
Autónoma 
de 

Favnlta1l de Filosofía y Letras 
Colegio de Geografía 

PAISAJB GHOGRAFICO DEL 
MUNIGIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER. 

T E S I S 
Que para obtener el Título de 

LIGRNt:IADO EN GHOGllAFIA 

presenta 

JUAN AMBROSIO VEllGARA 

MEXICO, D. F. 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

Introducción ••••••• , •..••• , , , • , .•.. , ••.••• , •.•.•• , •••••••.•••••••••••. 

CAPITULO 

CAPITULO II 

CAPITULO III 

Antecedentes Históricos., ••••• ,, .•••• ,, •.••••••••• ,. 

Marco F!sico •• , .• ,., ...•. , •••• ,, .•••• ,.,,,,., .. ,,,., 8 

Situación Geográfica •••••.... , , ••••• , .•••••••• , ••••• , • , , •• 

Historia Geológica y Relieve,, ••••.•••••••.•• , •••••• , •••.. 16 

Climas., ••••.•. ,, ..•. , ••.•• , .......... ,, ••••••• , .......... 20 

Aguas superficiales ..• ,,, .• ,.,,., •• ,,,., .•.. ,,,.,, •. ,,,,,. 28 

Suelo6 •.••••.••. , •.•.••. , •••• , •.•.•. ,, •••••••..• , •• , • • • . • • 36 

Veget;:...::ór. natural •...•.••••• ,,,, ••• ,,,,,., •• ,,,.,, ••.... , 47 

Fauna :::ilvestre .•.••••.....•. ,,,,.,.,, •••••• ,., ...•••.. ,,. 53 

Poblcciór, ••••• ,, •• , •• ,,,, •• ,,,. , ••.•••. , , , , . , .• , , , , , 54 

División ac!ministrativa .•• , •.• , •••••.•..••••• ,.,.,., .•• ,.. 55 

Evolución Histórica de la población •. ,, ••.••• ,............ 65 

Dinámica natural de la población. , •. , . • • • • • • • . . • . • • • • • • . • • 68 

Natalidad ......................... ,, .. ,, ••. ,.............. 68 

ttortalidnd .• , •.. , ..• , .•••. , , • , ..• , .. , , . , , • , , •.... , , , • , , . , • 69 

Fertilidad •.••• ,,.,....................................... 70 

CoCiposición de la población .. , .••.. , ...•••• ,.,, .• , •• , ••.. , 74 

Población Urbana y Rural, ••. ,, .••••.. ,,, •• ,, .. , •.•.•.... ,. 80 

Poblacióu econór.iicai11t!l'.te actiw~ .•••• ,,,, ••.•.. ,, .• , .•••.. , 82 

Niveles de bienesc.::.r .••....•• , ..•••.•....•.•.• , • , • , • • • • • • • 87 

Ingresos •.•... , ••.•.•. , .•••. , , , , •. , , • , , . , •..• , •• , , 88 

Alim~ntación ..••..•... , .••••. , ..•..•. , ...••••.•. , . 89 

Servicios médicos,,., ....• , .. , ..•.• ,.,,,,........ 93 

Educación.......................................... 96 

Vivienda •..••.• ,, ......•........•.........••.. ,,., 108 
Servicios Públicos ••..•..•.•• , .•.•......•.......•. 115 
Patrones Culturales ... , •.• ,.,,, ....•• ,,,, .••••. , .. 118 

Lenguas Indígenas •. ,,,, ..•.••... , •... , •••• , 118 

Religión .•••.•..•••. ,, .••••.........•••... 121 



CAPITULO IV 
Pág. 

Actividades Económicas •••••••••••••••• , ••••••••••• ,,. 124 

Panorama general •.•.•••••••• , •• ,., ••••••••• , ••••••••••• ,.,. 124 

Agricultura ••••••.•••.•.. , ••••• , ••• , •••.•••••. ,, •••••••• ,,. 124 

Tierras de labor,., •••••••...•.•••••••••••••••.••••••• , . • • • 126 

Tenencia de la tierra •••••••.•••.••••••••••• , •••••••• ,..... 130 

Cultivos: Maíz, frijol.y caña de azúcar ••.••.••••••••.••••• 137 

Ganadería .. , .••.......••.•.•.....• , ••.•. , . , , .•.•..•. , , • , , • • 149 

El uso del suelo •.... , •.• , •...• ,,, .•• , ••• , .•.. ,,, ••.••... ,. 157 

Uso del suelo agrícola ... , •...•.•... ,, ... ,, •... , •. ,,. 159 

Uso del suelo pecu'1rio, .. ,.,., .• ,.,.,, ••.. , ••.•.•. ,.. 159 

Uso del suelo forestal ....••••.••..•... , .....•.•.. ,,. 161 

Pesca .•.••• ,, •.....•.•...••.. , .• , •• , .•. ,., ......•. , •• ,,,,.. 162 

Vías de comunicación y transporte,, •.• ,, ••• , ...••.• , •• ,.... 165 

Servicios •..• , •.. , .• , •• , , •• , , , •• , •• , •••.• , .•••.•• , , , , • • • • 172 

CONCLUSIONES •••••..•••.•••••••••••••.••••••.•••.••..•••.••••.••••• ,.... 174 

BinLIOGRAFIA........................................................... 177 

APENDICE "A". . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • . • • • • • • . • . • 181 

APENDICE "B" •• , •••••••••••• , , , •• , •••• , •• , , , • , , , •••• , •• , , • , , , , , ••• , • , •• , 190 

INDICE DE CUADROS, MAPAS Y GRAFICAS ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.... 204 



INTRODUCCION 



La presente investigación se refiere al estudio del paisaje geográfico, -

del municipio de Angel R. Cabada, Ver. 

El análisis regional comprende el estudio de su medio físico y socioecÓn!!_ 

mico. 

Hay varios motivos que me llevaron a interesarme a realizar esta investi

gación. 

- El hecho de que en el municipio se carece de investigaciones sobre he

chos y fenómenos de carácter geográfico, así como estudios del desarro

llo económico y social al menos desde que se fundó el municipio (existe 

una recopilación 11 H!storia del Mesón 11 
• que narra los antecedentes Hist§. 

ricos de la fundación del municipio). 

- La inquietud de conocer el lugar de donde soy originario, ya que al re

correr el municipio en varias ocasiones he encontrado elementos intere

santes en su paisaje geográfico y cul turnl, es decir observar su lito-· 

ral, Axalapazcos (lagunas), rfos, el relieve de llanuras y sierras, la 

vegetación tropical. As{ como las actividades económicas a que dan lu

gar sus recursos; Agricultura y ganadería, que principalmente se tradu

cen en campos de cultivos de caña de azúcar, milpas y pastizales selec

cionados etc. 

El trabajo consta de cuatro capítulos: Antecetlentes Históricos, Marco Fí

sico, Población y actividades económicas. 

En los antecedentes históricos se hace un breve resumen que abarca de las 

gestiones del municipio hasta los acontecimientos históricos mas recientes. 

En el capítulo dos Marco Físico, el trabajo analiza la situación goegráf_f. 

ca del municipio y los elementos que conforman el medio físico: sustrato roco

so, relieve, aguas continentales, climas y suelos. 

En el capítulo tres, se cita a la población del lugar con el objeto de 

estudiar aspectos tales como: evolución de la población, dinámica, estructura 

y niveles de bienestar los cuáles son aplicados y valorados en su conjunto. 



En el capítulo cuatro, se trata de la distribución de las actividades eco

nómicas de Angel R. Cabada sobre todo las actividades agrícolas y ganaderas que 

son las predominantes. 

La investigación del paisaje geográfico del municipio de Angel R. Cabada 

puede ser utilizado como fuente de información para la población en general, p~ 

ro sobre todo para la población escolar, en donde se traten temas de Geografía 

Física, Humana y Económica a nivel región en el estado. 

A través del estudio de los aspectos geográficos puede haber un mejor apr~ 

vechamiento y racionalización de los recursos naturales de la región e increme!! 

tar el nivel de vida de la población del municipio. 

Para la realización de este trabajo se recabó información de gabinete y de 

campo. 

En la información de gabinete se recurrió a la escasa bibliografía existe,!}_ 

te, así como a las oficinas de la presidencia municipal y dependencias del go

bierno Federal: Secretaría de la Reforma Agraria y Recursos Hidraúlicos, Secre

taría de Asentamientos Humanos, Secretaría de Programación y Presupuesto, Gua

nos y Fertilizantes de México, Coordinación General de los Servicios Nacional -

de Estadística Geografía e Informática. En ellas se recabó información sobre; 

Cartas geográficas, fotografías aéreas, estudio de muestras de suelos obtenidas 

en el municipio, datos de población de los ce.osos de 1970 y 1980. 

En el trabajo de campo realicé cuatro recorridos de observación en todo el 

municipio y se hicieron anotaciones sobre hechos geográficos, humanos y económf. 

cos, entregando encuestas en las principales congregaciones, que al ser contes

tadas algunas fueron remitidas a la cabecera municipal para posterior análisis. 

Cabe aclarar que se obtuvo información valiosa n través de varios comisariados 

ejidales y personas entusiastas del municipio. 

El recorrido en general se hizo en automóvil en las zonas que tienen terr~ 

cería, pero hacia la zona del norte que es la más incomunicada debido a la pre

sencia de médanos y pantanos, el itinerario se realizó a caballo y en ocasiones 

caminé varios kilómetros por veredas y lomeríos. 



Agradezco la colaboración del Sr. Camilo Román L. expresidente del munici

pio, por la información sobre la organización y funcionamiento municipal y des_! 

rrollo pecuario; al Sr. Agapito Rascón R. por la información sobre antecedentes 

históricos y al Sr. Ricardo z. Amor. por los datos aportados sobre actividades 

agrícolas. A los señores Sabás Lira Martínez, Victoriano Guatsozón G., Eulogio 

Rascón L., Bertoldo Vela Dominguez, Alfonso Hervis Méndez ¡ Comisariados ej !da

les de: Los Lirios, Plan de los Naranjos, La Mojarra, La Florida y La Perla de 

Michapan respectivamente, que desinteresadamente aplicaron las encuestas a un 

determinado grupo de población en sus respectivos ejidos. 

En la Dirección de este trabajo agradezco la valiosa ayuda que generosame~ 

te me brindó la maestra en GeografÍa Carmen Sámano Pineda que con sus consejos 

y conocimientos geográficos pude ver cristalizados mis deseos de haber conclui

do esta investigación. 

Finalmente agradezco la muy valiosa y eficiente ayuda mecanográfica que me 

brindó el Sr. Frnncisco Martínez Gallardo. 



_ CAPlTULO I 

/,~TECEDENTF.S H!STORICOS 

El "mesón" lug3r de def'canso de los viajeros que ven{nn de la sierra de 

los Tuxtlas hacia la zona de ln llanura y cuenca del r!o Papaloapan hoy es de

nominado Villa Angel R. Cabada. 

Este lugar surge en los años 1521-1522. Se cree qUe 'recibe este nombre -

gracias a Gonzalo de Sandoval 1 Capitán que estaba al mando del Conquistador 

Hernán Cortés. El Capitán Sandoval recorrió esta_ región de paso hacia la zona 

de los Tux.tlas, 

Tnmbién el "r.iesón'' 1 hov Villa Angel R. Caboda 1 en el año de 1862. cunndo 

empezó la guerra de intervención Francesa, sirvio como cuartel al C. Mariano 

Lazcano abastecedor general dt!l Ejercito de Oriente. 

Según el señor Luciano Flores Poxtan (campe·Jino, pequeño comerciante y P2 

lítico, originario <le esta cabecer.1 municipal), el municipio de Angnl R. Caba

da, antes el "mesónº, ei;caba intP.grada por terrenos que fueron separados del -

municipio de Santiago Tuxtla y Saltabarranca, municipio que hoy son limitantes 

por el sur y suroeste respectivamente. 

Para 1900 el 11mesón 11 lo conformaban el propio mesón (tres casas), La Ha

cienda la Providencia, Hacienda San Felipe 1 Hacienda San Rafael. Hacienda Tec~ 

loapan, Hacienda Matabasta; El rancho Santa Teresa, La Esperanza, Kaza.pa,Tula, 

El Ingenio, Pechapan y La Soledad¡ ad..:más propiedades privadas de extranjeros 

como el paso del Ingenio, La Hacienda de Si'\n Rafael que se situaba desde ~l mE_ 

són hoy Villa Angel R. r.11bada hacia el norte, hasta llegar al litoral del gol

fo de México. Esta hacicndn era la Je mayor extensión y de gran producción agrop~ 

cuarta. 

El "mesón" fue Congregación; de Santiago 1uxtla con cabecera en la vieja 

Villa del marquesado de Oax.aca. Al ser C!5cendida de Santiago Tuxtla, Angel R. 

Cabada,surge como munici¡>io en 1931, basado en el contenido ae 1.:- ley del 6 de 

l. Conqregacl6n l1:'2 Latir: cor.;reót1.o, -Or.1.s) co::.ur:~dad pequef.a de M.ycr ~~!'":.:-~ula t;'.JE 

una Rancherta Ce en r.i..r.1cip1o. Se des.l.i;ne cor.;o agen::ia t1.dr:-.1nl5tre.t:vo co:-. ·,m agu'

te municipal q"..li; qerce el po~er j·J=i:::!.e.¡. 



enero de 1915. Esta ley dice "que dÉ!cla:ra nulas t~das las, enajenaciones de 

tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, otorgada en contraven-

ción a lo dispuesto en la ley del 25 de Junio de 1856. 

La ley del 6 de Enero de 1915, esta compuesta por doce artículos, y uno 

transitorio los que se refieren a la protección del campesinado que carezcan 

de tierras para formar ejidos y a los predios afectados por resoluciones pre

sidenciales. La ley esta firmada por Venustiano Carranza y fechada en 1915. 

Don Angel R. cabada, hombre de ideas socialistas fue origf.nario del Ran

cho la Carbonera en el municipio de Tlacotalpan. Sus padres adoptivos fueron 

Blas Cruz y Juana Reyes. 

Hizo sus primeros estudios en la ciudad de Tlacotnlpan, capacitándose de 

químico, lo que le permitió emplearse en el departamento de alcoholes en el -

ingenio de Santa Fe en el mismo Tlacoltalpan. Angel R. Cabada conservó los 

apellidos de origen y no se sabe sobre el significado de la 11 R11 que lleva su 

apellido. 

En 1908, contrajo matrimonio con la hija de los dueños del rancho La Ca!_ 

bonera y poco tiempo despuás se fue a radicar al puerto de Veracruz: trabaja.!!_ 

do como obrero y posteriormente enrolarse en la lucha social, lo que le pcnn! 

tió dirigirse a ln capital del estado en donde trabajó y se orientó sobre la 

lucha pol!tica y social del momento, al lado de Venustiano Carranza. 

Ya comisionado, Ange 1 R. Ca bada en 1917 llegó al ingenio, e 1 Naranjal, 

de paso hacia el litoral de rfo de calla, pues el objetivo de la misión encon

mendada por Carranza, era de establecer un puerto fluvtal en la desembocadura 

de río de cañas, en el NE del munlcipi.o¡ pero esta misión no se consolidó de

bido a las lluvias abundantes del mes de octubre y las condiciones del mal 

tiempo en la región, lo que obligó Angel R. Cahada quedarse en el lugar de 

Brazo de la Palma. Es importante hacer incapie en este viaje de Angel R. Cab~ 

da porque se dió cuenta de la situación que prevaled a en e 1 mesón, hoy cabe

cera municipal de Angel H. Cnb,1da. 

Para mediados de 1918, llegu al mP"ñ'1 Angel R. Cabada que ya para ese e!.!. 

tonces conocía la desorganización y abuso por parte de los terratenientes 
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contra de la población y en consecuencia empieza la organización de un comité 

ejecutivo agrario para gestionar la obtención del ejido basado en la ley del 6 

de enero de 1915. 

Al iniciarse las gestiones sobre el ejido, la vida de Angel R. Cabada pe

ligraba por el cacicazgo inperante en la región, por lo que el lfder Agrarista 

andaba acompañado de varios hombres del lugar. 

Dos años despues de haber llegado Angel R. Cabada al mesón, se resuelve 

en primera instancia la posesión provisional del ejido del mesón. 

El 12 de junio sale Angel R. Ca.bada hacia Tlacotalpan y Veracruz. El via

je a Tlacotalpan se realizaba a traves del río Papaloapan y el objetivo princ! 

pal de Angel R. Cabada era de participar como comisionado en las gestiones del 

ejido, por lo que Cabada llevaba consigo un salvo conducto firmado por Don Ve

nustiano Carranza. El salvo conducto desaparecio de los objetos privados del 

lider agrarista y en lugar de este encontró un anónimo en donde se le ofrecin 

dinero para que desistiera de la lucha por el municipio o de lo contrario mor! 

ría. Así recibio varios anónimos por parte de los opositores. El 18 de junio 

a su regreso de la comisión procedente de TlJ.cotalpan y Veracruz, un grupo de 

personas esperaron en "paso de vía" al señor Cabada y su esposa, para trasla-

darlo al mesón; pero al llegar al lugar <le "pocheta" se detiene el grupo junto 

con Angel R. Cabada, para descanzar. Poco despues los esposos Cabada se adela!! 

tan al grupo y yendo solos, al llegar al 11Cerro del Gallo". Ca bada es acribi

llado a tiros por los hacendados y personas de la oposición. 

Angel R. cabada, muere en una emboscada el 18 de junio de 1921; su fami

lia posteriormente se traslada al puerto de Veracruz y así termina la vida del 

agrarista, dirigente de la fundación del municipio de Angel R. Cahada. 



CAPITULO II 

MARCO FISICO 

El Marco F{sico comprende elementos teórico conceptuales de la geograf{a 

Física en donde se analiza la situación geográfica, la historia geológica 

relieve, los climas, aguas superficiales, suelos, vegetación y fauna. 

La localización es un principio básico del método geográfico que a tra

vés de las coordenadas geográficas (latitud, longitud,altitud), puntos card!. 

nalec, ayuda de mapas determinan la ubicación de un punto en la superficie 

terrestre. 

La historia geológica y el relieve indican las diferentes etapas y pe-

riadas por los que ha pasado la tierra, basándose en el estudio de las rocas, 

f6siles entre otras.Asi.m:isro los estudios geomorfólogicos clasifican las diferentes 

formas que actualmente tiene la superficie terrestre por ejemplo: llanuras, 

mesetas, montañas y depresiones, 

El estudio de los climas, suelo y vegetación forman un ciclo del paisaje 

geográfico que al interrelacionarlos, imprimen características propias a una 

región, ya que según el tipo de clima hay un suelo y vegetación predominante 

en la región de estudio. 

Las aguas superficiales son depósitos y corrientes de agua,consecuencia 

del ciclo hidrológlco que actúa sobre la superficie terrestre. 

La fauna silvestre comprende la distribución de los animales en el medio 

geográfico. 

Cada uno de los factores geográficos tienen influencia en el desarrollo 

de las actividades que el hombre práctica en el paisaje geográfico. 



SITUACION GEOGRAFICA 

Para entender plenamente el paisaje geográfico locnl es necesario tener 

una idea general de la región en que se ubica Angel R. Cabada. 

El estarlo de Veracruz ubicado al Este y Sureste de la República Mexicnna 1 

abarca una faja que va desde la Sierra Madre Oriental hasta el litoral del Go!_ 

fo de Héxico. Su extensión territorial de 71 699 kilómetros cuadrados, represe!! 

ta el 3. 7% de la extensión total del país. 

Limita por el norte con el estado de Tamaulipas 1 al oeste con San Luis P~ 

tosí, Hidalgo, Puebla, hacia el Sur con Oaxaca y Chiapas y al sureste con el 

estado de Tabasco. 

Sus regiones fisiográficas son: La llanura costera del golfo, la Sierra 

Madre Oriental, la Sierra volcánica t·ransversal y en el sureste la Sierra de -

los Tuxtlas. En la Sierra volcánica transversal sobresale el pico de Orizaba o 

Citlaltéptl. elevación máxima del estado y de toda la República. En la llanura 

costera del golfo en donde geográficamente se localiza el municipio objeto de 

estudio de este trabajo. 

