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INTRODIJCCION 

Atzalan, en lá lengua nahuatl significa "entre las 

.aguas", sus componentes son: Atl-agua y Tzalan-entre. 

La configuraci6n topogrlfica que ocupa la Villa responde 

~ l~ ~ti~nlog1a'de su.nombre; pues efectivamente estt entre r1os.· 

La Villa de Atzalan es una pequena pero antiqu1sima 

poblaci6n enclavada en el territorio del ex-cant6n de Jalacingo, 

estado de Veracruz. 

La extensi6n territorial de su jurisdicci6n tanto 

municipal como parroquial, ha variado mucho en el transcurso de 

los tiempos; pues primitivamente, en lo civil, y con la 

deno111inaci6n de "RepfJbl ica de Atzalan" comprendla ademls del 

·' t.erritorio actual, los municipios de Mart1nez de la Torre. 

Tlapacoya, y Altotonga. 

El pueblo de Atzalan fue fundado por los aztecas 

probablemente a mediados del siglo XIV; su mismo nombre, as1 como 

los de sus montaftas, rlos, lugares y !'lantas, llevan el sello 

inconfundible del idioma de sus fundadores. F.l ~la primero de 

diciembre se jur6 por Villa. 

F.n los manuscritos de D. Bernal D1az del Castillo 

primer historiador de la conquista de México, se refiere que en 

1519, Atzalan era una repfJblica importante y que por ella pas6 el 

conquistador n. Hernln Cortés, en su marcha hacia Tlaxcala. 

F.n 1864, el senor cura D. Mariano Pablo L6pez, escribi6 

unos apuntes hist6ricos que existen inéditos en el archivo 

parroquial y refiriendo el trayecto de los conquistadores rumbo a 
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Tla:tcala, dice: "lluiados por tro!)as de Totonacas, atravesaron por 

ialapa, T~jotle e Ixtacacolulan, .A.tzalan y Jalacingo para llegar 

, ,a Ixtacamaxtitlan por el llano que hoy se llama Perote, en parte 

estaba monta~oso y frecuentado por tigres que baiaban del Cofre 
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'y c'arec1a de Cal'linos. No hab1a caminos ningunos, y su camino para' 

, Ixt;1camaxtitlan, lo hactan por los pueblos ,citados". (Cabaftas, sf) 

_ ri!:l::!!.ndcs~ ~!"! !t:' ,.,,teTioT se deduce que Atzalan ha s.id.o 

importante desde la epoca de la conquista y en la actualidad, en el 

aspecto agr1cola y comercial. 

F.l periodo de estudio que abarca el presente trabajo 

va de 1950 a 1970, lapso en el ~ue se observa el desarrollo 

agr1cola del distrito de temporal nnl'lero 1 del estado de Veracruz 

y en especial de .A.tzalan y en que forma el medio f1sico influye en 

agricultura. 

Tiene como finalidad dar a conocer la importancia 

de dicho municipio, su gran productividad no sOlo para su 

sino ta111bien para el estado de Veracruz. 

P.xi~ten otros municipios con un gran desarrollo agr1cola 

pertenecen al distrito como Tlapacoyan y Martines de la 

,Torre,, que son famosos por su cafe y sus cttricos respectivamente, 

'pe'ro bien es cierto que esta fama se la deben a Atzalan, ya que 

este es el principal abastecedor de estos productos para los 

municipios antes mencionados'y que gracias a él tienen gran fama 

agrtcola. 

Claro estl!. que las ganancias las absorben Tlapacoyan y 

tlart1ne-,: de la Torre porque cuentan con infraestructura y capital; 

no as1 Atzalan, lo cual se refleja en los ingresos mtnimos y en las 
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bajas condiciones de vida de la poblaci6n. 

En el aspecto metodol6gico se utiliz6 el m!todo 

deductivo-inductivo y entre las fases del trabajo estAn la consulta 

y recabaci6n de informaci6n directa e indirecta en bibliotecas y 

oficinas gubernamentales; sobre todo en Jalapa, Distrito 

'federal, Mart1nez de la Torre y Atzalan, que posteriormente se 

analizaron. 

Otro aspecto muy importante fue la consulta del material· 

cartogrlfico de la regi6n, obtenido en la biblioteca del Colegio 

de Geograf1a, U.N.A.M. y en Jalapa, Ver. 

La investigaci6n est~ integrada por cinco cap1tulos, y 

su estructura trata de las generalidades del distrito y de las 

caracterlsticas de Atzalan en especial, en apartados por la 

dificultad de encontrar informaci6n confiable. 

F.n el primero, se habla de la situaci6n geogrlfica del 

distrito de temporal y de las ventajas de la si_tuaci6n geográfica, 

ademls ya se esboza su trascendencia en la producci6n agrlcola. 

El segundo capitulo (descripci6n del medio flsico), se 

refiere al estudio de los elementos del entorno como afloraciones 

geo16gicas, relieve, climas y suelos, dando énfasis en su 

localizaciOn, distribuci6n, relaci6n con otros elementos del 

medio y en términos generales a su causalidad. 

En el tercer capitulo, se realizó un anAlisis de la 

actividad agr1cola por ser de mayor trascendencia por su 

significado dentro de la econom1a regional. Se analiz6 la 

productividad y rendimiento por hectárea, tanto de cultivos 

anuales como sus cultivos perennes; asi como la influencia de 

los elementos del medio, en los cultivos por ejemplo: cada uno de 



los. principales cultivos, con las condiciones ambientales del 

lugar de la regi6n en que se cultivan. Ademls se profundiza en 

las regiones agricolas· y los tipos de agricultura dominantes. 

En el cuarto capitulo, se dan a conocer las ventajas 

del marco fisico de Atzalan que le permiten tener una gran 

.relevancia en cuanto a volumen y producciOn agr1cola, en el 

··'dis~Ti~o· al.ti;ii~rc ! .. 

4 

Por 6ltimo, en el capitulo quinto se menciona la manera 

cono circula la producci6n agricola y se puede deducir de !l que 

la comercializaci6n no s6lo es de carlcter regional y estatal sino 

tllunhiím nacion:il. 

Cabe aclarar que la ténencia de la tierra es un aspecto 

muy importante para la actividad agricola ya que de ella depende 

en muchos casos la organizaci6n y producci6n. 

Pero.en este trabajo no se toma como variable debido a 

escasez de informaci6n y al ca~lcter de la investigación que 

buscaba establecer la preponderancia de los elementos del aarco 

ftsico en la producci6n agrtcola. 

Uno de los mayores problemas que se presentaron para la

elaboraci6n del trabajo, fue la casi nula informaci6n sobr'e el 

municipio y el distrito, aunado a la indisponibilidad de ella por 

parte de los fÚJ'lcionarios de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidrlulicos del estado de Veracruz. 
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.. 1. , SITUACIO~ GEOGRAFICA. 

Los d ist ritos de temporal ne los .i:st a dos Unidos "'exicanos, 

surgieron el 13 de. enero de 1977, siendo Presiñente .Jos! L6pez 

·Portillo, con el objeto de planear, fomentar y promover las 

activiñades agropecuarias bajo condiciones de temporal. 

Para ciel:."'·rm.Lrh'.ir lo!: di~'!"!"Í 1"n5 de tel'Ipora1 se tomaron como 

base las caractertsticas ecol6gicas y socioecon6micas homogéneas de 

cada zona; al estado de Veracruz le correspondP.n ocho distritos 

de temporal, dentro de los cuales se localiza el distrito de 

temporal n6mero 1 (ver mapa 1). 

P.ste distrito se sit(Ja entre las latitudes 19°49' y 19°32' 

Norte y las long;i.tudes 97°10' y 96°55' Oeste; esta ubicado en 

Veracruz, en el centro de la vertiente este de la !>ierra '•adre 

Oriental, )' comprende una 4'ajA que se extiende de norte a sur. 

Se distingue por contar con las mayores elevaciones del 

estado de Veracruz y se le conoce col\lo: "La regi6n de las grandes 

montaftas". 

Este distrito tiene como limites los siguientes: 

al noreste el distrito de temporal n6mero IV tlart1nez de la '!'orre, 

al sur el n6mero VIJ •tuatusco, al este el nOmero V Veraí:ruz, al 

·norte el municipio de Tlapacoyan. Al oeste, sureste y noroeste el 

estado de Puebla. 

lle los 203 municipios con los que cuenta el estado de 

Veracru~. 31 corresponden a este distrito (mapa 1) y sen: 



'Acajete 

'·. Acatll'ln 

Atzalan 

Ayahual ul.co 

' Bándérilla 

Coacoatzintla 

Coatepec 

Cosautllln 

., "chiconquiaco 

·.Ixhuaclln 

Jalacingo 

.Jáicoríulco 

::.:; i lo_t.,p.ec 

· Landero y Coss 

Miahuatlan 

!.as Minas 

Naolinco 

Pe rote 

Rafael Lucio 

Rafael :Ramtrez (L:i.s Vigas) 

Teocelo 

Tepetllin 

Tlacolulan 

Tlalnelhuayocan 

Tonaylin 

Villa Aldama 

Xalapa 

Xico 

>;:·:Ventajas y desventajas de la situaci6n geogrllfica del distrito de 

K .. ,. .. ·tiemporló n(1mero 1 en el estado de \'eracruz. 

6 

·'Del>ido a la posici6n geogrlifica que guarda el distrito de tempor.al se 

tiene las si~uientes condiciones: 

- Derivada de la posici6n, el distrito cuenta con una 

relativa uniformidad termal todo el año; por ello las diferencias 

.. ·entre las éstaciones '.fr1a y c!ilida del año no resultan muy extremosas. 

Ademlls, se cuenta con una elevada intensidad el.e insoiaci6n, ya que los 

rayos del sol inciden en la superfici~ de nuestra lirea, a lo largo·dei, 
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afio, con un llngnlo qúe llega a ser de 90° y nunca es menor de 47°-al 

-dio dta. 

- La influencia que la altitud ejerce sobre el clil!la ·resulta_,. 

significativa, generalmente, este efecto se relaciona con ,temperaturas·· 

bajas y de menor grado de humedad, el distrito de temporal es monta~oso 

ya que gran parte de su superficie se encuentra a una altitud sup.erior 

_a 1,_ROO "'·-. .n .. 

. subh6mi;do, en cambio, existen climas templados; mucho mlls benignos· 

tanto para el hcmbre como para ciertos productos agrtcolas. 
. ' 

- La zona de estudio goza de una positiva influencia marttima 0•;._.:· 

. la cual propicia considerables invasiones de masas de aire húmedo que· 

penetran a 1a regi6n procedentes del Golfo de México. La humedad 

prevaleciente, procedente del mar, contribuye en gran medida a la 

presencia de climas en gran medida isotermales alejados de los 

efectos llamados de continentalidad y consistentes en enfriamiento 

·~ -·~a1ent:amiento excesivo en invierno y ~era no respectivamente, ya que __ ·:·. 

la,humedad ambiental contribuye a atenuar los efectos citados. 

- La principal desventaja de la situaci6n geográfica del 

,'lugar es la invasi6n de las masas de aire polar ~ontinental 

provenientes de Estados Unidos y Canadá. Estas masas de aire polar 

111a,rttima del Atllintico, al llegar al t>olfo de lf6xico, se desv1an al 

este por el 111ovi111iento de rotaci6n y azota el distrito de temporal 

ca~s'altdo pe°i-didas excesivas en la agricultura. Dentro de estas 

'consecuencias de los "nortes" se encuentran las heladas las cuales 

terminan con la mayor parte de los productos tropicales (principalmente 

el pl!itano). 



OU!!IT .. ITO OIE TIEM~OfltAL.. N• 1 
INTltCll"ACION MUNl<Cl.-Al-

o• - - j ... 
~-=7.tli.- .. -! 

1. LANOEllO v coas. 
Z. ClttCOWQUIACO. 

3. C0AeoATZIN1'LA. 
4, MIAHUATL.AN. 
O. ACATL&N. 
a. 11. LUCIO 

7. llANOElllLLA . 
.. JILOTl:nc. 
9. TLALNEHUAVOCAN. 

10. JA.LCOtlULCO. 
11. AMZAPAN. 



2. DESCRlPCION DEL MEDIO FISICO. 

2'."1. Formaciones G.eo16gicas. 

Las formaciones geol6gicas que se localizan en _el 'distrito. 

son recientes, en general. Es as1 como se presenta un mosaico 

geol6gico aunque existe diversidad de afloraci.ones geol6gic~s; det 

terciario rocas ípeas intrusivas llcidas, rocas ígneas extr~sivas, · 

rocas -sedimentarias y volcanosedimentarias; del cuaternario rocas 

las formaciones mlls antiguas son los afloramientos de rocas calizas 

del cr_etllcico inferior y las calizas y lutitas -sedimentarias .y 

volcanosedimentarias- del jurllsico superior, (ver mapa 2). 

Las rocas de reciente formaci6n, que tuvieron su origen 

durante el oligoceno y el mioceno, son las rocas igneas. extrusivas 

blsicas y se localizan en la mayor parte del distrito; las que se 

originaron en-el cenozoico se localizan en el centro y sur de Atzalan, 

'-. :~ ' 

,_centro de Altotonga, centro de las Minas y centro y. norte de Tatatila_.:,: .'.. -

Por lo que respecta a las rocas ígneas extrusivas se 

localizan Onica•ente en el municipio de Apazapan a excepci6n· de 

· · '. par1:e suroeste. 

Por Olti•o las rocas ígneas intrusivas de la zona, son_ .de __ · 

fonaaci6n reciente y se localizan en la mayor parte del distrito en· 

ia totalidad de los siguientes municipios: 

Acajete, Acatllln, Ayahualulco, Coatepec, Cosautlln, 

C~iconquiaco, Ixhuacan, Jalacingo, Landero y Coss, Miahuatlan, 

Naolinco, Rafael Lucio, Teocelo, Tepetllln, Tonaylln, Tlalneht.iayocan,

Villa Aldama, Las Vigas, Xalapa y Xico. En tanto que Coacoatzintia 

las presenta en la zona suroeste. 

Los municipios que presentan también estas características 
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. geol6gicas pero no en la totalidad de su extensi6n territorm' son: 

Altotonga, Apazapan, Atzalan, Banderilla, Coacoat:intla, 

Jilotepec, Las Minas, Perote, Tatatila y Tlacolulan. 

Otras afloraciones que.también se presentan son las de 

sedimentos. p'rincipalmente del pleistoceno y reciente y están 

rep.resentados por rocas sedimentarias volcánicas, conglomerados, etc •. 

Las rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias del 

aparecen en el centro mismo del municipio. 

Las rocas sedimentarias como las calizas y las lutitas del 

·Jurllsico superior se localizan únicamente en el sur y noreste de 

Atzalan y Altotonga, respectivamente. 

:? • .? Relieve. 

El relieve del distrito de temporal se presenta en forma 

montaf\osa teniendo las siguientes caracter1sticas (ver mapa 3-): 

A lo largo del distrito de temporal se encuentran enormes 

álturas que culminan, con el Naucampatépetl o Cofre de Perote cuya 

·altura sobre el nivel del mar es de 4282 metros. 

En la parte occidental del distrito y la porci6n central 

del mismo acusan alturas medias sobre 2000 metros sobre el nivel del 

mar. La parte norte pierde también altura pero en pendientes mAs 

prolongadas y pre~entando •lturas máximas de 1,500 metros que declin~~ 

hast~ unos 600 metros sobre el nivel del mar, para prosegtiir el 

declive hacia la parte costera del Golfo de México interrumpidas por 

la Sierra de Chiconquiaco. 
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I,as caracter1sticas morfol6gicas (montafiosas) que present·a 

el distrito influyen para que no haya una red de. carrete.ras que 

integren el distrito, no permitiendo un desarrollo homÓgéneo en todos 

lo.s municipios: Si bien es cierto que la topograf1a es un factor 

limitante en cuanto a la red de comunicaci6n, también es un factor 

favorable para.algunos cultivos, como por ejemplo: el café, que 

·gracias a es~a~ al~u~~s !~~~ de lSOO metros) snc este.'.·distrito, 

y en especial el municipio de A.tzalan, es el principa'l productor 

de café en la regi6n. 

Por lo que toca a las zonas planas apropiadas para la 

agricultura son muy escasas y se localizan en la parte .suroeste del 

distrito. 

Z. 3. Climas. 

Por su situacifm geogr5.fica el distrito de telllporar 

tener un clima cAlido sub-h6medo, pero debido a los fen6menos 

pertenecientes a la circulaci6n general de la atm6sfera (vientos 

alisios, monzones. de verano, ciclones tropicales y "nortes") y los 

pertenecientes a la ·circulaci6n local (brisas de mar y las del vallé),, 

·adelBAs de los factores del clima como la insolaci6n y la altitud, se 

propician los climas tropicales, templado sub-h6medo y polar. 

Los vientos alisios sé originan aproximadamente a los 30° 

de latitud norte y sur, y se dirigen por capas bajas de la 

atm6sfera hacia el ecuador térmico. Forman parte de la circulaci6n 

general de la atmósfera por lo que son vientos regulares (es decir, 

soplan durante todo el afio). 
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nebido al novimiento de rotaci6n y la Ley de Cor_iolis, 

··sufren una desviac.iOn en su trayectoria, adquiriendo en el 

hemisferio sur una direcci6n sureste-noroeste, y en el hemisferio 

··norte una di recci 6n noreste- suroeste, raz6n por la qué se les 

conoce también como vient~s del Es~e (Ja01egui, 1967). 

La corriente de los alisios penetra, después de cruzar 

·el C,olfo de México. al territorio mexicano desde los 26° de 

i~titud norte, en direcci6n noroeste-sureste, propiamente son 

vientps secos pues provi~nen de las calmas descendentes, sin 

· embargo, cuando a fines de primavera y principios de verano·. el 

Golfo sufre una fuerte ev·aporaci6n por la incidencia directa de 

._los rayos solares: ésta gran· cantidad de a.¡ua es recogida. por los 

alisios secos, conviertién<lose éstos en vientos car~ados de humedad, 

As1, cuando la corriente de los alisios hOmedos invade 

... ·casi todo ·e1 pa1s, los aguaceros se presentan regularmente a la· 

· · "mislfta hora, lto variaci6n diurna de la temperatu,;.a es ·casi const:anté 

(de ·unos cuantos grados) durante ·el periodo ll11vioso. Después de· 

una semanas de iniciada la estaci6n hOmeda, la uni'i:ormidad climltic~· 

... ·sé. ·vuelve tediosa por su monoton1a. ~1 viento y la te!ftPeratura 

evoluciona en un ciclo diurno gobernado por las caracter!:stjcas 
! 

orogrlficas de la costa, el valle o el altiplano. (Jafiregui, 1968). 

