cítricos alcanzaron desde el .afio pasado un precio -

bastante elevado, a raíz del cruel invierno que acabó con -

las plantaciones del Norte del país, así como de Estados - ·~ 

Uniaos. 

Estos precios no son fijos y pueden fluctuar de un día 

para otro segdn la oferta y demanda del mercado; en el ciclo 

83-84 se vi6 que esta fluctuación fue en aumento y en el ci

clo 84-85 los precios han seguirlo aumentando debido a la 

gran demanda que tienen estos frutos por su "bajo precio" en 

comparación con otros frutos, y~aque la oferta no queda sa-

tisfecha ya que la demanda es muy grande, <leb~do a que no e~ 

tra fruta del Norte del país al mercado. 

El precio promedio en el tÍclo 83-84 de los cítricos fue 

el siguiente: 

Naranja ju,go: $ 17,000.00 ton. 

Mandarina: 

Dancy: $ 400.00 caja. 

Reyna: s 700.ílO caja. 

~fónica: s 1 ,onn. no ca .i a 
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El precio .Promedio en el ciclo 8·1-RS ele las dtricos es 

el siguiente: 

Naranja jugo: $ 4(i,000.110 ton. 

Mandarina: 

Nancy: $ 9110.00 caja 

Reyna: ~ 1,400.00 caja 

Mónica: ~ 1,800.00 caja 

Estos pre¿ios s~n promedio, debido a que durante todo 

el tiempo que dura la cosecha se presentan diferentes pre- -

cios, teniendo que los más bajos se presentan a principio~ -

de la cosecha y los precios más altos se dan al finalizar és 

ta, encontrándose e.n ocasiones que estos últimos precios a -

veces son hasta del doble o triple de como empezaron. 

Por el alto precio que desde 1983 ha tenido este frutal, 

ahora toda la zona se ha viste con tendencia a convertirse 

netamente citricola, ya que se están abriendo nuevas suoerfi 

cies de cultivo. 

En lo que se refiere al ganado, también el precio ha va 

riada considerablemnte teniéndose ·que en Mayo del 84 se cot! 

zaba a $ 130.00 kg. en pie, para Octubre del 84, tuvo un PT! 

cio de S 190.00 kg. en pie y para Enero del 85 estuvo a 

$ 285.00 kg. en pie. 
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El maíz ~ el frijol a pesar de contar con un precio ofi 

cial de garantía, nunca se comercializa a este precio, exis

tiendo asi un precio medio rural, el cual es más bajo que el 

oficial y es fijado por el intermediario. Este precio rural 

varía grandemente con la oferta, ya que cuando hay excedente 

de alguno de estos productos ~orno sucedió en'el cilo 84-85 -

que hubo una gran cosecha de maíz) el precio baja hasta por 

la mitad del precio oficial y viceversa cuando la producci6n 

es baja (como en el caso del frijol en el ciclo 84-85) el -

precio medio rural llega a subir hasta por arriba del ofi- -

cial. 

En ambos casos el precio fue de ~25,000.00/ton. de maíz 

(muy por abajo del precio oficial) y de $ 80,000.00/ton. de 

frijol (encima del precio ~ficial). 

10.4.3.- Condiciones del almacenamiento a nivel parti- . 

cular y a nivel estatal. 

En la zona de estudio, así como en toda la Zona Norte 

del Estado de Veracruz, no existe el sistema de almacenamien 

to a nivel particular, salvo los centros de acopio para gra

. nos de la CONASUPO a nivel estatal. 

Sin embargo estos almacenes <lcjan mucho que desear, de

bid~· a su poca capacidad 411c sn~nrtan, a !ns condiciones en 

que se encuentran ya que no cumplen con su ohjetivo de con--



18 5 

servar granos libres <le plagas y enfe.rmedades por los efec-

tos climfiticos (alta humedad relativa y temperatura). 

En lo referente a los cítricos y al ganado, no se cuen

ta con almacenes para su conservación, ni por narte de par

ticulares ni por parte del Estado, Se tiene planeado cons-

truir en la Ciudad de Tuxpam un ra~tro con todo el equipo ne· 

cesario desde la matanza hasta el transporte del producto y 

subproductos a la Ciudad de México con el fin de acabar con 

el intermediarismo, asr como elevar y optimizar la produc- -

ción ganadera. 

En los cftricós, por tratarse de un artículo perecede-

no, no es posible tenerlo en almacenami~nto, ya una vez cor

tado, por l~rgo tiempo, en cuyo lapso la fruta pierde cali-

dad. En la zona no se cuenta con almacenes adecuados como -

los que existen en la Central de Abasto, en que muchos bode

gueros a los cuales les surten los intermediarios que com-

pran en la zona, conservan la naranja y mandarina en refrig~ 

ración de 8 a 10 semanas, sacándolos ·a su venta posteriorme~ 

te ya con un precio más elevado. 

10.4.4.- Intervención del Estado. 

La intervención del Estado está condicionada solo en -

la comercialización.~e los gra~os bá~icos~ por medio de los 

precios oficiales que él ha establecido para beneficio del 
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productor; pero a pesar de esto la comercializaci6n de estos 

granos se realiza a través de intermediarios, especialmente 

aquella producci6n que fue sembrada con su propio financia-

miento. 

F.n la comercialización de los cítricos, el gobierno so

lo interviene por medio de la SARH en pagar por ton a raz6n 

de $ 50,00 ton. una guía de sanidad vegetal y últimamente -

lleva un control de la producción (cantidad) en la Central 

de Abasto por medio de la CONASUPO, la cual consiste en lle

var un registro de la cantidad y variedad de fruta que entra 

a la Central así como el nombre del productor y a quien la -

manda. 

En la comercializaci6n del ganado interviene por medio 

de la Asociaci6n Ganadera Local de Tuxpam, a la cual se tie

·ne que dar aviso de la venta para expedir las premisas co~- · 

rrespondientes de venta y movimiento del ganado. 

10.4.5.- Posibi.lidades de mercado y stock (de produc-

ción) ·. 

Debido a la apremiante variedad de producir nuestros -

propios alimentos y aunado al crudo invierno que se presentó 

en el cilo 83-84 el cual acahó con muchas ·plantaciones de cf 

tricos las posibilidades del mercado snn grancl0s ~· no están 

condicionadas a otros factores que impidan :rn realización, ya 
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que es un proclucto que aporta una buena rent:1hilidad económi 

ca tanto del productor como al intermediario. 

En lo referente n los granos básicos (maíz-frijol), su 

comercialización, tiene altas posibilidades de mercado, ya -

que forman parte del plan bftsico de alimentación y son pie-

zas fundamentales en la dieta mexicana. Además de que no so 

mos autosuficientes en su producción, asl es que mientras 

más se ~roduzca, mejor para el pais, ya que no existe un to-

pe de producción, sino al contrario, se está incentivando P! 

ra que la producción sea mayor. 

La comerciali~aci6n del ganado tiene posibilidad en el 

mercado debido principalmente a que como es una zona conside . -
rada como g~nadera, pues desde hace ya varias décadas, la co 

mercialización se sigue dando de la misma manera. 

No existe ningún tope de producción para estos produc-

tos (carne y leche), ya que existe un déficit tanto de carne 

como de leche en el pais. 

Las posibilidades del mercad~ para los cítricos son y -

serán en los próximos años muy halagadoras, debido principal 

mente a que estos frutos están considerados como product?s -

de consumo popular, ya que llegan a todos ios sectores so- -

cioeconómicos del p~is; ademdi de l~ importancia del valor -

alimenticio que contiene y de la forma en que se consume que 
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es como fruta fresca. 

Por otra parte, toda la producción del Estado de Vera

cruz que es la principal entidad productora, se canaliza a 

satisfacer el consumo interno del país, pero si se llegara 

a utilizar la tecnología adecuada para una explotación ra-

cional y bien efectuada, hasta se podría canalizar su comer 

cialización al mercado externo. 