En general los climas según la clasificación de Koéppen, corresponden a 

la zona 11 A11 tropical lluviosa. Los suelos son diveroos y aprovechados en gran 

parte en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Con respecto a la hi

drología existen cuencas hidrográficas exteriores y sus ríos como el Tuxpaii en 

el norte, El Papnloapan y Contzacoalco en el sureste desembocan en forma de hf!_ 

rra. El lago Catemaco es el mas importante cuerpo de agua del estado. Además 

sobresalen sus esterris a lo largo de sus 640 kilómetros de litoral. 

Según las condiciont!s climáticas y el relieve, la vegetación·es variada, 

pues se ohscrvan desdr. hnsques de coníferas en las laderas de los sistemas mo!! 

taflosos VeracruzanoH hasta vegetación tropicu l y <le s;:ibanas en las planicies. 

La capital del estado t!S la ciudad de Jalapn, situada en las estribacio

nes de la Sierra Madre Oriental. 

Según el censo de población de 1980, la población absoluta era de 



5 387 680 habitantes, la cual representa el 8.06% de la población total del 

país. La densidad de población es de 74.0 habitantes por km2 • el doble que la 

densidad del país para esa fecha: 34 h x km
2

• 

La población de Veracruz se compone casi a partes iguales de población uf 

bana y rural¡ sin embargo, su población rural se ha reducido intensamente del 

80% en 1900 al 49% en 1980. Es uno de los Estados que cuenta con mas núcleos 

urbanos entre 100 mil y 400 mil habitantes: Coatzacoalcos, Jalapa, Minatitlán, 

Orizaba, Poza Rica y Veracruz, los cualP-!'i se caracterizan por ser puertos flu

viales, centros culturales, centros céxtiles, etc. 

La población se distribuye en los 203 municipios que integran a la enti

dad, siendo una población de equilibrio migratorio con una tendencia a la ex

pulsión de población. 

La población esta compuesta mayoritariamente de mestizos, (una forma de 

mestizaje es el Jarocho, parece haberse formado en el siglo XVIII por la mez

cla de Totonacos, Negros, Mulatos y habitantes de otros pueblos ind!genaf; de 

la región), algunos inmigrantes blancos europeos y de etnias locales represen

tado por Totonacos, Huastecos y en menor número de Popoloca. 

En el aspecto cultural, el es todo tiene Universidades con diversas profe

siones, principalmente en ln capital del estado y en las ciudades mas importa!! 

tes. 

A lo largo de su historia el estado ha destacado por sus hombres ilustres 1 

tanto en la política, literatura, poesía, historia y en el ámbito militar, ca

be mencionar a presidentes como: Miguel Lerdo de Tejada, Miguel Alemán Valdés; 

historiador Don Francisco Javier Clavijero, poetas Salvador Díaz Mirón y Agus

tín Lara, Militar José Joaquín Herrera, en jurisprudencia Ignacio de la Llave, 

y el lider agrarista Don Angel R. Cabada. 

En lo económico el estado es una de las entidades con gran variedad 

de recursos: suelos fértilest zonas de pastizales, bosques de madera preciosa; 

gran potencial hidroeléctrico, excelente región pluvial, campos petroleros, 

etc. 
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Una ventaja importante es la cercan.fa (454 km) con la ciudad de México, 

en donde encuentra mercado para su producción Agropecuaria, Minera, Pesquera, 

Petrolera, etc. 

Es uno de los estados mas comunicados: Carreteras, Vías férreas, Aéreas 

y Marítima, esta última ha dado la caracteríntica a la ciudad de Veracruz, -

Ver., uno de los principales puertos de altura a nivel nacional. 

La comunicación le han permitido le integración de sus ciudades, villas, 

ejidos y en si el desarrollo estatal. 

El municipio de Angel R. Cebada se localiza al sureste del estado de Ver!!_ 

cruz, muy cerca de la región de los Tuxtlas (mapa 1). 

De las cuatro zonas municipales en que se ha dividido el estado, el muni

cipio se localiza en la zona sur (mapa 2). 

Aunque sus coordenadas geográficas extremas no han sido delimitadas exac

tamente, se ubica entre los 18° 45' y 18° 30 1 de Latitud Norte y 95° 16 1 y 95° 

30 1 de Longuitud Oeste aproximadamente. 

Las coordenadas para 1.a cabecera municipal (Angel R. Cabada) son de: 18° 

36 1 J .. atitud Norte y 95° 21' Longuitud Oeste (mapa 3). 

Angel R. Cabada limita por el Norte con el Golfo de México, por el Este 

con el municipio de San Andrés Tuxtla, por el Sur con Santiago Tuxtla y por el 

Oeste con los municipios de Saltabarranca, Tlacotalpan y Lerdo de Tejada, es

tos Últimos integran la parte oriental de la cuenca del Papaloapan (mapa 4). 

El municipio forma parte de los 20J municipios que confortnan el estado 

de Veracruz, con una extensión territorial de 4 97, 6 kilómetros cuadrados; es 

decir 0.66% de la extensión total del estado (72 815 km
2
). GeomorfolÓgicamente 

el municipio esta situado en la provincia fisiográfica de L1 llanura Costera 

del golfo y en consecuencia ocupa parte de la planicie del golfo y pequeñas eE_ 

tribaciones de la Sierra de los Tuxtlas, siendo la máxima altura de la Sierra 

el volcán de San Martín. 
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Con respecto a la altitud, la zona de estudio en una región baja alcanza.!.! 

do las máximas elevaciones en la parte Este y Sur del municipio. La altura má

xima se encuentra entre los 500 y 600 metros de altura, correspondiendo al ce

rro Prieto la máxima altura de 800 m. 

La región Sureste del municipio se caracteriza por una serie de serranía 

que es prncticnmente en donde comienza la Sierra de los Tuxtlas. 
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HISTORIA CEOLOCICA Y RELIEVE 

El municipio de Angel R. Cabada, se ubica casi en su totalidad en la 11.,! 

nura Costera del golfo de México, tarnbién se localizan al Este algunas eleva

ciones que forman parte de la Sierra de los Tuxtlas. 

Como toda la región, el municipio es una llanura de levantamiento de or!. 

gen aluvial que emergió durante el período Mioceno, tal período esta represe.!_! 

tado par sedimientos de origen marino como : lutitas, areniscas y concreci2 

neEi calcáreas con abundantes macrofósiles y microfósiles. 

Las características litológicas y paleontológicas de los sedimentos ter

ciarios son semejantes en toda la llanura Costera del golfo de México, salvo 

algunas variantes locales. 

Las trayectorias seguidas en las prácticas de campo permiten afirmar que 

además de las rocas mtnc!.onadas abundan en el not·oeste calizas de origen mari

no y al sur y sureste del municipio cenizas volcánicas que han dado origen a 

fértiles suelos utilizados en la producción de plantaciones tt'opicales, espe

cialmente cultivo de caña de üZÚcar (mapa 5). 

La costa del municipio se cnracteriz~'l por ser una llanura emergida. Sus -

playas son extendidas y arenosas, debido u la influencia del oleaje 1 vientos, 

lluvias abundantes y elevadas temperaturas favorecen la intemperización sobre 

la roca suave. Esta costa eniergida se interrumpe para dar paso al cauce del -

r!o de cañas y despues continúa hasta punta puntilla, accidente geográfico que 

forma parte de la serranía de los Tuxtlas, 

El macizo volcánico de los Tuxt las está formado por derrames Ge lavas ba

sálticas del Cenozóico superior (Plioceno) y por materiales elásticos asocia

dos. En algunas p&rtt!S se encuentran afloramientos del Mioceno r.iarino represe_!! 

tados por calizas que quedan al descubierto fragmentos de lavas en las zonas 

cerriles de pnstizales por la acción Antrópica. 

En el curso superior del río Tecolapan se observan corrientes de lava 

acordonadas que rellenan el cauce. 
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Siguiendo hacia el sureste y sobre la carretera que une Angel R. Cabada -

con el municipio de Santiago Tuxtla se localiza los conos ciner!ticos de Tec2 

lapan (bancos de arena). Estos conos se localizan en las estribaciones de la 

sierra de los Tuxtlas en el ejido de Tecolapan a escasos dos kilómetros de los 

límites con el municipio de Santiago Tuxtla. 

Los conos cinerít!cos son cerros que tienen una altitud entre 600 y 650 

metros sobre el nivel del mar, los forman materiales sueltos no estructurados, 

su textura es fina, media y gruesa de coloración rojiza y negra. Por la acción 

de la gravedad forman conos de deyección. 

Estos cerros de material suelto estan cubiertos de vegetación de bosque -

tropical y a medida que están siendo explotados se ha perdido la vegetación 

original; aunque todavía en su parte alta se aprecia el bosque tropical. 

Los materiales que forman los conos es principalmente arena fina, grava 

y tezontle, son utilizados en el revestimiento de carreteras (terracer!a y ca

minos vecinales) y en la escasa industria de la construcción del lugar y de 

los municipios de Santiago Tuxtla, Lerdo de Tejada,etc. 

El banco de arena que forman los conos cineríticos son administrados por 

el ejido de Tecolapan. 

En el municipio es tan presente las formas de relieve siguiente: llanura y 

montañas 

En términos generales, en el municipio predominan las llanuras a excep· 

ción de la zona este que es de montañas. Como se dijo, también se aprecian al

gunos conos cineríticos en el sureste, el cordón litoral paralelo a la playa 

y los "cues 11 o pequeños cerros en el centro del municipio. 

Es característico de la región centro del municipio la prcsenci.1 de 

"cues", que son afloramientos de material piroclástico del mioceno inferior 

que st!mejan montículos (10 a 30 rn. de altura), y en ellos se han encontrado 

algunas piezas talladas de origen Olmeca, un ejemplo serían las caritas son

rientes, idolitos de piedra y la Estela del mesón. 
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En el cordón litoral 1 formado por médanos 1 el relieve se forma por la ac

ción del viento que al llegar al litoral arrastra las partlculas de arena qu.!:_ 

dando depositada a la orilla de la playa en una dirección noroeste-sureste. A 

veces, el cordón litoral alcanza alturas de 90 metros sobre el nivel del mar y 

se extiende en una área irregular de 34 kilómetro8, desde la punta Puntilla, 

pasando por los municipios de Alvarado 1 Lerdo de Tejada, Angel R. Cabadn y San 

Andrés Tuxtla. 

El cordón litoral se ve interrumpido por la presencia del río de cañas, 

Al respecto del cordón litoral Atlántida Coll de 11? nos dice: "En este cordón 

litoral de dunas por su proceso de erosión se pueden distinguir cuatro tipos 

fundamentales de dunas. En primer lugar se encuentra un pequeño cordón situado 

en la playa 1 formado por dunas bajas, nemi colonizado por asociaciones vegeta

les o bien por dunas vivas que han ocasionado invaciones de arena nueva en va

rias porciones del cordón litoral cubriendo inclusive algunos medanos antiguos 

ya colonizados. 

El segundo cordón esta formado por dunas de una altura variable entre los 

20 y 80 m., totalmente colonizado por pastizales e inclusive por árboles de e,! 

pecies tropicales. 

El tercer cord6n no esta bien diferenciado de los otros dos, presenta ca

racterísticas semejantes en altura y tipo de colonización vegetal¡ pero se 

identifica por ser la zona de mayor penetración tierra adentro. 

De estas penetraciones hay dos importantes: el cordón de dunas que limita 

con la laguna del Marqués por el oriente y una invasión de dunas en forma de 

tres dlgitos que penetra en los límites del río Papaloapan. 

Hay un cuarto tipo de dunas a los que no se pueden llamar propiamentu CD! 

dón ya que esta formado por dunas desmanteladas o tan erosionadas que solo se 

advierten ciertas caracLer{Rtic,ss rlP forma y elevnción que permiten suponer 

sean antiguos cordones ya disectados por la acción del agua principalmente". 

2.Fotointerpretdción (icomorfolóqica del cordón de dunas de la laguna del Marqués, 

Estado de Vcracruz. Instituto de Geoqrafiíl UNNL 
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CLIMAS 

La Climatología es la disciplina que aporta datos sobre la distribución 

de los climas en la sun'"rficie terrestre el estudio de los fen6mcnos atmos-

féricos corresponde a la Ht:teorologín. 

Para el estudio de los climas es muy importante partir de una definición 

precisa de clima y tnmar en cuenta sus elementos y factores. 

según Enriqucta Garc!a,el clima se puede definir como, "el estado medio 

de las diversas condiciones atmosféricas, tales como temperatura, presión, h.!:!_ 

medad y nubosidad, entre otras, que se suceden a través de un número dado de 

años". 

Los elementos de 1 e lima pueden ser acuosos y termodinámicos, los acuosos 

se refieren a la cantidad de humedad que posee la atmósfera y los elementos -

termodinámicos a la cantidad de calor que guardan sus elementos. 

Los elementos del clima son influenciados por los llamados factores del 

clima, que se clasifican en cósmicos y geográficos. 

Influencia de los factores goegráficos 

en los climas de Angel R. Cabada. 

Los factores geográficos son los modificadores del clima de un determin!. 

do lugar. Entre ellos destacan: la latitud, la altitud, distribución de tie

rras y mares, etc. 

Latitud geográfica 

El municipio de Angel R. Cabada se localiza entre los paraleloo 18º 30 1 

Y 18º 45 1 de latitud norte. Dentro de esta posición geográfica el municipio 

se situa en el hemisferio norte, en la zona climiítica tropical. 

Altitud 

Este factor se refiere a la elevación que tiene el municipio con relación 

20 



al nivel del mar. La influencia que esta ejerce sobre el clima resulta signif! 

cativo. En efecto el municipio esta situado en una zona de poca altitud lo que 

permite la presencia de los vientos que vienen del mar a la tierra, siendo 

estos húmedos en la mayor parte del año, 

Distribución de Tierras y Mares 

La influencia maritima es decisiva en el municipio y propicia la invasión 

de masas de aire húmedo que proceden del Golfo de México. Esta invasión trae -

como consecuencia la presencia diaria de las brisas a partir de las 16:00 ho

ras provocando una baja en las temperaturas durante la primavera y verano. 

Los factores antes mencionados son los principales elementos de importan

cia climática decisiva sobre los climas como son: la vegetación, los suelos, -

las corrientes marinas, etc. 

Tipos de Climas 

Dada la situación geográfica del municipio de Angel R. Ca hada, los climas 

que se registran en la región estan considerados como climas cálido y húmedos, 

esto es atendiendo a la temperatura y humedad respectivamente. 

Con respecto o la temperatura 1 la influencia 4.Ue ejerce la altitud sobre 

el clima se manifiesta en la distribución de ésta, y con respecto a 

la precipitación en general las lluvias se reciben de junio a noviembre esto 

es como consecuencia rle la invasión de masas de aire húmedo ocasionados por 

los vientos alisios proveniente del Este, 

Por otra parte la zona de estudio se ve afectada por la presencia de los 

"nortcs", que son ma!:!l.S de aire polar continental que en su origen son secos, 

llegan a la costa con humedad provocando precipitaciones en la zona y además -

la influencia de los ciclones tropicales que afectan a la zona provocando gra!!_ 

des precipitaciones (inundación de 1969). 

Para apreciar la distribución de la l 1uvia y las temperaturas ,1 lo largo 

del año, se pueden consultar las siguientes gráficas (gráfica 1 y 2). 
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En la gráfica 1 sobre temperatura se observa que durante todo el año las 

temperaturas media anual en el municipio que.dan comprenidas entre 20ºC.y 26ºC 

es decir son temperaturas características de las regiones cálidas. 

Las temperaturas mas bajas se registran durante los meses de Enero y Fe

brero y las temperaturas mas altas se registran durante los meses de Mayo, J!!_ 

nio y Julio. 

Con respecto a la precipitación se observa que las lluvias mas abundan

tes se registran durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, estos 

meses las lluvias son torrenciales con presencia de tormentas eléctricas du

rante la noche. Estas lluvias torrenciales coinciden con las temperaturas al

tas ocasionando que el aire se cargue de humedad y provoque un calor sofocan

te inaguantable para la población de la región. Los meses de escasa precipit!!_ 

ción van de Febrero a Mayo con temperaturas superiores a 22ºC. {gráfica 2). 

Según la carta de clima de DETENAL las iaoyotas que se registran en el 

municipio van de 1500 mm a 3500 mm. siendo las zonas de menos precipitación 

las del suroeste y precipitación mas abundante, (3500 mm) las regiones del SE 

del municipio (mapa 6). 

Con respecto a las isotermas (líneas que unen puntos de igual temperatu

ra), estas van de 24°c a 26°c rt!gistrándos<.: tas mas altas temperaturas hacia 

el SW del municipio. 

En todo el municipio a excepción de la zona de serranía se registra el 

fenómeno geográfico de la "Canícula", esta se presenta en una pequeña tempor!!_ 

da de la estación de lluvias, llamada también sequía de verano, 

En general los climas que se observan en el municipio son los siguientes 

(mapa 7), 

Am Clima cálido-hurnedo con lluvia en verano, % de lluvia invernal 

entre 5 y 10.2 de la Anual precipitación del mes miís seco (60 

mm., centro norte del municipio. 
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Am (f)i Clima cálido húmedo con lluvias en verano, % de lluvia inver

nal) 10.2, precipitación dP.l mes mas seco <. 60 mm, isóter

mal, oscilación ( 5° c. 1-:ste del municipio. 

Am (i)g Clima cálido-húmedo con lluvias en verano, % de lluvia inver

nal entre 5 y 10.2 de la anual, precipitación del mes mas se

co <. 60 mm. ,isótermal, oscilación ( 5° C, máxima de la tem

peratura tipo ganges, mes mas cliente del año ontes de Junio 

sureste del municipio. 

Aw
2 

Clima, el mas cálido de los cálidos suhhúmedos con lluvias en 

verano, cociente P/T) 55.3 SW del municipio, 

Aw 11 1 (e) Clima cálido subhúmedo con ll111'ia en verano, precipltación 

del mes mas seco ( 60 mm % de lluvia invernal entre 5 y 10.2 

de la anual, de acuerdo con su grado de humedad isótermal, o!!_ 

cilnción ( Sº C, extremoso, oscilación entre 7r1 y 14° r.. 

Las temperaturas máximas según la gráfica se registran durante los meses 

de Mayo y Junio y fluctua entre 25" y 27D C. (cuadro 1). 

Cuadro l Temperatura en "C. t:stación Meteorológica 
30-1 :?O Angel R. Cabadn. 

ºIUFM AMJJASO 
1972 ~"J. 22 24 21, 25 27 25 25 24 25 21, 2) 
Fuente: Boletín Climatológico anual 1971. Servicio 

Metereológico Nacional. 

Con respecto a las precipitaciones se observa, que en términos generales 

los meses de mayor lluvia son de Junio a Noviembre (cuadro 2), 

Cuadro 2 Precipitaciones en ºC. Estación Meteorológica 
30-120 Angel R. Ca bada. 

Al\o E F M A M J J A s o N D 
1972 140 40 52 38 90 190 260 190 330 )80 490 240 

Fuente: Boletín Climatológico anua] 1971. Servicio Metereológico Nacional. 

Otros datos de interés para el municipio en el aspecto climatológ1co es 

la evaporación total anual que es de 1355.0 mm. con nubosidad de 31 días des

pejado, 234 medio nublado y 50 d!as totalmente nublado. 
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En un año se registran 47 días de rocío, 91 día de niebla y 37 tempesta

des eléctricas y en el mes de Julio de 1970 se registro una intensa granizada¡ 

fenómeno meterológico raro en la región. 
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AGUAS SUPERFICIALES 

En la corteza terrestre se situa la Litosfera e Hidrósfera y envolviendo 

a esta se encuentra la Atmósfera 

La Hidrología, es la Ciencia que estudia las propiedades físicas, quími

cas ':I biológicas de la hidrósfera o capa de agua. Esta capa abarca a las 

aguas superficiales y las nguas oceánicas. Las aguas superficiales comprenden: 

r{os, lagos, lagunas, ciénegas presas y aguas infiltradas en el flubsuelo que 

forman las aguas subterráneas. Las aguas oceánicas comprenden los oceanos ma

res y golfos. 