Al circular los alisios hOmedos por el distrito como 

veh!culo de humedad, forman sis temas de n_ubes de gran espesor, cuya 

condensaci6n es pro~ucida al chocar contra el relieve de la Sierra 

de Chiconquiaco, ascender y enfriarse, entonces produce abundante 

precipitaci6n pluvial desde la cordillera l-iasta la planicie costera 

-rle benéficos efectos agr1colas-, durante los meses de verano y parte 

·de otofto. ~stas lluvias de relieve determinan en verano la estaci6n 
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mlls· lluviosa en tC'da la regi6n. 

La acci6n de estos vientos se refleja en' !os -climogramas 

aÍgunas estaciones meteorol6gicas del distrito (pllginas ? 8- 32 ) 

ellas se aprecian lo's aumentos paulatinos_ de la precipitaci6n 

a partir de mayo (es decir, a fines de primavera, cuando 

la acci6n de los alisios hfimedos), hasta alcanzar un mllximo 

,_e_n .los meses de junio o julio (meses de J'layor actividad de los 

;:.,;,':' .. '.· 

htlmedos). 

Posteriormente se observa un desc~nso en agosto, para 

volver a alcanzar otro mllximo en septiembre, pero ya por causa de 

los ciclones tropicales. (ver grllficas). 

El monz6n de verano es un sistema alternado de circulaci6n 

que se desarrolla como consecuencia del mayor caldeamiento de la 

tierra que el mar durante el verano, esto ocasiona la formaci6n de 

un.centro de baja presi6n en. la tierra y uno de alta presi6n sobre 

::_~e1·,-,.ar, provocando circulaci6n de masas de aire del'mar a la tierra. 

"El 111onz_6n de verano es de gran importancia dado que 

transporta aasas de aire hQmedo a la tierra, lo que d8 lugar a la 

ocurrencia de precipitaci6n, y todavta adquiere mAs intensidad debido. 

a que, como coincidencia en la mayor parte de los lugares en los que 

s~ presenta existen cadenas montaftosas que ayudan a una condesnaci6n 

111As -r.lpida de _las masas de aire h6medo que introduce el continente" 

(Rasc&n, 1979). 

La circulaci&n monz6nica de.verano no modifica en H&xico 

el sistema de vientos alisios (tal como sucede al P.ste y Sur de ~ia), 

sino que mlls bien lo complementa, pues provoca durante la época de 

lluvias. la invasi6n de una masa de aire tropical maritimo, principalmente 

la proveniente del Atlllntico tropical. L6gicamente estos vientos 
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actOan sobre la regi6n <le estudio por su posici6n respecto al ·mar. 

'F.stos vientos hQmedos y violentos, aumentan el caucfal de lluvias que 

·cae en la re~i6n durante el verano a causa de los alisios, y son los 

causantes del r!gimen de lluvias monz6nicas que existen en una buena 

parte de la misma. 

Este régimen de lluvias se ubica en las estribaciones de 

· la Sierra Chiconquiaco, como "transici6n" a los climas templados, 

·.·debido a que "para que el monz6n produzca lluvias es necesario que 

·algOri fen6meno favorezca la inestabilidad del aire, como el relieve 

suelo, por ejemplo" (Viv6, 1974). 

Ciclones Tropicales.- En ciertas épocas del afto se forman 

regiones ecuatorial~s. a partir de los 5° y con más fre~uencia 

·a los 10°, nQcleos de baja presi~n, alrededor de los cuales se originan 

vientos rotatorios en sentido ~ontrario al movimiento de las 

manecilla% del reloj, ocurriendo con m4s ~recuencia a fines de verano 

.JToscario, 1950). 

"Aunque su movimiento de traslaci6n comienza de Este a 

.'.Oeste, lentamente se van alejando del Ecuador; y a los :ZO 6 25º de 

latitlJd siguen una trayectoria parab6lica o hiperb61ica acabando 

'.·por toMar la direcci6n del .'llorest:e en el hemisferio septentrional 

la del sureste en el meridional" (Toscano, 1967). 

Este movimiento lo conduce hacia las zonas tropicales y 

templadas, donde su mecanismo de turbulencia degenera poco a poco, 

hasta presentar al final la trayectoria clásica de las tempestades 

de las ~onas templadas. 

Los ciclones tropicales que afectan a México en las costas 

·del Gol fo provienen de varios cent ros generadores que, de acuerdo 

con Luna Bauza (Garcia, 1976), son los siguientes: las proximidades 
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.de .. las Islas de C:abo Verde, cerca de Af"rica, la zona al ~orte de 

_>:" .,ve.nezuéla en el r.arihe oriental, la zona de Campeche y el Golfo de 

ocurriendo la incidencia mayor en los meses de verano 

'agosto y septiembre), con un predominio en 5eptiembre. 

Los ciclones c1el r.olf'o de !16xico son de poca duraciOn 

d~~.s) ::.ie~:trnco que los que alcanz.ar .. intensidad hur~canada cluran 

,2"dtas, pues la :forma encerrada del r.olfo de Ht!xico ñetermína ¡:,¡ 

'poca duraci6n y baja frecuencia de las perturbaciones en esta Area, 

yá que las tormentas se dirigen a tierra disip4ndose en unos cuantos 

(Ja~re~ui, 1967). 

Por Qltimo, las precipitaciones septembrinas son mayores 

Areas montafiosas (como en las estaéiones Atzalan, Jalacingo, 

, _:Las Minas, Naolinco, La~ Vigas, etcétera), que en las regiones 

?'.lanas (este de Atzalan, \•i lla Al dama" Pero te, etcétera) , por ser 

, 'en ,ellas donde chocan los ciclones. Si. bien es.cieTtc q~e éstos 

ocasion'an destrozos debido a inundaciones tclllJlorales y ·a los vfentos 

,de. gran fuerza, evitan la ausencia de lluvias después de agosto • 

. . Tomando en cuenta que "la isoyet;a media anual de 800 1lllll. de lluvia 

es el 11t'f.nimo de indispensable par:i una agricultura de temporal mAs 

o menos segura en afias normales" (Bassols, 1979), los ciclones 

·aseguran e1 desarrollo de la misma en el ñistrito, sobre todo en 

cultivos que requieren m5s de 1000 mm. de lluvia media anuai. 

Cuando estas perturbaciones son intensas y llegan a la 

regiOn del distrito, alteran rigurosamente las condiciones 

meteorol6gicas, por efecto de los vientos y de la abundante 

precipitaci6n que proñuce el meteoro, llegan al &rea montañ~sa de 

la Sierra de Chiconquiaco, y descargan las grandes masas liquidas 

q•~ transportaban, entonces descienden verda~eros torrentes por 16~ 
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de los r16s :-Jáol inco, Misantla, Actopan, Bobos y otros 

Su acci6n se refleja claramente en lós climogramas de 

·_alitunas estaciones meteorol6gicas de la regi6n (ver gdíficas); la 

111ayores presenta un segundo miiximo de precipitaci6n en el mes de 

Septiemb-re, que es el mes de miis frecuencia de ciclones tropicales 

en el r.olfo, le sigue una disminuci6n muy brusca de precipitaciOn

·-en ·el mes de Octubre, como consecuencia de la menor frecuencia de 

.. los mismos. 

Dürante el invierno de las &reas frias de Canadii y Estados 

Unidos, as1 como de las porciones septentrionales del Atliintico y 

del Pacifico aledafias al continente americano, se desprenden mas~s 

-_-de aire que se desplai:an hacia los t r6picos, y se denominan "nortes". 

Las masas de aire polar continental, al recorrer las ionas 
• desérticas de ~orteamérica, pierden su escasa humedad, penetrando 

:;1¡~~::·;~osteriorment:e por-el norte del pa1s y llegando inclusive, has~li_ :la 
:{ .. '::,: .. 
>'i- ._ ·a1.t iplan icie mexicana. La masa marf tima de aire polar del Pacifico 

-·penetra _por el noroeste, eu ca111bio, la del Atllintico, al llegar ·á1-
·-·,· . . ,_;_:,,: 

-r.oi·fo, es desviada a 1 este por el movimiento de rotac:i.6n y azota las_ 

;:;e;·_-_ ---costas de Tamaulipas, Veracruz, Campeche -Y Yucatán. 

Como consecuencia de ~a acci6n de masas de aire polar 

maritil'lo Atliintico, la región del distrito de temporal n6rnero 1 es 

t1pica tierra de "nortes", que clesde fines de otoño hasta en 

··oca o< iones ya entrada la primavera, causan- lluvias l'IUY finas, nublados -

y fuertes descensos ele temperatura (qt~e provocan heladas ocasionales 

<>n· las partes altas de la Sierra Chiconqui:tco). 

Loo< bruscos cambios ele temperatllra pro\•ocados por los 

·~nort~s'' afectan en ocasiones loS cultivos de les cttricos coTilo la 
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·.na.ranja •. ampli:u'lente rlistribuida en la región, sobre todo en Atz.alan, 

~. ast como en Coatepec. 

Las Rrisas de Mar y Rrisas de Valle son movimientos diurnos· 

de masa~ de aire del mar a la tierra y del vnlle a la montafia 

respectivamente, que dan !ugnr a la formación de nuhes y lluvias 

·o~asionales. 

as1 como la existencia del valle (la planicie costera) y la montafia 

(la Sierra Chicon4uiaco), dan las condiciones para que se produzcan 

estos fenómeno::;. 

En s1ntcsis, todos los fenómenos de circulación general, 

regional y local, contribuyen en lo que respecta a la precipits.ción 

del modo siguiente: : 

1) La existencia de un régimen de lluvias en verano 

arnpl io • provocadas por los ·vientos al is los y mon:z:ones de 

.verano• lluvias en otoi'io provocadas por los ciclones t rop.icales • 

lluvias ocasionales, en invierno causadas por los ·~ortes" y a fines 

de primavera, nuevamente la acción de los alisios húmedos, adem4s 

de la contribución todo el afio de las brisas de valle y de ~ar. 

2) nisposiciOn de las isoyetas en dirección norte-sur. 

y·aumentando de valor confor:ne se aproximan a la sierra, es decir, 

de este a oeste como resultado de la ubicación de la Sierra 

Chiconquiaco, junto con la acción de los alisios, monzones y ciclones 

principalmente. La ausencia de barreras naturales al sureste del. 

distrito, no coadyuva a la condensación, lo que se refleja en la 

precipitación menor en los municipios ubicados en esta zona. (ver 

mapa de isoyetas). 

3) llna precipitación media anual que va desde un poco 

- ··-
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. . . . 
mft.s ,de 525 mm. (en Perote), hasta mds de los 2000 mm •. (er Atz.afan 

·. Teocelo). 

4) Lo anterior asegura, 

'<le.precipitación, necesario ?)ara el desarrol1o de una 

tcmpo_ral, haciendo a su ve_z innecesario el riego. 

Por otra parte los _!'actores que mds inf-luyen en la· 
-. . - . 

~Pm~eTatur~de 1a regi6n son: la insolación, la latitud~ y las 

.,corrientes .marina_s, y le hacen de la siguientc'mar1era: 

Insolación.- La insolación es la cantidad de. energ1a 

"solar que llega ha,;ta la superficie de la tierra, 

)!eo¡~rdfica depende del movimiento de rotación, de traslaci6n y <le· 

la latitud. Como hablar de la influencia de la insolaci6n en 1a 

~egi6n es hablar de la influencia que ejercen todos los demds 

factores por depender de ~stos en gran medida de la insolaci6n, 

· .'. re.sul_ta mlis comprensible observar su importancia a travl's de cada, 

. _µno :de ·¡..; 11 o,;. 
Latitud. - Tcm,.ndo en cuenta los paralelos: extremos: 

~~· r~gi6n se observa que queda dentro 

.t~rrida o intertropical, razón.por la 

.caracte.r1sticas que ir.fluyen di.rectamente en la •temperatura Je .1a· 

'región: 

- ~n dos fechas durante el afio (aproximadamente·el 6 de' 

iunio y el 6 de ago!<to) ~ un poco antes y un poco de.spués·· 

del solsticio de verano, el haz de rayos solares ca• 
. -·: 

sobre la región verticalmente, es decir, el sol presenta · 

los <l1as mfts largos en la región (de 13hl5m.) mientr~~ 

que el 22 de Piciembre (solsticio de invierno), la 

verticalidad de los rayos e¿ ya de menor inclinación que 
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se puede presentar en la reg.it\n siendo por lo tanto la 

fecha en que se presenta el d1a mlis corto (de lOHlSm.). 

Esto condiciona por tanto los d1ns de mlis calor y de m!s 

frto.T"espectivamente, reflej!ndose en los climogramas de las 

estáciones meteoroltigicas (gr!ficas). En ellos puede observarse en· -.. 

ge_neral dos ;;,:lximos de temp!'>ratura en mnyo y en agosto respectiva111ente ,; 

.... ~ e"'~1 ~" 
J- --- -~~ 

lo cual coincide con la ·mllxima_ 

'·:y- mtnima verticalidad solar respectivamente. 

Por latitud, al distrito le corresponde una temperatura 

media anual de 14ºC o mlis, lo cual se corrobora tanto en los 

.climogrnmas de las estaciones meteorol6gicas, como en el valor de 

los isotermas que cruzan el mismo (ver mapa de isotermas), a excepcitln 

··del municipio de Perote. ~¿-

C_orrientes ~tar1t imas. Las aguas que bañan las costas de 

,." .. ·_1_a.:r_e1ti6n, reciben una corriente cfllida procedente del C:arib.e, que 

-·recorre ·el Golfo de M~xico en el sentido de las ~anecillas del 

·reloj a una velocidad aproximada de una milla· por hora (Aguilar, 1979~); 

'-·., · .. ,. : Las corrientés cálidas producen, entre otros· efe.ctos_ 

.::•.:sobre los elemen_tos del clima, una temperatura mlls clllida sobre el 

li_toral paralelo a las aguas que recorre (Viv6, 1974). 

Este factor complementa, la 'temperatura media anual que 

le' corresponde al este del distrito por latjtud, lo cual se refleja 

en los isotermas cerca del litoral '(hasta de Z4°C.). 

Altitud.- F.l incremento de altura incluye en forma 

determinante en la temperatura, pues ~sta disminuye a raz6~ de 6.SºC 

por cada 1000 metrós de altitud en la troposfera (Toscano, 1950), lo 

:cual equivale a aproximadamente 1 ºC por cada 150 metros de altitud 

'sobre el nivel del mar. Su efecto sobre el distrito con respecto a 
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temperatura es el siguiente: 

- ·Provoca las fmicas temperaturas medias. mensuales. in.feriores 

que se presentan· en e1 distrito en zonas con elevaciones 

.importantes: la Sierra Chiconquia.co (alcanzando en al.gunas ocas ion.es'· 

tt;.mpereturas ·de lºC), en el Cofre de Perote y zonas aledaf\as'. (ver 
.'--

· climogramas) .. 

La ubicaci6n de la Sierra provoca una disposición .¡., r.:,;;· 

en direcci6n noroeste-sureste, y con valores decrecientes· 

·de este ·a Óeste, ordenamiento interrumpido tan solo por las 

elevaciones ya mencionadas. 

As1 pues, todos estos factores determinan los climas 

existentes en el distrito (ver mapa 4) y son los siguientes: 

- A Cw1 ) (w) Tropical con lluvias en verano con porcentaje 

de precipitaci6n invernal respecto al total anual menor 

do'S'! y coeficiente P/T de meno~_de. SS.O. La causa_ 

primordial .es l.a latitud, pues en el norte' se encuentran .. 

temperaturas menores en transici6n a los climas '.templado.s. 

y hacia el sur se encuentra climas Aw y Af. Se locaiiza 

en la total.idad de los municipios ·de Apazapan y 

.Jalcomulco ·a1 ·este de Xalapa y Coatepec y sureste de 

Cosautl:in .. 

- (A) C: (m) Templado, subhQmedo, subc:ilido, temperatura 

media anual menor de 18ªC., y del mes m:is fr!o menor de 

lBªC. Con regimen de lluvias en verano mayor de 500 !MI. 

y la precipitaci6n del mes m:is seco no l.lega a los 40 mm. 

Este clima se debe a la altitud que determina una mayor 

precipitaci6n durante el verano que lo caracteriza· c.omo 

monz6nico. Se ubica en Tepetl:in, este de Nao·linco, 



Jilotepec, Teocelo. 

Cos aut llin. 

Al centro de Xalapa, Coatepec y 

Z.3 

(A) e (fm) Templado subhümedo, semic4lido, temperatura 

·media, menor de lSºC. y en el mes miís fr1o, menor-de 

lSºC. precipitación del mes miis seco mayor de 40. inm •. 

Este clima tambl~n se debe a la altitud la 

las zonas anteriores. 

Se ubica en gran parte del distrito, al este de 

Jalacingo, Atzalan, Altot.onga, Los Minas, Tlacolulan, 

Coacoatzintla, Rafael Lucio, Acajete, Xico y 

Ayahualnlco, al norte de Las Hinas, Tatatila, Tlacolulan · 

y Tonayiin. Tambil?n se localiza en la totalidad de los-· 

siguientes municipios: Land.ero y Coss, Chiconquiaco, 

- -Ac.~t.lañ.; ?.ti::.hu:?.ntlnn. ~;¡nderil la y Tlalnehuayocan. 

Ce-ntro de I xhuacan; oeste de Teocelo, Naol inco y 

Jilotepec·. 

- e (fm) Templado con lluvias repartidas uniformemente, 

temperat•Jra merlia anual ·entre los 12 y lllºC. 

Precipitación del mes mlis seco mayor de 40 mm. Las 

cualidades de la precipl.taci6n son semejantes a las de 

la zona anted or, excepto por la variacHln de _la 

temperatura determinantemente afectada por la altitud 

que lo caracteriza ya como clima templado. Se 1,ocaliza 

en el centro de Jalacingo, AltotonRa, Xico y Las Vigas, 

Rafael Lucio y Coatepec; y al norte de Coacoatzintla. 

e (m) Templado con regimen monz6nico de lluvias - en 

-verano. Porcentaje de precipitación invernal respectó 
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al total anual· entre el 5 y 10. 2.\, precipi taci6n anual· 

en ·mm. mayor de 500 mm., precipitaci6n -del mes 

no llega a los 40 mm. F.n est;a zona existe una pequef\a: 

disminuci6n de la precipitaci6n anual determinada por 
. - -

·el relieve ya que los vientos h!imeños han dejado una 

buena parte de sus precipitaciones en la Si erra · 

·,_ C!;_i~e>Dq•_1i :1Co: present~ndose abund~nte~ lluvias ~61o . en 

verano. Se local iza· en el Oriente de Jalacingo, 

Alte>tonga, Ayahualulco, Xico, Acajete, Las Vigas; 

de Villa AldaMa y al este de Perote. 

- C (w1) (w) TeMplado con lluvias en verano, po·rcentaj e 

de precipitaci6n invernal menor de S, con coeficient-e 

P/T menor de 43 .. 2. La causa de este clima es i11;ual 

del clima anterior: por _el relieve de la Sierra 

.-Ch.iconquiaco y las inmediaciones del Cofre de Perote. 