Además de estos factores que influyen en la buena co-

mercialización de los cítricos y que hacen que se cuente 

con buenos mercados, tenemos también que son la fruta de ma 

yor consumo en México y se adquiere en los mercados públi-

cos durante todo el año; además de que esta zona está libre 

de siniestros que mermen ~onsiderablemente la producción e~ 

mo ocurrió en el Norte del país ~or lo que desde ese sinie~ 

tro el precio de estos frutos se ha elevado lllUchisimo al no 

tener competencia en el mercado con los frutos del Norte. -

Por esta razón, no existe un tope de producción y gracias -

al precio alcanzado se están abriendo más superficies al -

cultivo. 

10.S.- Crédito. 

10.S.1.- Fuentes crediticias. 

10.5.t.1.- Concepto en la zona, tipo <le cr6dito y org! 

nismos que lo proporcionan. 
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El crédito en la región se encuentra muy poco difundido 

y más que nada est5 condicionado a la asistencia t6cnica, o 

sea que de la superficie atendida en cada ejido por los téc

nicos de la SARH, depender5 que se formen grupos para pedir 

crédito. 

En la zona de estudio do 6, 292 ha, que corresponden a 

la superficie ejidal total, solo 427 ha. se atienden impar-

tiéndoles asistencia-técnica y do estas 427 ha. solo 371 ha. 

trabajan con crédito (ciclo 84-84 Prim.-Verano), beneficián-
-

dose 130 ejidatarios que han formado grupos para solicitar -

dicho crédito. 

En el Cuadro ~o. 29 se muestra la 'uperficic atendida -

con y sin cr~dito y el ndmero de beneficiarios. 



CUADRO No. 29 

SUPJ!RFICIE TOTAL ATENDIDA CON ASISTENCIA TECNICA, SUPERFICIE CON CREDITO Y SIN CREDITO Y 

NUMERO DE BENEFICIARIOS, 

··-· 

EJIDO 
Superficie atendida (ha) Ejidatarios 

con crédito sin crédito beneficiados 

Puente Don Diego - 15 12 

Sgo. de la Peña 80 - 23 

Ch i .i ol ar 51 41 25 

Altamira 41 - 9 

Ceiba Rica 62 - 23 

Cnñada Rica 47 - 11 

Tierra Blanca 90· - 27 

Frijolillo - - -
La Joya - - -
Zapo tal Zaragoza - - -

TOTAL 371 56 130 

FUE."iTE: Estadistica Distrito ele Temporal JI I' Tuxpam, Ver. SARH, 1984. 

~OTA: E~.muy reducida la superficie que opera con cr6dito y por lo tanto el número de ·i r• . -. ,,. . 

-lO 
o 
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La suncrqcic que opera con crédito, al igu:il que el nú 

mero de ejidat;rios hencficin<los es minimo, debido primor---

dialmente a la inexistencia <le organización eritre ellos mis

mos para solicitar cr6dito y hasta para otras actividades. -

Esto se debe a la desconfianza de trabajar con organismos --

oficiales, a sus costumbres e i~eolog[ns y a la experiencia, 

aunque sea poca, que han teni<lo al· trabajar con crédito. 

Solo se t~abaja. con la ayuda del crédito, cuando no se 

tienen los recursos económicos para poder sembrar y solo lo 
. . 

utilizan para la siembra del maiz aq~ello~ ejidatarios que -

en su parcela no tienen cítricos, ya que por lo general, los 

que poseen cítricos, por obtener una ganancia mayor, no re-

quieren de crédito para este cultivo. 

Se han formado grupos para solicitar crédito para la -

compra de maquinaria agrícola y de ganado. 

Los créditos que se otorgan son de avío y refacciona-

rios. 

Los de avío se canalizan a la siembra de maíz (semill~ 

preparación del terreno, fertilizante, plagicidas, labores -

de cultivo, cosecha), y los rcfnccionnrios a la compra de -

tractores e implementos agrícolas, as[ como para animale~ de 

engorda o de cría y de doble propósito. 

Por este tipo de crédito refaccionario es ~or el que --
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últimamente se están inclinando. 

Los créditos son otorgados por los bancos oficiales. -

Los productos que en su mayoria no recurren a este servicio 

y que lleguen por tal motivo a necesitarlo, lo que hacen es 

pedirlo a particulares o a los mismos intermediarios que les 

compran su producción. 

Estos créditos son a cuenta de su produc~o y se pagan a 

la hora de la cosecha. 

10.5.2.- Condiciones para la obtención del crédito, in

tereses y plazos. 

La condición principal que pide como requisito una ins

titución oficial ?ara realizar la operación crediticia es la 

· formación de grupos que tengan como personalidad jurídica al. 

ejido. 

Estos grupos se organizan como Grupos Solidarios y como 

Sociedades Locales·~e Crédito Agrfcola. 

Hasta la fecha no se tienen problemas en la zona de car 

teras vencidas. 

El interés con que opera 111 banca oficial es del ZH -

anual y el plazo varía según el ti.ro ele crédito y µara que -
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lo van a canal~3nr, por ejcn~lo, para·ln compra de ganado se 

da un plazo de hasta 8 aftas con cr6dito refaccionario, paara 

la siembra de maíz un plazo d~ 1 año con crédito de avío y -

para la compra de un tractor el plazo es de 3 años con crédi 

to refaccionario. 
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11.- COSTOS DE LOS CULTIVOS P~!_~~L~~~ES (~OSTOS DE OPERACIO

NES POR CULTIVO Y _tQ.~_§_UP1ªB.i:!.~t_T}). 

COSTO DE RSTARLTICIMIENTO DE CITRICOS 

(Abril-1984) 

I).- ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL 
TERRENO. 

UNIDAD 

1).- Desmonte y rastreo pesado. ha. 

2).- Junta de raíces (8 jornales x Ha) 
1 jornal $ 400.00. ha. 

COSTO 

$ 52. 000. 00 

3,200.00 

SUBTOTAL $ 55,200.00 

II.- PREPARACION. 

1), - Barbecho 
2).- Rastreo y cruza. 

1). -

2). -
3).-
4).-

5) ~ -

6). -
7).-
8). -

Trazo de plantaci6n y estaqueo 
(4 jornales). 
Apertura de cepas (3 jornales) 
Desinfecci6n de cepas (1 jornal) 
Planta de Cítricos 204 XHa. 
($70.00 c/u), 
Contemplado el flete (18.00 X -
planta). 
Siembra y manejo (6 jornales) 
Tutoreo (3 jornales) 
Dos riegos individuales (6 jo~ 
nales), 

ha. 

11 

11 

11· 

" 

" 
11 

" 
11 

11 
8,000.00 

___h.000.0ll. 

$ 14,000.00 

1 • 600. 00 
1,200.00 

400.00 

14,280.00 

3,672.00 
2,400.00 
1,200.00 

---~L~Q_~O 0 

$ 27,152.00 
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UNTnAD COSTO ·------

PRIMER Af:lO 

I). - CONCEPTO DF: INVERSION. 

1 ) . - Rastreo (1) ha. $ 3,000.00 

2). - Deshierbe y ch~poleo (1) 11 2,000.00 
(5 jornales· S 400.00 c/u) 11 

3). - Limpia bajo los árboles y caje-
teo (2 jornales) + 800.00 

4).- Control Fitosanitario. 11 7,000.00 

5).- Fertili zaci6n (150 grs. X ár-
bol en 2 aplicaciones). 11 641: 00 

6).- Aplicaci6n (3 jornales $ 400. 00. 
e/u) 11 1,200.00 

SUBTOTAL: $ 14,641.00 

SE<JUNDO Af:lO 
1) • - Rastreo ( 1) ha. $ 3,000.00 
2). - Deshier6e y Chapaleo (1) 5 j º!:. 

nales $400.00 c/u) 11 2,000.00 
3).- Limpia bajo los árboles y caj~ 

teo (2 jornales). " 800.00 
4). - Control fitosanitario " 7,000.00 
5).- Poda (2 jornales) " 800.00 
6).- Fertilización {300 grs. x árbol 

en Zaplic.). " 2,566.00 
7). - Aplicación (4 jornales $ 400.00 

e/u). " 1,600.00 
8). - Protección del tallo (4 jorna--

les $ 400.00 e/u). 11 __ 1. 60Q_:_Q.Q. 

SlJBTOTA!. $ 19,366.00 . 
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COSTO DE MANTENIMIENTO DR CITR ICOS 

(EN PRODUCCION) 

UNIDAD f.OSTO ·-----

1) • - Rastreo (l} ha. $ 3,000.00 

2). - Deshierbe y chapo leo 
(5 jornales $ 400. 00 e/u} 11 2,000.00 

3). - Limpia bajo los árboles y 
cajeteo. 