El agua es de gran importancia para el hombre, ya que permite la existen 

cia misma de la vida, como fuente de transporte de energía en los procesos fi

siológicos y de producción. Por otra parte, el agua sufre un proceso de circ!!. 

lación denominado ciclo hidrológico, este se define como un proceso continúo 

en el cual el agua se evapora de los mares, es llevado tierra adentro y prec,!. 

pitado all{ en forma de lluvia o de nieve y eventualmente vuelve al mar. 

Al agua se le consiedera como un recurso permanente ya que debido al ci

clo hidrológico el volumen de agua sobre la superficie terrestre es mas o me

nos constante. 

La hidrografía del municipio de Angel R. Cebada no parece ser muy compl_!: 

ja, esta relacionada con la situación geográfica del municipio, con las for

mas de relieve y con clima dominante en la región. Sus dos corresponden a la 

vertiente exorreicas del atlántico. En el mapa hidrológico (Mnpil 6) • pueden -

observarse cuatro ríos: llac!a el noroeste, el Prieto y el Michapan; en el ce!! 

tro y sur el río Tecolapan y Lirios, que forman parte de la cuenca del Papa

loapan. Hay una cuenca endorreica que comprende los r!os Tulapilla, la Laja,

Y el r{o de Cañas que llevan sus aguas a la Laguna del Miírqués. 

La laguna del Marqués se encuentra en la depresión formada por el decli

ve del cordón litoral y la elevación de los aluviones. La depresión es basta,!! 

te baja y alrededor forma una llanura 1<1CU!>~re cubierta de depósitos arcillo

sos arenosos que suelen inundarse en época de lluvio formando una zona panta

nosa. Por estudios realizados de fotointerpretación se considera que la lagu-
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na del Márques en épocas anteriores tuvo niveles mas altos y en la actualidad 

se encuentra en proceso de azolvamiento. 

El r!o Tecolapan afluente del Papaloapan atraviesa el municipio de Este 

a Oeste, se ini~ia en la sierra de los Tuxtlas, con una longitud aproximada -

de 40 kilómetros, desde su origen hasta su desembocadura. En su recorrido, r! 

cibe varios afluentes o arroyos secundarios y debido a lo accidentado del te

rreno estos afluentes forman cascadas y rápidos. 

Por su margen derecha recibe al río Azul, que desemboca en el río princ.!, 

pal cerca del poblado de Pechapa. El río Azul por sus aguas frías y cristali

nas ha sido acondicionado en forma de balneario y centro recreativo, 

En la margen izquierda el r!o Tecolapan recibe las ;:iguas de la Laguna 

del Mogo por un arroyito sin nombre. La Laguna se localiza entre cultivos de 

caña de azúcar y potreros; pero no usa su agua para fines agropecuarios. 

Otro afluente importante del río Tecolapan es el río Mazapa, que también 

tiene su origen en las estribaciones de la sierra de los Tuxtlas, abastece de 

agua al poblado de Chonegal. 

A escasos kilómetros de la cabecera municipal el río 'l'ecolapan recibe el 

pequeño arroyo del Escobillal, últ!mo afluente de importancia, esto se debe -

a que recorre ya unu ~ona totalmente plana. 

El r{o Tecolapan en su cause alto y medio superior presenta característ.!, 

ces de río joven y en consecuencia presenta cascadas y rápidas como el 11Salto 

de Tula11
, que es una cascada de mas de 8 metros de altura que encuentra un -

desnivel sobre una base de lava basáltica. Actualmente esta cascada se esta -

explotando como recurso turístico y el depósito que forman las ca.idas de agua 

se ha convertido en balneario privado. 

Otro aspecto muy importante del río Tecolapan es abastecer de agua pota

ble a las congregaciones de Tecolapan, Tula y la Cabecera municipal. 

El rfo atraviesa la Cabecera municipal y en este punto en márgen derE_ 

cha se ha construido un canal de una longitud de 8 kilómetros, hacia el mu ni-
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cipio de Lerdo de Tejada para abastecer-··e-1 "aSüi· al' '~n-g~-~:i.o:-d~: s-~n--Frii~tCis.co 

el Naranjal que es el centro industriál mas-"-ce.rcanO~ - ,-

El r!o sigue su curso desviándose a la izquie~da de la Cabecera munici-· 

pal, hasta desembocar en el r!o San Javier, afluente del Papaloapan, cerca de 

la Lguna de Alvarado. 

El r!o Prieto - Michapan: esta cuenca se localiza en el centro norte del 

municipio. El primero se origina en una zona de pantanos al oriente de la la

guna del Marqués y corre de oeste a este bordeando el límite sur del cordón -

litoral, sus aguas son lodosas y en la mayor parte del año presentan un color 

ocre o negro, su valle se confunde con el pantano. En épocas de lluvias (Sep

tiembre, Octubre), el río pierde totalmente su cauce y se aprecia como una 

gran laguna sobre su margen tiUr en la zona de pastizales, haciendo que la co

municación en esa época sea imposible. 

El río Prieto nace en la zona pantanosa oriental de la laguna del Mar

qués, tiene como afluente el río del Ingenio que se origina al sureste del P'!. 

bladQ del mismo nombre, en üU curso alto forma una pequeña cascada de escasos 

cinco metros de altura y río abajo se localiza el balneario cinco chorros. 

Hay que hacer uotar que este río en su curso medio recibe otros nombres como 

son el río de la 1''lorida 1 la Sardina, etc. 

Al río Prieto confluye el río Michapan y a partir de la unión de los 

r!os Michapan - Prieto la corriente recibe el uombre de río de Caña, para de

sembocar en forma de barra al Golfo de México, 

El r!o Hichapan se origina en las estribaciones de las sierras de los 

Tuxtlas y corre de sureste a norte, hasta unirse con el río prieto; tiene una 

longitud aproximada de 20 kilómetros desde su origen, hasta su desembocadura 

en el r!o Caña recorre la porción oriental del wunicipio y en menos caudaloso 

que el río Tecolapan. 

En los meandros que caracterizan a su curso se establecen localidades 

aunque de menor población que en los márgenes del río Tecolapan. A partir del 

poblado el Porvenir el río M!chapan forma varios meandros por ejemplo el mea!!. 

dro del poblado de la Perla de Michapan. También se debe apuntar que en épo-
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cas de grandes pre..:ipitnciones (SP.ptiembre y Octubre) este río ve su caudal ª!!. 

mentado y se desborda provocando inundaciones que arrasan a los poblados; a V! 

ces las aguas desbordadas alcanzan hasta un metro de altura en las zonas adya

centes al r:Io. en cambio, en la primavera que es la época de estiaje, el cau

dal del río es mínimo y la población la utiliza para esparcimiento y diversión. 

El río Michap..!n recibe varios afluentes todos por la márgen derecha. Ha

cia el oeste no recibe aguas superfiales porque estos arroyos van a la pequeña 

subcuenca del rfo Prieto. Los cinco alfuentes o pequeños arroyos que recibe 

son Matabasta, arroyo la Mojarra, la Sanja, arroyo Yahual y arroyo el Majahual. 

El río Micho.pan en su curso superior recibe al do Matabasta, este pequ! 

ño río lleva menos caudal que los otros afluentes, ya en la llanura, el río M! 

chapan recibe al río la Mojarra que como los otros afluentes se origina en la 

serran!a de los Tuxtlas, y desemboca en el Michapan a un kilómetro antes del -

poblado de arroyo del Pan. Los rios Matabasta y la Mojarra riegan una zona im

portante de pastizales y plantaciones de caña de azúcar. El arroyo de la Zanja 

y el Yahunl son pequeños arroyos que se originan en las lamerías existentes al 

SE del poblado del Porvenir; son de poco caudal y desembocan en forma lenta en 

el Michapan. El Michapan se une al do prieto en el lugar denominado el rabo -

de la laguna, al unirse estos dos ríos ya se forma el rfo denominado de Cañas, 

trayendo como consecuencia un río de mas caudal y anchura. A partir de la con

fluencia el río de Cañas se encuentra con el cordón litoral por el oeste y re

cibe por til ludo oriental las uguas del arroyo de Majahual, este se origina en 

la laguna del mismo nombre. 

El río Cañas desemboca en forma de barra en el golfo de México. 

En el sur del municipio se localiza el río los Lirios, el arroyo de la 

Zanja, arroyo Grande, estos ríos son de escaso caudal. El río Lirios forma la 

laguna de Zaragoza y después de llenar esta depresión forma el r!o San Agustín 

este va a desembocar al ria San Juan tributario del r!o Papaloapan, este hecho 

explica que al extremo sureste el municipio forme parte de la cuenca del de 

Papaloapan. 

Según se uprecia en el mapa hidrológico hacia el este y sureste de Angel 

R. Cabada, en las estribac lones de la Sierra de los Tuxtlas 1 se localizan 
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una serie de lagunas denominadas lagos cráter o Axalapazcos, aparentemen

te siguen una l!nea que va de sur a norte. Se denominan laguna Colorada, lagu

na del Mogo, laguna Verde y la laguna del Majahual, todas a excepción de la l!_ 

guna del Mogo estan situadas a mas de 600 metros de altitud sobre el nivel del 

mar. 

Sobre el tema de los lagos - cráter, Abe! Gasea Durán
3 

dice "En la lite

ratura mexicana el término de axalapazco tiene su origen en la terminología de 

los antiguos índigenas que habitaron la planicie de Puebla y Veracruz. Este 

término fue utilizado por Ordoñez (1905) para desiszuar los elementos volcán!-· 

cos que cumplen las condiciones de las Distremas o Maars, términos con los CU! 

les se nombran en otras partes del mundo a los conos de expulsión. Los Maars -

son las formas fisiográficas, formadas por una explosión volcánica que consis

ten de un cráter que ae extiende abajo del nivel general del suelo, y es con-

siderablemente mas amplio que profundo, y el borde circundante construido de -

material eyectado del cráter. La característica mas importante considerada es 

In existencia de un lago dentro del cráter' 1
• 

Considerando a las lagunas del este y sureste del municipio como lagos 

cráteres o axalapazco mencionaré las características má.8 sobresaliente de cada 

una comenzando de sur a norte laguna Colorada, Mogo, Verde y laguna del Maja

hual. 

Laguna Colorada. 

Se localiza en la zona oriental de la sierra de los Tuxtlns y es la mayor 

de los cuatro Axalapazco. La forma de esta laguna es casi circular, su diáme-· 

tro es de aproximadamente de 700 metros y su mayor altura del cráter se local! 

za al sur de la misma. La altura mínima desde la superficie del agua en el la

do sur, es de 60 metros aproximadamente. Alrededor de la laguna hay selva tro

pical baja por lo que no presenta grado de erosión. El agua es de color ocre 

rojizo por los sedimentos sueltos que contiene el fondo de la laguna, este co

lor contrasta con el verde de la vegetación tropical en el labio int~rior de 

su cráter, En el labio exterior del cráter se observa vegetación de pastizales. 

3. Abel Gasea Durdn. Alqunas notas de la génesis de los laqo~ crátt:'r de la cuenca orl.ental 

Puebla,Tlaxcala, Vcracruz. 
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Laguna Mogo. 

Se localiza al SW de la congregación de Tecolapan es la mas pequeña de 

las cuatro lagunas de la región. 

La forma de la laguna t:s circular y su diámetro de l+OO metros aproximada

mente. La altura del cráter es de aproximadamente de 30 metros, esta pnca ele

vación permite que no se aprecie la forma del cráter. De esta laguna F.J origi

na un pequeño arroyo sin nombre que desemboca al río Tecolapan. El color del -

agua es verde obscuro por la presencia de vegetación tropical (apompo) y past! 

za les en sus alrededores, 

Laguna Verde. 

Esta laguna se localiza en el centro este del municipio de Angel R. Caba

da tiene una forma alargada de norte a sur. Su diámetro mayor tiene una longi

tud de 300 metros de largo por 150 metros de ancho. Por t!l lado oriental tiene 

una extensa playa cubierta de pastizales y se observa una intensa tala de sel

va baja tropical, actualmente quedan vestigios de este tipo de vegetación en -

el lado norte y oriental, pero este es escaso 

La altura del cráter es variable, obteniendo la mayor altura por el sur y 

norte respectivamente. esta laguna se alimenta de lluvias y de pequeños manan

tiales que van de la parte oriental del crácter, el agua es colar verde claro. 

Laguna de Majahual. 

Se localiza al NE del municipio en las estribaciones occidentales de la 

siea.ra de los Tuxtlas, esta laguna es de forma circular en forma de embudo ya 

que al descender por sus laderas, se observan varios niveles que 'posiblemente 

alcance su máxima profunidad en el centro del cráter. Alrededor de eRta la~u

na se ahervan varios conos de material suelto parecido a los conos cincríticos 

de Tecolapan. 

La longitud de la laguna es aproximadamente de liOO metros. 
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La laguna tiene un color verde esmeralda intenso y esto se debe a que al 

rededor todav!a quedan vestigios de vegetación tropical y máxima profundidad. 

En el lado norte se origina un pequeño arroyo que corre hacia el norte, para 

desembocar en el río de caña. 
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SUELOS 

La Edafología es la ciencia que estudia los suelos. Etimológicamente• la 

palabra Edafología proviene de dos vocablos o raíces griegas: Edafos suelos, y 

logos estudio. 

En general se define al suelo como la capa superficial de la corteza te

rrestre donde crecen las plantas, pero según Fitz Patrick4 es también un fenó

meno natural y parte integrante del medio ambiente. Se caracteriza al suelo e~ 

mo el resultado de la interacción de varios factores del medio ambiente, mate

rial parental (Roca madre), de la cual se origina el suelo, relieve, clima 

(Temperatura y lluvia), actividad biológica y tiempo. 

Al estudiar los suelos es necesario referirse a las capas que la forman, 

dichas cap ... s se denominan horizontes
5

, que se pueden observar a simple vista 

en los cortes de las carreteras al perforar pozos y en :t.anjas. 

CARACTERIZACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS 

Y QUIMICAS DE LOS SUELOS 

Para el estudio de los suelos se realizó en el municipio la obtención de 

muestras en las seis localidades siguientes: (Cuadro 3) 

CUADRO 3 MUESTRA DE SUELOS 

No. DE MUESTRA LOCALIDAD LOCALIZACION 

1 Los Lirios (Sur del municipio) 

2 La Providencia (Sureste) 

3 Laguna del Majahual (Este) 

4 Brazo de la Palma (Centro) 

5 Laguna del Marqués (Noroeste) 

6 El Ingenio (Centro este) 

Fuente: Itinerario de campo Juan Ambrosio V. 

Las muestras de los seis lugares, ya mencionados fueron obtenidas en cua-

4, Fltz Patrick.. Introducción a las ciencia5 del suelo. 1978, 

5. Horizontes con capas paralelas a la superficie del suelo que ex¡,resan la Anlsotropia 
vertical principal del suelo. 
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tro horizontes con profundidades distintas: 0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm y 45-

60 cm. 

El cuadro 3 donde se aglutinan los datos obtenidos en el laboratorio de 

las muestras comprende sus caractei:ísticas físicas y químicas. Del análisis de 

sus características se desprenden las siguientes conclusiones: 

PROPIEDADES FISIGAS 

Color del suelo: El color del suelo es el indicio mas inmediatamente vis! 

ble de las variaciones de ambiente y de naturaleza de los constituyentes del 

suelo. 

En primeL lugar es el indicio del contenido en mateLia orgánica del suelo 

en tanto mas obscuro, cuanto mas rico en humus. El color indica asimismo el e!_ 

tado del hierro en el suelo, un suelo rojo contiene oxidas de hierro poco hi

dratados, el suelo amarillo contienen oxidas de hierro hidratados. 

La coloración depende de fenómenos de superficie y de la concentración en 

la masa o por el contrario, de la distribución en capas delgadas de las susta!!. 

cias que la provocan. Por ejemplo se necesita muy poco hierro para colorear -

una arena Y en determinados suelos (vertisoles) unas cantidades bastante esca

sa de materia orgánica pueden dar un color negro. 

Las tonalidades que se observan en el cuadro ya mencionado son: café obs

curo, café negro y negro. 

En la mayor parte de las muestras, los horizontes presentan la coloración 

café obscuro a excepción de los horizontes muestreados en Brazo de la. Palma 

que presenta la tonalidad negra. Estas coloruciones se observan en todos los 

horizontes de las muestras, pero por el muestreo realizado que corroboran en g~ 

neral la información vertida en la carta edafológica de DETENAL, puede decirse 

que la distribución de los colores del suelo es como sigue: 

De norte a sur, bordeando la costa, el suelo es de color café claro. (Mapa 9) 

En la región del municipio que corresponde a la cuenca del Papaloapan, de 

los suelos muestreados predomina en los horizontes muestreados el co.lor café 

negro por su escasa materia orgañica y porque absorven gran cantidad de agua. 
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En la zona central M 4 (Brazo de la Palma) en los cuatro horizontes mues

treados aparece el color negro característico de los suelos en la zona. 

En el resto del municipio se localizan los suelos café obscuro. (Mapa 9). 

TEXTURA 

La textura del suelo es el tamaño de diversas fracciones granulométricas 

distribuidas en los componentes del suelo que se detectan por el diagnóstico 

manual. 

En el cuadro 4, se aprecia que la textura de los horizontes muestreados 

presentan los tres componentes: Arena, Limo y Arcilla, pero en general se apr! 

cia un predominio de la arena sobre los otros tipos de partículas. 

El porcentaje mas alto de arena en los horizontes corresponden a los sue

los de la Laguna del Marqués, donde en todos los estratos supera al 40I. 

Esta muestra se obtuvo en la zona lacustre de la Laguna del Y.arqués e in

cluso se encontraron vestigios de esqueletos de animales marinos como fragmen

tos de estrellas y conchas en estado de desintegración. 

Con respecto a la presencia de limos, el mas alto porcentaje 36X le co

rresponde a la muestra del horizonte superficial a la Laguna Mnjahual. En esta 

zona de Lamerías cubierta de pastizale5, el suelo es muy compacto y de arena 

gruesa y exactamente en donde se tomó la muestra, hace 30 años, había vegeta

ción de selva tropical. Hay que hacer notar que en el municipio los suelos son 

escasos en limos debido a la escasez de pendiente, ya que predominan las zonas 

bajas y zonas de montaña son escasas. 

Las partículas de arcilla -migajón arcilloso- cor.ipiten con 'tas de arena, 

en la muestra obtenida en la Providencia (M 2). En este lugar al obtener lns 

muestras se encontró que el suelo en el primer horizonte estaba muy seco e in

cluso la superficie formaba "grietas", pero a medida que se descendía al si

guiente horizonte (15-30 cm.) el suelo se volvía húmedo y pegajoso, es decir a 

mayor profunidad mayor humedad y esto se debe a que el suelo se satura por ser 

escasamente drenados. 
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De acuerdo al mnpa la textura de los suelos en el municipio es media y 

gruesa. 

La mayor parte de los suelos son utilizados en la plantación de caña de 

azúcar, agricultura de temporal (maíz), y en el desarrollo de la ganadería. 

40 



MATERIA ORGANICA 

La materia orgánica es la fuente mas activa del suelo, pues en esta parte 

se forma el suelo, se mejoran las relaciones agua aire, determinana la porosi

dad, reduce la erosión y se producen cambios constante para mantener la produf 

tividad del suelo. 

Los componenetes de la materia orgánica son partes de organismos vivos o 

muertos, ya sea plantas o animales que se agregan al suelo. También la forman 

raíces que se van desintegrando lentamente se descomponen y permanecen. Ade

más la Materia Orgánica es principalmente carbono y poca cantidad de hidt'Óge

no y oxígeno. La Materia Orgánica al descomponerse nutre a los microorganis

mos; dicha descomposición de materia orgánica origina el uso de algunos carb.2_ 

nos, liberación de dióxido de carbono y residuo orgánico o humus. 