Se localiza en el norte de Perote y al este de Villa 

Aldama. 

C (E) Cw1 ) (w) Templado con tran~ici6n a polar (frlo) 

con porcentaje de precipitaci6n invernal con respecto 

total anual menor de S, precipitaciones iguales ~las 

del ciima anterior con un coeficiente de P/T menor de 

4 3. 2, aunque existe una evidente disminución de temperatur·~:. 
debido a la altitud. Sa localiza· al este de Ayahualulc'o -

y Perote, y en los alrededores. del Cofre de Perote. 

- C (F.) (,~ 2 1 Cw 1 ) T"mplado con transicifm a polar (frio) 

con porcentaje de precipitaci6n inver.nal menor de S'i y 

coeficiente P/T mayor de SS.3 prccipitaci6n por altitud 

(no por exposici6n a los vientos). La temperatura es 



similar al clima anterior. Se localiza en las faldas 

del Cofre de Perote' 

- E (t) H Polar (fr1o). Temperatura media anual entre· 

los Z y SºC; temperatura del mes mlis clilido mcno·r dé · 

615ºC. Se loc~liza en los climas del Cofre de:Perote y 

se encuentra determinada por la altitud que disminuye 

drlisticamente la temperatura; la precipit:"ación ·.,;; .l.:." 

dificil medici5n debido a que se presenta también· en 

forma de agua-nieve o nieve. 
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2. 4. Aguas. 

En México la mayor1a de.los r1os son j6venes y 

por las lluvias (es decir,_de origen pluvial), ca!acteristica que 

aúnada a la irregular distribuci6n de las lluvias, trae un 

~é:scquilibrio en cuant6 a caudales en las diferenies regi~nes del 

¡>ais. 

"'F.l volC.men anual de lluvia· en la RepC.blica i:stli 

·irregularmente distribuido en la superficie pues casi un SO\ del 

total se recibe en las regiones tro¡>icales, en tanto que en las 

secas y muy ~ecas C.nicarnente cae el 20%. Y, de la cantidad 

de lluvia que se anota en las zonas secas o liridas escurre por 

.. los cauces de r1os tropicales; por lo que sus r1os s6lo tienen el 

contra mAs del 29% de los tropicales, por tanto, se dispone 

m3yores caudaleS en aquellas reR~ones donde meno5: ~e nec~~~ta_-. 

'tanto que la mitad de tléxico adolece de escaces de agua, sobre 

todo para impulsar en 'forma general las actividades· agr1cola

ganli.deras~•. (l!ii.ssols, 1980). 

Si bien la configuraci6n orogrAfica del pa1s moldea 

f' t'1os de curso accidentado que al descender de las sierras. madres 

después de recorrer varias zonas altas y vertices hacia .las 

planicies. costeras, por lo general reducidas, provoca que la 

mayor parte de su curso no sea aprovechado por la agricultura, 

pero ofrece la ventaja de poder aprovechar el agua de numerosos 

r1os para producir energ1a y evitar inundaciones en la costa, 

mediante la construcci6n de cortinas en los sitios montañosos, 

snhretndo de las Sierras '!adres <Jccidental y de Oaxaca. 

La mayor parte de las corrientes en tMxico pertenecen 
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a las vertientes exteriores, criginlíndose en las· cordi.lleras Y· 

deslizl'>ndosc .hacia las costas del Golfo y del Pacifico, en lugar. 

de hacerlo hacia las amplias extensiones internas del norte 

(Bássols; 1980). 

También resulta muy importante destacar que ... 

"Aunque los rios de la vertiente oriental se ·han 

~!il_iznd., Y" "" medida importante para la producci6n de energ1a 

el!.ct rica, ·paradOj icamente. cruzan aquellas regiones del pais que 

por su clima· tropical (el caso del Rravo es distinto), no requiere 

-de riego obligatorio sino que este es titil en calidad de auxilio 

durante las breves épocas de seguia. El problema de las porciones 

~emprendidas entre el Plínuco y el Candelaria (Sur de Tamaulipas y 

Suroeste de Campeche), no es principalmente de riego sino, por lo 

contr.ario. la necesidad, d" controlar las aguas en esos grandes 

r1os que provocan inundaciones de vez en vez, _tanto en la region· 

d'C'.--Ta1npico como en distintos municipios de Veracruz· y en la-

Chontalpa Tabasqueña" (Bassols, 1979). 

En la regiOn de estudio los rios son de carácter. 

torrencial porque la Sierra Madre Orien~al está cerca de la costa 

y .. la grnn cantidad de lluvia y la pendiente de relieve hace que 

se viertan sus aguas al mar, arrastrando fuerte cantidad de 

sediaentos que forman las barras que presentan sus desembocaduras 

en el Golfo de México. 

Tambil!n se advierte que las a·.·enidas de los r1os en la 

regiOn se ven directamente determinadas por los ciclones tropicales;· 

·en consecuencia se producen crecientes máximas de gran intensidad 

qu<> ocasionalmente causan graves inundaciones fuera del distr.ito, 

por lo tanto, deben realizarse obras planificadas con el propOsito 

--,, 



na vegaci6n, como por ejemplo: en Estados Un.idos, Alelll.ania, 

Ilra.si.i·, etc~tera; por. eso los r1os mexicanos s6lo son navegables 

extensiones y cerca de su desembocadura • 

. Toda la red fluvial de la regi6n de estudio pertenec~ a 

\'·ertiente del At l:intico, cuya di visoria de 

'1 a c.i..ma de la Sierra Madre Oriental, permitiendo mayor amplitud 

llanúra costera del Golfo. 

La compracll\n de· escurrimiento entre las vertientes 

se puede apreciar en el siguiente cuadro: 



ESCURRIMIENTO POR VERTIENTES 

VERTIF.NTES 

Del Atl:intico 
Del Pac1fico 

~ . . 

Pentnsula Baja. California 
·vertientes Interiores 
·.TOTAL DEL PAIS: 

ESCURRIMIENTO VIRGEN 
(MILLONES DE U3) 

244,701 

lZS,616 
949 

3,666 
374.432 

65.24 

33. 54 
o .zs 
0.97 

100.00 

FUENTE: Jorge L. Tamayo, citado por Rassols, 1980. Op. Cit. 110. 

As1 pues destaca por ser la de mayor escurrimiento y 

tener en algunas partes una amplia llanura litoral, lo que explica 

que en ella se encuentren r1os navegables, sin embargo n·o tiene 

el valor geoecon6mico de los r1os de la Vertiente del Pacifico, 

·sobre todo del r.oroeste, pues mientras estos han convertido 

extensas zonas.en emporios agr1colas de enorme trascendencia, los 

de la Vertiente del At~lntico en general cruzan zonas que sufren 

de exceso de agua y no se requieren para riego. Su utilizaci6n 

para la generaci6n de energta y el abastecimiento de agua para 

las necesidades de la poblaci6n mediante ayuda gubernamental es .10 

que puede convertir en realidad su valor econ6mico. 

Las principales corrientes pluviales que cru.zan y se 
" forman en esta parte de la geograf1a Veracruzana, siguen.el 
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declive de la Vertiente este de la 'Sierra Madre Oriental. (ver mapa 5) •. 

Empero la mayor1a son arroyos o r'tos de poco caudal, 

entre estos se puede citar el R1o ~isantla o de las Palmas que 

nace en la Sierra de Chiconquiaco y prosigtie su curso hasta 

desaparecer por una falla en Emiliano Zapata. 

··,_·: 



Su mli.ximo recorrido desde su nacimiento hasta su 

desaparici6n es de aproximadamente 40 kms. 2 de ellos dentr~ del 

·li.rea de estudio en el cual irriga el municipio de Landero y Coss. 

Este rio también es importante para la pesca .de 

autoconsumo de la regi6n, principalmente de acamaya·y bobo, la 

cual se lleva a cabo por medio de atarrayas. 

R1o Nautla: Tiene su origen el .mismo en el municipio 

Tatatila; recorre loi municipios de Las Minas, Altotonga, Atzalan, 

Tlapacoyan y ~art1nez de la Torre, y recibe alimentaci6n de otro 

arroyo como el Alseseca recibiendo el nombre de Bobos; sale de la 

regi6n y m!ls adelante desembo,ca en la Barra de Nautla. 

Las condiciones de este rio son muy caractertsticas, 

dependen de la considerable elevación que alcanza la Sierra 

Chiconquiaco ·en los sitios de donde el rto proviene, de .sus 

_fuertes declives, de las copiosas lluvias que se precipitan en. 

esos flancos montanosos. Por eso las corrientes son caudalosas 

y de régimen casi regular; su curso es rli.pido, interrumpido por 

saltos y cascadas, accidentes que se podrtan utilizar en plantas 

hidroeléctricas. Su extensi6n desde el origen hasta la 

desembocadura es de 95 kms. aproximadamente. 

Este rio es uno de.los mli.s importantes por su 

.utilización en el riego de los municipios que atravieza; 

prin~ipalmente para los cultivos de cana de azUcar que abastecen 

al ingenio "Independencia" de Hart1nes de la Torre. Otró 

aprovechamiento importante del r1o es la pesca de aútoconsumo de 

la región, que como en el caso del rio Misantla, se reduce a la 

captura de bobos y acamayas. 



R1o Actopan: Su origen depende de los 

la Sierra Uadre, Oriental y desemboca en la Barra de Chachal,acas,, 

teniendo una extensión de 85 lcms. aproximada~ente. Su utilidad es 

dirigida hacia el riego de productos agr1colas .ios municipios .de 

Tlacolulan, Jilotepec y Jalapa. Este r1o es alimentado por una 

nf1~énte que debido a que no aparece en los mapas aqut le llamare~OS·:~~~ 
>-" 

··""::·-·. 

Acaj e.te. Rafael Lucio y Banderilla. 

Por último, tenemos el R1o Santa Maria que es abastecido 

por su afluente Puente Nacional. Nace en el Cofre de Perote 

cruz.ando y regando los municipios de Las Vigas, Acaj ete. Coat.epec~ · 

Cosautlán, Jalcomulco y Apa:i:apan, para desembocar tambi6n en la 

Barra de Chacha lacas. tienen una longitud de 95 kms. aproximadamente·. 
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2. s. Suelos. 

Los ~uelos que se encuentran en la regiOn estl!.n 

estrechamente ligados a los tipos de clima, al relieve y al sustrato' 

geol6gico. De los ocho tipos de suelo que se presentan, los que 1'11',s 

superficie abarcan son el andosol 6rtico, andosol m6lico, feozem 

e6trico, litosol y vertisol solamente aparecen en pequefias porciones 

del distrito. (ver mapa 6 ) • 

En general, estos suelos son fértiles ya que presentan 

una capa de humus de espesor medio; ahora bien, esta fertilidad va 

a estar sujeta al tipo de pendiente en la que se Pncuentren, por lo 

ta:~to, ser:in m:is fértiles en zonas planas y semiplanas que en zonas 

accidentadas, a excepci6n del litosol y el regosol que son suelos 

p~co fértiles por ser poco desarrollados. Sus colores son negros, 

cafés o rojos de· tono obsc•1ro a claros dependiendo del contenido de 

materia orgánica y humedad que presenten, El pq de estos suelos 

oscila entre 7 y 8, son arcillosos de textura fina. La vegetaci6n 

natural donde existe, e~ de bosque -pino o abeto- y de selva. Los 

litosoles y regosoles, por lo general, presentan un estrato de 

mus gris o J 1quenes y, en ocasiones, arbu!:tos si estl!.n desarrollados. 

Su susceptibilidad a la erosif>n es de media a alta dPpendiendo del 

grado de pendiente. 

a la erosi6n. 

Los J itcsoles presentan una alta susceptibil.idad 

F.n s1nte~is, todos estos suelos (a excepci6n de los 

litosoles) son aptos para soportar un" agricultura moderada selectiva, 

sobre todo en las zonas planas y semiplanas; en las zonas accidentadss 

llevando a cabo al~mas técnicas de conservaci6n del sueldo (terrazas' 

por ejemplo), el rendimiento .agr1cola también seria aceptable. 
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Para ahondar mlis.el conocimiento de tipo de suelo y 

siguiendo la clasificaci6n de la FAO/UNESC'l, en la regi6n de estudio 

s~ tienen los siguientes suelos. 

ANDOSOL ORTICO. Es uno ele los suelos preduminantes y se 

f~rmado· a partir de cenizas volcánicas; en condiciones naturales 

.~.~-- t_ienP. vegetaci6n de pino, abeto, encino, etc~tera, si estli en zonas 

-t:eJnpladas o _de selva, -o si ·est:t en zonas i.~1ufilci.'d.::.; ::; ::!e ~~1VR:. -o si 

est~ en zonas tropicales, con una capa superficial de color negro, 

son sueltos y muv susceptibles a la erosi6n. Tienen una clase 

~ textura (media) de las part1culas del suelo de Limos. 

E~te :Suelo loexiste con el Cambis.ol Cr6mico el cual es un. 

·suelo joven; poco desarrollado, de cualquier clima menos zónas 

4-:idas, con cualquier tipo de vegetaci6n, en el subsuelo tiene una 

con terrones que presenta un cambio con respecto al tipo de 

subyacente, con alguna acumulaci6n de arcilla, calcio, 

Susceptibilidad de moderada a alta erosi6n. 

Se localiza al Occidente de Atzalan (Altotonga, Las Minas, 

Lucio, Coatepec y Teocelu, en la totalidad de Jalacirigo, 

Aldam·a, Ayahualul.::o, Xico e lxhuacnn). r.n Perote se localiza 

mayor parte a excepci6n del suroeste del municipio. Al 

··suroeste de Tlacolulan, noroeste de Cosautlan, este y ·suroeste de 

las Vigas y c:isi tódo Tlalnehuayocan a exrepci6n de la zona noreste. 

Otro suelo .que se presenta en la zona de estudio es el 

.Andosal M6lico, este suelo tiene las mis~as caracter1sticas del 

anterior s6lo que este es .m6lico )' aquel 6rtico, es decir, el 

rri~erc contiPne m&s materia orgánica que el segundo, tiene clase 

textural limosa. también de tipo medio. Ademlis como suelo coexistente 

tenemos al luvisol cr6mico el cual tiene acumulaci6n de arcilla en 
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.. 
el subsuelo. Son propios de 7.0nas templadas o tropicales lluviosos, 

su _vegetaciOn natural es de !:el va o bosque, son rojos o claros, 

·moderadamente ftcidos, de su~cepti~ilidad alta a la erosi6n. 

Este sue1o SP. va a locali7.ar en la totalidcd de los 

municipios de: Tepetlan, C:hiconquiaco, Lande ro y Coss, ttiahuat llin 

··y Ácatián: norte ne 

Jilotepec, centro y este del municipio Rafael Lucio, sur de Naolinco, 

sure~te de Tonatldn, norte de Coacontzintla y noreste de Xalapa. 

El VERTISOL CROMICO se caracteriza por ser un suelo que 

pres·enta grietas anchas y profundas en 1 a época de sequia, son· 

suelos duro~ arcillosos y masivos, frecuentemente su vegetaci6n 

natural "s muy variada, su susceptibilidad a la erosilln es baja. 

Su textura es meñia. Se lo~ali7.a en la mayor parte de Xalapa. 

El suelo FF.OZEM HAPLTCO está intercalado con el Luvisol 

mólico y Andosol. F.s de textura media (limosa), y se cara~teriza 

por tener uha cepa superficial obscura, suave y rica en materia 

_org~nica y nutrientes, se encuentran desde 7.onas semiliridas hasta 

templadas o tropicales F.n condiciones naturales tiene.casi 

. cualquier -tipo de vegetaci6n, SP. encuentran en terrenos desde 

planos hasta monta~osos y la susceptibilidad a la erosi6n dependen 

del tipo de terreno donde se encuentren. 

Se va a localizar en el centro de_ At7.alan, l\ltotonga_, 

centro y este de Las Hinas, norte de Tlacolulan y Coacoat7.intla, 

suroeste de Tonatlan y la mayor parte de Tatatila a excepci6n del 

limite con Villa Aldama. 

F.1 s~ele REGOSOL presenta las siguientes caracter1sticas; 

no presenta capas distintas, son claras y se parecen a la roca que· 

les dio origen. Se p•.1eden presentar en muy diferent.,s climas y con 



diversos tipos de vegecaci6n. Su susceptibilidad a la erosi6n es 

muy variada y depende del terreno ~n el qu~ se encuentre. 

Se localiza linicamente en el centro occidental de Las 

Vigas y al sureste de Villa Aldama. 

Ot·ro suelo que se encuentra en pequei'las extensiones, ya 
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que 5e·1ocaliza linicamente en el centro de Acajete: es el LITOSOL~ 

el, cual es un suelo dt< distribuci6n muy amplia, se encuen_tra en 
_____ ..._ __ !!~- ·- ·-·--
..,.:;~UL-d ......... VU. y !>VU 

suelos sin desarrollo; con profundidad menor de 10 cm., tienen 

caracter1sticas muy variables, seglin el material que los forma. 

Su susccpt_ibilidad a la erosi6n es r.iuy variable y depende del 

terreno en que se "ncucntren, pudiendo ser moderada o alta. 

El suelo REGOSOL EUTRICO y A!llDOSOL MOLICO, se localizan 

Qnicamentc en el suroP.stc de ?erote. 

Por liltimo y localizado en la totalidad d~ lo5 Municipios 

_d.,; Apazapan y Jalcomulco y en el .;ste de Coatepec. se ~ncuentra ~l 

-'suelo RENDZINA combinado con Feozem hliplico, el cual se caracteriza: 

por tener una capa superficial rica en materil• orglinica. que de.scansa 

:··sobre roca clilida o alglin material rico en sal, no son profundo:; son 

arcillosos y 5e presentan en clima~ c§Iidos o templados, con llu~ias 

!'!odcradas o abunda_ntes. 

Su suscept~.bilidad a la erosi6n es moderada y su textura 

es media. \ 

.·.; 
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·' 2 ~ 6. VegetaciCln y Fauna. 

Existe una variedad de vegetaci6n, que existe en e1 

de ,Vera.cruz comÓ son s~lvas t.ropicales, bosques de pino 
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.. encino y las sabanas tropicales: todo lo anterior estll en funci6n 

_de la naturaleza de los suelos, del régimen pluvimétrico, de ias 

. temperaturas y de las altitudes (Instituto de Ciencias '.de la 
' - . 

Universidad Veracruzana, 1961). De esta manera se tiene que P.l 

-- __ --'.-~istrit~,- pos,ee- algunos .estratos _de bosques de encinos .y de 

__ pino-encinos, sobre todo en la parte central, es decir en las 

_estribaciones de la Sierra Madre Oriental. 