$ 400.00) (2 jornales 11 800.00 

4).- Control fi tosani tario. 11 9,000.00 

5).- Fertilización. 
(3 aplicaciones 1 kg. X 
árbol de 17-17-17) ti 19,992.00 

6). - Aplicación 
(4 jornales $ 400.00 c/u). 11 1,600.00 

7).- Protección del tallo. 
(4 jornales$ 400.00 c/u). 11 1,600.00 

TOTAL: $ 37 ,982.00 

FUENrE: D~strito de Temporal TTT, Tuxpam, Ver. 1984, SARll. 
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COSTO DE CIJJ. TTV'O 

FRIJOL ESPEQUE 

(1984-1985) 

1. - PRF.PARACION DE TERRENO. 

a). - Limpia. 18 Jor. · $ 14.400.00 ($800.00 e/u) 
b).- Junta. 7 Jor. s.600.00 
e). - Quema. 3 .Tor. 2.400.00 

2.- a). - Semilla 35 kgs. /ha. 2.450.00 ($ 70.00 kg.) 
b).- Siembra. 7 Jor. s.60.0.00 

3.- INSECTICIDA. 

a).· Foley SD P.. 1 lt/ha. 800.00 
b). - Aplicaci6n 6 Jor. 4.800.00 

4.- LABORES CULTURALES. 

a). - Escarda. 18 .Jor. 14.400.00 
b).- Aporque. 13 Jor. 10,400.00 

s.- COSECHA. 

a).- Arranque. 8 Jor. 6,400.00 
b).- Vararo. s Jor. 4.ooo.oo 

TO TA L $ 71,250.00 

FUENTE: DistritQ de Temporal II). Tuxpam. Ver. 1984 SARH. · 



Preparación del terreno 

J.lm11 i a 
.Junta y quema 
Siembra Subtotal 
Semilla 
Siembra 
Lahores de cultivo 

la. Escarrla 
:!a. Fsca rda 

Cont ro 1 ele Plagas 

COSTO DE CllLTI'.'O OR HAI Z 

·.· 

~ 7,400.00 
1,000.00 
6,400.00 

15,200.00 

e I e LO : ( 1 !) 8 4 -1 9 R 5) 

$ 13,600.00 

6,400.00 
7,200.00 

(Subtotal) 

013SP.RV AC ION --------
(Subtotnl) 

R Jornales (~300.00 e/u) 
9 Jornales 

20 kgs. 
8 Jornales 

8,000.00 10 Jornales 
7,200.00 9 .Jornales 

4,000.00 (Subtotal) 

J 11,.;L'L" ti cidas: (Fo ley 50e) $ 800.00. 1t. /ha. 

Anlicaci6n de insecti
c0icla. · 

Ctis0cha: (Subtotal) 

Dobla 

Pi :e¡:¡ 

Acarreo 

Des.grane 

C:OSTO TOTAL: 

3,200.00 

15,200.00 
3,200.00 
4,R00.00 

3,20'l.00 

4,000.00 

55,400.00 

4 Jornales 

4 Jornales 
6 .Tornales 
4 ,Jornales 

5 Jornales 

..... 
\O 

•• 00 
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cosrn or.L CULTIVO DE ~JA I z 

CICLO: 83-84 O.I. 

CARACTERISTICAS TECN01=_Q_<2_~CAS :_I.1'1~¿1C · 
(Mecanizado, semilla mejorada, fertilizad~, control fitosani-
tario) · 

PREPARACION DEL TERRENO: 

Barbecho. 
Ras treo ( 2). 
Surcado 
Siembra: 

Semilla 
Siembra 
Labores de cultivo 

la. F.scarda. 
2a. Escarda 

Combate de plagas 
Insecticida 
Aplicaci6n de Insecticida. 
Aplicaci6n de Fertilizante 

Fertilizante 
Aplicaci6n de Fertilizante 
Cosecha 

Subtotal ~ 15,000.00 

Subtotal 

Subtotái 

Sub total 

Sub total 

6,000.00 
6,000.00 
3,000.00 
J,320.00 

$ 520.00 20 kgs./ha. 
2,R00.00 7 jornales 
6,300.00 

$ 3,500.00 10 Jornales 
2,R00.00 8 Jornales 

;i;-~~Q.Q_:._Q_Q. 
.} 800.00 

1,400.00 
2,962.00 

(Foley 50) 
4 Jornales 

$ 2,262.00 Urea 46% 
700.00 2 Jornales 

Subtotal 6,300.00 

-----------·- -------
Dobla 
Pizca 
Acarreo 
Desgrane 

Costo 
Total 

$ 1,400.00 
1,750.00 
1,400.00 
1,750.00 

4 Jornales 
5 Jorn.ales 
4 Jornales 
5 Jornales 

OBSERVACIONES: La fertilizaci6n es una sola ,150 kgrs. de Urea 
por Ha. · 
Costo del Jornal: $350.00 Precio del Fertilizan 
te $ 15.08 kilogramo. 

FUENTE: Distrito de Temporal III, Tuxp,am, Ver. 1984, SARH. 
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12.- PRODUCTOS DESTINADOS A LA EXPLOTACION AGROPECUARIA. 



PRF.CIOS OFICIALF.S DI! FF.RTILIZANTllS A. PARTIR llF.L lo. llP. MRIL DP. 1911• 
(PESOS POR TONELADA) 

Concent. Cl R. A N, r: L· ll N V A s A 'D 1) 
p ~ o DUCTOS \ Anterior Nuevo ' Anterior Nuevo ' 
Amoniaco Anhidro 82.0 8,383 12. 580 so.o - - .. 
Urea 46.0 12,361 17. 200 39.0 13,263 iq,620 ~º~ 
Nitrato de Amonio 33,5 9,765 13,670 40.0 10,649 . 14. 710 . 311. 
Sulfato <le Amonio 20.S 5,3!!4 7,050 30.0 6,042 7 ,6!10 27. 
Sunerfosfato trio le ' 46.0 14,652 20,51 o 40.0 15. 559 21 ,9~0 41. 
Superfosfato simple 19.0 S, 124 6,800 33.0 5,772 7. :190 za. 
Fosfato de :imonio (ílAP) 64.0 lR,667 28,000 so.o 19. 574 30,090 53. 
Acido Fosfórico 52.0 17,500 25,380 45.0 . - . 
Cloruro de potasio 60,0 7,R1R 14,860 !llJ.IJ q,521 16,710 !16. 

Sulfato de potasio so.o 11, 726 22,R70 95 .o 12,658 24,420 93.1 

MEZCAS FISICAS (N·P·K) . 
18·8·6 32.0 8.999 13 310 47.9 9.~87 14 :rno 44 ,j 
15·5·5 25.0 6,766 1O,340 52. (¡ 7,668 11, 110 44;! 
12 ·8 -4 24. o 6,603 1o.080 52.7 7,503 1O,821) 44.: 
1 2·6-4 24. o 6,2% 1 o' oso 59. 6 7' 183 10,no 49.i 
10·10·0 20.0 6,055 R,760 44.7 6. 946. !l,3go lS~Í 

111 ·8 ·6 24. o 6,276 9,410 49.9 7' 170 in, 150 41.f 
6· 10·6 22.0 6,242 9,R20 _E.:J. 7. 136 10,500 _1_!.J 

4R JI 42.C 
cmlPLE.JnS r.PASULADOS (N.P. K) 

20· 1 O- i O " 40.0 10,440 16,050 53.7 11. 386 17. 2!l0 51.S 
1R·12· 6 36.0 10 ,446 14 ,900 42. (j 11 ,399 16,010 40.5 
18·9·11! 45.0 10, 732 16,6ZO 54, !I 11,678 1q,010 54,2 
17·17-17 51. o 13,76R 20, ROO 51, IJ 14. 714 22,380 S?.11 
15·30·15 60.0 17,757 ,850 3!l. n 18,iOR 26,700 42.7 -rr:-tr -s-lf:-a 
FtJE~TE: Distrito de Temnoral 11 t. Tuxnnm. Ver. 1984, SARll • 

• .. --···--· ...... ·--·-... ·---··----~··---··---····-- -·-····---- .:------·--·-·--·-·--·----.... ..w. 