En el cuadro 4 se observa que las muestras recogidas de materia orgánica 

rnria de O.BX a 8.4% en todo el municipio, predominando su mas alto porcenta_!! 

je de materia orgánica en todos los horizontes la muestra de Brazo de la Pal

ma. 

COMPONENTES QU!MICOS 

Nitrógeno del Suelo. El nitrógeno es el elemento único como nutriente en 

..:recimiento de las plantas, le dá a estas la clorofila y ácidos nucUHcos. 

En el cuadro 4, se registran suelos muy nitrogénodos de 20 o 210 locali

zándose en el centro del municipio (Brazo de la Palma). 

FOSFORO 

El fÓsforo(P 2 o3
) es el segundo nutriente vegetal de importancia en el 

crecimiento de las plantas. Todas las células de las plantas contienen fósforo 

y de este depende el desarrollo de las plantas principalmente en ra!ces y ta

llos. Por lo general el fósforo es escaso en la mayoría de los suelos. En el 

cuadro se observa que la mayor cantidad de fósforo se localiza en las muestras 

obtenidas en la zona sureste del municipio (Los Lirios), 
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POTASIO 

El Potasio (K
2
0) es un constituyente de minerales muy poco soluble; en 

las plantas se encuentra en forma móvil y ayuda a mantener la permeabilidad de 

las células así como aumentar la resistencia de las plantas a ciertas enferme

dades. 

En el municipio los suelos que tienen gran cantidad de potasio se locali

za en las muestras de Los Lirios (sureste del municipio). 

El PH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, 

Es decir el PH de una solución es su grado de acidez y alcalinidad. El PH de 

los suelos varía de 3 a 9. Estos valores se dan de acuerdo al tipo de suelos. 

Por ejemplo en el municipio de Angel R. Ca bada la escala del PH va de 6. O en 

Brazo de la Palma a 7. 7 en la Providencia. Esto demuestra que en general los 

suelos con carbonato de calcio y en consecuencia son suelos de gran acidez y 

suelos que se dedican al cultivo de plantaciones de caña de azúcar y desarro-· 

llo de los paetiznles, 

FERTILIZANTES 

Los fertilizantes son utilizados principalmente para obtener mayores pro

ducciones y secundariamente para aumentar 111 calidad de cultivo. Los suelos al 

ser cultivados pierden nutrientes que deben de ser reemplazados por la misma -

descomposición de la materia orgánica y por los fertilizantes. Estos fertili

zantes son comunmente usados en suelos ácidos como los suelos del municipio 

que en su mayoría son suelos ácidos, utilizándose en el cultivo de la caña de 

azúcar, ya que esta plantación extrae del suelo elementos nutritivos de nitró

geno, fósforo y potasio trayendo como C'Jnsecuencia el rápido empobrecimiento 

del suelo. 
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CUADRO 4 

REPORTE DE ANALISIS DE SEIS MUESTRAS DE SUEIOS DE ANGEL R. CABADA 

LUGAR DE NUMERO DE PROF. 
COLOR 

TEXTURA M.O. N .APROV. FOSFORO POTASIO PH e.E. 
LA MUESTRA MUESTRA (CM) ARENA LIMO ARC. % N P205 K10 mmhos/cm. 

Los Lirios (1) 38124 0-15 café o. 57 21 22 mig.arc.a. 2.2 55 184 1200 6.9 0.73 
38125 15-30 café o. 50 21 29 mig.arc.a. 2.2. 55 207 1180 6.8 0.73 
38126 30-45 café o. 45 28 27 franco 2.2 55 173 1660 6.8 o. 73 
38127 45-60 café o. 45 29 26 franco 3.2 80 138 1010 6. 7 1.14 

La Provi- (2) 39128 0-15 café n. 39 29 32 mig. are. 4 .4 110 23 260 7. 7 1.94 
dencia 

38129 15-30 café n. 37 25 38 mis- are. 2.8 70 23 260 7 .4 1.21 
38130 30-45 café n. 39 23 38 mig. are. 1.8 45 23 230 7. 3 0.65 
38131 45-60 café n. 35 25 40 archilla 2.1 53 46 260 7 .4 0.90 

Laguna del (3) 38132 0-15 café o. 53 36 11 mig. are. 4.8 120 90 1750 6.0 0.68 
Ma · ahual 

38133 15-30 café o. 52 31 17 mig. are. 5.0 125 58 1325 6.1 0.48 
38134 30-45 café o. 52 31 17 mig. are. 4.6 115 23 740 6.1 0.56 
38135 45-60 café o. 44 26 30 mig. are.a. 3.4 85 58 487 6.4 0.19 

Brazo de la (4) 38136 0-15 negro 51 33 16 franco 8. 4 210 150 700 6.0 3.15 
Palma 

38137 15-30 negro 50 35 15 franco 6.6 165 46 630 6.2 0.63 
38138 30-45 negro 43 33 24 franco 5.2 130 92 770 6.2 0.53 
38139 45-60 negro 50 31 19 franco 4.0 100 58 940 6. 2 0.48 

Laguna del (5) 38140 0-15 café o. 86 5 9 are.mig. 2.3 58 23 1400 6.5 1.69 
Marqués 

38141 15-30 café n. 59 14 27 mig.arc.a. 0.8 20 58 230 7. 5 1.02 
38142 30-45 café n. 46 15 39 are. are. 1.0 25 23 210 7 .5 0.86 
38143 45-60 café n. 71 16 13 mig. are. 0.8 20 46 230 7 .5 0.86 

Paso del (6) 38144 0-15 café o. 72 16 12 mig. are. 4.8 120 58 487 6.1 0.92 
In enio 

38145 15-30 café o. 72 16 12 mig. are. 3.2 80 23 260 6.0 o. 29 
38146 30-45 café n. 63 25 12 mig. are. 1.2 80 23 230 6. 3 0.27 
38147 45-60 café n. 77 9 14 mig. are. 0.8 20 23 210 6.4 0.80 

.:; Fuente: Guanos y Fertilizantes de México. S.A. Laboratorio de Edafología. 



CLASIFICACION DE LOS SUELOS 

Para la clasificación de los suelos del municipio se tomó en cuenta el 

sistema de clasificación de suelos FAO/UNESCO (1970). modificada, por la DGGTN 

(Dirección General de Geografía del Territorio Nacional) y se utilizó porque -

es de fácil manejo y además porque es la que mas se pone en práctica en la in

vestigación de estudios de regionalización en México. 

De acuerdo a la clasificación de suelos FAO/UNESCO, en el municipio de 

Angel R. Cebada se localizan I..os siguientes suelos (mapa 10): Regosal, Verti

sol, Acrisol, Cambisol, Feozem y Gleysol. 

Los seis tipos de suelos mencionados difieren en características y distr! 

bución dentro del municipio y su localización y caracterización es como sigue: 

RE/2 Regasol Eútrico 
Regosol.- Son suelos sin horizontes de diagnóstico (a menos que se encue!! 

tren enterrados a más de 50 cm. de profundidad), se caracteriza por su baja c~ 

pacidad de retención de humedad, por su baja fertilidad y son facilmente ero

sionables • 

. El regosol que destaca en el municipio es el regosol Eutrico. Este suelo 

se caracteriza por su textura media, por no presentar capas distintas, son el!!, 

ras y se parecen a la roca que le dió origen, se pueden presentar en muy dife

rentes climas y con diversos tipos de vegetación, sus susceptibilidades a la 

erosión es muy variable y dependen del terreno en el que se encuentre. Este t! 

po de suelo se localiza en la zona de cordón litoral en el norte del municipio. 

El suelo regosol eutrico se utili.!a en cultivos exporádicos de chile, ji

tomate enano, y plantíos de sandía y yuca. 

VP+l!l+gm/3 
Vertisol (V).- Son suelos que abajo de los 20 cm. (barbechado) tienen un 

30% o más de arcilla en todos sus horizontes (por ejemplo los suelos de la co_!! 

gregación de la Providencia (Muestra 2), por lo menos dentro de los prime

ros 50 cm. de la superficie en algun periodo del año presentun grietas de un 

m!nimo de un era. de ancho a una profundfod de 50 cm. a menos que ei:>ten bajo 

riego tienen una o más de las caracter!stic:-; :iiguientes: Hiero relieve gei

gai • caras de presión intersectadas. 
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En la región se localizan vertisoles pélicos son suelos pesados (arcillo

sos) 1 difíciles de labrar y de drenaje interno con tendencia a deficiente, sin 

embargo se utilizan para el cultivo de caña de azúcar. 

El vertisol pélico se localiza principalmente en el centro del municipio. 

Hh+l/2 
El Feozem lúvico (Hl) tiene una cnpa superficial obscura suave y rica en 

materia orgánica y nutrientes, se encuentran desde zonas semiáridas hasta tem

pladas y tropicales. en condiciones naturales tiene cualquier tipo de vegeta-

ción, se encuentra en terrenos desde planos hasta montañosos y las susceptib! 

lidades a la erosión depende del tipo de terrenos donde se encuentre. 

El suelo Feozem lúvico se locdliza en la zona montañosa de la sierra de -

los Tuxtlas. 

Gleysol (GV+VP+VC/3) .- Este tipo de suelo se localiza en casi todos los 

climas, en zonas donde se acumula y estanca el agua 1 al menos en la época de 

lluvias. 

En la capa saturada presenta colores azulosos, verdosos o grisea que al 

secarse presentan manchas rojas, su vegetación natural es de pastizales y en 

zonas costeros caña o tu le. Este suelo se localiza en el oeste del municipio 

precisamente en la región oriente de ln cuenca del río Papaloapan. 

Camhisol Bf+Vc/2.- Este tipo de suelo es joven, poco desarrollado, de 

cualquier clima, menos de zonas áridas, con cualquier tipo de vegetación, en 

el subsuelo tiene una capa de terrones que presentan un cambio respecto al ti

po de roca subyacente, con alguna acumulación de arcilla, calcio etc, La sus

ceptibilidad es moderada a alta erosión. Este suelo se localiza en el suroeste 

del municipio y se utiliza en cultivos de caña de azúcar y potreros, 

Acrisol (A), Tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, es ácido o muy 

pobre en nutrientes 1 se localiza en zonas tropicales o templadas muy lluviosas. 

En condiciones naturales tiene vegetación de selva o bosques susceptibles a la 

erosión. Este tipo de suelo se localiza en la sierra montañosa de los Tuxtias. 
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VEGETAC!ON NATURAL 

En la actualidad la vegetación;: en la zona de estudio, esta sumamente pe! 

turbada debido fundamentalmente a la influencia de la agricultura y ganadería, 

que son las actividades económicas que mas se practican ~n el municipio. No 

obstante se pudieron deducir los tipos de vegetación de las comunidades prima

rias que cubrieron la zona por los restos de las especies primarias en el lu

gar, por pláticas con los lugareños y por estudio de gabinete. 

En general las comunidades primarias investigadas corccsponden a las si

guientes tipos de vegetación según Ni randa y Hernández. 

l. Selva alta perenifolia 

2. Sabana 

J. Popal 

4. Vegetación de dunas costeras 

5. Palmar 

La selva alta perenifol1a 1 e6 una vegetación muy densa con árboles de al

tura superior a 30 m. que permanecen verdes durante todo el año. 

En el municipio la selva alta pereniiolia :.a dc&Jparecido en su totalidad, P!!_ 

ro tod11v{.1 qu~dnn vestigios de la vegetación original pues se puede encontrar 

este tipo de vegetación principalmente alrededor de las laderas interiores de 

las lagunas de Majahual, Verde y Colorada, así como en la región de serranía 

del sureste del municipio con los límites del municipio de Santiago Tuxtla, en 

las laderas de las lagunas sólo se encuentra este tipo de vegetación en una ª!!. 

chuera de 10 a 15 m. alrededor de estas, se puede observar una intensa tala con 

plantío de maíz entre los troncos o pastizales inducidos. Hace unos 25 aüos el 

acceso a las lagunas era imposible hoy en d!a se han hr.cho veredas pnra su ac-

ceso y se observa la construcción de ca1~as y ch(lZ<J.5 muy cerca Je éstas. 

En la zona de Sabana la veget.:i.ción es la primaria, prosperan gramíneas o 

pastos, mezclados con árboles muy espaciados como el palo mulato y el uvero, 

la sabana en el municipio es una zona de terrenos planos con drenaje deficien

te, que muy pronto se e1~[anga en la época de lluvia. Las especies de pastos 

mas representativo son: El Zacate de Sabana (Paspalum pectinatum), Guayabo 
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(Psidium guajava), Zacate gusanito(Setaria genueilata), Platanillo (Heliconia), 

Popal (Thalia gerniculata) y Zacate cortante (Cypercus). 

La Sabana se localiza en el centro norte del municipio (mapa ll). 

El popal se forma de especies que crecen en la ribera de los ríos. En el 

municipio este tipo de vegetación es escaso y su localización se reduce a la 

desembocadura de los ríos o pequeñas esteros de río de Caña y río Prieto. 

La vegetación de dunas costeras, como su nombre lo indica abarca la zona 

litoral del municipio. Es una vegetación baja con alturas hasta de 2 m. Por lo 

general crece en la zona de Médanos, como es la Histella racenura (icacos) y 

el nopal (opuntia dillennii). 

El Palmar (Scheelez liebmanni). Los palmares se extienden en forma espaci!! 

da por todo el municipio sobre la llanura, ya sea que se encontraran entre los 

cultivos de maíz o en la zona de pastizales. Este tipo de vegetación se utili

zaba para los techos de las vlvicndas 1 pero actualmente se ha escaseado y so

lo se localiza al sur del municipio quedando pequeños grupos ~n las colinas y 

potreros. 

A continuación se presenta un cuadro con especies sobreniente del munici

pio y su utilidad que prestan al hombre (cuadro 5). Cabe aclarar que estos ti

pos de veget ... ción se 1::ncuetran dispersos en el municipio y que no hay una dis

tribución por zonas porque de una u otru mnn~ra se adapta n las condiciones 

climáticas de la región. Además alguua de estas especies ha sido trasladada de 

un lugar a otro dentro del municipio. 
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~ 
Palo Mulato 

Coyol Real 

Cnpulincillo 

Amate 

Icaco 

Chancarro 

Jo note 

CUADRO 5 

ESPECIE DE VEGETACION REPRESENTATIVA DEL 
MUNICIPIO DE ANGEL R. CASADA VERACRUZ 

CARACTERI s_nCAS 

Color roji~o, brilloso frá
gil al viento, hojas verde 
claro. O a 25 m. de altura. 

Palmera parecida a la palma 
datilera, actualmente muy 
espaciada. 

Arbusto de poca estatura, 
hojas pequeñas, tallo negro, 
fruto silvestre de color r.2_ 
jo con fruto en forma de 
huevecillos, que contiene 
gran cantidad de glucosa. 

(Ficus petiolario) de tallo 
largo, blanquecino, con ho
jas pecioladas, alternas y 
acorazonadas, en las cuales 
por su envés se notan nume
rosas nervaduras blancas. 
Crece a la orilla de los 
r!os pues necesita mucha 
agua. 

Crece en forma de enredade
ra sobre los meda nos, cerca 
de la playa, el fruto que 
es comestible al madurar es 
de color amarillo y sólo se 
recolecta una vez al año, 

Arbol de hoja caduca con ta 
llo hueco de la selva cadu= 
cifolia. En el municipio es 
ta especie tiende a desapa= 
recer. 

Arbusto de poca altura h~ 

jas caducifolia. 

UTILIDAD 

Como estante para separar 
divisiones entre parcelaS. 
Prende fácilmente. 

El producto sirve de ali
mento al ganado porcino. 
Las palmas parn techo de 
las viviendas. 

Fruto silvestre para páj!!_ 
ros y el hombre. 

De la corteza del amate 
los indígenas antes de la 
conquista, fabricaban una 
especie de papel que uti
lizaban para pintar sus 
jeroglíficos y también 
como ornato en diversas 
creencias. 

Fruto C<Hnogo, de sabor 
part:!l'.ldo a la Poroarrasa. 

Sus hojas se utilizan pa
ra preparar té para males 
renales. 

Las ramas por ser muy rec 
tas, y delgadas y ligeraS 
se utilizan para fabricar 
palos de escobas y cucha
ras de madera. 
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~ 
JÓbo 

Cornezuelo 

Huele de Noche 

Uvero 

Apompo 

Zacate de Sabana 

Guayabo 

Zacate Gusanito 

Platanillo 

CARACTERISTCAS 

Arbol de gran altura de 
corteza agrietada y gran
des ramas, muy distribuido 
en el municipio. 

Arbusto de tallo moreno 
largo y delgado de fuertes 
espines de hojas palmeadas. 
En el interior de las espi 
nas se aniddn hongos far-
mando simbiosis. 

Arbusto pequeño de hojas 
lanceoladas. 

Arbol cuyo centro es resi~ 
tente, gran ramaje. 

Arbol que crece en las 
orillas de los ríos y za-
nas de pantanos. de gran fo 
llaje. -

Crece en las zonas llanas, 

Arbusto de poca altura 111 
corteza es lisa y con mnn
chas 1 resiste a todos los 
climas tropicales 

Crece en forma silvestre. 

Plantas pequeñas con gran
des hojas y flor vistosa; 
hay diferentes variedades 
cowo el ave del paraiso, 
en la región le llaman "pi 
co de rache", -

UTILIDAD 

Fruto silvestre de color -
naranja muy parecido a la 
ciruela, la pulpa se util! 
za para elaborar aguus 
frescas y para bebida t{pi 
ca del estado "toritos de -
jobo". 

Se considera como una pla
ga para los terrenos de 
pastizales, se esta erradi 
cando con hervicida. -

Como planta de ornato sus 
flores despiden olor agra
dable por la noche. se uti 
liza para el baño pues si[ 
ve como reconfortante. -

Fruto silvestre comestible 
parecido a la vid. 
El follaje sirve como som
bra para i::l ganado, 

El fruto es muy vistoso se 
mejante al zapote mamey. -
Los de la región lo consi
deran no co1nestible. 

Se utiliza como pasto para 
la ganadería. 

El fruto es comestiblt! tan 
to para el hombre y engor
da de puercos. Además sir
ve como combustible. 

Sirve para alimento del ga 
nado, pero no es de gran = 
aceptación porque acaba 
con otros pastos más finos. 

Como planta de ornato y 
considerada en la región -
como flora de plaga. 
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Ceiba 

Cocuites 

CARACTERISTICAS 

Arbol gigantesco que al
canza hasta 60 m. de al
tura y 2 m. de diámetro, 
corteza con espinas cóni 
cas agudas y muy res is--
tente a. Ramas largas y -
tienen hojas compuestas 
con foliolos oblanceola
dos. 

Arbol de tallo grueso, 
el centro es resistente 
hojas caducas y ramas 
muy rectas y grandes. 

Arboles de ornato en las 
plazas públicas del munici 
pio. El fruto es como esp'é 
cie de algodón sedoso que_ 
cubre la semilla que cons
tituye el llamado 11 kapoK 11 

se utiliza en el relleno 
de almohadas, cojines, cha 
leeos. En la región se le -
llama 11 pochote 11

• 

El centro del árbol "cora
zón" se utiliza para pila
res de casa y sus ramas 
sirven como estantes para 
separación de parcelas. 

Otra vegetación característica en el municipio es la hoja santa (piper 

auritura) o cordoncillo que se utiliza en platillos típicos del estado y ade

más como remedio popular se emplea como estimulante y anestesia local. 

También se puede mencionar la hoja de mamafn u hoja elegante (Xanth asoma 

robustum) planta ornamental muy vistosa por sus hojas con largo peciolo y sus 

grandes limbos a ovados acorazanados con más de un metro de longitud. 