Estos bosques estlln constituidos por comunidades de 

Arboles con predominio de angiospermas: los_ cuales tienen la 

~aracteristica de carecer de enredaderas y de epifitas, lo que 

_determina que sean menos cerrados que los que se desarrollan en la 

tropical. 

El. problema al que. se enfrent:an estos bosques 'es, como. __ -

pa1.s,_ el sufrir una explotaci6n irracional y absurda; ·.esto_ 

'1rdsmo' suc_ede en el distrito, lo cual ha propiciado que el' llrea 

bosques cada dia se vaya reduciendo· mlls y mlls, 

de la incorporacitln de ·estas llreas a las

actividades agropecuarias; por otro lado los productos que se 

·_obtienen de la e.xplotaci6n de la madera se utilizan en carpinterta. 

Esto a la postre origina una serie de problemas como es 

erosiCln del suelo, en la regi6n no_es muy acelerado debido a· la

. humedad ambiental, que permite un crecimiento rllpido tanto de los 

las plantas herbllceas. 

Por otra parte en la zona norte y este del distrito, la 



.vegetaci6n predominante es la selva subpercnnifolia, baja 

• s·ubcaducifolia y perennifolia que m!l.s tarde veremos en el punto 

'de .uso del suelo. 

La deforestaci6n, como se ha anotado en lineas 

antei:iores .. se hizo con el fin de incorporar nuevas tierras· al. 

·cultivo. 
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Otro aspecto importante que hay que señalar es la selva 

mediana, ac.tualmente en la regi6n se encuentra sociada con un 

·.paisaje de sabana tro~ical en donde la comunidad predominante es 

la de plantas herbll.ceas, especies arbustivas de tipo espinoso. 

En lo que respecta a las especies arb6reas, las m4s caracter1sticas 

estlln representadas p·or :trboles corpulcnt.os como el cedro 

··.ced.rela mexicana, la caoba Swietenia macrophylla, la Acaecía perina 

tula. :idem"r1s de algunas cactt\ccas proveniente::; ;l.:; las tierr::is 

11.Í'idas del interior del pa1s. 

Por. lo que a fauna de la regiOri se refiere' asta es tan 

variada como la vegetaci6n y también presenta una gran diversidad 

de especies, principalmente menores. 

L::i fauna caracter1sticas de la regi6n es de tipo tro¡:iical. 

y seg6n investigaciones hechas por el. instituto de ciencias. de la 

Universidad Veracruzana, la fauna de todo el estado de Veracruz, 

pertenece a la zona de transici6n con componentes neot,..opical y 

;·e nellrtica; esta mezcla se debe a que la entidad se localiza en los 

l!mite·s de las dos grandes regiones zoogcograficas del contincnt.., 

americano. 

La fauna se localiza principalmente en las zonas 

montat\osas. 

Entre las especies que aOn se pueden encontrar en la 

.., ;:-~ 
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regiOn son el conejo, armadillo, á.rdil la, tej 6n y una infinidad de · 

-·roedores; las aves también son abundantes y con una grán diversidad. 

·de especies; 

Por otra parte, de acuerdo con ias version~s de la 
originaria de la .regi6n, se sabe que .arit:iguamént:e 

exist1an ejemplares de animales como el gato montanes, ja~~l1 y. 

cola blanca, 

·Por otro lado, la importancia econ6mica que representa 

esta fauna es que contribuye de alguna manera a la dieta 

y a la venta de algunos productos, como son las pieles y carnes, 

·.p.or parte de la población de la regiOn. 

La fauna también contribuye al enriquechnlento del 

·suelo ya· que ;il morir algunos de estos animales, su desco111posiciOn 

.proporciona elementos nutritivos al suelo, lo cual origina un 

'stielo m~s fértil y Otil para el desarrollo de las actividades 
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3; · PRODUCCION AGRICOLA DEL DISTRITO DE TEMPORAL. 

Mucho se ha hablado ant·ariormente de la importancia de la 

agricultura en él desarro"l lo econ6mico de cualquier· regi6n, el papel 

que juega, como eje de crecimiento de otras actividades econ6micas 

tales. como la industria, comercio, etcétera. En el distrito de tCl'lporal 

n6mero 1 del estado de Veracruz, se tiene que la agricult~ra 

predominante es la de subsistencia y dada esta condici6n su aportaci6n 

para el crecimiento de otras actividades econ6micas no es importante. 

Intrinsecas a ese atraso en el desarrollo de la actividad• 

agricola, se tienen situaciones que agobian más a este atraso, pues 

existe una falta de red de vias de comunicaci6n a lo largo del 

distrito y de obras de infraestructura que ayuden a una verdadera 

integración de las zonas más atrasadas con los que tiene una mayor 

dinlimica. Ahora bien, a este estado de cosas se asociu un gran 

obstáculo, el relieve montafioso que predomina en casi. todo él 

· distrito. 

Es debido a ello que la regi6n en donde se observan 

·relaciones de la agricultura con otras actividades econ6micas, 

corresponden a la zona con una mayor integraci6n en las vias de 

comunicaci6n, que. permiten é1 intercambio de productos, de las 

obtenidas del campo con las que resultan de la industria y la 

comercializaci6n que existe en la regi6n de estudio. 

Estas zonas están perfectamente delimitadas y corresponden 

a la regi6n oriental del distrito,. donde hay pobla.ciones importantes, 

como centro de atracci6n econ6mica se destaca, Jalapa, Coatepec, 

Banderilla y otros lugares aledaños, que en su _momento se ubicarán·. 
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Sin embargo, y como se menciona.antes, existe una importantr 

regi6n sin una red de carreteras que integre a todo el distrito, el 

centro, esta :írea corresponde al nOcleo de la Sierra Chiconquiaco. 

Dadas las condicio~es orogrfificas que predominan en el 

distrito dif1ci11'1ente se po<lrl'i unir el centro con la =ona oriental 

lograr un desarrollo integral de todo el distrito. 

Analizando las caracter1sticas antes expuestas y que 

predominan en la regi6n se puede establecer las siguientes premisas: 

l. Las relaciones de la agricultura con actividades afin~s 

a la industrializaci6n de los productos agricolas y la comercializaci6rt 

de ellos que se <lan en la misma regi6n, son precarias. 

2. Una gran parte de la produc~i6n agricola (ma1=, café, 

naranjii, frijol, plátano, etcétera) se consume de una manera local y 

otra parte estfi destinada a mercados dentro del distrito. Un 

importante porcentaje de producci6n sobre todo café y naranja, est4 

destinado a su industrializaci6n en la ciudad de México y otras 

ciuda~e5 que están fuera de esta zona. ne esta forma, los productores 

se dirigen, primero a los poblados regionales después a las ciudades 

cercanas y por Oltimo a ciudades en donde procesan los productos pára 

su consumo. 

3. Entre los productos agrlcolas, el ca~! es el que tiene 

una mayor relevancia econ6mica, pues genera mayores ganancias que 

otros cultivos como el·ma1z y el frijol. Esto se debe a la demanda 

.~ comerciali:aci6n del producto que está controlado por I~MECAFE. 

Un rasgo importante derivado de la anterior situaci6n, se tiene en 

regiones aptas para el cultivo del café, este gana más terrenos para 

su explotaci6n; es con los pequeños propietarios donde se observan 



veraz.mente· estas ·caract:ertsticas pues ellos_ selecciónan r 
acÓndicionan una· parte de sus terrenos. para la producci6n del 



~.l. Uso.del Suelo. 

·1.a RepGblica Mexicana, por su sit uaci6n. geog.r:lfica, 

¿ririiiguraci~1, clima, Órograf1a, geologta y tipos de 

g;an «ii vers idad de condiciones ecol6gicas Cínicas en el mundo; 

flor1s~ica donde prlicticamente existen todas las formas de vida 

vegetal descritas a nivel mundial. 

En· México se tienen extensiones de terreno donde casi no 

•se presenta vcgctaci6n alguna, como sucede en las partes mlis 

'de lo.s de:;iertos, o cerca dt0 las nieves perpetuas. Por otro lado1· 

se. encuentran las selvas exuberantes con predominio de Arboles de 

mi!.~ ~e 40 metro• de altura en !!.reas con precipitaciones supe1iores 

.,·.,a. l.os 4000. milimetros anuales . Entre ~~tos e~tre:os cxi~tc una 

. gra·n :variedad .r.1e· comunidades arhustivas que forman extenso-

. ma.tor1·ales, pastizal es de. diferente naturalez:., bosques de conlferas. 

,. 'de encinos en rasi todos los sistemas montañosos;· palmares y 

con 'diferente grado de caducidad en su follaje, m .. nglares muy 

.. ·d<>sarrollados o de apenas 1 metro ele altura en. los litorales," y 

•:omunidades vegetales pioneras en las dunas co_stera,,, entre o.tras. 

Rsta diversidad se debe no s6lo a las caracterlsticas de 

tipo ecol6gico, sino tamhi~n a "aspectos hist!'írico-evolutivos. Si 

b;en· la. RepOblica Mexicana se encuentra en el :irea de cont.act.o deo 

las· flores boreal y "tropical, cabe se"íalar que también se ha 

·dc:;arrollado en ella una flora de origen autOctono. 

nebe considerarse que p0r l~ acci6n directa o indirecta 

del hombre, ot'iginac!a por la explotaci6n de 'los recursos naturales, 

fr~cuentemente desmedi~a, en ocasiones se ha dado lugar a la, 

-:j 



modfficacion •. sustituci6n o desaparici6n de_ mue.has comunidades 

vegetales. 
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De manera general, podemos considerar que la distribuci6ri 

de· la vegetaci6n en México está condicionada en primera instancia '· 

por los factores del clima, aunque con frecuencia la naturalez_,a 

·_geol6gica, edáfica o topográfica del terreno, juega un papel de 

primera magnitud. 

Es asi como en nuestra zona de estudio se van a registrar 

los siguientes usos del suelo, de acue~do al Atlas National del 

Medio Fisico. (ver mapa 7 ) • 

Agricultura de Temporal. 

Terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos 

depende del agua de lluvia y se siembran en g neses al afio. 

'Esta zona va a ocupar la mayor parte del distrito y va a ser 

resultado de la tala inmoderada de los bosques por parte del hombre 

nuevas tierras a la agricultura. 

Agricultura de Temporal y SeÍva Hediana Subcaducifolia 

·Secundaria. 

Es una combinaci6n de la agricultura de temporal y selva 

'•ed·ianá subcaducifolia secundaria. Esta zona la cual se ubica al 

este. del •unicipio de Atzalan. se caracteriza por _la vegetaci6n 

cuyas· especies determinantes ti ras las hojas. Gran 

parre ·del lirea ocupada anterior!'lente por este tipo d~ vegetaci6n, 

sostiene actualmente a la agricultura de remporal con culrivos de 

maiz, ci~ricos y especies con fines maderables. 

Bosque de Pino Encino. 

Comunidad de Arboles formadas por diferentes especies de 

. •,·· 



54 

~ (pinos_) y !]~ (encino) con dominancia de los· primeros. Se· 

encuentra bn casi todos los sistem:is m:lntañosos del pats entre .los 

2000 y 2800 metros ~e altitud. Esta· zona es apta para el desarrollo 

de este tipo de bosque ya que aqui es donde se realiza una gran 

explotaci6n forestal, principalmente en el Cofre de Pc~ote y 

Atzalan. 

Bosque Nesflfilo de Mor.tafia. 

Se caracteriz~ por presentar una vegetaci6n arb6rea con 

predominio de árboles que se locali~a en laderas de montafias, 

·barranca> y otros sitios protegidos, en condiciones favorables de 

humedad; las neblinas sun frecuentes clurante casi todo el .afio. Se 

presenta a altitudes entre 800 y 2400 metros. Limitada por el área 

de selva alta pere-nifolia, selva mediana perennifolia y bosque de 

pino. ~- encino. 

Por las caracter1sticas climáticas, estas áreas son 

utili:adas ~n la agricultura de temporal permanente o n6m~da, o bien 

para explotaci6n ganadera, prtncipalmente de vacunos~ Esta zona se· 

va a localizar al noroeste y centro del djstrito en los municipios 

de At:alan, Altotonga, Las Mjnas, Tatatila, Las Vigas, Acajete, 

Tl~lnelhuayocan y Xalapa. 

Hatorral Inerme. 

Es una comunidad formada por mlis del 70% de plant:is sin 

espinas como los matorrales de Larrea tridentata (gobernadora), 

Fluorescncia ~~ (hnj asl'.\n), Ambrosía E!_t.1~ (hierba de burro), 

etcl'tera. Se encuentra An el distrito sobie terienos ro~osos y 

·suelos someros, en cÍ011de <lebido a las condiciones ecológicas, 1 as 

actividades pecna rías son limitadas y casi no hay_ actividad agr1col_a:·, _. 

Se locAliza en los municipios de Jalcomulco y Aparapan. 
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Matorral con Izotes. 

Asociaci6n formada por los llamados izotes en el sur de' 

palmas en el norte; se encuentran en las zonas áridas y 

''se•ilriíias. Constituyen asociaciones importantes, la~ 

I ," 

.·camero-sana (palma samandoca), ~ periculosa (izote), etcétera. 

--'t.errenos . montafiosos principalmente. 

Se encuentran sobre suelos Xerosoles en laderas de cerros·; 

en'las partes altas de los abanicos aluviales o sobre conglomerados. 

Además de la explotaci6n forestal también aqu1 se va a dedicar a la 

·actividad ganadera, principalmente de capriios. Se localiza 

.alrededor del Cofre de Perote. 

Pastizal Inducido. 

Este pastizal surge espontáneamente al ser eliminada la 

_'.,~eget-a_(:iún_ original.. Puede s~r C'nnsec:uencia del desmonte,. ·.del 

abandono iie un área agr1cola, sobrepastoreo o de algGn incendio. 

·· Su ·vegetaci6n se caracteriza por el predominio de plantas herbll.ceas: 

gra•inoides (zacates), que se desarrollan en condiciones naturales 

: ~bajo la interacci6n del clima, el suelo y la biota. .En el 

. __ distrito por su natura1eza, este tipo de vegetaci6n se ha empl.ea.do 

:co~c:» al.i•ento para ganado vacuno. Muchas de las áreas donde se 

,.;.; · . ·desarrolla se encuentran sobrepastoreadas y otras han sido 

·'ocupadas por la agricultura de temporal. 

al noreste del distrito. 

Selva alta.Perennifolia. 

Se ubica principalmente 

Comun.idad vegetal. muy densa dominada por árboles altos, 

mayores de 3 .. 0 metros, que se desarrolla en climas cálidoch6medos, 

.donde se registra la mayor cantidad de. precipitaci6n en el pa1s; 

r· .. 
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m:ls del 75'l. de sus componentes conserva el follaje dur_ante todo el 

En el pa1s se distribuye en parte de la planicie y vertiente 

del Golfo de Méxjco. sur de la Pen1nsula de Y'ucatlin y en la porci6n

sur de la vertiente del Pactfic~; en muchos lugares puedP- estar en 

contacto con el bosque mesófilo de montaña. Algunas d~ sus 

principales especies son: Swietenia macrophy_lla. (caoba), Manilk;.ra 

zapata (chicozapote}, etcétera. Anteriornente esta zona era muy 

amplia, pero debido a la ampliación de la agricultura, ha sido 

ocupada por c1.1ltivos de ma1z y i:-afé principalmente, as1 como por 

diverso~ pastizales cultivados (potreros). Esta lirea que se 

al noroeste del distrito es donde mlis abundan l~s maderas preciosas, 

las cuale3 dar:. "motivos .. para la tala irracional. 

Selva haja Caducifolia. 

Selva con ~rhoies que alcnn.::i~ los. 15 mct:ros a un poco_·._ 

desarrol llindose en el imas clil idos-subhúmedos, ·semisecos o. subsecos-~- -

donde la mayorta (75-100%) de los individuo~ que la forman tiran·!~~ 

hojas en la época seca '1ue es muy prolongada (6-8 meses); los !rb'oles_. 

dominantes. por lo c~mún sen inermes. Se distribuye ampli:<mÉinte 

sobre las laderas de cerros con suel0s de buen drenaje. en muchas 

partes ~el pats y puede estar en contacto con -selvas medianas, 

bosq11es y matorral_es de zonas semiliridas. Son frecúentes las 

comunidades de Bursera simqruba (chacli), Lysiloma (tepeguaje), 

Ceiba (pochote), et~étera. 

En gran parte de su :!rea en ~l distrito, su distribuci6n 

estli $UJete a actividades agricolas y pecuarias a hase de 

agricultura de temp6ral semin6m•da o nómada. Las lircas desmontadas 

para ~st~. fin, una vez abandonadas, est~n sujetas a quemas anuales 



para inducir pastizale". con fines pecuarios. Huchas· de·. las 

arbóreas son utilizadas con fines forestales maderables. 

donde se le da este uso al suelo- es en Jalapa. 

En s1ntesis, el uso: del suel.o en geneTal 

debido .a la nula informaci6n ecol.6gica, y a la necesidad por. par.te· 

.. de los campesinos, que estlin acabando con los bos~ue,; rllp;"!"Í!!~nt~~ 

para poder llevar a cabo una agricultura de subsistencia. 

FAC!JLUD !:E f:.c2:::i~. Y LET!l@ 
COLCG!O p:;: c:'.OGfü'\Fl~ 
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3.1·. ~ipo ~~ Agricultura. 

Las caracter1sticas geogr~ficas dé una regi6n y el 
. . 

desequilibrio en cuanto a la inversi6n de capital· son los que 

_d~terminan que se practiquen dos tipos de agricultura; a) 

agricultura· de subsistencia y bJ agrícuit.úra. cvtt~crci~l. 

La primera es aquella que se realiza para satisfacer 

las demandas locales, o sea, de autoconsumo. Se caracteriza por 

ser una agricultura principalmente de temporal aunque se puede 

presentar a pequen• escala el riego, existe parcelamiento de 

tierras -en una h~ct!irea se pueden encontrar varios cultivos-, las 

técnicas de cultivo son rudimentarias, no se aplican técnicas de 

conservaci6n y mejoramiento de suelos, es una agricultura al~atoria, 

.ha~; poca in\•C!rsiún de capital, s~ produce s6lo para consumir. El 

¡>rincipal culti\·o· es· de leguminosas aunque también se siembran 

frutales y cereales a pequefta escala. 

La agricultura comercial es aquella que.se realiza para 

satisfacer las demandas de un mercado. Se caracteriza porque toda 

la producci6nest!ides.tinada a un mercado para su venta; puede ser 

de te~poral -extensiva o de riego- -extensiva e intensiva-, en 

ocasiones grandes extensiones de tierra se dedican al cultivo de 

un. solo producto. Esta agricultura puede ser total, regional o 

nacional. Existe rotaci6n de cultivos pero todos son de 1ndole 

comercial, se aplican técnicas de conservaci6n y mejoramiento 

de suelos, mecanizaci6n en las técnicas de cultivo, inversi6n de 

capital. Los culti~os principales son; cereales, frutas, fibras, 

hortali:as y leguminosas. 