.. 
rl.AGUICIDAS y m¡u1ro llf. Al'LICACION 1\N CASAS P.XrllNUP.DORAS. 

ESTAILECllllENTll: VF.Tr.RINARIA "llL RANCHO". 23 111! ""YO 111! l!IU DOMICIÜO: AV. JUARr:i: No. 3·1l, TUXrA)I, Vi!R. 
Tl!L. 4·1Z-lD. · 

l!lAl!O· VliNCI· 
PLAGU 1 e 1 ll A L O T f. Hl'G. S.A,R.11. R,ICIO)I llll!NTO FAHRICANTTI o B S E R V A C 1 O N E S 

Folh1:it 1200. IOH3. 71/Sl·Ff:R/RS. fl'n/,·i. FIHl/Aí•. llayor, llox. ~ l,~so.uo 1 t. 

bn~ron 600. z 17 /l. 1 B/ R.f ·~t\R/R6, Alm/R.f. ARJl/fffo. A:wcr, •tcx. 1,9~0.qtl t.t. 
T~..aron 601), 146/ t. .líl~/12·1/IV/~4. Fl'RIR·I• l'Pll/%. navcr, ttcx. 975.0fl so•> e.e. 
Fol l11al 1200, 160. ll/R,·l'l:ll/85. M.\H/RL lli\R/86. Ri\VCT, 11<.'X. t. 750. 00 soo c.~. 
Folidol Pl•SO 4(12/l, IH/Rl·~IAR/RS. ~l'l'/R 1, SPl'/SS, n.1ycr, llcx, 611. 00 Lt, 

r.un1lon SO\ Pll. 75/2, 4H/Rl·R/IX/9S. F.Nli/~4. rsr:1u •. n,,)·or, ~tcx. 1,3'2.90 K~. 

Cw>rovll. SZ/l. 'l"'/RZ·,\BR/R4, 'IM/K~. f:ST,\Rl.I' n.:vcr, l!cx •. 531.00 K~. 

ro ley so ·f.. 010384. HR/Sl·St:P/85. ",\R/R~. !L\R/8 7. ,\~ríe. f;,11 .. ·nox. 780.00 1.t. 

Fo ley SO•[. 090384. HS/R .I· SFl'/SS. llAR/RL MAR/87. Ar.rlc. Na!. lle:<". HS.00 500 e.e. 

roier Síl·f. 19098.I [~ TR,\)lf TJ;. SEl'/B, 51'r/s7. A~rlc. Na!, Hcx. zc,o, oo 150 e.e . 
. 11Ha·Coracol. OZ6lB2. 600/78·'((1V/SI. llAR/R:. !l.\n/R4. fiel ios, 1.s~~.00 K~, 

't.:ata ('.1r:1col. U6H2. 600/78·\¡(l\'/SI. .. .. .. .. ·- .. .............. lle! los, vn.oo soo e.e . 
'l~f i 1 ic:o SOli H~. 87l/R2·SEP/H. l'fR/R4. ff:A/87. Al!roqu[mica Triclcntc ,S.A. (< l>.90 l.\. 

~'<.'ti 1 ico 51111. lZB. 87l/82·St\P/R4. Sl'P/R2. Sf:P/85, ~\~roquímlc'1 Trlrlcnte ,S.A. 
.i '"·ºº 500 e.e . 

!'roren lO·lS•S, ............. .. .. . .. .. ... .. .. .. -.... .. ........... .............. Ac:rCl11uímlca Trillen te ,S.A. 197. º'' ].t . 

'l•n:afo zoo. ~002. 626/R2·JUN/R4. 11.\1\/~4 Sf:I'/~~. lluoont. 700.íl•l K~. 

Gro ·C:rf'en. ............. ll.r..I!.,\. 1932X73. .. ........... .. -.. -.... · .. Camnhc 11 ne llhlco. Z1~.nn K~ • 

F.1cn3. 27. HI /BZ·)IAY /U, • Jlll./S3, JUl,/87. A"Rc-rqu im, S.A • Z,.Jl7.00 l.t. 

Ak:ir :;.'9. . .. .. .. ... - 132/71 ·S.A.G, .......... ·- -............ Clho·Gchy • rROOUCTO r ,\(lU('AllO 

Crcfol. OSOIRZ. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. í:Sf:/82. f;NF./84. llcllos. 405.00 l.t • .. 
Cr.1"'axonc. 127. ......................... OCT/82, OCT/8~. Cannm¡'~,S.A . 11n TIF~E PRFCIO ,\CTUAI. 

f.storon 47 !l. .... ·- .... 1114/82·0IC/S4. .. .... " ....... .............. llow 'lúlm. lfcx. 708.70 !.t. 

Bonba <Horia ........... ........................... ................ .. .............. lialios. CA.r • 15 LTS.CORRI! s22,soo.oo e/u 

llo1'1ba Gloria ............ .. ......................... ............. .. ............. llolios. CAP • 12 LTS.Cll:RRE llU Sl0,~;2.00 </u 

qo,,b1 r.1orla ' 
........... ,. ........................... ............. .. ............ llolios. CAP • IS LTS.CIFRRF. OE ~9,882.00 e/u. 

FUE~TE: Dlstrito de Temporal III, Tuxpam, Vet', 1984 SARli. 
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11.AGUICIOAS y RQlllPO nr ArLICi\ClON RN CASAS f:XPnNOflDORAS 

f.!'ITA81.t!CtltrnNTO: UNION GANADf:RA REGIOllAL DEL 
NORH llE VERACRUZ. 

r LAG U 1 e 1 DA L O T r: RllG. S.A.R.11. 

rokv·SO f., 100384 438/IJ·l/JX/MS 

lordon 101 "· ............ 189/U·MAR/84. 

Tordon 101 ~l. 
............ 189/U·MAY/84, 

Esternon u "· ............ 1114/112•DIC/84, 

l'ala Cuadrada ............ ............................ 
1'3la Cuch3ra ............. ........................ -...... 
~t .. chete ...... ·-· ........... -................. 

14 lll! l!AYO Dll 1984 

El.llllCI· \'F.NCT • 
RACION lllFNTO 

HAR/84, ............. 
.. ............ .. ........... 
............... .. ............ 
.. ........... .. ......... 
.... -"' ....... .. ............ 
.. .. ---·-- ............. 
................ ................ 

FUENTE: Distrito de Teapotal IJJ, Tuxpa•, Ver. 1914SARJI, 

.• 

(lOmCILIO: MORF.LOS Y REYES GARCIA, TUXPAM,VEI. 
TEL. 4·01·64, . 

l'ARlll CANTf: O B S F RVACIONE s 

Ar.ricultura Nacional ~ 61 o.oo Lt. 
no1<1 Ou!Mlca llcx, 1,201),0Q Lt. 
Oow f)ulmlo• ~'"'· 6,000,00 l.t•. de 5 Ltl. 
now Oulrtico Mex. 670.00 Lt. 

Cam•ns Hcrr.\:.nos 620.00 e/u 
r.amoos llcrrianos 620.00 e/u 
Campos t•eriunos 570.00 e/u 

j· 

1 



I' LA ll 11 1 C 1 11 A 

Rotor '11. 
'4>hl~IGn 50. 

Clord1no •:\. 
CiorJ•no 10\, 

PIMtr•• ~º' r.s. 

u nr 1111ro nr: 1 ~~• flOltfCILIO: 

nnvt-r "t'X. 

'1~ cr 

.IIJm~lUl!!u..""'-------1 
!t.. ro' uf•llcn Trl1lcnte. 

ntn~o~~·~o~c~k~'~' ...... ---1 

llr.110:1 

l\avor 

llnlon f'.'lrhhlt>, 
rt"'ntrn l111l11"trJ:\\ C:ó\{S;1, 

Ar.·or11uin, ~.A. 

Trantc¡u:it. .!!!!_n!lictn '"' 1 en, ~.A, 
1r:sn,11u:.t. 1'rnmh1•1í~lcn, S.A. 