El mapa es un intento de la distribución de lo que da la vegetación pri

maria en 111 zona hay que destacnr que ln mayor parte de la vegetación del mun_!. 

cipio y en general la del este de la República Mexicana ha cambiado de vegeta

ción primaria a secundaria. Estn vegetación secundaria se origina cuando se t!! 

la la vegetación prima.ria, después se cultiva entre los troncos se recoge la 

cosecha y posteriormente se deja "descarzar la tierra" y; la vegetación crece 

tupida y con una altura de 2 metros, a este tipo de vegetación en la región se 

le denomina "Acahuales". 
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FAUNA SILVESTRE 

La Zoología es el estudio de los animales, esta disciplina forma parte de 

la Biología que es la que se encarga del estudio de los seres vivos. 

Se cree que el número de especies de animales vivientes en la actualidad

se conoce cerca de un millón y medio y queda por descubrir un número todavía 

mayor- representa menos del 1% de las especies que ha vivido en la tierra des

de que empezó la vida. Esto significa que la mayor parte de ellos se han exti!_l 

guido • 

Actualmente el estudio de la Zoología no solo permite ahora que los anim_!! 

les sean estudiados, sino cambien que sean apreciados y hasta queridos, con un 

sentido de la belleza y el deleite. 

El estudio de la distribución de los seres vivos, tanto plantas como ani

males corresponden a la Biogeogra[Ía rama de la Geografía Física. De la Bioge~ 

grafía se desprende la ZoogeografÍa que es el estudio de la distribución de 

los animales en la superficie terrestre. 

Por su 8ituación geográfica, la República Mexicana esta localizada tanto 

en la zona Zoogeogrnffo Ne.ártica como la Neotropical. El límite de estas dos 

zonas es la sierra volccÍnica transversa1
6 

El límite biogeogriífico para las dos zonas zoogeográficas está dada más o 

menos por el Trópico de Cáncer, pero debido a la altitud la orientación cambia 

en la Sierra Volciínica Transversal en una dirección Este a Oeste. 

El municipio de Angel R. Cabada esta localizado en la Zona Zoogeográfica 

Neotropical cuyas especies m:Ís representativas al fundarse el municipio era el 

Venado, el Tlacuache, el Armadillo y el tigrillo, pero la caza indiscriminada 

los extinguieron. Actualmente y en forma muy escasa se pueden localizar en la 

zona Chnchalacas (cerca de las lagunas) Garzas que se encuentran esparcidas en 

la zona de pastizales, conejos en los plantios de caña de azúcar, coyote, map!!_ 

che y víboras en las zonas pantanosas. Puede aUrmarse que en la región el pa! 

saje natural ha cedido su lugar a paisajes culturales y como producto de ese 

cambio la caza tiene menos mportancia. 

6. El t6rm1no Sierra Volcánica Transversal 1)5 utilizado por el r¡coqrafo Jorqe A. Vivó 
ya que considera que estd Sierra es un elPrnento morfoló<;1ico. 
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CAPITULO II I 

POBLACION 

La población es considerada como un conjunto de individuos sometidos a 

una renovación constante 1 en donde intervienen los nacimientos. las muertes 

la migración (la emigración e inmigración). 

Para el estudio de la población se hace necesario la recopilación de da-· 

tos que se obtienen de censos, inscripciones en el Registro Civil, encuestas 

etc. 

El Censo es un recuento que permite conocer, en una fecha dada, el total 

de la población de un territorio con algunas de sus características como son: 

sexo, edad, estado civil, datos específicos como son: nacionalidad, nivel de 

instrucción, actividad profesional. Es decir, que los censos no solo registra 

el recuento general de población sino que además da el marco de vida donde es

ta inmersa la población. 

Para la realización de los censos se hace. necesario una delicada prepara

ción, con el objeto que los datos sean mas admisibles. 

Esto hace que el censo sea una operación administrativa ordenada por el 

poder público y que permite determ1nar la población legal de las diversas cir

cunscripciones administrativas de nuestro país. 

Otra forma de obtener datos sobre la poblaclón través del registro 

civil ya sean datos de nacimientos, matrimonios, fallecimientos y en base a 

estos datos se elaboran estnd!sticas del estado civil. 

Por otra parte se encuentran como auxiliares los registros de población, 

que se basan en listas de nombres de los habitantes de un CTUnicipio, en donde 

también se estudia a la población por su sexo, fecha de nacimiento, estado ci

vil, siendo la importancia mas relevante el conocer rnpidamente el cambio de 

residencia y en consecuencia el estudio de las migraciones, 

Mas especificamente para el estudio de la población la Geografía se auxi

lia de la Demografía en la encuesta y sondeos que por lo general no involucra 

a la población total (encuesta), y el sondeo que solo se refiere a una muestra 

representativa de la población. 
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DIVISION ADMINISTRATIVA 

Según el X Censo general de población de 1980, el estado de Veracruz, cuen 

ta con 9101 localidades, correspondientes al municipio de Angel R. Cabada 105 

localidades distribuidas en la Villa o cabecera municipal, congregaciones, ran

ched'.as y ranchos. 

CUADRO 6 

DIVISON ADMINISTRATIVA DE ANGEL R.CABADA, VER. 

RANCHERIAS RANCHOS 
Villa Angel R. Ca bada Cabecera Municipal 24 25 

Brazo de ln Palma Congregación 16 

El Porvenir Congregación 16 

Laguna del Mnrqués Congregación 15 

La Florida Congregación 12 

Luis Valenzue la 
(Antes San Juan de los Reyes) Congregación 23 15 

Tu la Congregación 9 11 

Tecolannn Congregación 6 

Fuente: Lucianu Flores Portan. Hi::;torla del Mesón. 

El municipio reprenenta para el estado el 1.1~' del total de localidades y 

figura entre los 25 municipios que poseen mayor número de localidades como 

se ve en el cuadro su división admini5trativa esta compuesta por 1 villa, 

7 congregaciones, 86 rancherías y l 16 1·anchos. 

CUADRO 7 

HABITANTE POR LOCALIDAD EN ANGEL R. CABADA, VER. 

ESTADO DE LOCALIDAD No. DE BABI TANTES ~ 

VERACRUZ 
9101 5 387 680 100 

MUNICIPIO 105 28 236 1.1 

DE 69 l - 99 65. 7 

ANGEL R. 
22 100 - 499 20. 9 

CASADA 
10 500 - 999 .2. 8 

I 1999 - 9999 º· 9 
Fuente. X Censo de Poblacion y Viv1end~-i 1980. Estddo de Veracruz. 
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En el cuadro se observa que de los 105 localidades del municipio el 

65.7%, corresponde a localidades entre 1-99 habitantes; esto se debe a que en 

el municipio existen mas de 116 ranchos que conforman las propiedades privadas 

principalmente hacia NW y centro del municipio y son poco habitadas. 

CUADRO 8 

POBLACION TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES 
EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CASADA, VER. 

MUNICIPIO DE 
ANGEL R. CABADA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Villa Angel R.Cabada 5 699 5 622 ll 321 
Zona ej idal l 432 1 231 2 663 

Luis Valenzuela 3 012 3 027 6 039 
Ejido 658 691 1 31,9 

Tu la 1 340 1 332 ., 
672 

Ejido 825 825 1 650 

Tecolapan 819 807 626 
Ejido 833 820 1 653 

La Florida 1 188 
1 

1 142 2 )]0 

Ejido 819 807 1 626 

El Porvenir 1 298 1 237 2 535 
Ejido 345 321.i 669 

Brazo de la Palma 435 430 865 
Ejido 231 240 471 

Lago del Marqués 261 233 494 

Total 14 052 lJ 830 27 882 

LOCALIDAD 

2 Colonias 
22 Rancherías 
24 Ranchos 

23 Rancherías 
19 Ranchos 

9 Ranche das 
1l Ramchos 

1 Ranchería 
6 Ranchos 

7 R.:rncherfos 
12 Ranchos 

11 Rancherías 
16 Ranchos 

5 Rancherías 
19 Ranchos 

10 Rancherías 
15 Ranchos 

105 

Fuente: Formulado con datos del libro 11 Histor1a del Mesón" 

Las 36 localidades restantes corresponden a lugares "Urbanizados 711 den

tro de los ejidos que fueron dotados por resolución presidencial para que hab_!. 

te la población: por ejemplo, las congregaciones (Brazo de la Palma, El Porve

nir, La Florida, etc.). 

La cabecera municipal villa del mismo nombre solo representa el 0,9% del 

7, Urbanizado: Se- refiere a la zona del eJii.!o, dolatl,1 en r~::>olución presidc>ncial, ¡:;ira que 
se asiente ld población, algunos ejidos no tienen zona urhantzada y vive en 
5US pan:elas. 
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total de las localidades del municipio. 

Con respecto a los municipios aledaños el número de localidades (cuadro 9) 

con que cuenta cada uno es: 

CUADRO 9 

MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON ANGEL R. CABADA 

MUNICIPIO No. DE LOCALIDADES 

Angel R. Ca bada 105 

Lerdo de Tejada 12 

Saltabarranca 37 

San Andrés Tuxtla 103 

Santiago Tuxtla 90 

Tlacotalpan 136 
-Fuente: X Censo General de l'oblacion y vivienda 1980. 

Estndo de Vera cruz. 
El municipio de mayor número de localidades después de Angel R. Cabada 

(105), corresponde a Tlacotalpan con l 36 localidades, 

De los municipios colindantes con Angel R. Cabada. el municipio de Lerdo 

de Tejada le corresponde el menor número de localidades¡ pero se caracteriza 

este porque su cabecera municipal adquierf:! el rango de ciudad. 

Saltabarranca, Santiap,o Tuxtla y Tlacotalpan son similares al municipio 

de Angel R. Cabada, pues el número de localidades corresponde a lugares entre 

1-99 habitantes. 

San Andrés Tuxtla es el municipio que presenta mas localidades que reba

san los 10 000 habitantes. Con respecto a Tlacotalpan el mayor número de loe! 

lidades se presentan en lugares de 1 a 99 habitantes y de 500 - 999 habitan

tes sobresaliendo la cabecera municipal con mas de 15 000 habitantes, 

En el apéndice /1 se enlistan las rancherías y ranchos, zona urbana (cab!:_ 

cera municipal) zonas ejid.:i.les y colonias que forman el municipio (página 181), 

Las rancherías se agrupan por congregaciones y los ranchos en propiedades 
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privadas. En total son: Una zona urbana, dos colonias, 83 rancherías y 116 ran

chos, estos, últimos han aumentado debido a que la propiedad privada original 

se ha seccionado para repartirla en propiedades pequeñas, en forma de herencia 

y por lo general adquit!ren el mismo nombre de la propiedad inicial. 

En el municipio no hay ningún núcleo de población que puede ser considera

do como ciudad, pues la Dirección Gí:!neral de Estadística sigue dando a la cabe

cera municipal la categoría de Villa a pesar de que dicha cabecera cuenta con 

11 321 habitantes. Posiblemente para el mlo 1990 la Villa 1\ngcl R. Cabada pase 

a la categoría de ciudad por 8u número de habitantes. 

Para las autoridades locales, la Villa Angel R. Cabada funcinnn como la c~ 

becera municipal y en ella reside el presidente municipal y f;!Sta represt!ntado -

el Poder Legislativo y Judicial. Le siguen en importancia las congregaciones· 

en donde el Pr.Jer Judicj¡tl tiene representantes en rnda una de las siete congre-

gaciones que forman el municipio. 

Con respecto a la distribución de la población (mapa 12) se obi::erv;:m cua

tro zonas en donde :;e concentra la pCJb]ación del municipio: La Cuenc~1 Tecolapan 

cabecera municipal 1 Cuenca :1ichapan, pndios prh•ados de la Lagun.J del ~larqués, 

corredor El lngenio, Laguna Verde, La Mojarra. 

La zona mas poblnda del municipio es L1 zo1H.1 qu~ correspoude a la cuenca 

del Tecolapan - cabecera municipal, en esta zona se a~denta la cabecera munici

pal con 11 321 habitante~; y las congregacioues dt Luis Valenzuelü 6 üJ(J habita!! 

tes y Tula 2 672 hahitantes{cuadr0 8), Esta concentración obedece a factores 

geográficos (RÍO Tecolapa11) y sociales (cabecera municipal centro adtniuistrati

vo y comercial mas importante del municipio) y la excesiva pulverización de la 

tenencia de la tierra en pequeños runchos. (cuadro 8 ) 

La segunda zon.:i de poblacicín de importancia se sitúa en la Cuenca del Ni

chapan en ella se localizan los ejidos de río de catla, Progreso Majahual. La 

Perla de Michapan, El Pot·venir, Arroyo del Pan La Florida ejidos que l.'.Uentan 

con sus zonas urbanas con una pobl.-1ción total de 9000 hnbit.:111tes riproxim:idnne!! 

te. (gráfica 3 ) 

El corredor,El Ingenio, Laguna Verde la Mojarra son zonas ejidale'i de r!:. 
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DISTRIBUClON DE LA POBLACION 

MAPA 12 

GOLFO DE MEXICO 

o 

Di u 6: Juan Ambrosio V. 
95• JO' Lonq. W 9 ne¡. 
Fuente1 Elaborado por Juan A~rosio V. de acuerdo al censo de población 1960. 

'l5º H:' Lon .W 

N 

• 45 L.H 

SlMBOLOGIA 
ZONAS 

Poblada 

Med innamente poblada 
Escasamente pohlada 

Despoblada 

59 



ciente creación y su población ea mas escasa que las dos zonas anteriores. La 

poblaci6n se distribuye irregularmente debido a la influencia del relieve de 

montanas. 

La zona de predio de la Laguna del Marqués por ser zonas de propiedades 

privadas la distribución de la población es aislada pero sus ranchos estan uh! 

cadas en una misma zona al norte de la misma laguna. 
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En cuanto a los municipios colindantes con Angel R. Cabada; el municipio 

de mayor importancia de la región es el de San Andrés Tuxtla con una población 

absoluta de 112 104 habitantes y una densidad de 121. 9 habitantes por km
2 

(gráfica 4 ) • La cabecera municipal tiene características de ciudad, pues reb~ 

sa los diez mil habitantes. Es el centro comercial mas importante de la región. 

Por su población le sigue en importancia el municipio de Santiago Tuxtla con -

43 380 habitantes en una densidad de 69. 7 habitantes por km
2

• 

Por su población Angel R. Cabada ocupa el tercer lugar con 28 236 habita!! 

tes y 56.6 habitantes por km2 La cabecera municipal para 1980 contaba con 

11 321 habitantes. (cuadro 10) 

CUADRO 10 

POBLACION ABSOLUTA Y RELATIVA DE 
ANGEL R. CABADA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS 1980 

MUNICIPIO EXTENSlON 
' 

POBLAC ION 
TERRITORIAL KM" TOTAL 

Estado de Veracruz 72 815 387 680 

Angel R. Ca bada 498 "ª 2Jb 

Lerdo de Tejada Llb 961 

Saltabarranca 91 18 573 

San Andrés Tuxtla 91 y 112 101. 

Santiago Tuxtla 6")•J l.J 380 

Tlacotalpan 647 18 896 

POULACION ,RELATI-
VA POR KN" 

73. 9 

56. 6 

65. 8 

204. o 

121. 9 

69. 7 

29. :! 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980 S.P.P. 

La t'.!Xtensión territorial de los seis municipios es de 2 913.00 km
2

, corre!! 

pendiendo al municipio de Angel R. Cabada el 17 .09% de la extensión total. 

El más extenso de los municipios según la gri!fica 5 corresponde a San An

drés Tuxtla 31.5%, Tlacotalpan 22.2%, Santiago Tuxtla 21.7. 

En comparación con la entidad federativa ( 72 815 Km2 .) el DLUnicipio repr_! 

senta el .62% de la superficie total estatal. 
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GRAFICA 3 

POBLAeION TOTAL DEL MUNICIPIO DE 
ANGEL R. CASADA POR CONGREGACION 

e o n r¡ 

CONGREGACIONES 

l. Angel R. Cabada 
2. B. de la Palma 
3. El Porvenir 
4. L. del Viarqués 
5. La Florida 
6. Luis Valenzucla 
7. Tccolapan 
B. Tula 

e g a 

6 

e o 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980, Edo. de Veracruz. 

n 

62 



"' QJ 
.µ 
<i 

"' .µ 
-_ .... 

.Q 

"' .<i 
QJ 
'll 

"' QJ .... .... 
:>: 

BO-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

GRAF!CA 4 

POBLACION ABSOLUTA DE LOS 
MU:HCIPIOS ALEDAf'IOS 

1980 

l. Angel R. Ca bada 

2. Lerdo de Tejada 

3. Saltabarranca 

4. San Andr6s Tuxtla 

5. Santiago Tuxtla 

6. Tlacotalpan 

nunicipios 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980, Edo. de Veracruz. 

63 



CRAFICA S 

Co111paraci6n Territorial del Municipio de 
Angel R. Cabada, con los municipios aledaños 

EXTENSlON TERRITORIAL KH
2 

31.5\ ANGEL R. CABADA 4981 

LERDO DE TEJADA 136 

SALTABARRANCA 91 

SAN ANDRES TUXTLA 919 
22.J\ TLACOTALPAN 647 

SANTIAGO TUXTLA 622 

Fuente: K Censo do pobhl.c16n y vtvlenda 1980. Estado de Veracroi, 
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EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION 

Los datos estadísticos son la base fundamental en el análisis de la po-· 

blación. Los factores sociales y pol!ticos deben siempre tomarse en cuenta al 

tratar aspectos generales de la dinámica de la población, así como aspectos 

particulares de mortalidad, natalidad, migración, etc. 

Lo que ahora es la cabecera municip,al del municipio de Angel R. Cabada r~ 

cibia el nombre del "Mesón" y su fundación de e~te lugar data desde el año de 

1900. En esta fecha solo había tres casas y el resto del municipio estaba for

mado por haciendas y predios correE>pondiente a los ejidos de Santiago Tuxtla y 

Sa 1 tabarranca. 

El poblamiento del municipio es impreciso pero se cree que la población 

se estableció en la región debido a que los propietarios de las haciendas y 

ranchos llevaron a sus peones a hctliitur el lugar asi por ejemplo fo ¡:oblación de 

Tula fue poblado por extrnnjeros los cuales se estableciero!1 y se dedicaron al 

cultivo de árboles frutales, así de esta manera se comenzó a poblar el centro 

del municipio como es la hoy congregación de Tula, el ejido del Ingenio, la 

congregación de la Florida, Pechapan, la Soledad, etc. 

El estudio de la población ¡wra el municipio reune datos desde el año de 

1940 a 1980 como se puede apreciarse en el (cuadro 11). 

CUADRO 11 

EVOLUC!ON DE LA POllLACION 1940-1980 

A Ñ O POBLACION HOMBRES MUJERES POBLAC!ON CRECIMIENTO DE 
TOTAL RELATIVA* LA POBLACION 

HABITANTES 
1940 8 484 4 158 4 326 17 .U4 

1950 11 182 5 663 5 619 22.47 2 698 

1960 15 024 7 878 7 346 30.16 3 842 

1970 19 562 9 740 9 822 39. 28 4 538 

1980 28 236 14 121 14 115 56. 69 8 674 

Fuente: Censos de Poblacion y Viviendi~ 1940,1950,1960,1970,1980. [!;tatlo de 
Ver.:icruz. 

* L11 población relativa o densidad de potilación se ol>tuvo de dividir ld poblac.:i6n 

absoluta crntrn la extensión territorial del municipio. 
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En el cuadro de la evolución de la población de 1940-1980 se observa en 

forme general que la población se caracterizó por una alta fecundidad pues en 

las cuatro décadas se observa un acelerado crecimiento de la población ya que 

de 1940-1980 se observa que la población del municipio aumento en 19 752 habi-

tan tes. 

Al no producirse durante los años de 1940 a 1980 cambios de importancia 

en los niveles de natalidad y fecundidad, y teniendose una mortalidad en des

censo, la población ha experimentado una rápida aceleración en su ritmo de cr~ 

cimiento, pues en el municipio en cuarenta años la población se triplico y así 

se aprecia que: Entre 1940 y 1950 la población aumentada anualemtne 2 698 1 en 

el segundo decenio 1950-1960, la población se vió incrementada anualmente en 

3 842, para 1960-1970 el crecimiento de la población fue de 4 538 habitantes y 

en el decenio de 1970-1980 el aumento fue de 8 674 habitantes. este crecimien

to de la población nos indicaba que para la década de 1940-1950 la población 

del municipio aumento en 2.6% en 1950-1960 aumento en 3.8%, de 1960-1970 aume~ 

to en 4.5% anual y para 1970-1980 el aumento poblacional fue de B.6%. (Gráfica6). 