La agricultura de subsistencia, la que predomina en 
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toda la regi6n, el espacio ocupado y los productos cllisicos (matz, 

frijol, etct;tera) que de ella se obtienen, confirman lo anterior .• 

La situaci6n de atraso que prevalece en la agricultura 

·de la zona, se debe a una serie de factores que al 

interrelacionarse est!ln limitando su desarroll.o, tanto en la· 

mejora de los pr.ecios como en la diversificación de productos y 

el ·empleo de maquinaria agricola que ayuden a obtener mejoras e11 

la producci6n y con ello elevar el desarrollo de esta agricultura 

y del mismo nivel de vida de la población que de ella depende. 

Entre los·factorcs. limitantes se señalan los, del marco 

f1sico y los económicos. 

F.1 distrito en su mayor parte, se localiza en una zona 

montañosa, de valles intermontanos pequeños y que por consiguiente 

_anulan todo intento de tecnific.aci6n de la. prlictica agrtcola, 

·inclusive, programas de tecnificación los ha;- _pcrc muy pocos y 

toda se reduce al arado por medio de yuntas o bien de coa, 

instrumentos rudimentarios muy afines a este tipo de agricultura. 

F.n cuanto al clima, a medida que avanza en la r·egi6n 

montañosa, varta de los cálidos hGmedos en las faldas de la Sierra 

Ch.iconquiaco a los hGmedos templados y semi- frtos, siendo entonces 

la humedad y las heladas que en ocasiones se presentan, elementos 

limitantes en el crecimiento de los vegetales, por lo que, en 

estos lugares las especies que predominan son aquellas que mejor 

se adaptan a sus condiciones climáticas; ma1z y frutas de clima 

templado o semi-frtos, como el manzano, durazno, ciruela, 

A todo estos limitantes fisicos hay que agregar la 

falta de capital para invertir por parte de los campesinos, para 

la instalaci6n de invernaderos y otros insumos (abonos, 



canales de ,riego, bodegas' etcétera) que ayuden a minor'izar esta 

.situaci6n, todo esto en conjunto acent6a mll.s el atraso de esta 

actividad econ6mica. 

En la porción suroeste de la región, se tiene una zona 

-seca, que corresponde ál sotavento, su presencia se debe a que 
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la humedad de .los vientos provenientes de Estados Unidos y Canálla. 

es .descargada en su totalidad en la Sierra ·chiconquiaco y, por 

tanto, el aire que llega a esta región ~· &cea. 

Aqu1 la carencia de corrientes superficiales perennes 

encierra ya un problema, la falta de agua .. Y s.e vuelve a caer 

la misma situación, carencia de capital por parte de los 

campesinos para la instalación de canales de rie~o que lleven ~1 

agua a las comunidades que la necesitan. 

nentro de los factores económicos, aparte de la 

capital, se pueden sef\alar otros indicadores como lo son: el 

dcst ino de la _producción y la calidad de la .mano de obra, que 

·caracterizan a las condiciones de virla en.general. Con base elf 

·e·sto se tiene lo siguiente: en primer lugar la producci6n est:,A 

destinada al autoconsumo y una pequef\a cantidad va a~dar a 1os' 

mercados a.ledaf\cis. Hay una gran cantidad de _gente sub~empleada· 

·que alquila su fuerza de trabajo en otros terrenos, tanto f~era, 

como dentro del distrito (esto lleva a cabo su alquiler s61o en 

- temporadas de siembra o de cosecha), son gente con propiedades 

menores de cinco hectll.reas mismas que impiden por suext:ensi6n 

ln pr!ict ica de técnicas que ayuden a salir de este estado de 

atraso. 

Agricultura comercial. La participaci6n es mtnima, 

,existe en cierto modo una descapitalización de la actividad 
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econ6mica, es decir, las ganancias que se generan en la agricultura 

comercial del distrito son llevadas a otras regiones como son el 

º'Distrito Federal, Puebla y la ciudad de Jalapa. Lo que debe.ria de 

; : _'·~· ·:~~ suceder·es una reinversi6n con las mismas ganancias obtenidas de 

?-=-· ~~1'.:''!'::!«:"ilin aP-ricola; es por el~o que la extensión .de la 

agricultura comercial del distrito es reducida y se concreta a la 

zona aledaña de tlartinez de la Torre, y el este de Atz.alan y 

Coatepec fundamentalmente. 

La inversi6n cuando la hay, se dirige a la compra de 

semillas mejoradas y abonos quimicos en su mayor parte. dejando 

una m1nima cantidad para la compra de maquinaria agr1cola, que 

'en uni6n con las semillas y abonos qu1micos forman parte de los 

insumos que se requieren para tener una agricultura comercial bien 

estructurada y desarrollada y como .resultado de eso generar 

ganancias que ayuden a su mismo desarrollo y el de otras actividades . 

. econ6micas con las que se relaciona. 

También este tipo de agricultura, existe en la parte de 

la Sierra Chiconquiaco que corresponde al declive del Golfo, e~tá 

dedicada a la explotaci6n de citricos (naranja, lim6n y mandarina) 

y caf~ en regiones más elevadas. 

Caso especial es el café, cuya explotaci6n y 

comercializaci6n corre a cargo del I~IECAFE, el cual financia y 

proporciona créditos a los campesinos en cuyos terrenos se obtiene 

el café, para evitar el intermediarismo, pero pese a estas medidas 

este intermediario subsiste y es fomentado por las personas 

poseedoras de los medios de transporte. 
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'3. 2. 1. Regiones Agr1colas en base al Relieve. 

Se pueden delimitar en el lirea, de manera ~eneral,, t'res 

re~~ones generadoras de productos agr1colas (ver mapa P): 

I. Declive del Golfo, ..!..;; e!!.::=. ¿~1iñ'="' h(uqedo. productora 

de ma1z y· cultivos del tr!Spico como la naranja y la caña de azúca·r, 

·de esta regi!Sn, los cultivos son llevados a me.rcados que se ubican 

dentro del mismo distrito (Jalapa) o bien ciudades como México, 

P'uebla, Tez iut llin, Guadal aj ara y otros. Destacan como centr.os 

de gran producci6n los municipios de Atzalan y Coatepec, 

principalmente. 

2. ~•ontaña, aqu1 se dan productos como el maiz y frutas 

·~c--climas:. t~mplados y fiíOs como l:i ¡iera. ·111anzann. ciruela, 

· eÚ:lhera, r el café aunque éste tamhién se da en algunos 

locali:ados en climas más cálidos. Son los municipios de 

At:alan, Altotonga y Jalacingo principalmente los que generan l~ 

m_ar'or producci6n de esta región. 

3. La última regi6n (llanos) se ubica en la parte 

suróeste del distrito siendo Perote el principal centro de producc~6; 
.agr1co la. Se dan entre otros productos agricolas los siguientes: 

·cereales (cebada, haba, etcétera) los cuales son destinados en su 

maror parte para su industrializaci6n. 

Cabe mencionar que los cultivos de maiz y frijol están 

dispersos en todo el distrito y no tienen zonas especificas. 
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Tipos de cultivos y éondicione:< del marco f!sico. del distrito,_ 

Rl estudio rle las relaciones entre el medio natural y 

·actividad agr1cola del distrito de temporal no podr1a realizar_se. 

sin el anlilisis preliminar de cada uno de los factores del

·e~to_rno, ~s1 como de las caractertsticas que presenta la 

:agric~ltura en s~s diversas fase~. pero destacando sobre todo ~a 

distribuci6n espacial de cada uno· de los cultivos. 

Pero las relaciones no podr1an deducirse con s6lo los 

el_ement:os mencionados arriha, sino que es necesario el 

c.onocimiento de carácter botlinico en el caso de cada cultivo, 

·cnn::·el· objeto de conocer las condiciones naturales 6ptimas para 

su desarrollo; es decir, qué tipo de clima, temperatura, 

~tcétera es el mlis apropiado para el rlesarrollo 

:cad;. ·cultivo. 

Ya teniendo el conocimiento de las condiciones ideales 

cuando pueden establecerse las relaciones existentes entre 

.. el medio y la distribucilín de la actividad agr1cola, se considera' ., 
. ," ,. ' 

por un lado la distribuci6n geogr:ifica de cada cultivo, y por 

otro las condiciones naturales imperantes en el área <lande se 

úbican; 

Para realizar el an:ilisis, primeramente se seftalarlin 

las condiciones naturales 6ptimas de los principales cultivos y 

posteriormente se inferirlin las relaciones existentes ent:re su 

ubicaci6n en el distrito, y las condiciones geogrlificas en que 

se desarrolla. 



3.3.1. Cultivos ·anuales o de ciclo corto. 

De estos cultivos se tiene en la regi6n: ei mat.z y el 

"frij al de los cuales se harll. un an:ilisis de sus condiciones 

·.:i<l61ieas para su cultivo, ya que estos dos cultivos .son la. base 

de la dieta.alimenticia de la población mexicana. 

Plant11 tropical que no resiste las heladas, sin 

cs. de 2~ºC. durante su ciclo vegetativo atin en ll.reas de cierto 

fr1o en el invierno, por lo tanto la temperatura ideal para su 

desarrollo es de 23.9° a Z9.4ºC. de acuerdo con esto la zona del 

ma~z es de un clima clilido. 

~l ma!z se produce en cualquier tipo de suelo, 

e_xccpto en arcillas' pesadas siemP,.re y cuando exista mal drenaje, 

sin embargo, los mejores resultados se obtienen en suelos fértiles. 

También se obtienen buenos resultados con el· mat:i en_. 

los suei'o$ profundos y de textura media; los me~·orcs teireri-~s par~:. 
el cultivo son los de aluvi6n y aquellos 

por ·vegetaci6n espontflnea; los suelos malos para ·este cultivo son· 

:1os muy are i 11 osos o a renoso.s con fuertes pendientes o con altos 

contenidos de sales (cloruros, sulfatos, c_arbonatos, de calcio); 

los _terrenos completamente húmedos o propensos a inundarse tampo_co 

son recomendables para este cultivo. 

El ma1z requiere 370 partes (valores promedio) de agua 

para producir una parte de materia seca y rastrojo; lo. anterior 

indica que las necesidades óptimas del cultivo en cuanto a 

precipitaci6n son 800 a 1,200 mm. anuales (CIA, 1980). 



El ma1.z se cultiva en ~~xico desde 14° latitud 

e:ict-rcmo_ sur del pa!s hasta los 32° de lat_-itud norte ·en la-

fron-ter'a -con -Estados Unidos, a nivel 

lós S(!•.de latitud norte. 

_El aa1z es muy susceptible a las heladas, 6nicv-

- inconveniente de este cultivo que limita _su produccilSn; 1'ts_ 

~ambi~n afectan el cultlvo.principalmente en apoca 

esto se refleja en el llenado d.¡; la 111azo'rca-

'197 4). 

La distribuci6n que presenta el cultivo del ma1z en el 

.es muy ampli:1, aunque los municipios de mayor a.rea ye 

prodúct ividad son los de_ Al to tonga, _Atzalan, Pe rote, Jalacingo 

'11.amirez (Las Vigas). (Mapa 9 ) • 

E~te cultive tiene Krandes restricciones para s~ 

La- topografía U.onde se produce el matz 'en el uistritp-,_ -

ge_neral -es plana con ::lguno:; lomer1os, lo cual es otra 

que se- é'lmplé para su buen desarrol_lc. 

De acuerdo con las caractertsticas 6p_timas para su 
·: ·:;-; 

desarrollo, se ob:;erva que el distrito pre:.cnta una temp~ratura __ _ 

de 2ZºC. en' las llreas de mayor producci6n, las que quedan dentro 

del_ r:ingo de las temperat u.-as deseada_s. 

-- El· clima -predominante de la zona maicera es templarlo 

__ con_ re_gimen de lluvias de monz6n, en ver., no, lo cual favorece el 

cultivo U.e e"te grano, por la cantidad de precipitacitin. 
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Por lo que se. r.cfiere a las precipitaciones, éstas 

se acercan a las 6ptimas que r~quiere el culti~o para 

.bu:en crecimiento; ya que éstas. son de l,:rno a 2,000· 

· .. >•:·són· estos. rangos precisamente los que necesita la plant:a para 

crecimiento.· 

suelo~ los que se encuentran en el distrito son undosory 

feo=em por lo tanto es otro factor que favorece el. cultivo• 

En conclusión de acuerdo con las caracter1sticas 

6pti~as que requiere este cultivo para su crecimiento y las que 

·prrisetita el distrito, se observa que las relaciones del cultivo 

r.del. medio fisico son estrechas, lo cual permitir1a ampiiar el· 

.cultiyo en las zonas planas para satisfacer las necesidades de 

abastecimiento en la producción de la región. 

Friiol. El frijol· se cultiva en todos los estados ·de 

Repúbl.ica \~exicana en la que se tienen los mlis vari.ados tipos 

clima, por tanto, es una planta cuya zona agr1cola sea una de 

importantes y extensas. 

Los.limites del cultivo del frijol estfin comprendidos 

en los paralelos 16° y 32° de latitud norte y entre los meridianos 

llº longitud este y 17° longitud oeste del meridiano de México .. 

La altitud donde llega a cultivarse es variable, pues· 

~iospera ~n puntos de casi al nivel del mar hasta alturas 'd<i 

2,500 a 3,cioo metros sobre el nivel riel mar (\'alle de Toluca, 

Estado de Hé:dco 1. 

Las :onas mis aptas para el cultivo dentro de la 

República ~lexicana son aquel las donde las temperaturas medias 
.·. . . 

anuales son de 18° a 19°C. 



El suelo dond~ tiene éxito esta ~lanta es de diversos 

pero los suelos más apropiados son los francos, ·frescos,·; 

fér.tiles y profundos, estos tienen que ser suelos stielt.os, no. 

compaétados, .rii:~s en ácido fosf6rico y pobres én 

·Esta planta no.prospera en suelos ligeros ni que 

<retengan.un exces_o :de humedad, los suelos de áluvi6n, acre .o 

·.graniticos son muy favorables para su desarr.ollo, el cli.ma 

prospera este cultivo, es en los templados y frtos. 

En terrenos calcáreos, aunque st prospera el cultivo' 

no debe hacerse ya que el cultivo es de mala calidad (mal 

·conocimiento) (SEP, 1946). 

Por ejemplo, las zonas .donde mayores rendimientos tiene 

este cultivo en el distrito (Perote, Atzalan y .Jalacingo), 

. presenta las siguientes caractertst icas fts icas (ver mapa 10) ': 

F.n. cuanto a la altitud esta es acept
1

abie, ya que cpmo:_ 

se anot6 al principio este factor no tiene gran influencia en 

el buen desarrollo del cult~vo. 

El suelo es andosol los cuales son ricos en nutriente~ 

:1.os suelos feozem son rfcos en carbonatos de calcio y materia 

·orgllnica, esto favorece de alguna manera al cultivo del frijol. 

Esta 'distribución en pa'.rte se debe a que este cultivo 

.no presenta grandes restricciones a las condiciones f1sica·s que_ .. 

presente el medio donde se le cultiva, ya que puede desarrollarse 

tanto en climas cálidos, fr1os y templados, ,en ·diferentes alt
0

itudes~· 
y a diferentes temperaturas. 
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En conclusi6n se tiene que el 

:i cultivo del t'rij ol no presenta g;á~d~s 
desarrollo, 

p_er~nnes. · 

Los frutales y plantaciones, cuya 

se -analiz.an a continuación, van a destacar en.el 

.en superficie cosechada, como· en volC1men de producci6n·. ···' 
,. .- . 

~- El caflí -resulta importante por ser una _b_ebida 

•popular entre la población tanto de la regi6n como 'de 

Rep(i.blica ~texicana; por este motivo· es necesario hacer. 

ideales que se requieren para 

:plantá·: 

fil clima ideal y adecuado para el- desarrollo 

los monz.6nicos -de.Áw y Am-. 
. ¡ 

·El ·mejor· caflí se. desarr.olla .en ál ti tudes 

metros sobre ·el.nivel del· mar. 

Las precipitaciones pluviales son de Z,00~ 

La' .temperatura anual es de 16° a 21°.C. 

en un· su~lo profundo y bi.en drenado que 

limos volc~nicos son los 

i,_·., 



La reacci6n del suelo debe ser más bien ticida, con 

c_l pH de 4. 2 a 5.1 (Oc"'1se, 1976). 

las regiones donde son frecuentes los ·~ortes" •s 

que despul!s del transplante d_el cafl! se coloque. una 

de la planta. La topograf1a donde 

cultivo es de preferencia en terrenos 

Como podrti observarse en el mapa nG~ero 11 las 

~riricipales zonas cafetaleras del dis~rito; se localizan en los 

Atzalan, Coatepec y Teocelo, cerca de las 

de la Sierra Chiconquiaco. 

~as condiciones geogrtificas de esta zona son: 

La topograf1a que presentan las zonas cafetaleras del 

se apegan a la que se requiere este cultivo para su 

en la Sierra de Chiconquiaco. 

En cuanto al clima la regi6n presenta templados y· 

tienen influencia en el cultivo del. café; y por 

,ío tanto, este tipo de clima es el idóneo para.su desarrollo; 

_su .precipiteci6n de monz6n. 

Por lo que se refiere a las temperaturas,. las que se 

··encuentran en la zona cafetalera del distrito (20° a ·22°c.), estln 

de los limites que requiere el cafl! para su ~esarrollo, por 

este es un factor favorable para su crecimiento. 
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El tipo de suelo de montafia, no es el ideal, aunque si 

tiene ciertas caracterlsticas que lo asemejan a los tipoi de~ 

suelos 6pt.imos (los volcánicos), que requieren las plantas dé 

café para su crecimiento. 

En conclusi6n se tiene que la zona que ocupa_ ·e1. café, 

en el distrito si cubre los requisitos, en cuanto a los factores 

geográfi_cos 'que necesita el café para su buen desar.rollo. 

Naranjo. El naranjo es otra plántaci6n importante 

para el distrito. A cont inuaci6n se le hace una descripci6n 

detallada de las condiciones Optimas para su cultivo. 

En general el naranjo exige clima cálido o templado, 

poco vari~ble; el limite septentrional extremo del cultivo e~ 

considerado el de 42º de latitud y la exposici6n a medici dla 

más favorable para el desarrollo y para la fertilidad de las 

plantas. 

Pueden resistir a la intemperie, de inviein6 a 

.timtre 2° y 40° de tempe.ratura. Los cultivos comerciales se 

encuentran en su mayor parte ,en ~os climas sub~ropicales 

del mar, en donde dan frutos inslpidos cuya piel permanece verde. 