íh:trol !l'J·l0· 10. ·~fil l'r"'1ucc. 

r~r rorrcc tor ?l)~--f----+"-·"'--='-------1-----+-=..:.....;.;..o4'..;.f.;.l •.;_l..;.'r..;;o..;.•'..c"..;;".;..º.;..' ------1 
W'cl1ttll h. ('C1!iMC\C:CI. 

Wtlatr• !n. Cos111nct>l. 
~lkro1111•I IJ.ll.A. AGO/ffJ, AC:0/85. ln•lustrlos Alto, S.A. 
Strrn·r.rn:au So. z. ...................... t:ct. Nitrn•cna:a. 

Fro. Htl/\'/71 ,s.A.r.. Clho r.ol~y, s,,\, 

Cupr:avh. 

r.11~r:..,ln 

r.urrl,.ldn•SQO r. 
Pi•l~~ll ~l·H, 

,\tr:i~cnte ft3yer 

ro .. n'>cel • 1.0.11. 

Culhac. 

~• lth••• fe. 
~;u\':ac ron 60. 
~o~b •tt Gu3rany, 

Ro!lb H1, Pol ljacto 
PL '5, 

5l/l.. S64/IZ·l9/IV/S4. Pf.ft/84. lb •c,<k-• J\ayer 
nrn·'3 en 
concllclo· 

H1'4·E~E/~6. 

7DS ... ·-- ............. 
SQ. H/~~· H/X/H. 
ft33/I 411./~1·0/Vll/Rl. 

1,zu~o . 
60180·24/IX/Rl.· 

20424 S6S/Sl·l0/U "· Zl7 6!1HAZ·~/V! 1 /84. 
............................ 
... .. .. .......... ... 

Af.0/Sl, 

f~F./8', 

HR/U, 

OCT/R f. 

Ar.O/~Z 

,\RR/-J, 

Hll/Al, 

nr,. nnnl\:' 
IC'!!i. •. 

lncluotrlol Altn, .~.A. 

r.~f./RS. ln~cninrln Jncl.,S.A. 
Ff'll/87. C.lho r.cl~y, S.A. 

r:stnblo no <:lh• r.cir,y, ~.A • ... 
MR/RS. Rof11ann1f llnn•. 
F~R/R~. Clhn r.olr.r. S.A. 

PL1do 1 n Aras 1 l. 

Haq. A~rlc. Jacto, S.A • 

.1111111r1 No. 99, TllXr"''· VFR •. 
•·11 

OllSP.RV~CIONFS 

iro nroPorclGn nreclos do lo~ 
rrod11cto1. 
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PLAGUICIDAS y f.Qtllro nn Al'LICACION EN CASAS P.lPl!NDEDOW 

UTAlL!CIMlf.NT01 TECNICA AGRICOLA 
CllAGOYA. 

L A G U 1 C 1 DA LO T n atr., S.A.R,11, 

r.R~Sl.RIL 11. 191/ll·Zh· 11 l /U 

TA.11'~. H/U 0 7/ll/8S, 

T l•llRO~ 600, lll/4, 1!JIH·1l/lll/Rf" 

1.1•11r.os MO. 1'0/1. lH/ll•1/l/i4. 

LUr.lllllOS 1000 600/!. ZU!!·ll/111/81. 

1 OLlllN .'l•SO 129/l. l•t/Al· llVI l/AS, 

r.11<.,T 1~~ ll· 10. 11/6, SHlll·15/11'/ft4 

r.U~ATIO~ r.11. SOi. · IS/!. 4U/Jl·R/IX/RS. 

111r1rr.r1 801 r.s. SSI/!. 6ll/ll ·S/Xl/!l. 

CUrRn\' I T (OX !CLORURO 
~1. c~~Hr.J. • 5213 .. S6t/U·19/1V/U. 

RIHOL,\S. ...................... 
MHOl.,I~. . ................. 
PIFAllOL SO·E. S,A.G. 517/81-illC/U. 

A.o.r. 50. 182. 751/ll·lt/\'l ll /R<, 

.1r.r.1 ~OR ~OO. llSODS. SU/U. 
~I \'I~ i.n, ru. 11'/AJ. 

.'l.ITA·CARACOL. Z70l81. 601171·16/Xl/11 • 

!!ITA C.\R,\COL Z!Ol81. 6Dt/11•16/XI /81 

11r111ni1\'L 90 rs. ISOll9 Jf/IZ. 

KHIER Zn. 10 S • .l.r..Ullll· 
1/111/•S. 

n1'~Z.\lt :!OP. JSU, 611/11·11/Vl/U, 

r:RO·GRr.CS. D,,,r,,a_ l9l2X!J, 

cno.r.nns. D,,,P..11. 1'~ll7.I, 

~.llRlll'.R· 100 ................. 
s111.F.110 pr, coue ................. 
f,\f\\, IS. Ul/U·ln/V/04. 

f.\[\\, JO, 01/ll·l0/V/A4, 

TR,\~!i1~ll.\T. 79. Zll/!Z· 10/111 /Al, 

lR.\~SQil.\T. 71, llJ/IZ• ln/111 /14, 

TORDOS 101 "· 111/11·•4/U, 

tSTr.ROS 47 11. llUIU·l/lll/H 
mRrl OO. ....... ..................... 
IOlllA. SOLO ........ . ................ 
IONIA GLOllA ................. 