Este acelerado crecimiento de la población teperrute ncg.1tiv.:mcnte en el sisturrn al.! 

mentario1 salud, empleo, vivienda y bienestar de la población por lo ciue a ni

vel nacional el gobierno ha tomado medidas en la reducción de la natalidad las 

cuales no son ajenas al municipio. 

También el cuadro de evolución de la población 1940-1980 se oberva que la 

población absoluta para 1980 es de 28 236 habitantes siendo mayor el número de 

hombres que de mujeres y la población relativa o sea la densidad de población 

es de 56 .69 habitantes por kilómetro menor que la densidad de población de la 

entidad {74.0 habitantes X km2 ). 
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GRAFICA 6 

POBLAC'IO~! '1E ANC::FL R. CABADI\ 
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1940 
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1980 

roblación 

8 4 R4 hah. 
11 102 hab. 
15 o :•4 hab. 
19 5"2 hab. 
28 2 36 hab. 

Fuente: Vl,VII,VIII,IX y X Censo de población y vivienda 1940,1950,1960,1970 y 1980. 
Estado de Veracruz. 



DINAMICA NATURAL DE LA POBLACION 

NATALIDAD 

En el crecimiento de la población intervienen dos variables: La Natalidad 

y Mortalidad, Estas variables han tenido valores muy diversos y se han cambia

do de formas muy discantas. 

La Natalidad es el número de nacimientos vivos en mujeres de 12 atlas 

mas, clasificados de acuerdo al número de hijos, desde que se inició el perio

do reproductivo y que al relacionarlo con el número de habitantes del munici

pio nos proporciona la tasa general de Natalidad dicha tasa para el municipio 

de Angel R. Cabada para 1980 es de 3.2% siendo similar a la del estado, y me-· 

nor con respecto al pafs que es de J.3%.Anual. 

Los factores son: La estructura por edad, el nivel sanitario, los facto-

res Psicológicos y culturales, el factor religioso, y el impacto de los progr!_ 

mas de planificación familiar. 

La estructura por edades de la población y relacionada con ella la edad 

de contraer matrimonio, 

En el municipio la población se considera de jóvenes y estos contraen ma

trimonio a temprana edad es decir a los 14 ó 16 años, este fenómeno se observa 

con mayor generalidad en el sexo femenimo aunque también se aprecia en los ho!!! 

bres. 

En el nivel sanitario al haber mejoras sanitarias se eleva la natalidad -

reduciendo la mortalidad, 

En el municipio con las campañas iniciadas por la S.S.A. y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social la natalidad se r~t:ujo, pues el número Ce defuncio

nes han bajado con 1.:.1 atención del servicio méJico. 

Los factores Psicológicos y culturales se refiere a que en una región de

terminada la alta natalidad es sinónimo de prestigio social y además se repru!:_ 

ba la esterilidad en donde queda manifiesta la virilidad y el control de la n~ 
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calidad es rechazada, 

En este caso en el municipio los factores Psicológicos y culturales no e!!. 

cuentran eco ya que se observa que el crecimiento de la natalidad es alto, 

pues se observó que en todo el municipio la pareja de jóvenes de 14 ó 15 años 

a esa edad tenían de 2 a tres hijos, también se registro un bajo nivel cultu

ral en las parejas puei, ~sta población no sabía leer y escribir. 

Con respecto a los factores religiosos todas las religiones se oponen a 

la contracepción y al aborto. En el cuso de los programas de planificación fa

miliar por lo general están en función de los niveles de desarrollo y de los 

diversos factores culturales. 

En el municipio de Angel R. Cabada la planificación familiar no funciona 

solo el Seguro Social ha iniciado estos programas pero, la población todav{n 

le hace falta mas orientación. La Iglesia sigue apoyando el incremento de la 

población ya que prohibe el aborto y manifiesta que la pareja debe tener los 

hijos que Dios les proporcione. 

MORTALIDAD 

El descenso de la mortalidad a nivel nacional y estatal ha experimentado 

sin duda alguna una baja en el número de defunciones; C6ta baja en las defun

ciones también a tenido un ligero descenso a nivel municipal, este descenso es 

un rango fundamental en la evolución demográfica actual. 

La cafda de la mortalidad en el municipio de Angel R. Cabada se hu debido 

a la introducción de progresos médicos ya sea a nivel municipal o a la influe!! 

cin de campañas contra epidemias (Secretaría de Salubridad y Asistencia). Sin 

embargo la tasa bruta de defunciones para el municipio es de 9 por mil en com

paración con la estatal que es <le 7 ,0, siguiendo el mismo patrón a nivel naci_2 

nal con tasas bruta de F.Jorta Udad de 7. 2. 

La Morbilidad es el número de población enferma. La morbilidad ha disminu! 

do como consccue:icia de los progresos de la higiene y de la medicina y el des!_ 
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rrollo económico de los países. 

En el Municipio de Angel R. Ca.bada la Secretaría de Salubridad y Asisten

cia y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha llevado en forma parcial a la 

erradicación del paludismo y otras enfermedades transmitidas por insectos (de!!. 

gue) y el uso de los antibióticos en las enfermedades infecciosas parasitosis 

provocadas por el uso del agua contaminada. 

También la baja mortalidad se debe al control de enfermedades causada por 

la disentería, diarrea y neumonías consecuencia de la mala nutrición y bajo ni 

vel de vida. 

FERTILIDAD 

La fecundidad es otra variable de la demografía utilizada en geografía de 

la población y se le define como el estudio de la procreación humana¡ aunada a 

la fecundidad esta la fertilidad o aptitud de las mujeres para concebir. 

La fertilidad, la capacidad para procrear, se manifiesta principalmente 

en la población joven adquiriendo menor importancia en la población adulta. 

Dadas las características de la población del municipio, la fertelidad a! 

canza porcentajes mayores en la población joven, pues el número más elevado de 

nacimientos se sitúa en las mujeres con edades entre los 25 a 29 años, aunque 

también es relevante entre las mujeres de 20 a 24 ailos. 

En el cuadro número 12 se anotan los siguientes rubros: grupos quinquena

les de edad de la madre, total de mujeres de 12 años y más, total de mujeres 

con hijos nacidos vivos, total de mujeres de 12 años con hijos sobrevivientes, 

total de hijos nacidos vivos, promedio de hijos nacidos vivos, total de hijos 

sobrevivientes, y promedio de hijos sobrevivientes. 

70 



Municipio y 
grupos quin-
quenales de 
edad de la 
madre 

Angel R. 
Ca bada 

12-14 años 

15-19 años 

20-24 años 

25-29 oños 

30-34 años 

35-39 años 

l¡Q-44 ai1os 

45-49 años 

50-5!1 años 

55-59 niios 

60-64 años 

65 y más 

TOTAL~ DE MUJERES DE 12 AÑOS Y MAS CON HIJOS NACIDOS 
VIVOS Y SOBREVIVIENTES EN ANGEL R. CABADA 

CUADRO 12 

Total de Total de m!'_ Total de Total de Promedio Total de 
mujeres de jeres con - mujeres- hijos n~ de hijos hijos so 
12 años )' hijos nnci- de 12 - e idos v.:!_ nacidos brevivi;.!! 
más dos vivos años hi- vos vivos tes 

jos sobre 
viviente~ 

291 312 222 26 21U 2. 8 22 187 

230 18 17 29 27 

651 235 231 358 o. 2 333 

291 737 721,, 682 1.3 575 

070 816 80'J 652 2.5 41,9 

818 701 691 122 ). 8 783 

805 710 702 840 4. 8 37l+ 

535 !183 476 o:n 5. 7 565 

509 451 .'+!12 068 6.0 549 

355 317 311 224 6. J 820 

270 n1 210 580 5. 9 21+8 

2l+5 :.!12 207 586 6. 5 227 

512 411 1,02 036 5. 9 237 

Prome-
dio de 
hijos 
sobre-
vivie_!! 
tes 

4. 2 

l. 5 

l. l1 

2 .1 

3.0 

''·º 
4. 8 

5. J 

5. 7 

5. 7 

5.6 

5.8 

5. 4 

Co11struyó: .Juan Ambrosio V. 
Fuente: Censo General de Poblnción y Vivienda 1980. 

El cuadro nos permitt! conocer el número de nacimientos en 1980, los sobre

vivientes y los grupo!:i quinquenales de mujeres donde hay mas frecuencia de nac! 

mientas y los hijos sobrevivientes. de su ánalisis puede desprenderse que: 

Como corresponde á una población joven en Angel R. Cabadu, el número de m_!:! 

jeres es mayor mientras la edad es menor. La mayor frecuencia Lle mujeres con h! 

jos nacidos vivos e hijos sobrevivientes se situa entre 20-39. 

En el municipio el grupo quinquenal mas abundante se situa entre las mujeres 

de 12 años y mas es el grupo de 15-19 ai1os con un porcentaje de 17. 7%, y el más 

escaso como es de suponer~e en el grupo 60-64 con un 2,6/; del total de mujeres 
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con 12 años y mas; aunque el grupo de mujeres de 15 a 19 años, es el mas abun

dante no presenta el mayor número de hijos nacidos vivos, que se situa entre 

los 25-29 años. Para el primero se registran 358 (0,2% del total) y sobreviven 

el 95% 1 es decir 333. 

Tomando el grupo quinquenal de 25-29 años del total de mujeres con hijos 

nacidos vivos el mismo grupo para el total de mujeres con hijos sobrevivien-

tes se deduce que solo hay siete mujeres que perdieron a sus hijos durante 

1980. 

Con respecto al total de los hijos nacidos vivos (26 210) y el total de -

los hijos sobrevivientes ( 22 187) se observa que para 1980 hay una diferencia 

de 4 053 defunciones que representa el 1.4% de las defunciones del total del -

municipio. 

Por lo que se refiere a los hijos nacidos vivos y los hijos sobrevivien

tes estos se situan coincidiendo en el grupo quinqoennl de 35 a 39 años. 

El promedio de hijos n.:1cidos vivos y de hijos sobrevivientes el mayor pr~ 

medio se situa en los grupos quinqueni.lles de avanzada edad, es decir ..i p.irLir 

de los 45 años hasta el grupo quinquenal de 60-6!1 años. Hay que hacer notar 

que el promedio de general para el municipio en de 2.8 y que los grupos quin

quenales de 45-4'.-J y de 60-bt• presentan un promedio de 5. 7 hijos, 

Por otra parte, en el municipio se observa un descuido de Lile, maJres i.h1-

rante el proceso del embarazo porque estas por lo general no tienen el cuidado 

necesario y tampoco el servicio médico adecuadu, aunque actualmente con la .:ifi 

linción de los campesinos ai St.!guro Social, ya utiliz<.1n el servicio médico. 

Las madres c¡ue carecen dt~l ~;ervlcio del Instituto se auxilian de las llamadas 

"parteras", que snn las qlie vigilan 1n última etapa del partl) y recibiendo re

nurneracioncs de ~ 15 000.00 por cada parto. Cuando utilizan L'l c,ervitio de las 

parteras las m11Jres se "alivian" en sus bogares pero a veces corren el peligro 

o de que se muera 1.1 rn;1ctn~ r; el recien nacido,en este c,1so t•l servicio médico 

.:!s malo. 

Con respecto o la esperanza de vida que el número dl' ailoti que en prornedfo 

vive una persona bajo las condiciones de mortalidad existe en lll municipio a 
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partir de 1940 es de 41.5 y ha ido aumentando a 66.0 en 1980. La esperanza de 

vida es mayor" para- las mujeres que para los hombres es una diferencia de 5.7 

años. 
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COMPOSICION DE LA POBLACION 

Para hacer una comparación de la composición por edades de lo población 

del municipio de Angel R. Cabada se traz6 la pirámide correspondiente a los 

censos de población 1970 y 1980. 

La pirámide de edades consiste en que cada grupo de edad se presenta con 

una barra horizontal, cuya longitud depende del número de habitantes de hom

bres y mujeres que tiene el municipio de cada grupo quinquenal. 

Los datos se tomaron del cuadro 13 de población total por sexo y grupos 

quinquenales 1970-1980. En el cuadro se incluyen también datos de población ab 

soluta del país y deJ Estado de Veracruz con el propósito de hacer algunas co~ 

paraciones en porcentaje. 

En la pirámide de edad del municipio de Angel R. Cabada se observa que la 

población masculina en el grupo quinquenal de O a 4 años se mantiene constante 

en las dos décadas; asimismo la mayor parte de la población se sitúa en los 

grupos quinquenales de 5-9 y de 10-14 años por lo que se deduce que la pobla

ción del municipio es de niños y jóvenes fut1damentalmente y representan el 

54.8% de la población total. 

La población de adultos entre 19 y 49 años de edad representan el 34.9% 

y la población vieja entre 50-85 y m5s representan el 8.9%. También se observa 

que en 1970 la población de 85 años y más en el grupo femenino era mayor que 

el masculino, pero en 1980 este grupo quinquenal se mantiene lgual paru ambos 

sexos, 

Además la gráfica de pirámide de edad muestra una forma triangular, es de-

cir una base muy amplia, esto se debe a que los grupos de a 14 años se vieron 

muy aumentados en relación con el grupo quinquenal de O a 4 años en donde la 

mortalidad infantil es mayor. 

Otro aspecto muy importante de 1 a pirámide de ednd es 1 a de mostrarnos 

que en el municipio predomina la población femenina iwbre la masculina en la 

década de los 70' s y la población masculina predomina sobre la femenina en la 

década de los 80' s. 
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POBLACION TOTAL 19 562 
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GRUPOS QUIN-
QUENA LES 

República 
Mexicana 
Estado de 
Veracruz 

CUADRO 13 

POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE 
ANGEL R. CABADA, VER. 1970-1980 

POULAC!ON POBLACION 11 O M B R E S M U J E 
TOTAL TOTAL 
1970 1980 1970 1980 1970 

48 225 238 66 846 833 24065614 33039307 21.159624 

3 815 422 5 387 680 1921786 2679431 18936]6 

R E S 

1980 

33807526 

2708249 
Angel R. Cabada 19 562 28 236 9740 14121 9822 14115 

o - 4 

5 - 9 

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -

35 -

40 -

45 -

50 -

55 -

60 -

65 -

70 -

75 -

80 -

85 )' 

J 381 3 515 1685 1764 1696 

] 303 '· '•87 1659 2101 164!• 

14 2 )]8 4 lJl¡ 1354 2059 1384 

19 2 106 3 ]!¡] 1019 1692 1087 

21, l 695 2 405 867 1111.o 828 

29 1 312 ., 054 614 9811 678 

31, 991 1 6/12 !18!1 821; 507 

39 1 105 1 592 5J9 787 566 

44 720 J 167 368 6)2 352 

49 575 999 305 490 270 

54 l¡)5 692 222 337 213 

59 ])/¡ 601 166 331 168 

61> 294 466 156 221 1J8 

69 219 400 111 203 108 

74 141 260 64 139 77 

79 86 19] 1,5 102 41 

84 56 110 ]2 58 21, 

más 71 48 JO 24 41 

Fuente: IX y X Censo de población 1970-1980 Estado de Veracruz. 

Agenda Estadística 1984 Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e informática. 
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2186 
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La población absoluta del municipio en 1980 representa para el estado el 

o.52% y para el país 0.04% 

En lo que se refiere a la residencia y lugar de naciomiento de la pobla

ción de Angel R. Cabada el cuadro 14 indica que el 95.6% de la población es 

originaria del estado. Los nacidos en otra entidad representan el 2.8% de la 

población y los extranjeros se reducen a 11 personas. 

Según la categoria emigratoria el municipio esta clasificado en categoria 

de equilibrio al igual que el estado. Al municipio emigra población procedente 

de Puebla. México, Oaxaca, Tamaulipas, Distrito Federal y Campeche. Siendo el 

mayor número de inmigrantes del estado de Puebla. 

CUADRO 14 

POBLACION TOTAL POR flUNIClPIO DE RESIDENCIA 
Y LUGAR DE NACIMIENTO SEGUN SEXO 

MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
Y WGAR DE NACIMIENTO T O T AL HOMBRES 

Angel R. Cabnda 28236 14121 

Nacidos en la entidad 2700!1 13480 

Nacidos en otril entidad 808 429 

Nacidos en otro paí::; 11 6 

No especificado 413 206 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980. 

MUJERES 

14115 

13524 

179 

5 

207 

En cuanto a la población que emigra del municipio es mínima y solo se re

gistraron 933 emigrantes al puerto de Veracruz y el Diatrtt:o Federal. 
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Tocnntc n1 estado civil de la población de 12 años y más el cuadro 15 

proporciona datos interesantes de la población del municipiu de Angel R. Cabn

da en matrimonio civil, religioi;o, o de ambo¡;, \inión Ubre, 5epnrado1>, viudos, 

divorciados y de solteros, según el cuadro, la ¡1obladón total de 12 aiios y 

más es de 18 530 habitantes que representan el 65% de la población absoluta 

del municipio, siendo mayor el R,rupo de mujeres que el de hm:ibren. 

CUADRO 15 

l'OBLAC ION JH. l ~ ANOS Y ~\,\S, SEXO Y 
EST,\DO CIVTL DE ANGEL R. CAllADA 

HUNlCIPIO POBLACION DE ESTAilo CIVIL EN HATRlMDNIO DIVOR NO ES
SEXO 12 ANOS Y -- SOLTEROS TOTAL CIVIL RELI- ClVIL Y UNION SEPA VIU CIA-:: PECIFI 

HAS GlOSO Rl-1.IGlffi) LlBRF. RADOS noS nos CADO -

Angel R. 
Callada 18530 7224 60Bl 3819 186 2076 4329 298 537 31 JO 

Hombrea 9239 3966 2988 1898 86 1004 1079 67 117 12 10 ---
Mujcrea 9291 3258 3093 1921 100 1072 2250 231 410 19 20 

l-'uente: X Cen!lo de pohlución 1980, E:Hado clu Veracruz, 

Con respecto nl matrimonio el civil predomina sobre el civil-religioso, es

to se debe a que lns iglesia.o; c<1tólicai; y protestanteo ln mayor parte del munic! 

pio no tienen asignado 1rncerdotes y puAtores para celebrar las ceremoni;.rn y esto 

diíiculta la uuiún r.111trlinonl<Jl religiosa. 

Tamhién el cuadro nos muestra r¡uc del 1001:: de la pohlnc!l}n dr 12 ailon y 1'1/Íti 

el 23.J~ Viven en unión libre, en donde el número dt> mujerer. es superior al del 

grupo de hombres. este fenómeno se ob¡;erva en ln población joven de 1m1jcrefi, 

pues es muy común c¡ue las jovencitas ele lfi a 16 afüis dec i<len formar pareja, aba!! 

donando su hogar para vivlr en unión libre con jóvenes del sexo opuesto de la 

misma edad. 

El grupo de i;eparados según el cuadro, es bajo, pues las parejas por lo ge

neral no se separan y en ese sentido no es 1:u1y i.:ol'!Ún en el municipio. 

También se observa qul! hay mas viudas que viudos y esto se puede cotrntatnr 
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en la asistencia a las asambleas en los ejidos en donde la esposa sustituye al 

ejidatario propietario. 

En el caso de divorciados este estado tanto del hombre como en la mujer, 

por lo general no se presenta aunque el cuadro registra 31 casos de divorcios 

en el municipio. 
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POBLACION URBANA Y RURAL 

Dentro del estudio de la población es de gran importancia el estudio de 

la población urbana8 y rural. 

Para la clasificación de estos dos tipos de población se toman en cuenta 

criterios numéricos, de distribución, tipo de actividades, etc. 