'y cuyo destino normal es la industria y no el consumo directo~-

Los naranjos se acomodan mejor que otros agrios 

variaciones de temperatura de los climas continentales a 

condici6n que la minima no descienda por debajo de las normas 

citadas anteriormente. Los frias invernales favorecen ·la 

coloraci6n de la naranja. 

La altura máxima ordinaria es .de 400 m. sobre el nivel,· 

del mar. 



76 .. 

Uno de 1 os principales enemigos es el vi en to; deben 

pues las zonas muy expuestas a las corrientes aéreas, mlis· 

·._.particularmente. los declives que se enfrentan a los vientos 

. El naranjo exige 1,250 mm. de lluvia anual en las 

de atmósfera seca y 900 en el litoral. El agua de lluvia 

poder solubilizante superior al del agua de riego ya_ que 

proporc_iona soluciones edóficas mlis cargadas en fertilizantes. 

Conviene establecer la plantación en terrenos de alguna 

·· in.clinación y que estén beneficiados por la acción solar, que es 

~d~ride las escarchas perjudican menos. Las llanuras presentan 

facilidades para las labores pero el fruto no es tan exquisito. 

En cuanto al suelo, no son exigentes en cuanto a su. 

naturaleza; sin embargo, no toleran los extremadamente 

arcillosos. o demasiado calclireos; convienen tierras a la vez 

.•... rícas·:y _ligeras, consti tu1das esencialmente por arenas sillc~a:s·, ." 

co_n algo de arcilla y caliza de mucho fondo susceptible de p_cíderse:'.:: 

durante el verano. 

La dualidad f1sica esencial de un terreno de naranjos 

permeabilidad¡ demasiado permeable, la tierra provoca 

dificultades de irrigación y deja perderse sus elementos 

fertilizantes en la profun_didad; insuficiente permeabilidad provoca 

la estancaci6n del agúa (Martinez, 1969). 

Como puede obse~varse en el mapa nOmero 12 , la naranja 

se. concentra al noroeste y sureste del distrito en los _municipios 

.de Atialan, Coatepec, Teocelo, Xalapa y Jilotepec. 

.-:., . 



Estas zonas naranjeras, rcGncn una serie de cualidades 

que permiten la plantaci6n de naranja con 6ptimas condiciones 

.que a continuación se mencionan. 

Las zonas scftaladas, cuentan con el clima adecuad?• 

·todo el afio est'.lin dentro de los limites de temperatura aceptables• 

la precipitación que reciben sobrepasa con mucho la m1nima 

,-c::t.:t_üc.1·.iJca gra-.;.ia::.- a lo cual no es requerido el riego.· ... 
La atm6sfera h6meda, al regularizar la temperatura, 

contribuye a favor de la plantaci6n 

l.a ubicación de estas zonas relativamente cerca del 

ma·r, se prestan favorablemente al objetivo de la introducci6n 

del naranjo en el distrito, que es la venta al exterior y no al 

consumo directo, ya que el fruto resulta insipido,• con piel .ver.de. 

}" por tanto, más resistente al transporte y. al tiempo. 

La altura de las zona,; nn. sólo no sobre pasa mliid:ma 

aceptable, de 400 metros, sino que ni siquiera rebasa los.·zso 

metros. 

La topografia recomendada queda satisfecha con el 

·.ri.-1 ieve de lome-rtos caracter1st:ico de la planicie costera en esta 

··parte del distrito; este relieve favorece a su vez la protecci6n 

contra el ataque de los vientos predominantes. 

En cuanto al. suelo, la permeabilidad .del suelo luvisol 

tanto absorbe.el exceso de agua evitando su.estancamiento como 

evita la pérdida en sus elementos fertilizantes; por tanto, 

cualidad ftsica esencial requerida, la permeabilidad, es satisfecha 

con creces. 

En conclusión, la conjunción de una serie de factores 

de carlicter latitudinal, altitudinal, climático, orográfico y 
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•<lafclftgico, hacen a la z"na naranjera del distrito, como 

naturalmente i-i.6nea para la plantación con objetivos c"nercia~es_, 

de es,. e cultivo, circunstanc; a qt.•e se ha aprovechado y ha dado por 

resuitado una alt~ producci6n. 

Pl:itano. F.l plátano requiere de las siguientes 

¿aracter1sticas esenciales para su desarrollo 6ptimo. Es una 

t!pica de las tierras baj.as húmedas y cfll idas; hablando en. general,. 

~u cultivo no se recomienda en las re~iones tropicales de tierra~ 

altas con una clevaci6n mayor a los 1,000 metros siendo la Cínica 

excepci6n las formas enanas. 

En cuanto a aspectos f1sicos, las caracter1sticas 

recomendadas son mAs variadas; la variaci6n de la duraci6n del d1a 

de:;empeña un papel poco import~nte. La actividad vegetativa de la 

·planta que<la fuertemente reducida cuando la t<>mperatura ba.ja de 

16ºC.; la temperatura media Optima es de 2SºC.y temperaturas 

··~ma.:;iado elevadas podrían llegar a ser nocivas. Los fr1os matinales, 

pue.deri retrasar el crecimiento sobre todo :;i la disminuci6n de· 

te11perat ura es prolo1lgada. 

El plAtano es una planta ~e letargo y por ello de 

vegetación peri6dica; no obstante, paTa que se produzca su fruto 

·en el año es preciso que la estación fria no se prolongue demasiado 

y que sea coiapens?da con un verano c:ilido y de d1as largos. 

Debido a su alta transpir?ción, se conside~a que una 

pluviosidad mensual de 120 a 150 ~m. mensualmente. Los climas 

_inter~ropicales cuentan con una o dos estncíones secas; un mes o 

dos dericit arios consecutivos, (con mcno·s de 120 m
0

m.). ~o suele 



·requerir riego; de tres a cinco meses sin precipitación, lleva· 

consigo estaci6n de producción incierta. La resistencia a la 

scqu!a no es muy gran~e. pues la sequedad disMinuye la actividad 

fotosintética •• 

La insol;ci6n excesiva ori~ina 4ue maduren las curvas 

planta. 

nn cuanto a exigencias cdafol6gicas, el suelo debe 

RO 

estar bien airado y bien estructurado, ya que en los suelos 

compactus y no bien estructurados las ra1c~s crecen irregularmente. 

La ra1: es fraiil y no soporta el agua estancada, por lo que el 

drenado del suelo debe ser satisfactorio, ademAs de que la capa 

frefitica debe estar a mAs de 80 - 100 cm. de profundidad. 

Aparte de sus gr3ndes necesidades de potasio, el 

.plfitah¿ parece no exigir condicianes especiales de fertil~dad 

(Charpin, 1968). 

Tal como se observa en el "'ªPª número 13 este cultivo se 

locali:a hAsica!'lente en Jico, Teocelo, Jalcomulco y Atzalan. 

Esta zona cumple los requerimientos necesarios, para el 

cultivo de plfitqno en c~anto a altitud, pues no rebasan el l!mlte 

~ltitudinal de los 1,000 ~etros. 

nn lo referente a la temperatura óptima para esta 

.,Plantación, la :en~ platanera si bien no la presenta si se acerca 

a la deseada, con temperatura medias anuales que oscilan entre 

22° f 2JºC. la 6ptima 25°C. no se presentn en nin~una parte del 

distrito. 
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La precipitaci6n 6ptima, que debe se.r de 180 mm. 

mensuales -por presentarse una estaci6n seca, casi toda la 

".primavera- tambi~n se alcanza en esta zona platanera, pues es 

de 181 mm. de precipitaci6n media mensual. 

lln contratiempo lo constituyen los ciclones,pues 

.. como.ya se.han dado casos, devastan las.plantaciones. con una 

p~rdida de miles de tallos de frutas y plantas; este peligro 

se presenta en otofto. 

En cuanto al suelo se presenta una panorAmica de 

82 

mucho mejor aspecto pues no hay problema con el drenado puesto que 

satisfactorio, evitando el estancamiento del ag~~ que provocarla 

.la muerte de la ratz. 

En stntesis, los requerimientos latitudinales, 

.alti.tudinales y edafol6gicos se ~umplen satisfactoriamente en 

la zona donde se planta este producto. Sin embargo, climliticamente. 

presenta deficiencias en temperaturas, no asten.la precipitaci6n. 

Las condiciones que presenta el Distrito no~son las 

16ptimas para su plantaci6n, pero st muy apegadas a ~stas. 

Cana de Azticar. La cana de azticar es una planta 

tropical perenne, que ademas de plantarse en clima tropical ha 

podido adaptarse a los subtropicales y ·templados. Durante su 

periodo vegetativo requiere de temperaturas constantemente 

elevadas y por ello ausencia de.temperaturas bajas de 8 a 9 meses. 

con precipitaciones y un periodo de 3 a 4 meses de estlo, durante 

la maduraci6n, agua en abundancia, fuerte insolaci6n y ausencia 

de vientos. 

La temperatura media considerada como Optima es de 23ºC. 



·lo que· los espacios agr1colas mlis favorabl1;°s s.on los situado.s 

debajo de la costa de los 1,800 m s n m con lo que 

los isotermas anuales de los 22 a 24ºC., las 

que se. tienen durante la noche y el d1a son de 4 a 

·La cana es muy sencible a las heladas blancas, de 

la producci6n de azocar cristalizable. 

La. precipitaci6n 6pt.ima necesaria fluctOa entre 1 •. 200, a· 

mm. media anual (Olivos, 1983). 

Como puede observarse en el mapa n(irnero 14, las 

cafieras del distrito se localizan en 

Coatepec y Jalapa. 

Las condiciones geogrlificas de esta zona son: 

El clima de estos municipios es tropical con temperaturas· 

de los 22ºC., la cual se acerca a los 23ºC. que. es la 

para la cafia de azocar. 

La altura no llega a los 500 m s n m tambilón· es· 

ya· que para que haya un desarrollo .. 6pÚmo no debe. 

:s6brepasar los 1,200 m ~ n m. 

F.n cuanto a la precipitaci6~ tambilón es la adecuada ya 

~a de 1,500 a 2,000 mm. anuaies. 

En s~ntesis de acuerdo con las caracter1sticas 6ptimas 

requiere esta plantaci6n para su crecimiento y las que 

. presentan las zonas productoras de cafta de az~car' se obse.rva qu.e 

la~ relacion~s·del cultivo y del.medio f1sico son estrechas. 
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Vol6rncn d., nrod11cci6n. 

~i~/~;.:~' 
~t.:.::~-~' - ..... 

!~~l' ~; .. ~.~1 ·::· ::::::=::. ;::::::::::~::::::::.:::·:::::::::~. ·: ... 
f'(;'~~.,:_:·:'"'C-:-~·» .. ~·: . . -
¡;.::i:c::,-:1a·,pauta para conocer la evoluci6n econ6mica que 6sta ha tenido·. a 

~~~~~(:;;travl!s del tiempo y el comportal!liento que han presentado los 

ft?_¡_t~E:'c~ltivos; .. se anal.izarli la producci6n durante las tres 61Ümas 

los indicadores son el valor y volumen- de producci6n por 

de los principales cultivos que se obtienen del distrito 

~~\\. ;~..:' 1de- t~mpo_rat. 
f,J,"·~-. -~: ... 
·;.·,·;:;;':_, 
~::..-_,, .. 

En el cuadro superficies cosechadas y vol6menes de 

,_. ·;.producci6n de los seis cultivos mds significativos para el distrito 

-~f'.'t·· ·de· temporal. nCtmero 1, de los dos porcentajes que aparecen despu6s 
:'~'~).· '-~ 

.;··-,_;<:·: .de. cada producto, el primero corresponde a la superficie cosechada 
~'::..:.,.~, .... " 

~~-':"c;_J':· volumen de producci6n que el distrito aport6 al. estado; y· el 

~f'0C~-~~-egund<;> que se encuentra entre par~nt.esis corresponde a la 

~~~~·i¡.::::::~paci6n de Atzalan, el porcentaje que el distr_ito aporta al 

is~+~:,., 
it;;.;"i~~::.;·:: _ .• ;. ·.:' En 1950, de los seis productos el mlis importante' en cuanto 

§~'.L;:~·"a,- s~perficie cosechada fue la naranja con 29.51% (0.56\), ca:f6 14.78\ 
;¡·;·. 

~;{;,. ·--·c1 14\) aalz 

%:?\: 4. ~1' (;. 32\) 

10. 89\ (0.9~\)_, frijol 4. 52\ (O. 26\), cafia de az.úcar 

1S·::{_-.,· y pllitano 1.37\ (0.26\). La superficie total 

cosechad": de los seis productos fue de 10. 35\ (O. 86\) del total. 

En cúanto a voluJ'len ele proclucci6n el más sobresaliente fue la 

naranja con 20.7R% (0.03%), café 18.RZ\ (1.08\), mai~ 9.99% (0.96%), 

cal\a de azCtcar 6.4H (0.28\), :frijol 3.06\ (0.19t) y plátano 2.67% 

(0.33!>). La producción total de los seis productos fué de 8.02\ 

\ 



. (0.18T.). Los productos mlis sobresalientes a nivel de distrito 

fue.ron la naranja Y. el café, y el menos sobresaliente fué. el 

plli.tano. Para Atzalan los éultivos mlis sobresalientes fueron el 

café.·y el ma1z en ambos aspectos, y el menos sobresaliente ful\ la 

:11a.ranja en volumen de producci6n. 

La producci6n por hectlirea para las tres zonas fueron; 

·.para el estado 5.052 ton/ha. 

Por lo tanto, se considera que la producci6n por 

hectárea del municipio de Atzalan es buena, ya que la mayor1a de 

los municipios del distrito que producen estos seis cultivos estlin 

por debajo de las O.ROO ton/ha. 

En la década· de 1960, de los seis productos, el café ful\ 

ei' mlis importante en cuanto a superficie cosechada con 16.36\ 

(2.50') y siguiéndole el matz con 13.13\ (8.38\) y cafia de az6car 

· l3.IJ9'!i (1.05\), naranja 12.04\ (1.01\), frijol 6. 32\ (0.46\), y 

La superficie total cosech~d~· de los seis· 

.·próductos ful\ de 11.94\ (2.36\j, 1.59T. y (1.60\) más que la dlkada 

:anterior. En cuanto a volumen de producci6n el más sobresaliente 

: ful. e·i café 19.83\ (3.32\),, ma1z y no la naranja como la década 

Je 1950 con 14.13; (9.04~). naranja 13.95; (1.00~). caña de az6car 

1L80~ (0.95t), frijol 9.53\ (0.56\) y pllitano 1.5H (0.3H). La. 

producci6n total de los seis productos fue de 12.05\ (Í.27%), 4.03\ 

~· (l.O!l'l;) respectivamente Mlis que la década pasada. En esta década 

··.'.fos· productos mds. sobresal.lentes del distrito fueron. el café y ef 

m~t:, y el menos sobresaiiente fue el pllitano. Para el ·municipio 

de At:alan los cultivos más sobresalientes nuevamente fueron el 

· ··ma1: y el café en ambos aspectos y el menos sobresaliente el plátano 

también en ambos aspectos. 



Para esta década se abr~eron nuevas tietras en el. 

·al cultivo de la cafia ele azúcar, frijol. matz; ·café y 

y· por lo t:'anto aument6 su producci6n; el línico cultivo que': 

su 9Uperficie y su producci6n fué la naranja. 

En Atzalan se abrieron nuevas tierras para el cultivo.de. 

pro<lu.ctos antes scfialados, y su volumen aument6 considerab_:¡emen'te:· 
~~iI~~;~L;~·.: .,:_ .. _ .. _ ._ - . -
~~·:,¡y::~e,n· .reiaci6n a la década anterior; el único cultivo en que disminuy6 

~f~':'/ ·eri superfi::ep:::u::i:~á;::0~ectárea fue para el estado de 7.997 

~8;! .. . tcm/ha, 2.945 ton/ha más .que la década anterior; para el distrito 
i,·,-:>; ' 

f~;::·-···!ué .de 0"992 ton/ha, 2.923 ton/ha menos que en los afios 50; y para 

Atzalan :fué de 4.296 ton/ha, 2:402 ton/ha más que la década pasada. t:<·.'. ... ; 
Esta'p~oducci6n por hectárea también estuvo por encima de la 