11 Pn MAYO PR IUI DOlllClt.101 AY, JU,•El Y REVDLUCICll 
No, 191. TUIFNI, YEI, 
Tf.L. •·U•DI, 

l<l.Allll· Vl'Ní.I· 
RACION tllttNTO fMRICANU lllSERVACION!I 

Airtrola Ni1.·lon3l, S.A. zss.oo h· 

lllC/Rl, lllC/R~. ~\r,dcnh N.1cio11.1t, ~.A. :~s.oo lOO '"' 

~~~ Al\ll/H11. Rity<"r t10· Jlhirn. Z~H•Z.OCI L1. 

mn1~1. ~1All/8ft, UA)'t'r dt' ll~x ico. 1 ;ZhZ.00 !iOO e.e. 
lllC/Rl, lllC/RS. f1;1ycr Jt> •l~'x íco. · l,lRb.QO Lt. 

ARll/84, AllR/Rf<, llnrer de •lh.lco. 720.00 Lt. 

rrRt•• íl:h/l\f1, llnyrr '1to >lhlco PA 1 ,00 ll. 

Fl'R/RI. l'l'R/ft6, l'111·cr Jt1 llé• \ro. ssz.110 zso 1 u. 
NtlV/ftl. NOV /AS. 11:.rc.r 1\c )l~xico. l,ORS.00 11. 

llAR/BI. •1An/8r •• R•y•r ~. tl~•lco • 5<9.nn 11. 

. ...... J\;¡t·er de u~ llco No tiene re!:;htro dt tl1boracl•• 
ni frch:1 de venci•ltnto. 

fl.:irrr de ~tr.tco ~ 

17/r.;r./U 11/1~1'./RI lnscct. y ítrt., S.A. 7l0,00 LI. 

l/C'CT/Rl, l/f'Cl'/81 Ar;:roqulf'llc3 TrlJonu, S.A. •50.00 Lt. 

NOV/U, l<OV/RI, Uniün C:i.rhi1te. l ,9U:.nl1 Lr. 

. llJN/8'.I, .JUN/85, \lnlün C11r\1lde • l,Z:!0,11a h. 

27/111/AI 17/111/Sl L3horuor\os l"llos, S.A. Producto uduc1do y 
wenc ido, 

realnrt 

t.abor:atorlos lltllos, S.A. 

SF.r/Bl. 5[11/RS, Union r.:ul'ihlo 5,~RS.00 IJ. 

F.:ti•¡:rn, S.A. No t lene frcha de tllboraclh • 
ni de vrncl11ltnro. 

lMl\11/U. SF.P/AS. f111ront1 S.A. ~•o.on 11. 

CA11phell de H61fico, S.A. No tiene ffcha de thboracl•a 
ni df' vend11ilcnto. 

r:u"11hrll 11" Jléxico 1 S.A. 

'1l•.iorn1l11rtl' y íol hres ,S. A • .. 
lntt'rnndC'n:'ll Qul•.dr Cohre M•n.nn L~. 

NOV/81. NOV/fU1. ,\,rrq11l11, !o. A." z.•u.nri u. 
~r.1'/ftl. Sl;l'/87. flf!.C'r1111l111 1 S.A. 9,S"''·ºº "'"· de •.Le. 
11/,.-IJ/AJ 11/N'IJ/A~ TrilnM¡11l111. J;,A.. s,r1no,f11J Rte. de • Lt. 

M,.-1>10.1, 6/,.-IJ/Rf" Tnn~qllh'I, 5.A. 1,.er.n.1111 Lt. 

Dow Quia, Hh. No t lene ftcha dt t&•Hrac l .. 
ni dr wc•nC'l•lrnlo. 

Pow Qul•. Hh, . ................................... 
Rwh1•H. f.ap. u Lu. plhtlce • 

1 11,100.0I ., ... -
........ 1 .. 11 .. C.p. OTu. celn 

1 1•,111.11 ., ... 

. 



Pl.Ar.UICIPAS Y EQUIPO 111! Al'l,fCACION l\N CAS"S EKrENPEDORAS 

ESTAllLECIHIENTO: Rl!PRESí:NTACIONl:S AGRIC, 
DEL COI.FO, S.A: 

22 IJE HAYO PC 1984 OOHICILIOI VICP.Nrn cur:Rffr:RO N•. 56 e y F. 

E LA RO· 
p L A e u 1 e 1 D A L O T f. REC. S.A.R.11. RACION 

----
TORIJIJ~ 101 "· ............. 189/82 ·llAl!/84 ......... 
TORflO'I 101 )l. ............. 189/82-,\RR/34. ........ 
rononx 101 )1, ............ IR?IBZ·llM!IR4, OCT/81, 

F.STF.nnx J7 11. ............ 1l14/8Z·fllC/R4 • .. .......... 
ESTERO>: Hll. ............. 1114/RZ•OIC/8.1, .JU~/8J. 

ESTER••~ H >l. .............. 156/80·Fí:R/Sl. í:Sf;/84, 

ll~L\ 4 ~f. IZ6/RZ·Fr.R/R4, ........... 
11:1.\ 4 M. ............. 126/RZ·Fl:B/q4, • IUl./8J. 

FAES,\. 32 .. H l/R2·1·1,\Y18-1, Sfl'/~;, 

F.HS,\ 23. 471 /8Z·llAY/8L .JllL/82. 

LORS~.IS HU DI. ............. 3Z/82-í:Nl!/84. ....... 
1.~r:x-.1 ......... 652/80. ........... 
C05)10C[I. ZO•líl· 10 ........... ........................ ........... 
COS'IOCCI. zoo. ............. 6ZZ/SO. ............ 
COS)IOCF.L zoo. ............. 6?2/80. ............. 
COSHtlCEL 20·l0·10 ............ .......................... .. ........... 
LOl:SB,\X ~so E~.f. ............ 32/82-ENE/84, MAR/82, 

TRASSQUAT. 56. 218/82-ilAR/84, JllL/8 2, 

FUENTE: Distrl to de Temporal 111 .• Tuxpam, Ver. 1984, SARll. 

\'rNCI-
MIFNTO FADI! 1 CA,NTI! 

.. ....... llow f)ulm >l~x. 

.......... Jlow Quino lléx. 

FrR/81,, llow nulm >lí'x. 
.. .......... llnw tluim ~ll':c. 

.. .......... llow· nuim ll~x. 

OCT/86. llow Qulm lléx. 
.. ........ lluw Ouir:i Méx. 

srr/85 • l•ow l)uim Héx • 

S[J'/87. 1\t:c rquim, S.A. 

JUL/9ti, ~~crquim, 5 .,\. 
.. .......... IJow Qulm lldx. 
............. Cosmoccl • S.A. 
............ Cosmnc<-1, s .. \ . 
.. .......... Cosmocel, S.A. 
. -....... - Cn~moccl, s·.A •• 
............ CosmoCct 1 S.A.· 

SEr/84, llow Quim ~!dx. 

.IUL/85, Transqu!ml ca, S.A. 

TUXPNI, VtR. TEL. 4·31-59 

-
O B S ll R V A C 1 o H ES 

s 1,4R4.00 l.t. 

7 '2411,0(1 Oto. 5 Lt. 

v, ~ 10 ,no cu. ~o Lt. 

to74,00 Lt. 

3,Z7S.OO llu•. 5 Lt, 

)2,7ZO.OO Ctil, zu Lt. 

s~o.oo l.t. 

z,sos.oo Rtr, 5 Lt. 

9,5rn.1111 are. 4 Lt. 

z,.n;- .no (.t. 

1,t.~h. 011 1.t. 
hlltl .00 Lt, 

ZZ5. Oíl l.t. 

.iso. 011 "'L t. 

9,00U.00 Cta. zo Lt. 

3,375.00 era. IS l.r. 

32 ,620. 00 Cta. zo Lt. 

5,652,00 Bto. 4 Lt. 

---- ·-··· --··------... 



PLAGUICIDAS Y EQUIPO Dli Al'LICACION /:N CASAS EXPENDl?DOllAS 

ESTABLECIMIENTO; CENTRAL VETER!NARIA 21 DP, MAYO llfi 1984 DOMICILIO: INDF.PENDENCIA Ko, 6, TUXPAJl,VEll. 
TEL. 4·21·54, 

f:LADO• Vf:NCI· 
r L A e u 1 C 1 DA L O T E Rr:G. S.A.R.11. RACION lllUN'rO FARRICANTE OBSERVACIONES 

fOLf:Y SO·E 290384. 545/81·17/IX/83 ff:R/83 l'HR/R6 A~r!cola Nndonnl s ,780,00 Lr. 

fOLLr• SO·E 0(10782 545/Sl·Sl'/84. ,llJL/82 ,/Ul./R5 Agrfcoln Nnclon•I. 4 so. 00 soo e.e. 

FOLEY SO·t 190983 EN TRAMIU 19/SIJ1/RJ 19/SW/R6 A~rfcola Noclonnl 260.00 zso e.e. 
l'ITO.rl,()q ............ .18/R5·f:!U!/85 JUN/83 JUN/85 A~rfeolu Nnc lonn l lOO, 00 h. 
F /TO·Kl.ClR ............ 38/Rl·HR/85 OCT /8.1 OCT/R5 il~rf cola ~ncionaJ 1!15 ,(10 500 e.e • 

r.P.l~rRIL 21. .. ...... 290/RBlll!/24 Ol:T/RJ OCT/R5 J\!1r ii.·al 3 Nacion:1l lolll .011 5110 e.e. 

T.11·1·s 160681-. 714/RO·IO/X/82 JllL/81 Jlll./RJ A~rfcoln li•clona J 375 ,llll 500 e.e. 
~l,\~:.ITE 200 11009 62t1/RZ.Z8Nll /84 27/0Cf/Bl AllR/85 011 Pont 100.00 kR. 
TA'l.\ROS 600 73/7 308/82;1/IV/84 Ff:R/84 fr:B/86 naycr 2,~IR,00 Lr. 

TAmRO.~ 600 221/12 '.IOR/8H/IV/U .JUN/R:\ .111~!86 D:iycr 1,7H.~O 500 e.e. 

rosnmo ur. : 1 NC 1'º184 81/83·17/Xl/85 2RJl.Wl/81 28/)L\R/86 11•1 los 300. ºº 100 gr. 

'IUl.TllOX 'º· 5' 
20067R 557/76·28/IX/79 21/JUN/79 Zl/.n~/81 llcl ios PROOl/CTO C,\[lllCADO 

r.11:•;.1. 32/3, 471/82-ZON/84 SEP/83. sm11s1 Agcrquim, s. A. 9,Ho.oo Bre. Je 4 Lt. 

TCRllOX 101 M, -···· .. 189/RHWl/84, ................ ................. lbw Q.Jim ~kox. 11430,00 Lt. 

rsn:no.~ H M. ............ t14/82·DIC/I• ... ............... .. .............. l'<N ~oim Mtx. NO TIF.NE [1!\llOR,\CIO~ NI FECllA 
DE VENCnllEXTO. 

FITO·AMINA 40. 230384 126/8Hlo\R/85 .. ............. 3 A~ -
nrsr~rns 

Agrfcola Nacional NO TI ENE FECIL' DE ELABORACION 

m &i •• 
r:l.All. 

lllERBA.llJNA .............. S~S/82·25/V/84 .. .............. S A'lffi • Clb1-Gei1y NO TIENE FEOIA DE ELA80RACIOlf 
llf•~Pllr:S 
00 Sil •• 
El.Ali. 

ltJ f:RBESTER. ... ... ... .. ... - 265/81·7/V/Sl. .............. 2 m:is • Clba·Gelgy NO TIEllE PECI~\ DE ELABOR.\CION wnms 
llf su •• 
F.LAI, 

GRA.'IOXOXE 127. NO TIENE REG. 20/0l:r/82 20/0CT/86 Cana•ex s 1,450.00 Lt. 

PARAQUAT 200, ............... 146/82·24/ll/14 ................. .. ................ Prod, Agrlc. de Chiapas. NO Tlr:NE FF.CllA DE ELAIORACIOlf 
NI DF. VEll'CJ)llENTO. 

80)18A GLORIA -- ....... ...................... -- ...... .. ........... !Id los CAP, IS LTS, DE COBRI .. 
s 221soo.oo e/u. 

BOBA GLORIA -- ........ ... . . .. -......... .. ............ ............ Helios CAP. 12 LTS. DB CR(l.110 DB ACERO 
S 14 , 500. 00 e/u, 

FUENTE: Dl1trlto de TellJIOral IU 1 1'uxp11•, Ver. 1984 SAM. 



l•LAGUIClllAS y llQllll'O llll Al'l.JCAC:ION EN CASAS nx1•r:N~llDORAS 

ESTABLECl~IJENTO: \'11TIHtlNARIA 
LA l'OTMNCA. 

r t. :\ G U 1 e 1 ll A L U 'I' ll 

l'O~t:r SO·ll OIOlR~ 

FOt.n\' SO·ll 190983 

FOLí:Y SO·E 250284 

GR,\);llR 1 L ... -........ 