Se considera que la población urbana es la población de una localidad que 

cuenta con 10 000 ó más habitantes, cuya aglomeración recibe el nombre de ciu

dad y se dedican a actividades terciarias (servicios, comercio, etc,) y cuen

tan con servicios públicos. 

Por otra parte, la población rural es aquella que vive en el campo, en 

donde la actividad principal es la agr{cola y sus localidades tienen menos de 

10 000 habitantes¡ es decir, que la población rural se distribuye en el habi

tat rural en asentamientos que se denominan: pueblos, aldea, congregación, ra!! 

chería1 ranchoH y que viven báAicnmente de trabajar ln tierra. 

En el municipio de Angel R. Cahada, la población total para 1980 era de -

28 236 habitantes distribuidos en 105 localidades en la forma siguiente (cua

dro 16 ) 

ANO Y GRUPO DE 
LOCALIDAD 1980 

1 - 99 

100 - 499 

500 - 999 

1000 - 1999 

5000 - 9999 

CUADRO 16 

POBLACION POR GRUPOS DE HABITANTES EN 1980 
ANGEL R, CA BADA, VERACRUZ 

NUMERO DE TOTAL DE 
LOCALIDADES HABITANTES HOMBRES 

69 2579 1333 

22 5271 2699 

10 6410 324 7 

3 4391 2192 

l 9585 4650 

Fuente: X Censo de población 1980, Estado de Veracruz. 

MUJERES 

1246 

2572 

3163 

2199 

4935 

8. El término urbano viene de la ~rirnera ciudad fundada por los Caldeos llamada UR, 

situada en una t.sla de ori11en aluvial isla que se formó por los aluviones del • 

rlo Eufrlites. 
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Desde la fundación del municipio (1931) y en 56 años de existencia (1987) 

el municipio de Angel R. Cabada por su población ha sido eminentemente rural y 

es a partir de 1981 que por estimación la población urbana es de 11 321 habi

tantes, correspondiendo dicha población a la cabecera municipal y 14 915 habi

tantes a las localidades rurales. La población urbana del municipio se puede 

considerar como tal debido a que es la única localidad del municipio que cuen

ta con los servicio!> característicos de la población urbana, aunque hay que h~ 

cer notar que la población que vive en la cabecera municipal todav!n se dedica 

a actividades agrícolas, criterio específico de la población rural. 

En el cuadro 16 se observa que de 10~ localidudes el mayor número (69) 

tiene una población entre 1-99 habitantes que representan el 9.1% de la pobla

ción total del municipio, población dispersa y escasa que vive en rancherías, 

con gran variabilidad dentro de la clase 1-99 debido a que esta población vive 

en rnncho~ aislados en propiedades privadas. También el cu.1dro registra 22 lo

calidades entre 100-499 habitantes que representan el 18.6% de la población 

del municipio. Hay 10 localldades en el grupo de 500-999 habitantes que co

rresponde al 22.7% de la población total del municipio. Estos núcleos de pobl! 

ción pertenecen a las rancherías en las zonas ejidales. 

Las tres localidades que aparecen en el grupo de 1000-1999 habitantes pe! 

tenecen a las ranchedU!:> mus pobladas en el municipio es decir; Tula 1 Tecola

pnn y Luis Valenzuela, Estas localidades representa el 15.5% de la población 

absoluta de Angel R, Cabada. 

Si sumamos estos porcentajes se deduce que el 65.9% de la población vive 

en el hnbitat rural y que el 33.9% se le considera como población urbana. 

Asimismo en el cuadro se observa que en el campo viven mas hombres que m~ 

jeres n excepción de la población urbana en donde se ve un ligero aumento de 

la población femenina, 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Cuando el crecimiento de la población va en aumento continuo trae como 

consecuencia un alto porcentaje de la población en edad de trabajar. 

Para tratar a la población en edad de trabajar y las peculiaridades del 

empleo,· es necesario partir de un estudio de 1a población total del municipio 

de Angel R. Cabada 1 a fin de distinguir a los grupos de personas que por sus 

características puedan desempeñar un trabajo, de aquello5 que no esten en pos! 

bilidad de hacerlo. Así la edad suficiente para desarrollar un trabajo )' que 

en México para fines de estadl.stica l[\hornl .<:e ha fijado en doce aiios o más, 

con aptitude5 ííidcas y mental requerida para trabajar y disponfbil idad de 

tiempo para hacerlo e!;, que se ha clasificado a ln pohlnción en edad de labo

rar en: Población económicamente activa (PEA) y población económicamente 1n;ic-

tiva (PEI). 

La población económicamente activa (PEA), esta formada por personas que 

tienen empleo y por las desocupadas. Las personas desocupadas pueden ser de 

dos tipos: las que efectúan trámites parn conseguir trabajo como consultar 

agencias de empleo, empresas, sindicatos o aún amigos y parientes 1 estas persE!_ 

nas integran la desocupación abierta. 

El otro grupo de desocupados lo componen los individuos que no realizan -

gestión alguna para conseguir trabajo, pero estan dispuestos aceptnrlo de inm~ 

diato, estas forman la desocupación encubierta. 

La población económicamente inactiva (PEl), es aquella que emplea todo su 

tiempo a quehaceres de su hogar, los que se dedican exclusivamente al estudio, 

la población infantil menos de doce alias, jubilados e inv.'ílidos constituyendo, 

básicamente, la parte de la población que no esto en condiciones de trabajar. 

De acuerdo a los datos del censo de 1980, la poblacicJn tot<i.l del nunid

pio de Angel R. Cabada ascendía en ese año a 28 236 habitantes de los ~uales 

18 530 habitantes son mayores de 12 años y represetan el 65:~ de la poblución 

económicamente activa. 

En el cuadro 17 se puede apreciar que el grupo quinquenal de 15-19 años 
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es el que tiene mayor número de población económicamente activa, que por es

tructura de edades se le considera como población joven, esta característica 

es también del país y de los paí.ses subdesarrollados 

CUADRO 17 

POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS POR MUNICIPIO Y GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD, SEGUN CONDICION DE ACT !V!DAD Y SEXO 

MUNICIPIO Y GRUPOS POBLACION ACTIVOS INACTl VOS 
QUINQUENALES DE DE 12 AÑOS 

EDAD Y MAS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Angel R. Cabada 185JO 6956 1922 LZ8J 7369 

12 - 14 años 2500 )/1l 1:!8 929 1102 

15 - 19 mlos 3'143 1029 270 66] lJA! 

20 - 24 años 2405 962 301 152 990 

25 - 29 ilños 2054 896 265 88 805 

30 - 34 nños ]6112 775 196 49 622 

35 - 39 aii.us l592 71.5 211 42 594 

40 - 1,4 aúos 1167 566 109 66 1126 

45 - 119 años 999 4!17 116 43 393 -- ----·-·-···--
,, _____ ----

so - 54 años h9?. 308 81 29 274 

55 - 59 años 601 304 65 27 205 

60 - 64 añoi; /16h 196 71, 25 171 

65 - 69 años 400 168 38 35 159 

70 - 74 años 260 102 JI¡ 37 87 

75 años y más 409 117 34 98 160 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980. 

En cuanto a la óistribución por sexo, las cifras revelan una mayor parti

cipación masculina sobre la femenina. 

En el municipio la PEA representa el 37 .5% de la población masculina y el 

10.3% de la población económicamente activa femenina. (Gráfica 8). 

En cambio ln población económicamente inactiva masculina es inferior a la 
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PEI femenina, es decir el 12.3% y el 39. 7% respectivamente. Esto se debe a que 

la población económicamente inactiva masculina de jóvenes ayudan a las labores 

del campo después del horario de clases por lo tanto los hombres inactivos se 

localizan en el grupo quinquenal de 12-14 años y el de mujeres inactivas en 

el grupo quinquenal de 15-19 años. Estas mujeres colaboran con las madres en 

los quehaceres del hogar. 

En cambio la población económicamente activa masculina se encuentra en el 

grupo quinquenal de 15-19 años y la de las mujeres de 20-24 años, Esto se debe 

a que esta población generalmente termina estudios de enseñanza media se em-· 

plean como dependientes, en comercios de la cabecera municipal o jornaleros 

asalariados en las actividades agrícolas. 

Respecto a la pohlación económicamente activa por rama de actividad. la 

información referente a la ubicación de PEA, permite conocer cuales son las ªE 

tividades económicas que ocupan a mayor número de personas y se observan los 

datos a lo largo de un periodo, es posible determinar cuales de esas activida

des ha sido la mas dinámica, 

En el municipio de Angel R. Cabada la mayor porte de las personas econó

micamente activa se dedican a tareas relacionadas con el sector primario, pri!!_ 

cipalmente agrícola y ganadero, aunque últimamente se practican actividades 

como el comercio 1 transporte pequeñas industrias de transformación, activida

des que quedan incluídas en las actividades terciarias. 

Si se toma en cuenta la distribución por rama de actividad, en el cuadro 

18 se observa que la PEA del municipio esta distribuido por agricultores con 

49.4%, le siguen en importancia numérica los artesanos y obreros B.1%, los 

vendedores independientes con 4.8% 1 operadores de transporte con 4.1% y los 

trabajadores domésticos con 3.1%. (Gráfica 9). 
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GRAFICA 8 

PORCENTAJE DE POBLACION ECONOKICAMENTE ACTIVA E INACTIVA DE ANGEL R. CABADA 

PFA 48.8\ 

PEI Sl.B\ 

GRAFICA 9 

PORCalTAJE DE POBI.ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

POR RAMA DE At.'TIVIDAD ECONOHICA 

PORCENTAJE 

Poblac16n econ6m1cllll!cnte 

activa 48.B\ 

Población económicamente 

lnacttva 52.B\ 

PORCEHTAJE 

49,4\ Agricultores 

8,1\ Obrl!íos y artcs4nos 

4,8\ Vcndt:!dores 

4,l\ Operadores de 
transporte 

3, l\ Trabajadores domésticos 

30,5 Otros: Profesionales 

técnicos 

maestros del arte 

[unclonarios 

gerentes 

mayorales, etc. 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980. Estado de Veracruz. 
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CUADRO 18 

POBLACION ECONOMICA.'IENTE ACTIVA DE ANGEL R. CABADA 
Y OCUPACION PRINCIPAL, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

MUNICIPIO Y TOTAL AGRICUL-1 INDUS- CONS- COMER- TRANS- SERVI- ACTIVI- DESEM OTRA 
OCUPACION TURA GA- TRIA - TRUC- CIO PORTE eros - DAD IN- PLEA:: ACTI 
PRINCIPAL NADERIA M.IN\JF,'f CION COMUN~ SUFICIEN DOS VIDiD 

Y PESCA TURERA LES TEHENTE 
ESPECI-
FICADA 

Angel R. 
Ca bada 8878 4357 262 339 508 223 585 2508 75 21 

Agriculto-
res 4391 3091 4 38 20 13 4 220 - -
Artesanos y 
obreros 720 55 170 227 33 10 80 139 - -
Vendedores 
Independie,!! 
tes 435 17 28 1 338 8 1 41 - -
Trabajado-
res domés-
tices 278 12 - - 1 3 255 7 - -
Operador de 
transoortes 364 48 9 - 6 174 2 125 - -
Otra ocupa-
ción: Proíe-
sionales, 
técnicos, 
maestros del 
arte, (uncia 
narios pú-= 
blicos ,gere_12 
tes mayara-
les ,operad~ 
res, etc. 1981 112 38 72 105 15 237 394 - 8 
No especi-
ficado 1634 27 13 1 5 - 6 1582 - -
Nunca han 
trabaiado 75 - - - - - - - 75 -

Fuente: X Censo de población 1980, Estado de Vera.cruz. 
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NIVELES DE BIENESTAR 

El bienestar social es el resultado del proceso de transformación econó

mica que se experimentan en una región o país determinado, produciendo un me~ 

joramiento en los niveles de vida de la población. 

El nivel de .vida de ln población aumenta cuando se da atención a la fun

ción educativa, la salubridad y seguridad social, el problema de la vivienda, 

la distribución del ingres9,la alimentación. Todos estos factores se reflejan 

en una mayor esperanza de vida de la población. 
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INGRESOS 

El ingreso es la suma de las percepcion~~ recibidas a nivel individual <le 

todas los miembros de la unidad familiar. El ingreso permite conocer las cond,! 

cienes de vida de la población y varía de acuerdo a la ocupación de los jefes 

de familia es decir, que pueden estar ocupados como personal administrntivo, 

labores agropecuarias, comerciantes y vendedores, negocios familia res, e te. 

El municipio de Angel R. Cabada mantiene rasgos semejantes a la del país 

en el cual existe una gran masa de la población que recibe ingresos reducidos, 

como consecuencia de ello, carece de ciertos bienes y Hervicios necesarios, en 

tanto que una reducida parte de la población sostiene patrone~ de vida caract~ 

rizados por altos niveles de ingreso y de consumo que corresponde. principa 1-

mente a la población que posee propiedades privada~¡ las cuales se dedican n la 

ganadería en los ranchos o comercios en la cabecera municipal. 

El origen del lngrei;o en el municipio proviene hásicamente <le sueldos y 

salarios,ingresos obtenidoi; por campesinos y ej!datarios no jornaleros que ex

plotan sus propios predios; y ganancias provenientes de ranchos y pcqueíi.os 

mercios familiares. 

De acuerdo al muestreo realizado en 1984 el 9.0(, de la pubJación economl

camente activa (PEA)* del municipio recibio renumcraciones entre $ 1,'l71.00 y 

$ 2,670.00 diarios de sueldo y el 0.18% de la PEA recibe sueldo~> de mas de 

$ 30,000.00. Hay habitantes que no perciben un salario porque sus actividades 

las realizan en sus mismas parcelas o trabajos en sus propiedades privadas ju.!_! 

to con la f.1mll ia. 

En lo que se refiere al gasto familiar. las famlliaH de ingresos reduci

dos canalizan una gran proporción de los mismos a cubrir sus necesidades ele

mentales como son: necesidades dt! alimentación, vestido y habitación, dando m~ 

nos prioridad a gastos de bienes y servicios. gastando mas en el servicio méd! 

co que es csc~so pnra J,1 mayor p;1rtc de la poblnción del municipio. 

Los gastos de educación e]t!mental y media tienen poca significación en la 

* La Pt:A en el ounlcipto para l~SO era rle B 878 hntJl.ta.ntes y rccHJitln 
rcnumeración t 7% hub 1tantes. 

*En 19e4, el sal~ti.:-i alnimo rara ld rnna era de $ 2,W0.011 didrlos. 
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mayor parte de las familias, pues este servicio lo proporciona la entidad Fede

rativa. 
ALIMENTACION 

La alimentación y la nutrición
9 

son elementos que forman parte del bienes

tar de la población¡ ya que estos elementos le permiten a la población su de

sarrollo físico y social. Relacionado a la alimentación se encuentran las act! 

vidades económicas primarias, pues de estas obtiene el hombre la producción de 

alimentos y nutrientes provenientes de la agricultura, ganadería y pescJ., 

Para dar una idea de los niveles dietéticos de la población del municipio, 

el censo general de 1980 1 tomó como parámetro encuestando a la población sobre 

los alimentos que consumió en una semana como carne, huevos, leche, pescado y 

pan de trigo. Estos elementos. se tomaron como base porque son los que tienen 

más alto grado de proteinas. 

El hecho de comparar el número de habitanteH que consumen los alimentos 

arriba citado con la población que no los consume, nos da una idea de las con

diciones de alimentación proteica de la población del municipio de Angel R. C~ 

bada. 

Los resultados a los que se llegó sobre los alimentos de origen proteicos 

consumidos en el municipio 1:>on los siguientes: (Cuadro 19) 

CUAIJRO I 9 

ALIMENTOS DE ORIGEN PROTEICOS 

ALIMENTO PROTEICO No.DE DIAS 

Carne 

lluevo 

Lacteos 

Pescado 

Pan de Trigo 

DE CONSUMO 

12. 3 

7 .5 

B. 7 

6. 5 

14.1 
Fuente: X Censo de Poblaci6n .v Vivienda 1980, Estado de Veracruz. 

9. l.a al1mentación es un proceso social que cntraf1a etapas muy diversas con la produccHin 

di""? alimi:?ntos, transporle 1 mercado, y consumo Cindl. Lci nutriclón % un proceso metab6-

l1co que se caractcrua por abuml.1ncia de nutrienl[·s, ya SN de proteinns, vitar.ilnas }' 

alimentes. 
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En el consumo de c8rne roja au~que bajo (12,3%) se maritiene constante du

rante la semana porque en general, se sacrifican reses en la mayot parte de 

las congregaciones y a diario en la cabecera municipal. (Gráfica 10) 

El ganado en pie se obtiene en el mismo municipio y la compra venta de e~ 

tos animales para sacrlficar se hace de particular a particular con aviso pos

terior a la unión ganadera local. 

Actualmente el kllograrno de carne roja se vende a $ 4,500,00 Kg.* 

En cuanto al ganado porcino es de consumo considerable y es de mayor acc~ 

so a la población que la carne de res ya que su costo por kilogramo es menor 

y la producción se encuentra distribuida en todo el municipio. Este ganado se 

sacrifica en todas las congregaciones o rnnchedas. 

Con respecto al cot1sumo de huevo, alimento rico en proteínas este produc

to ha experimentado una constante elevación en su producción, la mayor parte 

de la población la consume ya sea porque tiene en su predio algunas aves de 

corral, porque la adquieren en las dos granjas que se establecieron a un cost~ 

do de la carretera o lo compran directamente en el mercado municipal. 

La elevación de la producción coincide con los nivrdes de producción na

cional. 

En el municipio de Angel R. Ca bada la producción de leche se obtiene de -

ln!'l ranchos ganaderos. La ordeña se llevu a callo en (arma rudimentari.J, lu le

che que se obtiene es para el consumo local, fabricación de queso y a veces al 
gunos ranchos venden el producto a la compañía 11 Nestli!'' de México. 

En general la población que tiené vacas de ordciia consume ~l producto, pe 

ro la mayor parte de la población no consume este producto y esto colncide con 

el dato censal que nos dlce que el 8. 7"i. de la población del municipio consume 

leche¡ actualmente el litro de leCht! cuesta alred~dor de S '·00.00* litro. 

A pesar de que el municipio cuentn con mas de Hi kfll. d1~ litorales l:.Jciu 

* Julio Je 1987. 
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GRAFICA 10 

llQRCE»TAJE DE ALIMENTOS DE ORIGEN PROTEICOS 

Carne 12.3\ 

Huevo 7.5\ 

U.cteos a.n. 
Pescado 6,5\ 

50.9\ Pan de Trigo 14.l\ 

Otro~ alimento.!-\ 50.9\ 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980. Estado de Veracruz. 
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el G<Jlfo de México y una red importante de r!os y arroyos, la captura de peces 

y el consumo de pescado C!:i de poca importancia. La captura que se realiza es 

de manutención y dentro de las actividades primaria, la actividad de la pesca 

queda en un segundo té rmj no. 

El consumo de pescado representa el 6. 5% ( Cuadro 19,) ~~n la alimentación 

de la población y su comercio tiene importancia en el mercado municipal en do!!. 

de hay tres expendios de mariscos y pescados. Estos ex:pendios se abastecen de 

la producción traida del puerto fluvial de Alvarado, Veracruz o de captura pr!?_ 

cedente de lagunas, ríos cercanos a la cabecera municipal. 

La escasa población que se dedica a la pesca vende el producto en las rag 

cherías del resto del municipio. 

El consumo de pan de trigo según el cuadro i9 de origen protéicos rf>-

presenta el 14.1% muy por arriba del consumo de carne ,huevos, J5cteo.s y pe~ca-· 

do; que se consumen en el municipio, pero según las encuestas levantadas a la 

población sobre el consumo de este producto se pudo detectar que en forr.ia gen!:. 

ral ll1 población no consume pan de trigo, argumentando que este producto es 

abundante en la cabecera municipal y que en las congregaciones y rancherías es 

escaso. 