/:t..:· .. : ' . ·-. 
•_¡;;:· , · _produc_ci6n del distrito. 
~~~~;{~·,. -. 
¡.,,;;5-. .... ··" Pcr !:ltimo, ·en 1970, el producto más import_ante .en cuanto·_· 

tI.ip~;,~:.~~U'¡)~rfi~iC cosechada fÚe el café con 22.27\ (4.97\), frijol 9.50\ 

~/;;\.;··.C3.44t).,matz 8.3H (1.08%), cana de azúcar 5.17\ (0.18\), naranja 

~;r{:'.>:::::h~:~s ::: :º:1

::::

0 

P:::::t::. :::)~e ~~ 6:~r;;~::~;. to::

1 

cuanto a 

~~.~~: _:~-~~d~ccion· 'cosechada el producto más importante fue. el o;afé 34. 7Z % 
-¡,-...-·:-
· ........ uo .. s3'\), naranja 8.35% (2.62%), frijol 8.22\ (2.94%), plát:ano 8.03% 
-~: 
\-~;~:_-._, (0.~2%)~- ma1z 7.8S'l (0.95%), caña de azúcar 3.R2t (0.0~36\). La 
:·.,·:. 

,;'' ·.'prÓduccl6n total de los 
·::-.':."\:'.··· 

seis cult:ivos fue de 6.0U (0.94%). 

Tant:o para el distrito como para Atzalan el principal 

, '.producto fue el café y el menos sobresaliente fue la cafia de azficar 

aspectos. Para es.ta década el panorama cambi6 a nivel 

ya que los l'.lni~os cultivos que aumentaron su superficie y 

fueron el can;, frijol y el plát:ano; el rest:o 



su.producción. Para Atzalan -el -caf€:, 

fri j "l. - nnranj a y_ pllítano :iumenta ron su superficie. cosechada y su 

- volum_en·, !!'_ie::trns que la caña de az(tcar y el ma1z sufrieron 

·:_drt\stica disminuci6n en ambos a«pectos ,_ lo que· origin6. una 

disminución tambi:;n en ~l total aportado de los seis productos, 

.... :~esl;i•do_. 

La pr9ñucc.i6n de. los seis y>Toductos ·_por iu.::..:t!:'.=.:::. 

,;;i~uiente; para el estado fue de 4.125 ton/hn, 3.872 ton/ha menor 

que la d~cada· anterior; para el distri~o fue de 2.568 ton/ha, 

l',576 ton/ha, mt\s que la d€:cnda pasada; para -Atzalan fue de 2.121 

ton/ha, 2.175 tonlha menos que la dlcada de 1960. 

- el i:olumen de producci6n de los o;ei,;; productos -fu"' menor al de la 

de 196P, debido principalm~nte al agu~o p~riodo de •equia 

present6 en los años 70's, y a la disminuci6n de la 

- : ~:sUPCr'ficfe_ c'osechada_~dé _alg_U.uos producto~. 

Como se sabe, los distritos .:!e temporal -se o... re aron- en 

19i_-7, lo que origin6 que las tierras cultiva das s.: reurgai;iiz~-;an 

~'-se .dedicaran a determinados ;;ultivcs, y por _lo tanto que algunos_--

st1frieran t1na disminuci6n en su superficie .c~sech~da~ 

J\unado a lo anterior, ~l volumen de producci6n. tambi€:n_ 

fundamentalmente, debido a la apertura de tierras a los 

¿~ltivos, y en menor .,5cala, a los insumos agrícolas como los 

-fertil~~arites y abonos y a la escasa mecanizaci6n. 

·,.,·: 



S!JPERl'ICIF-~ COSFI'.!k\l\>\S Y VOUt!P.lES DE PRO!l.ICC!ON DE LOS 

SEIS GJLTIVOS 'IAS SIG'lIF!fATfVOS PARA EL DISTRITO DE 

-~ ... ~ 'fl~!PORAL tJ ~U:RO 

l 9 l 9 6 o 1 9 o 
SUPERFICIE Vüllt-11~ Slíl'IN-!CIE VOLlf.IE'I Slll'ERFICIF. VOUJ.ll'N 
COSEOif\llA PROlllCIOO CQSEOIAIJ,\ PROIJJC: I 00 COSEO!i\D¡\ PRO!JUCIOO 

QJLTIVO ZONA (has) (ton) (has) (ton) (has) (ton) 

CA.AA Vera cruz. 27448 l i23~7i 150~7 1Rl4354 37364 2157221 
DE 11i~t.rito 1105 110812 6038 214132 1934 !17643 
llZUCAR Atrnlan 88 31 S2 487 17395 70.3 78 

Vcracruz 45049 JR7S9 6869·1 63352 77447 70074 
FRIJOL. Distrito 2038 881 43.1s 6041 7360 5776 

Atzalan 120 52 322 3S7 2668. 9 2067 

Vcracruz 3141'6 337415 41093 37R92 540636 559847 
f\l\1Z l>ist:rito 34235 3371'1 5398 5356 44949 43964 

Atz.alan 3141 3264 3445 3426 5840. 7 5337 

Vcracru:.: 39336 82064 111826 250918 93593 130034 
CAFE Ilist:rito 7298 15444 18300 49768 20851 45161 

Atzal::m 536 888 2800 8355 4657. 6 13695 

Vcrncruz 10043 122506 21548 147348 45751 351804 
NARA.'!.JA Distrito 2964 25461 2595 20556 1949 30379 

Atzahm 57 40 219 1484 1176. 9 9219 

Veracruz 16330 41959 20396 162468 4454 28146 
PLA'.fANO Distrito 225 1124 315 2565 156 2267 

At=nlan 37 139 65 511 21. 2 233 

FIJFNTE: CFNSO Ar.RIGOLA, c,•,NADERO Y EJ IDAL 
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~~'.·. 4 •. • VF..NTA.JAS DEL ?{ARCO l'ISICO QUE FAVOllECEN A LA PRODUCCIO'I AGRICClLA 

DEL ~UNICIPIO DE ATZALAN. 

El municipio de Atzalan se encuentra situado en la zona 
_i;:_~:' 
~'::,. ... central del estado de Veracruz, en la regi6n de Misantla, sobre. las 

~'%¡~ <estribacio~es de la sierra ele éhiconquiaco, al sur de la sierra. de 

:>·:!"be.': ·'Teziú1'lan ·Puebla~ Careciendo de datos de superficie de los 

~b~ ;~~Uni-:1ri"'~ y obseTvando el mapa ·ntimero 1 , _se estima que Atzalan 

,:es el segundo municipio más grande, superado únicamente por Perote. 

Las coordenadas geogrlificas del municipio son 19ª 54' 00" 

·'de latitud norte y 97ª 12' 00" de longitud oeste, con una altitud 

.·promedio de 1919 m s n m. Limita al norte con los municipios de 

Tlapacoyan y Mart1nez de la Torre, al sur con los municipids de 

.Altotonga y Tenochtitlan, al oriente con el municipio de Hisantla y 

al· occidente con el municipio de .Jalacingo. 

Atzalan presenta una topografia muy accidentada, por lo 

lf[:fi~!;:~~~·1 se div.ide en dos porciones caracteristicas; ia primera ,,., 

occidente, norte, centro y sur del urnnicipio, y 

a .zonas accidentadas, es decir muy ab'ruptas, forniad~s 

cerros y montañas; esta porci6n abarca el 90'l. de la sup'erficie 

Sobre esra. zona se encuentran rocas Ígneas extrusivas 

del cuaternario y rocas Ígneas intrusivas licidas del 

La segunda porci6n estli constituida por zonas semiplana~ 

localizan al oriente d~l municipio; estli formada por 

pendientes y lomerios, debido a que se encuentran mlis 

cercanas a la planicie costera del Golfo de ~~xico; abarca esta 

'•·.po.rci6n el 10\ de la superficie total; en esta zona encontramos 

rocas ígneas ext rus ivas ácidas del terciario, rocas sedimentarias 

.i' 

· ..... 
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y volcanoscdirnentarias.del jurási'co superior (calizas y lutitas); 

lo C¡ue va a dar corno resultado que se tenga suelos de tipo luvisol .. 

cr6mico. 

Como.se sabe el relieve es un factor limitante para el 

:6ptimo desarrollo de algunos cultivos; en este municipio, de los 

seis product:os agricolas escogidos, el relieve es un factor de 

.ii.t.pulso, para el caí!! y el plátano, en l.u¡,¡ar de ser un factor 

sobre todo para el cult:ivo del café, que es un prociucLu yú~ 

requiere de factores (ya an~es descritos) especificas pari su bu6n 

.desarrollo. Estos factores se van a presentar en la zona 

·accidentada del municipio y por lo tanto se tiene una buena 

.producci6n del caf~ y plátano. ~n esta zona también vamos a 

encontrar grandes extensiones dedicadas al cultivo del maiz y el 

frijol, a pesar de que estos productos alcanzan su máximo desarrollo 

y producci6n en las zonas planas, ~o~ lo tanto, su producci6n ba 

:-~.i¡l:O bu.ena ya que no ~úlo .S\3 culti..,,~:! en 7nnR5 planas sino tamb.ién 

en zonas accidentadas. 

La caña de azúcar, el frijol, el maiz, la naranja, y el 

·pl:itan.o se desarrollan en forma 6ptima en las zonas semi-plana!' ·del. 

munic'ipio, por lo que tambii!n dehido a esto la producci6n ·es muy 

buena. 

En s1ntesis el relieve es un factor limitante únicamente 

en las áreas donde la pendiente .es muy pronunciáda (mlis de 45°), 

donde la erosi6n natural y la provocada por el hombre ha eliminado 

parcial y totalmente los suelos flrt~les. 

Gracias a que Atzalan cuenta con zonas abruptas semi-planas 

y planas, ~stas le permiten tener una producción a!).rícola que como 

ya vimos anteriormente sobresale en la producción de varios cultivos. 
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~~:::~i·-~· .. :; .. 

~:t:~. Los suelos que se present:an en el"municipio y qu~ son 
$;'.i·~·;-~-.,, 

~;;,f .Lresu1iado di recto de1 re1 ieve. sust: rat:o geo16gico y clima son los-

~t;~{_!!i_iaiiient:es ~doso1 Ort:ico: est:os est:lin formados a part:ir de 

~~,?;:<cenfzas volc:lnicas, sueltos con una capa s'\Jperficial de colox: negro, 

~~jX_~c)•fun pH :leido y. con una suscept:ibilidad a la erosHin de media a 

~~~1;i~:·.~)J,~.-- ~~p~tÍdiendo de1· Rrado de pen<li .,.n+-":" ~n ~! q_:..;c .:>t: c:::ú . ...:.u~ut ren; 

·condiciones nat:urales present:a veget:aci6n de pino, abet:o o de 

~~!~~---~selva, pre::n::n::: :::t::::e m:::::a v:e a 
1 ~:::~tir el desarrollo 

mt;'·· __ -_ 6ptimo de los cultivos como naranja, cal'la de azlicar, plátano, maiz 

j()j'; _·y- frijol. 

t,';,_.:_,_·_','.,•_:_ •. ·,:_._._' __ ._-__ i_. __ -_._·_:_._:.·_--_•-::_ •. _-__ .• _ a ici11 a en L: :i: :~ s ::::~ c: ~n : : t :ns :;,l :ó ::: ::: ::n:: u:~:::~ 
6

:e d: ol 0 r 

, -.. rojo __ o claro; de zonas t:ropicales o t:empladas lluviosas, co_n una 
·-·~· .~ ~ '' 

i;¡'._-:-~-~~-E_c.ep~ibilidad a la erosión de media a al t:a, dependiendo del grado 

;,'1;:• .. :,;:;~~e-'pendiente en el que se encuentran, en c-ondiciones naturales 

ft;{~-/p~~sentan vegetaci6n de sel va o bosque con una text~ra de 'arcilla 

1{.({((fina).. Este tipo de suelo es apto principalmente para .los .c1tricos, 

~I~t;.,J>{áiari~~- frijol, caf6, mah, en zonas accidentadas y de lomer1os y 

;~{--_:·para __ la.calla de azlicar en zonas planas. 

Feozem h.llplico: presenta una capa superficial obscura, :]"'_:·· 
{- - rica ·en materia orglinica y nutrientes, se encuentra desde zonas 

_semilridas hasta tropicales, presenta un pH moderado, en condiciones 

::naturales presenta cualquier tipo de vegeta ci-6n, t i-enc una 

.~uscept ibil id ad de mediana a alta dependiendo del grado de pendiente 

que se encuentren, present:a una textura de limos. 

Debido a que Atzalan cuenta con los suelos anteriores, 
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no son limitantes para· el desarrollo de los. cultivos, por lo 

los suelos iambi6n van a ayudar a la producci6n agrlcola del 

El clima va a ser otro factor importante para la 

del municipio ya que cuenta con clima (A) C (fm) 

hOmedo, semicftlido), que. ocupa la mayor parte del municipio, 

• cabt.cera municipal y ·las partes altas d!"l ..... 

fltro clima que se va a lo.cal.izar es el ·tro¡:;ica.1 hn.ecio 

localiza en las zonas planas, lo cual va a permitir tener 2 

y Bºr lo. tanto es un factor que va a a yudar a contar con 

una cosecha anual en las zonas montaftosas y 2 cosechas anu~les~n 

planas, esto permite darnes una idea de la gran ventaja que 

Atzalan en comparaci6n ron los otros municipios del Distrito 

te6p"oral· nCimero l. 

La. precipitaci6n es muy importante para Attalan ya que 

l,~00 a l,GOO m~. de precipitaci6n en I•s parte~-al~~~-Y~ 

a 1,900 mm. en las partes bajas. 

Los meses de marzo, abril y mayo presentan unas 

lo cúal favorece a que los cultivos 

gran rendimiento· ya que dichas temperaturas y lluvias se 

cuando los cultivos se encuentran en flo~aci6n. 

Las lecturas mfts bsj as de· 2 a 5 grados se presentan en . 

enero, lo cual no perjudica a los .cultivris 

t>jemplo la naranja. 

En conclusi6n: la situaci6n gecgr'afica. el relieve, el 

sustrato geol6gico, los tipos de sue1 o (que son resultado directo 

de los dos anteriores), los dos tipos de climas existentes (las 

··precipitaciones abundantes, las 6ptima>: temperaturas a ·10 largo 

de.l afto) y la humedad con que cuenta el municipio son en si, los 
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que le. proporcionan un.a ventaj:i importanttsima sobre los 

dist 1·ito de temporal n6Mero l' del estado 'de 

en cuanto a superficie y producci6n agr1cola. 

Cabe mencionar que ;:i bien. es cierto que los stiel~s son 

alta produc~i~n agr1cola, también lo son para lá 

dando ya a un ritmo· imp1·esionn.nte, 

agr1coJas como las terra2as. 

Las corrientes superficiales que se encuentran presentes 

municipio son: e 1 r1o "Bobos o Nautla", el cual. nace "'n ·1as 

··faldas 'del Cofre de Perc-te, y sus afluente's como el r1o. :\lsesecá, 

.san Pedro y Quilate. El régimen ,de anua ~e estos rtos es re~~lar 

todo. e.l año, lo que permite que sus .aguas seau utili7.adas para el 

incipiente principalmente para el cultivo de la caila de 

y en menor escala para la naranja, matz y frijol. 

Co!!!o se observa, el agua en este municipio es un factor, 

·permite que .A.tzalan .aporte una producción conslder.able de. caÍ'ia 

otros como el matz y el frijol'. 



La c.omercializaci6n que se da de los producto.s en. el.·. 

de Temporal alcanza dos ni\•eÍes seg6n el cultivo 

o inter-regional. 

Rn el .nivel region!ll se ma11ejan los siguientes 

-·~-- . _.,. ,.,_v.uv C.A. 

Aqui l.'1 comercializacil;n se presenta a nivel de mercados 

locales, es decir; la población se presentan al centro de atracci6n 

.~:is impor.tante, y compra o vende los productos mlis obtenidos en' la 

"región, sn· pur.de hablar de' un tianguis semanal en cada uno de· los 

cE>ntros ele impo"rtancia, por ejemplo: Altotonga, Cosautlan, Teocelo,' 

·etcétera. 

F.n el segundo nivel la cnmercializaci6n de los productos 

.otras ciudades que se localizan fuera de la re~i6n de 

:.estudio, ya sea. para el ronsumo directo o bien para su 

.'ii1dustrialización como en el caso del café (Tlapacoyan), o la· 

lM~rt1nez de la Torre). 

F.ste.nivel se presenta en las cjudarles .mlis importantes: 

Xalapa y Perute. 

F.n ·el autoconsumo el producto mlis importante es el matz 

seguido del frijol. Su ingreso y su dis.tribuci6n en el .mercado es 

de la siguiente manera: en primer lugar en el consumo directo del· 

producto es por parte del campesino, en segundo lugar, cuando el 

agriculto1 tiene otras necesidades (vestido, calzarlo, medicina), 

int<:'rcambian parte de su producción o bien, la venden para adquirir 

los_ articules que .necesiten~ 

E~tos estlin establecidos de acuerdo con la 
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importancia del producto, se sabe que el. consumo es punto final del, 

,:P~oceso: económico, estableciéndose , los ce_rit ros de consumo de 

<acuerdo a los tipos de comercializaci6n que se dan en la zona. 

« ';'~ .. :, 

Hay dos flujos ,importantes que sigue _la producci6n 

',agr,1.cola, primero los productos se di rigen a los mercados regi<m•:lles 

ubicados ·dentro de, la zona; segundo, productos cuyos centros de 

,consumo se localizan f;.era <le la rcgi6n' de estudio como las 

·":1'>· 

'siguientes· ciudades! Ciudad de México, ·tiut::Ula., 

las mlis importantes. (ver mapa 15 ). 

Dentro de la comercialización de los productos, se 

utilizan los mlis diversos medios de transporte desde el centro de 

·producción hasta el centro de consumo. 

F.n las regiones mlis incomunicadas los medios de transporte 

'°',útilizados son la propia fuerza humana y el uso de bestias de ~arga 

'::c,omo mulas. asnos y caballos. 

A_Lray~s de cs:o~ medios de. ~TAn~porte los productos so~ 

._'llevan a 'las v1as de co111unicaci6n mlis cercanas para que de aht sean 

itev:ados· o transportados por vehtculos a centros de consumo, que' se 
~,~t::> 
:¡:.,. ::.iocalizan principalme1\te en: Jalapa y Tlapacoyan, el cual se 

··:"<.'. localiza· fuera de· la· región de· estudio. 

Cabe destacar que los compradores de la naranja y pllitano 

':ilegan directamente a los lugares de producción con 

·transporte (camiones), para llevarlos a su destino. 

sus medios de· 
\ 

Por lo que respecta a la comercialización de la.producción 

de Atzalan, ésta en su mayorta es para el consumo familiar, 

principalmente los productos blisicos (maiz y frijol), y en algunos ·· 

casos~se distribuyen en la región o en las ciudades de Mart1nez de 



la Torre, Tlapacoyan, Altotonga, Perote o Teziutl6.n, est·o es posible 

por .contar con v1as de acceso, es decir, con una ca.rreter.a 

'p.avimentada que enlaza a estos municipi,os de paso a cada uno de. 
" . ._ 

ellos; aQn ·más, se cuenta con una infraestructura o conexiones 

comerciales. Seg6n entrevistas, el 75\ de los productos básicos es 

.. p:?.T"~ - ~,1'tnconsuma y el 25\ restante es vendido a intermcdia~ios. 

En lo que concierne a los c1tricos, la mayor parte.se 

tra.nsporta a los mercados de la Ciudad de HéJ<ico y .otra parte a. 

los mercadoi de Monterrey y Guadalajara y a las-juguera~ df. 

Mar.ttnez de la .Torre. 

La comercializaci6n de estos productos es un.fuerte 

para los productores, venden su huerta cuando está en 

floraci6n; o cuando ya "amarr6" la fruta en el lirbol y por su 

situaci6n econ6mica malbaratan el producto, siendo una vez más 

de. los abusos de parte de los intermediar.los. 

Otro producto que tambitm se ve invcilúcrado en. el 

inferinediarismo es el caf6, el cual se comerc·ializa por: medio de 

. estos interme.diarios, los cuales pagan en efectivo y mlls ·barato 

el producto. 

El Instituto Mexicano del Café, (lNMECÁFE), paga·ei 

•precio oficial del café, pero como no lo paga en efectivo los 

.productores lo venden a quien mlis rlípido pague. 

La cafia de az6car es comercializada totalmente hacia el 

ingenio "Independencia", localizado en Mart1nez de la Torre y 

segOn entrevistas de encargados de la mencionada planta, Atzalan 

es el principal ahastecedor de cafta de az6car. 



- •.·; 

Otro problema que se presenta E)S la falta de ·.inf~a~~tru~tura.: 
:;"-;'!;, . -·- - ,, - -- - . 

J'j;·':c_p:f!ler_cial que no· permite que se realice ·la comercializacilSfl directa· 
"':;:::· . 
. ~_./,·e'iitre: pr()ductores ,Y constimidores, y que 

\~~'.:;/ofro,s municipios qUe si poseen, infraestructura, sit:uaC:Hin· 

;~i'./'a~: la poblad6n, desempleo, etcl!tera. 
:.·;.·-

... , 
. ~- _-,. 
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. CONCLUSIONES 

Por sus particulares condiciones ftsico"geogrlificas, el 

es una regi6n importante desde el punto de vista 

La topograf1a P.or su parte, l.imita la actividad 

pero no la impide ya que se caracteriza por lomas, 

montafias, aunque dentro de ellos se localizan lireas de 

pendiente favorables a la agricultura. Ademlis de tales 

se dispone de una parte plana significativa en Perote. 