FITOKl.OR ----.... 
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13. - ANAL IS L!i_'!.._º-ª-IilCC !_Q.ti__l2_il_~Q.~-~~..!.ti_~!_l.'._i~~Il.~~13_0B~EM~t}_~Cl_RO~ 
CONOMICOS. 

Los aspectos ecológicos, agronómicos, económicos y so-

ciales son .factores que han marcado notable influencia en la 

actividad agropecuaria. Dando como resultado: 

·1.- Que la poblaci6n agrícola presente variadas formas 

de comportamiento que constituyen un escollo en el.progreso 

social y agropecuario de la región. 

Es dificil la 'organización de productores agrícolas pa-
' ra desarrollar trabajos colectivos •. 

La población rural sigue técnic~s que propician rendimie!!_ 

tos bajo. 

2.- La agricultura se desenvuelve en un marco de técni

cas agrícolas tradicionalistas, con gran in·tensidad en el --

uso de mano de obra. 

A pesar de esto, se presentan 2 tipos de sistemas agri 

colas, los cuales se diferencian por su estructura económica 

y por la estrategia en el manejo ecológico y agronómico de -

los recursosi como sigue: 

,1 
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Bconom!a Campesina: Este sistema agrícola se encuentra 

ampliamente di fundido en la zona <le estudio con una gran di - · 

versidad de alternativas agronómicas y con diferentes mati-

ces socioecon6micos. 

En este sistema agrícola el productos se encuentra más 

arraigado a su parceb, en la medida de que obtiene de ella 

los recursos necesarios para sostener a su familia, si~ nec~ 

sidad de emplearse ~orno jornalero de manera regular. La si

tuaci6n de este sector rural se explica tanto por factores -

adversos del medio físico (clima y suelo) como fundamental-

mente por factores socio-económicos que actaan como causa de 

que este sistema se desarrolla en ambientes adversos, tales 

como el aislamiento entre productores, la marginaci6n técni

ca y econ6mica y la desprotección ante otros sectores socia

les que cada vez es más dificil soportar el continuo aumento 

en el costo de la vida. 

Se caracteriza este sistema porque el productor además 

de poseer su predio, cuenta con un pequeño huerto fruticola 

familiar y/o una pequeña granja ganadera familiar. 

En este sistema agrícola se encuentra infinidad de tec

nologías agrícolas tradicionales originad~s por experiencias 

empíricas ancestrales. 

Estas tecnologías son interesantes y variadas por las ~ 
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siguient.es razones: 

a).- A pesar de que se trata de agricultura de temporal, 

la humedad disponible permite cultivos durante todo 

el año. 

b).- La probabilidad de heladas es baja. 

e). - La presencia de los "Nortes" que ocurre en Otoño e 

Invierno afectan seriamente la calidad de las cose 

chas e impiden o dificultan su tecolecci6n. 

d).- LaJ temperaturas aunque presentan el mismo patr6n 

que la precipitación, tienen variaci6ri estacional 

de menor rango, lo que ocasiona ~ue la mayor parte 

del año el clima se sitúe entre el cálido y el semi 

cálido, coincidiendo los meses de mayor precipita-

~i6n con los meses de promedio de temperatura~ mfis 

altas, situación que opera negativamente ~obre los 

cultivos, ya que favorece el crecimiento de las - -

hierbas, que a su vez no siempre se pueden combatir 

eficaz y oportunamente por la presencia de las llu

vias, asimismo estas condiciones de temperatura y -

humedad son altamente propicias para la prolifera-

ci6n de plagas y enfermedades. 

e).- La fertilidad de los suelos es regular, excepto 

los suelos de "vega" que se consideran de buena fer 

tilidad. La baja o regular ~ertilidad se debe a 

las condiciones ambientales imperantes, así como a 

la formaci6n del suelo. Est~ repercute en que e~ 
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rendimiento de las cosechas se vea mermado, ya que 

los principales elementos (N.P.K.) se encuentran eri 

cantidades pequeñas, así como el porcentaje de mat~ 

ria orgánica, ya que la descomposición de la veget~ 

ción es alta y rápida debido al clima. 

El c.omún denominador de los procesos agrícolas en este -

tipo de agricultura es la producción de maíz y frijol ~orno ba 

se del sustento fam~liar, aunque es comun sembrarlos en la 

misma parcela donde se encuentra establecido el cultivo comer 

cia} (cítrico~; así el productor hace un uso intensivo del --

suelo en cuanto al factor tiempo y espacio. 

A pesar de esto no producen capitalización, por lo que -

una vez establecidos se conservan económicamente estáticos, 

ya que los medios de producción que se utilizan son relativa

mente atrasados, dado el nivel económico de los productores; 

además, no obstante de generarse un excedente económico, las 

mayores ganancias se quedan en manos de los intermediarios. 

El maíz y el frijol se comercializan poco, porque no son de -

tan alto valor comercial como los cítricos. 

La productividad ecológica, con todo y ser relativamente 

grande, seria mayor si la estrategia de producción no girara 

en torno al agricultor individual, sino en la organización de 

. productores, 
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productores. 

Agricultura Capitalista: 

Lo que buscan estos productores no es tanto aumentar la 

eficiencia piod~ctiva, sino la tasa de ganancia, por lo que 

este sistema puede o no, ser inofensivo en el uso de capital, 

tecnología y mano de obra. O sea que por un lado el produc

tor posee los recursos económicos suficientes para aumentar 

la productividad ecológica (potencial productivo de la zona), 

pero por ~trp lado, esta productividad no depende directamen

te del capítal que posea. El sistema d~ producción es más ex 

tensivo que intensivo, tanto en mano de ob~a y capital comb -

en cuanto a la productividad ecológica. 

Este sistema, aún siendo manejado por productores con m~ 

yores recursos económicos son menos productivos eco:ógicamen

te hablahdo, que el sistema de economía campesina, ya que no 

hay uso relaiivamente intensivo del suelo en cuanto al factor 

espacio y tiempo. 

3.- Los servicios agropecuarios tales como el cridito, 

campos desmostrativos, la extensión agrícola, _las prlcticas 

zoot6cnicas, etc. que demandan una agricultura en desarrollo, 

están presentes en la zona; sin embargo, poco se utilizan, a! 

gunós porque son de recientc
0

introduc¿i6n; otros porqµo fun-

cionan con pocos recursos y otros más porque sus normas de -

operación no se adaptan a los interese~ actuales de la pobl~-
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ci6n. 

4.- El sistema de producción animal es similar a la ga

nadería de los países subdesarrollados caracterizada por: 

a).- Explotaciones de tipo extensivo con bajos rend~- -

mientas y ~estos de producción indefinidos. 

b).- Ausencia de programas de fomento y asistenci~ téc

~ica que ~remuevan el mejoramiento genético del h! 

to ganadero Y. un mejor servicio de asistencia médi 

ca veterinaria. 

c).- El hato está constituido en gran parte por anima-

les de las variedades Cebuínas muy resistentes a -

las condiciones ambientales pero de bajos rendí- -

mientas tanto en carne como en leche . 

. d).- Explotaciones caracterizadas por utilizar muy poca 

mano de obra y con muy poca calificación. 

e).- Explotaciones poco capitalizadas que destinan muy 

pocos recursos a la adquisición de insumos que au

menten la productividad, tales como la insemina- -

ci6n artificial, la aplica~ión de fertilizantes a 

los forrajes, mejorar la nutrición animal, etc. 

f).- La producci6n ganaccra se encuentra subaprovechada 

ya que se tiene por lo general ~na carga animal de 

1 Unidad animal/ha, pudiftndosc llegar a manejar fá 

cilmcntc 3 Uni<lu<lcs animales/hu. 
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14.- PROPUESTAS DK~OLUC!ON. 

1.- Fortalecer el servicio de extensión agrícola. Pla- ·

near programas y ejecutar el adiestramiento de los producto-

res en técnicas agronómicas y de mercado como son: 

a).- Demostrar y divulgar las labores de preparación del 
' suelo y labores culturales. 

b).- Enseñar al productor a seleccionar su semilla desde 

antes de que espigue la planta hasta l~ cosecha y -
' ' 

d~sinfección. Introducir las yariedades mejoradas 

de Maíz (VS-524, H-509, H507 y H~508). Desinfect•r 

la semilla criolla de Maíz. 

e).- Aplicación de un eficiente control de plagas y en--

fermedadcs en los cultivos de la zona, que merman ~ 

los rendimientos en forma sensible, utilizando pro-

duetos y dosis adecuadas. 

d).- Elevar y conservar la fertilidad del suelo mediante 

aplicación de fertilizant~s (Maiz 100-0-0 Urea, Cí

tricos 17-17-17), uso raci~nal y utilización en for 

ma interisiva de implementos y maquinaria agrícola. 

e).- Apoyar a las parcelas experimentales _<le la S.A.R.H. 

para el desarrollo de la tecnologfa que aumente la 

productividad de los cultivos ya establecidos,, o en 

última instancia que se estudie la posibili~ad de -

introducir otros cultivos. Si esto último es nece-

sario, realizar invcstigacion~s de mercado y comer-
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cializaci6n para determinar los déficits tanto re

gionales como nacionales y así seleccionar el cul- · 

tivo que pueda producirse ventajosamente. 

Ante esta perspectiva del bajo nivel técnico-agrícola -

de la tecnología predominante que es la tradicional, la cual 

tiene una razón de ser, pudiendo encontrarse la causa en as

pectos ecológicos, agronómicos, sociales y culturales y de -

la mala organización por parte de los productores, es conve-. . 
niente incrementar la productividad de sus tierras, aplican

do cierta tecnología (fertilización, control fitosanitario, 

selección de semilla, etc.) a los cultivos ya establecidos, 

por medio de estrategias como la divulgación (existencia --

agrícola) en forma coordinada por las dependencias oficiales 

encargadas, implementando un programa Citricola Integral, -

con el objetivo primordial de obtener una mayor explotación 

de este recurso, ya que a la fecha, el productor se conf.ron-

ta con una serie de problemas técnicos y organizativos trad~ 

ciéndose en el desplome de la producción y así tratar de eV.i 

tar hasta donde sea posible los problemas, sobre todo de ín

dole fitosanitario, que tuvieron otros cultivos como el pl~

tano, mediante los siguientes objetivos: 

a).- Proporcionar Asesoría Técnica eón personal capaci-

tado. 

b).- Incrementar la produccl6n capacitando al productor 

con las técnicas adecuadas. 
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c)._- Divulgar el Desarrolld Tócnol6gico óptimo del cul

tivo. 

d).- Establecer viveros autorizados por la SARH para -

certificar pureza varictal y sanitaria. 

e).- Esiablecer huertos demostrativos. 

f).- Evitar la entrada.de problemas fitosanitarios no -

existentes y controlar los ya existentes. 

2.- En la actividad pecuaria se debe cambiar el tipo de 

explotaci9n .extensiva a una explotación intensiva, teniendo -

como base una producción forrajera de buena calidad y con tec 

nología (fertilización). 

3.- Siendo de interés nacional el fomento y desarrollo 

de la gana?ería para alcanzar autosificiencia en la produc- -

ci6n de carne y leche, así como elevar el promedio fte consumo 

alimenticio anual por habitantes, aprovechar los recursos na

turales y propiciar el mejoramiento del nivel de vida del pr~ 

ductor, se recomienta lo siguiente: 

a).- Mejoramiento genético: Tratar de formar gradual y -

pacientemente un hato de doble propósito (carne-le

che) desarrollando y mejorando el F-1, o bien incr~ 

mentar el hato de bovinos de leche con las·razas -

Holstein o Suizo, Jo cual resultaría una buena al-

tcrnativa por las siguientes razones: 
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i).- El clima es favorable para tener potreros ver 

des casi todo el afio.· 

ii).- El clima permite también establecer zacates -

~e alto rendimiento y valor nutricional. 

iii).- La cantidad de alimento disponible para el&! 

nado es mayor. 

·iv).- Su comercializaci6n sería buena ya que existe 

una gran demanda nacional de leche y carne. 

v).- Por la estructura de la población de la zona, 

con gran cantidad de niños, la producción de 

leche es socialmente conveniente. 

b).- Alimentaci6n. 

i),- Siembra de zacates y leguminosas con alto ín

dice de calidad, adaptabilid~d, desarrollo y 

resistencia. Controlar plagas y enfermedades 
y fertilizar. 

ii).- Promover la alimentación suplementaria, apoy! 

da y condicionada al desarrollo de una produ~ 

ción forrajera técnicamente planeada, para lo 

grar la integración de la agricultura y la g! 

nadería. 

c).- Manejo sanitario. 

i).- Coordinar a todas las instituciones del ramo 

. para ·establecer y difundir la aplicación de -

1as prficticas de manejo idóneas. 
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ii). - Reaiizar campañas sistemáticas para controlar 

curar y erradicar plagas y enfermedades del g! 

. nado con la participación de.las dependencias 

del sector público. 

d).- Crédito y Seguro. 

i).- Promover el incremento o creación de líneas de 
' crédito para la ganadería. 

ii).- Que el seguro agrícila y ganadero participe 

protegiendo las inversiones. 

4.- Para el desarrollo agrícola y pecuario es necesario 

contar con crédito barato y oportuno, .pagadero a. corto, medi~ 

no i largo plazo. A pesar de que éste existe, es necesario -

eliminar los obstáculos que impiden su uso racional para lo -

cual hay que tomar las siguientes medidas: 

a).- Prontitud y oportunidad en la tramitación de crédi

tos por parte de la banca oficial, evitando en lo -

posible la competencia negativa de los prestamistas 

particulares. 

b).- Que los centros de acopio de CONASUPO.agilicen la -

compra de productos agrícolas y a verdaderos produ~ 

tares. 

~).- Concesión de crédito para la ~dquisición de implc-

mentos y maquinaria agrícola. 
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Es necesario una orientaci6n idónea para encauzar no só 

lo física sino meritalmcnte a los productores hacia logros 

más tangibles, acordes con la realidad actual, pero siempre 

proporcionándoles los medios adecuados de trabajo para alean 

zar metas con la dbida planeación y organización. 

Es de desear que. a medida que se extienda la educación 

agrícola se aporten nuevas técnicas y al mismo tiempo s~ •o

lucioncn los problentas que se han estado analizando en el -

presente estudio y que las áreas de cultivo, los rendimien-

tos y la productividad tanto agrícola como pecuaria se vayan 

incrementando. 
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