El clima predominante en el distrito, (fr1o-h1lmedo), as1 

altitud agr1cola alargan 

casos) o impiden 

·hortal i za's. 

el ciclo de algunos cultivos · 

el desarrollo de otros, como 

La precipitaci6n media del distrito es de 1500 

· .mil1metros anuales y se encuentra bien distribuida durante el 

A pesar de ello no existen escurrimientos abundantes y la 

áctividad agr1cola depende de las estaciones de lluvia. 

La agricultura se ve afectada por la presencia de 

El esquema restrictivo•se completa con la incidencia 

por lo tanto, de humedad alta, lo cual ocasiona que 

el.' ma1z. 

Ha mantenido a lo largo del periodo analizado, una 

participaci6n creciente en la producci6n agricola de Veracruz; 

además se llevan a cabo cultivos. de cereales y frutales (pera, 

man·=ana, ciruela, etct>-rera dcclil!1n. fr1o, que· no pueden rea;tizarse 

ningOn otro sitio de la entidad. 



Los cultivos anuales como el ma1z y frijol han 

mántenido una tendencia positiva en cuanto a superficie. 

La situaci6n geográfica, relieve, sustrato geológico, 

suelo, clima y la disponibilidad de agua, son los-factores que 

han permitido que Atzalan aumente considerablemente su producción 

y su participación a nivel distrital y estatal. 

En todos los casos, el municipio, si no se encuentra 

en todos los cultivos como el primer productor, por lo menos 

_participa en todo's dentro de los primeros lugares de producción, 

sin embargo; los beneficios no los refleja su población. 

Los cultivos que mis participación tienen en el 

.municipio son el cafl\ y el ma1z. El café se ve favorecido por 

las condiciones óptimas con las que cuenta el municipio para el 

buen desarrollo del cultivo. En cuanto al ma1z la alta producción 

··s.a J.;b., también a las grandes cualidades que presenta el muniéipio 

·COlnO SOÍl el contar con dos zonas productoras, la zona plana, de 

l~ que se obtienen dos cosechas anuales y la zona alta de la que 

se obtiene una cosecha anual. 

Los cultivos que mis probabilidades tienen de 

incrementarse son el cafi:;, la naranja y el plltano; no ~s1 la cafta 

de azocar debido a que no se cuentan con grandes zonas planas. 

La accidentada. topograf1a es el factor limitante mis 

importantes, que ha impedido una comunicaci6n in~egral entre las 

comunidades del municipio y ln~ municipios vecinos, aOn mis, esto 

ha creado un gran intermediarismo en la comercialización de.sus 

productos, adquiriendo mayor auge comercial las cabeceras 

circundantes. como Tlapacoyan, Harttnez de la Torre y ~'\ltotonga. 

.. 



nebido a lo anterior la poblncHm en ·cual\tO a 

en cornparaci6n ·con los municipios. 

en· las condicione·s de vida de 

de_l ·municipio que es 100\ agrtcolil.. 
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'.~'MUNicIPIO 

'.:\ AC.A.JETE 

'< ACATLÁN . •:,..··-., '.< ;ALJOTONGA 
-~rAZ .. " .. P.1t;~· · 

.. ATZAÍ.AN 
'. : . -.; ., ·-

... AYAHUALULCO 

RA'SOERI LLA. 

COACOATZ INTLA 
··. COATEPEC 

COSÁuTLÁN 

· CHICONQUIACO 

, ., ·. IXHUACA.'11 

. JALALCINGO 

. .,. '·JALAPA 

2':'.''~:'.:iA:L COMULCO 

;f;~?;.~.jiL~'rn~Ec 
~'.~:· LAN!JERO Y COSS 

fi.;·.:~.~é<::t.u'Attu~ 'rÚN 
""'" ~~~S M;tNfl.S 
:··>· NAOLINCO 
~.;:· 

,, PEROTE 
/> .· • RAFAEL LUCIO 

' · · RAFAEL RAM IREZ 
1,~ .. ::;i:'. ,:~-: 
~·y;,> .TÁTATILA 
,·.: · · ... TEOCELO 

e' •• . TEPETLA."1 
.,TLACOLllLAN 

TLALNELHUAYOCAN 

APENO ICE 

M A z 
1 9 5 o 

SllPF.RFICIE 
COSECHADA PROOUCCION 

(Has.) (Ton.) 

711 1043 
386 321 

4392 39g4 

927 826 
3141 •264 .. 

291 194 
672 766 

655 886 
853 903 
138 231 

1838 '2086 
567 699 

3256 2 580 
997 906 
527 42 7 
339 '' 358 

717 1070 
.265 205 
561 469 
268 200 

1678 '' 2160 
3163 2161 

662 890 
1268 1532 

SS2 544 
82 49 

2017 ' 1863 
1275 1329 

346 248 
1041 906 

650 604 

FUE!llTE: 111 CENSO AGRICOLA,GANAOERO Y EJI.D~L 1.950. 



···.; 

~IUSICIPIO 

- ACAJETE. 

ACATLAN 

.APAZAPA.'1 

ATZALAN 

AY!UIUALULCO 

BÁSDF.RILL,\ 

. \ 

.C:OACOATZINTLA 

fOATEPEC 

COSAUTLA~ 

CHlCO!'<QUIACO 
0

IXHUA.CA!'< 

:, · JALALCINGO 

•• J.AÍ.coMllLCo 

f\ :Jico 
'. ... '."~ILOTEPEC 

: i.Á:-.IDEIW Y COSS 

MIAHUAT_LAN 

LAS MINAS 
NAoLISCO. 

. PEROTE 

RAFAEL LUCIO 

. RAFAEL RAMIREZ 

T..\T . .\,TILA · 

TEOCELO 

TEPETLA:-.1 

TLACOLULAN 

TL..\ L:\EL'IUA \'OCAN 

TO:-;AYA~ 

\'ILLA ALD.~IA 

~ARANJO 

1 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(!fas.) 

-o-
-o-

~o

-o-

57 

7 

31 

-o-
1487 

13 
-o-

2 

3 

645 

-o-
406 
-o-
-o-
~o-

1 

-o-
-o-
-o-
-o-
19 

262 

-o-

-o-

31 

-o-
-o-

9 s o 

1011 

PRODUCCION 
(Ton,) 

-o-

40 

42 

so 
• 7ZÓ 

13968 
91. 

-o-

6 

15 
7200 

·.-._o:: 
2018 

-o-
-o-

.--o-
7 

-.o-
1 

-o-
89 

1623 
-o-
-o-

310 

-o-
-o-, 

FllE!liTF.: III CENSO AGRICOt,A, GA:>IAOERO Y··E.TIDAL 



MUNICIPIO 

,ACAJETE 
0

ACATLAN 
ALTOTONGA 

. APAZAPA.'l 
ATZALAN 
AYAHUALULCO 

. BANDERILLA 
COACOATZ INTLA 
COATEPEC 
COSAUTLAN 
CHICONQUIACO 
IXHUACAN 
JALALCINGO 
JALAPA 
JALCOMULCO 
JICO 
JILOTF.PEC 
LANDERO Y COSS 
MIAHUATLAN 
LAS MINAS 
NAOL.INCO 
PE ROTE 
RAFAEL LUCIO 
RAFAEL RAMIREZ 
TATATILA 
TEOCF.LO 
TEPETLAN 
TLACOLULAN 
TLALNELHlJAYOCAN 
TONA YA~ 
VILLA ALDAHA 

CA F E 

1 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Has.) 

-o-
-o-

21S 

-o-

S63 
82 

6 

3 

2727 

132 
462 

SS 
86 

1045 
105 

1071 

Zl 7 

-o-
-o-

6 

61 

-o-

-o-
-o-

24 

Z6S 
171 

-o-

2 

·o
-o-

9 

109 

o 

PRODUCCION 
(Ton.) 

-o-
-o·-

244 

888 

86 

s 
4 

7691 
257 

S60 
62 

lOS 
148S 

108 

270S 

504 
-o-

-o-

s 
127 

-o-

-o-

-o-
71 

4S7 

~o-

4 

-o-
-o -

.019 

FUE~TE: III CENSO AGRICOLA, G . .!\NADERO Y EJIDAL 1~950 



M A I z 

1 9 6 o 
SUPERFICIE 
COSECHADA PRODUCCION 

.. ~MU!'JICIPIO (Has.) (Ton.) 

.. ACAJETE 873 1058 
~: '.'ACATLAN 560 727 
.. ; ALTOTONqA 6466 6290 

. fto?A!A?A'l 922 .907 .·. 

ATZALAN 3445 . 3426 

·AYAHUALULCO 1347 1222 

BA.-;DERILLA 600 665 
·éOACOATZINTLA 807 884 
COÜEPEC 1648 1620 

. c:'óSAUTtA.-; 121 113 
CHICONQUIACO 3261 3134 

. IXllUACA.-; 587 599 

J..\LALCINGO 7251 7039 
JAL . .\PA 1521 1579 

;i~~ ~~. ._JA 1.C.O~lll LCO 663 670 
:·•,,-:'-:· . ~· 

.:-.JICO. 627 665 

JILOTEPEC 1034 1052 

.LA:-IDERO. Y coss 341 337 

NIAHÜATLAN 731 ·951 

LAS· ~11:-IAS 950 904 

< ... NAOLINCO 2084 2023 

·· .. ~\ PEROTE 7897 7980 

RAFAEL LUCIO 853 874, 
RAFAEL RA.\IIREZ 2093 2166 

TATATILA 686 605 

TEOCELO 121 125 
. TEPETLA:-: 2427 2 305 

TLACOLUL . .\:-1 1633 1553 

.·.TL.\L'.l<ELHUAYOCAN 348 332 

TONAYAN 1225 1066. 

nLLA ALDA.'!A 823 79 3 

FUENTE: IV .CENSO AGRICOLA, GA!'JAOERO y f..JIDAL 19110 



. ACAJETE 
·· ACATLAN. 

:;; .... ,~J -...... 

ALT.OTONGA 
APAZAPAN 
ATZALAN 
AYAHUALULCO 
·BANDERILLA 
COACOATZINTLA 
COATEPEC 
CÓSAUTLA.~ 
CHICONQUIACO 
IXHUACMI 
JALALCINGO 
JALAPA 
JALCOmJLCO 
JICO 
JILOTEPEC 
LANDERO Y·COSS 

. MIAHUATLAN 
LAS MINAS 
NAOLINéO 
PEROTE 

-RAFAEL LUCIO 
RAFAEL RAMJREZ 
TATATILA 
TEOCELO 
TEPETLAN 
TLACOLULAN 
TLALNELHUAYOCAN 
TONAYAN 
·VILLA ALDAMA 

NARAN.TO 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Ha!<.) 

-o-

-o-

-o-

z 
219 

5 

89 

-o-

1585 
10 

5 

4 

Z3 

314 

75 
140 

15 

-o-

2 
-o-

-o-

12 
-o-
-o-

.25 

70 
-o-

-o-
-o· 
-o-

-o-

. 111 

PRODIJCCION 
(Ton.) 

-o-

- o-

-o-

10 
1484 

Zl 
359 
-o-

13021 
49 
39 

21 

215 

2772 

581 
1211 

117 
-o-

13 
-o-

3 

85 
-o-

1 

135 
419 
-o-
-o-
-o-

-o-

-o-

FUENTE: IV CENSO AGRICOLA, GANADERO Y EJIDAL 1960 



MUNICIPIO 

A CAJETE 
ACATI.AN 
ALTOTONGA 

.ATZALAN 
AYAHUALULCO 
BA'.'JDERILLA 
COACOATZ INTLA 

.COATEPEC 
COSAUTLAN 
CfflCONQUIACO 
IXHUACA:-1 
JALALCI!'<GO 
JALAPA 
JALCO~IDLCO 

:neo 
JILOTEPEC 
LANDERO Y COSS 
mAHU:\TL.\N 
J;AS HDIAS 
NAOLINCO 
.PEROTE 
RAFAEL LUCIO 
RAFAEL RAMIREZ 
TATATILA 
TEOCEL.O 
TEPETLA\! 
TL:\COLULAN 
TLALNF.Í.HUAYOCAN 
TON..\YA:-1 
\'ILLA ALDA.'1..\ 

CA F E 

1 

SUPERFICIE 
COSEGHADA 

(Has.) 

-o-

-o-
2512 
-o-

2800 

23 
109 

2 

5653 

1049 

366 
260 
757 

1797 

11 

1895 
731 

5 

48 
43 

393 

-o-
1 

-o-
103 

2336 

12 3 

-o-
21 

34 
-o-

9 6 o 

PRODUCCION 
(Tón.). 

-o-
-o-

5893 

-o-
8355 

25 
397 

3 

14 350 

Ü91 
850 

473 

1411 

4230 

30 
·4554 

1580 

12 
116 

95 

634 
--o-

1 

-o-
194 

4648 
243 

-o-

47 
36 

-o-

FUENTE: IV CENSO AGR!COLA, GANADERO Y EJIDAL 1960 



{?\'~>.:; ACAJET~ 
~\<· ACATLAN 

ii:;~; . ALTOTONGA 
;,e:·cc' '. APAZAPA.'l 

{;L;iL.ATZAl.AN· 
Vi~·<;;•;:AYAHÍJALULCO 
l~:: ·:, BA.>lDERILLA 

,~~:. ;ó)ACOAT~INTLA 
".,., :• COATEPEC 

COSAUTLAN 

CHICONQUIACO 

IXHUACAN 

JALALCINGO 

JALAPA 

.. , JALCOMULCO 

:~.;;'e:' 'J.ICO 

tL'':J.JLOTEPEC 

:;··. LANDERO y' coss 
.~., MIAHUATLAN 

,.-,.-

LAS' MINAS 

,,.,, . NAOLINCO 

:. 'i>Éaorli 
': RAFAEL LUCIO 

rÁTATILA 

TEOCELO 

·.TEPETLAN 

TLACOLIJLAN 

TLALNELHUAYOCAN 

TONAYAN 

VILLA ÁLDAMA 

M A I Z 

1 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Has.) 

739.6 
707.3 

6027.9 
1557.3 

121.6 
466.3 
703.6 
404.6 
114.0 

1242.9 
630. 6 

3924.9 
2145.9 
919.0 
-1.SO. 5 

1291.7 

249.8 
617 .6 
425.1 

.1752 ·º 
5376.7 
420.0 

3823.7 
636.4 

55.7 
10Z2.7 
1358.5 

468.8 
596.0 
858.2 

9 7 

113 

o 

CANTIDAD 
COSECHADA 

(Ton.) 

775 

748 
6044 
1629 
5337 

llS 
492 
602 
425 
132 

1111 
621 

4024 
2388 

929 
423·· 

1337 
262 
607 
397 

1750 
4577 

398 

3960 
617 

56 
1077 
1370 

444 
540 
763 

FUENTE: V CENSO AGRICOLA, GANADERO Y EJIDAL 1970 



~t, 
~-=¿~~-> 
:-,h·_,_·:.•'-• 
;:..,;,i¡;' .. ;. 

~ilC _)f!JNÍcrpro 

~~~,-, - -~. ACAJETE··-

·," ACATLAN 
lL,::;':~: .. _ 

--,,. .. ,. 

, ÁLT.ÓTONGA 

ATZALAN 
AYAHUAi.ULCO 
,BANDERILLA 
COACOATZ INTLA 
COATEPF.C 

. COSAUTLAN 
ClfICONQUIACO 

· ... IXHUACAN 

JALALCI.'.llGO 
·JALAPA 

~·:;{_~; ):\tC?~IULCO 
c0CC:: .:JICO 
····' JILOTF.PEC 
);~'-,._,, - LÁ'11)ER.O Y COSS .-
;'.;: :: . 

nIAHUATLAN 
LAS MINAS 
NAOLINCO 

'PEROTE 
RAFAEL LUCIO 
RAFAEL RAMIREZ 

-TATATILA 
TEOCELO 

. 'Í'EPETLAN 
TLACOLULAN 
TLAL.'.llELHUAYOCAN 
TO.'.llAYAN 
VILLA ALDAMA 

NA 

FUENTE: \T 

R A N JO 

1 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Ha,;.) 

-o-
-o-

z.o 
ü • .i 

1176. 9 

-o-
8.Z 

-o-
262. 4 

4.2 

0.2 

0.4 

31. 2 

171. 7 

12.2 
39. s 

114. 5 

-o-
0.1 

l. s 
0.2 

-o-
-o-
-o-

0.6 

108.Z 

12. 7 

-o-
3. 1 

-o-
-o-

CENSO AGRICOLA, 

114 

9 7 o 

CANTIDAD 
COSF.CHAOA 

(Ton;) 

·,.;o-

-o-

'! 
1 

9219 

-o-
114 

-o-
89Ú 

.Z 

.z.ss 
4 

496 

7098 

76· 

786 

1369 

-o,-
1 

5 

z 
-o-

-o-
-o-

7 

1926 

250 
-o-

38 

-o-
-o-

GANADERO y EJIDAL 1970 



' . <APAZAPÁN 
~- --~ .. ~A.riALAf-i. 

AYAHUALULCO 
BA.~DERILLA 

COACOATZ INTLA 
.COATEPEC 
.COSAUTLAN 
CHICONQUIACO 
IXHUACA~ 

JALALCI~GO 

'JALAPA 
. JALCOHllLCO 

;neo 
.... e: ,J'ÚOTF.PEC 

.··~:;~ 

LANCERO Y COSS 
' . ~IIAHUATLAN 

" .. _~)\Ot!NcO 
PEROTE 

.RAFAEL.LUCIO 
,. .. RAFAEL RAMIREZ 

TATATILA 
TEOCELO 
TEPETLA:-.1 
TLACOLULAN 
TLAL~ELHUAYOCAN 

TO~AYA.~ 

VILLA ALDAfl<\ 

CA F E 

1 9 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Has.) 

-o-
-o-
927,9 
-o

.+G5i ... ó 

8.7 
12.9 

2.4 
5166.5 

865.6 
1031. 3 

216.1 

389.3 
2230.9 

185.S 
ZZ~S.G 

1058.1 

4.0 
43.3 
26.6 

400.4 
-o-

o. 9 
-o-

85.6 
1113.9 
127.7 

0,5 
23.7 
22.6 

-o-

FUENTE: V CF.NSO 

.11 s. ·:" ·" 

7 o 

CANTIDAD 
COSECHADA 

(Ton.) 

-o-
cO· 

2425 

-o-
,. -ir'n.-
J...:>u.:i.a 

6 
11 

5 

11057 
1533 

936 
383 

. 738 
6519 

172 
"'3170 

2160 

1 

50 
27 

4.31 

-o·-

-o-
61 

1535 
191 
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