En términos gc:ncrales en el municipio se observa que los alimentos que 

contienen mayor grado de proteinas como son: lcdw, carne, huevo, y pescado se 

consumen en mayor escala por la población que recige altos ingresos siendo pa

ra el municipio muy escasa y el grueso de la población consume los :ierivadus 

del maíz y el frijoJ que es la población que recibe ingreso:-; bajos. 

Las frutas y verduras &On esca!;amente aprovechados por la población. Se 

consumen frutas de la estación sobresüliendo las frutas tropicnle~ (piñ,1, san

d!a, naranjas, etc.). 
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SERVICIOS MEDICOS 

La salud es el estado del ser humano y es consecuencia de las complejas 

interacciones del hombre con el hombre y de este con el medio flsico, biológi

co y social. 

El proceso salud enfermedad esta interrelacionado con otros factores del 

bienestar como son: Al imentaclón, vivienda, educación e ingresos; por lo tanto 

la salud es una característica en el concepco de vida salud población. 

En el municipio de Angel R. Cahada la atención formal a la salud se ini

cia desde 1927, cuandt> médicos titulados llegaron al lugar donde ya había méd_! 

cos empíricos, curanderos (yerbateros), encargados farmaceúticos. Actualmente 

los médicos del lugar son egresados de la Universidad Veracruzana y en ocasio

nes cumplen el servicio social en el municipio médicos egresados de otras uni

versidades. 

Con el desarrollo tecnológico del país, que en el campo de las ciencias 

médicas y sanitarias se abocan a la búsqueda del bienestar del hombre y el au

mento de su productividad, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el 

control del metlio que los producía ha logrado disminuir y reparar los daños en 

contra de la salud. 

~:1 análisis tle ln evolución de los servicios médicos y de la seguridad s~ 

cial permite conocer en la población la esperanza de vida 1 mortalidad y sus 

causas, la morbllidad 1 los rncur,;os humanos)' materiale,!,1 1 los servicios médi

cos y la seguridad social que c.:omprendC" la población de derechohablentus, I!'as

to en cuidado médico y con.sr!rvación <le ln salud. 

Con respecto a la esperanza de vida al nacer es unu dl! los indicadores -

que permiten conocer las condiciones de vida de la salud, A nivel municipal la 

esperanza de vida al nacer al igual que lo del pa!s ha e:xperimentado un ascen

so general, alcanzando la población 64.J a.ñas en 1.:1. enpcran,:.:¡ de viJ:i. 

Es importante agregar que en el municipio, el censo de 1980 registró la 

suma de 1 OSO habitantes entre las edades de 64 a 99 años, que representan el 

J, 7% de la población total del municipio. El mayor número de poblod6n en es-
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tas edades correspondió al sexo femenino. 

Las causas del aumento en la esperanza tic vida se debe principalmente a 

la adopción de medidas sanitarias, abastecimiento <ie ar~ua potable, control de 

higiene en la alimentación, medidas preventivas y curativas de salud pública, 

atención materna infantil e incremento en los servicios médicos. 

Con respecto a las medidas preventivas y curativas la Secretar!a de Salu

bridad y Asistencia (SSA), desde 1955 implantó en e] municipio programas de 

bienestar social rural empezando en principio por repartir desayunos infanti

les, posteriormente continuo con campañas de vacuna~ión en las rancherías y 

pueblos alejados de la cabecera municipal. Ultimamente esta Secretaría empren

dió la campaña de dotación de letrinas para el servicio sanitario pero los re

sultados fueron escasos debido a que la población no cooperó en la instalación 

de ese servicio. 

Por otra parte ln mort.llidad es un factor e indicador importante para 

evaluar los daños a la ~;alud y en consecuencia la esperanza de vida de~ende de 

la mortalidad, porque lll ser alto el factor mortalidad, la esperanza de vida 

se reduce. En E?l municipio se observó que la tasa de mortalidad infantil es m~ 

yor que la mortalidad por envejecimiento. 

En el monldpio la.s principales causas de defunciones en la población se 

deben a enfermedades infecciosas como es la Enterites que es la inflamación de 

la mucosa en el intestino delgado. 

Un caso particular de epidemia que se dió en el municiplo en 193), en do_!l 

de murieron 60 personas durante un mes se debió a la contnr.iinación del agua 

del río Tecolapun, pues la población ingirió agua contaminada estancada por la 

represa para desviar el .1¡;ua en la construcción del canal que lleva agua al 

Ingenio San Francisco en el municipio de Lerda de 'Iej~1<la, 

Actualmente en materia de s.1.lud y seguridad social, el municipio posee C.9_ 

mo recursos huf'lanos a ocho médic.-Js consultorios privados que dan consulta 

en la cabecera munid.pal, asimismo los i:;ervicios que prc:;Lü la Secretaría de -

Snlubridnd Asistencia en C"nnsult<I t!Xtern.J y el Instituto >le:-:icano del Seguro 
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Social (IMSS) que presta servicio médico de consulta interna y hospitalaria 

con servicio de ambulancia. 

En general en el municipio el equipo hospitalario es escaso y se concreta 

a la instalación de consultorio y cuna para recien nacido. Cuando se requiere 

que al paciente se le de otro tipo de servicio médico como el uso de laborato

rio) radiología, uso de quirófano, etc., el derechohabiente debe de recurrir 

a los servicios que se encuentran instalados en el puerto de Veracruz. 

En general, los Hervicios médicos que proporciona el IMSS en el municipio, 

puede afirmarse c¡ue son buenos y su personal trabaja a toda su capacidad, para 

atender a la población en el servicio médico. 

El personal administrativo del IHSS, recibe en su mayoría a la población 

derechohablente campesina y en menor grado suministra servicio n la población 

que trabaja en comercios en la cabecera municipal. 

La seguridad social es proporcionada por el IMSS 1 a sus derechohabientes, 

obteniendo este servicio por vejez y rara vez por accidente de trabajo. 

Cabe destacar que el principio de los servicios médicos suministrados por 

el IMSS y la SSA en el municipio a traido beneficios principalmente a la pobl! 

ción de escasos recursos ya que estos por lo general no tienen los medios nec~ 

sarios para pagar gnsto de servicios médicos asistenciales. 
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EDUCACION 

El fenómeno de la educación ha estado presente, bajo distintas formas en 

diversas etapas del desarrollo histórico de las sociedades. 

En la actualidad, el sistema escolarizado,ademas de inscribirse en la di

námica global de la estructura social adquiere características económicas, po

líticas e ideológicas específicas de acuerdo con los distintos momentos histó

ricos del proceso social. 

El fenómeno educativo, como cualquier otro fenómeno social, hn sido obje

to de estudio de las Ciencias Sociales principalmente de la económía y de la 

Sociología de la educación. 

El estudio de la problemática educativa contemporánea se ha caracterizado 

por la adopción del enfoque funcionnlista conforme al cual la educación es co.!! 

siderada como una institución que adquiere sentido a partir de las funciones -

que desempeña en la sociedad. 

Para el funcionalismo lo esencial es: El estudio de una de las partes de 

la sociedad y no el estudio de la sociedad en su conjunto. Su visión de tota

lidad solo adquiere significado cuando es ésta la que explica una de las par

tee de la sociedad¡en consecuencia al funcionalismo le interesa conocer las r!!_ 

laciones func·!onales que establece una parte con el resto di.! los elementos so

ciales, mas no el estudio de su origen histórico en el marco de la totalidad 

social. 

Por otra parte, para el funcionalismo, el criterio de selección de la to

talidad depende del tipo de estudio que se realiza, así como de los intereses 

del investigador (En este caso se refiere al estudio de la educación en el mu

nicipio de Angel R. Cabada). 

El funcionalismo contemporiíneo, al tratar a la educación la concibe como 

una instancia sociocultural t!ncarg.iJa de formar recursos humnnos para el buen 

desarrollo de las activid3des productivas de la misma sociedad. 
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La educación se contempla como la encargada principal de asegurar patrimo

nio cultural socialmente determinado y finalmente como ganadora y desarrollado

ra para el logro d~ una mayor integración social de los individuos a los valo

res nacionales y morales. 

La representación más clara sobre la corriente funcionalista es la que es

ta presentada por Emilio Durkheim {1858-1917) fundador de la Sociología de la 

Educación.Para Durkhelm la educación es: parte funcional del sistema social y 

la concibe en tres dimensLones es decir acción, proceso, e institución. 

Como acción, porque la educación es agente transmisor de un codlgo, simbó

lico que existe independientemente del individuo y que se impone sobre el. 

Como proceso, porque ejerce una acción transformadora y continúa y como 

institución ya que la educación funciona como instancia que sismatiza y difunde 

una serie de disposiciones y métodos establecidos que reflejan en el sistema 

éduc:atiVó en forma reducida todo el sistema social. Además Durkhelm afirma que 

la educación tiene como función principal la de propiciar una socialización me

tódica en la que actua una generación 11 madura" experimentada sobre una genera

ración "joven" socialización que se dá por medio de una transmisión mecánica de 

ciertos códigos, en este caso la educación es considerada corno una acción inme!. 

sa en una atmósfera social determinada donde el individuo no puede actuar volu.!! 

tariamente para modificnrln. Esta reaUdnd He presenta corno exterior a el o sea 

como una realidad "objetiva". 

En nuestro país la educución hu estado ligada directamente a la organiza-· 

ción y control del sector público nacional a través de la implantación de polí

ticas educativas vinculadas directamente en los proyectos políticos - guberna

mentales, dándole mayor importancia a la educación primaria y secundaria. 

Por lo que respecta a educación, en el municipio la educación es una de las 

tareas que desde el inicio de las gestiones municipales se ha tratado de resol ... 

ver para la población escolar. 

En instrucción formal (1926), se Jnicia en el municipio la educación pri

maria por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de las mi

siones culturales, estas misiones estaban patrocinadas por el Gobierno Federal 
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y Estatal. 

Uno de los pioneros de la educación fue el profesor Guillermo Lázaro R. 

impartió clases en la primera escuela que surge en el rancho "Santa Teresa" 

asisitiendo a ella alumnos del 11 Mesón" (abara Angel R. Cabada) y la "Esperan-

zaº. 

En 1931, la educación primaria se oficializa. La primera escuela oficial 

recibió el nombre de "Angel R. Cabada" y estuvo a cargo de dos profesores con 

63 alumnos que recibian instrucción primaria en los primeros grados. 

Hasta 1942, el municipio cuenta con primaria completa recibiendo el nom

bre de 11 Roherto P. Prietoº, y actualmente lleva el nombre de 11 Juana e. de Car 

vajal 11
• 

El alfabetismo comprende dos aspectos: Los alfabetas y los analfabetas; 

los alfabetas son aquellos que saben leer y escribir y las analfabetas no sa

ben leer ni han tenido instrucción escolar alguna. 

El cuadro 20 con datos del censo de población. son datos a -nivel munici

pal sobre la población de 15 años y mas, distribuidos entre alfnbetas y anal

fabetas, según sexo y grupos quinqut!nales de edad, en donde se deduce que el 

municipio de Angel R. Cabada, la población alfabeta de 15 años y mas represe!!_ 

ta el 56. n: del total 1 y también se observa que este grupo quinquenal es el 

mas numeroso con 3 343 habitantes. 

El número de alfabetas es mayor en el sexo masculino que en el femenino 1 

registrándose el 53.09% en los hombres y 46.9% en las mujeres. 

Otro dato importante y de acuerdo a los grupos quinquenales es el predo

minio de alfabetas en la población joven es decir. es la población que ha te

nido oportunidad de ir a la escuela. 

Con respecto a los analfabetas se observa que para ambos sexos para 1980 

habla en el municipio 5 145 analfabetas quf! representan el 18.2% de la pobla

ción total del municipio, siendo mayor el número di<! mujeres que no saben leer 

y escribir, situándose el mayor número de analfabetas en el grupo quinquenal 

de 35-39 años. 
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En los analfabetas hombres el mayor número de analfabetas se 111.túa a Pª.!. 

tir del grupo quinquenal de treinta y cinco y treinta y nueve años en adelante. 

Esto se debe a que la población adulta, tanto de hombres y mujeres en los ini

cios del municipio no tenían posibilidades para asistir a la escuela y solo 

atend!an las demandas de la población escolar infantil. 

CUADRO 20 

POBLAC!ON DE 15 AÑOS Y MAS POR MUNICIPIO Y GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD SEGUN CONDICION DE ALFABETISMO Y SEXO 

MUNICIPIO POBLACION DE ALFABETAS ANALFABETAS 
15 AÑOS Y MAS TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Angel R. 
Ca hada 16030 10885 5779 5106 5145 2190 2955 

15 - 19 3343 2775 14l1 1364 568 281 287 

20 - 24 2405 1935 934 1001 470 180 290 

25 - 29 2051. 1532 784 748 522 200 322 

30 - 34 164c 1107 hO:J 5011 5)5 221 314 
-

35 - 39 1592 987 525 466 605 2ú6 339 

40 - 44 1167 7.!.5 416 301) /142 2lti l2ó 

45 - 49 999 581 J21 260 418 169 249 

so - 54 692 '3711 218 156 318 119 199 

55 - 59 601 280 188 92 321 1"1 178 

60 - 64 4bb ~ff.I lJó 68 263 8ú l77 

65 y más 
años 1069 386 21.3 138 68J J09 374 

Fuente: X CL!nso de población y vivienda 1980. 

El cuadro número 21 representa los datos de la poblaci.Ún de b - 14 años 

del munlcipio 1 clasificada de acuerdo a su edad y el sexo así la aptitud 

de leer y escribir. Se observa en la población de 6 a 14 años en total de 

7 735 o sea el 27.3% de la población total del municipio. De los 7 735 habita!! 

tes 4 588 saben leer y escribir y J 147 no saben leer y escribir, y hay más 

hombres que saben leer y escribir que mujeres. 

La población de 6 - 9 aiios es menor que de 10 - 14 años. 
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El mayor número de hombres y mujeres que saben leer y escribir se sitúan 

en el grupo de población de -10 a 14 años en consecuencia en este mismo grupo 

aparecen un número menor que no saben leer y escribir. 

MUNICIPIO 

CUADRO 21 

POBLACION DE b A 14 AÑOS POR MUNICIPIO Y EDAD 
SEGUN SU APTITUD PARA LEER Y ESCRIBIR Y SEXO 

POBLACION ~o SABEN 
Y SEXO DE 6 - 14 SABEN LLER Y ESCRIBIR LEER Y ESCRIH!R 

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Angel R. 
Ca bada 7735 4588 2305 228) 314 7 1580 l 5b7 

6 a 9 
años )601 1326 h55 671 227 5 l 171 110·~ 

IO a 14 
años 4134 )262 1650 1&!2 872 40Y 463 

Fuente: X Censo de Población y Vi v !enda 1980. 

Por otra parte en el cuadro 22 al presentar la población de & a 14 años 

que asiste a la escuela primaria sus seis grado. 

CUADRO 22 

POBLACIO!'! DE 6 A 14 A~OS POR NlJNICIP 10 Y GRUPOS DE 
EDAD SEGUN CONDICION DE ASISTENCIA Y GRADO AL QUE 

ASISTEN A PR!MARIA* 

MUNICIPIO y POBLACION' DE A s 1 s T E N 

GRUPO DE EDAD 6 - 14 A:;os TOTAL lº 2" )º 4º 5º 

Angel R. Ca bada 7715 .~:us 493 848 711 47b 462 

6 - atlos 2bl 9 140!. )02 1./8 l 5 l 21 

9 - 11 años ..'.4 lh 1748 ¡1,9 198 4 ll ]50 219 

12 - ¡1, años 2500 l1m 42 71 147 204 243 

NO ASIS 
(,º TEN 

]}] 2235 

943 

48 151 

285 941 

Fuente:*Dirección t.eneral de Estadística X Censo General de Polbación 
1980. Estarlo de \1erncn17-. 

En el cu::idro se observa que la población de ó - 14 .:lños para 1980 en el 

municipio era de 7 735 habitantes en edad de asistir a la escuela, es decir el 
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27.3% de la población total de Angel R. Cabada solo asisten 4 275 o sea el 

55.2% y no asisten a la escuela el 44.8% es decir 460 niños. 

Con respecto a la inasistencia a la escuela, la población encuestada res

pondieron que; 

a) Los padres de familia ocupan a sus hijos en las labores agrícolas. 

b) En algunas rancherías o ranchos no existen escuelas con todos los gra

dos, solo hD.y los tres primeros grados. 

e) Las paterfami1ias no tienen recursos económicos para enviarlos .'.1 las 

escuelas que tienen todos los grados, ya sea a las congregaciones o e_! 

becera municipal. 

d) Negligencia pllr partü de lot; padres tle familia p,ira que sus hijos 

aprendan las primeras letr.1s. 

e) Abandono tle la escuela por los educandos para dedicarse al trabajo re

numerado para ayudar a la familia (principalmente en époc.J de cosecha 

de ca1lo de azúcar). 

De ln población total de seis añu0i (10 688 habitantes) los porcentajes en 

los grados de lº a 6° de instrucción primaria et;; como sigue: (Cuadro 23) 

GRADO 

l' 

2º 

3' 

4' 

5' 

6' 

CUADRO 1) 

POBLACION A NIVEL PRIMARIA EN 
PORCEt/TAJES DF. MH;F.L R. CAílAOi\ 

TOTAL DF: ALUMNOS 
10 888 

1 6) 7 

29B 

4 7 2 

100 

15. L 

1l.1 

22. 2 

JJ. 5 

8. f.¡ 

112 19.] 
~--~--------1---1 

Fuente: X Censo ele población y vivlenda 1960. 
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De las respuestas dadas por los entrevistados y la observación directa se 

deduce que: es conveniente que la educación primaria en el municipio se le dé 

más apoyo en el aspecto académico y una mejor distribución en los ejidos. 

Que en lo general la instrucción primaria es buena pero, argumentaron que 

los profesores deberían tener más responsabilidad en su quehacer docente ya 

que con frecuencia abandonan a los alumnos debido a que tienen que nrreglar 

asuntos en la inspección del Estado. 

También contestaron que los profesores deberían estar mejor preparados 

actualizados en conocimientos y técnica psicopedagógicas. t.rnto para la sup~ 

ración personal y transmití r nuevos conocimientos y asi elevar el nivel acadé

mico de los alumnos, pues coment.:i.ron que los niños que terminan la instrucción 

primaria apenas si saben leer y escribir y que antes que tenían menos oportun.!_ 

darles de estudiar los que lograban alcanzar el tercer año sabían leer y escri

bir perfectamente, al grado que Sí;! podía comparar en la actualidad coa los 

alumnos que hoy cursan la secundaria o telesecundaria. 

Actualmente en el municipio de Angel R. cabada funcionan 33 escuelas pri

marias; 6 en la cabecera municipal 8 en las congregaciones con primaria de 

seis grados y 19 escuelas primarias que imparten del 1° al 4° año de primaria. 
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CUADRO 24 

POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS POR MUNICIPIO Y EDAD SEGUN 
NIVEL DE INSTRUCCION Y GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA 

MUNICIPIO POBLACION SIN !NS- CON ALGUN ON IN~ 
Y EDAD DE 6 AÑOS TRUCCION CURSO DE TRUC--

Y MAS ADISESTRA ION -
MIENTO -= 

ENSEÑANZA PRIMARIA 
PRIMA-

SIN l'RHL_l CON ~!A 
RIA TOTAL lo 2' 3' 4' 5' 6' 

Angl R. 
Cabada 23815 5427 10888 1657 2298 2426 14 72 923 2112 1768 

6 años 945 397 85 

años 929 311 251 2.ltt 37 

nños 9115 237 41) 254 138 23 

9 años 782 141 1+69 169 180 98 22 -
10 años 877 130 569 116 180 lóS 103 

11 años 757 111 517 67 118 148 126 48 10 

12 aiios 88J 108 óJH 51 106 ll12 l4J 135 61 

1J a1los 820 90 5)5 27 61 110 124 J 32 101 31 

14 ailos 797 99 471 2J 77 73 74 93 l JI 104 

15-19 años 3243 448 1565 67 ns J62 277 164 500 782 

20-24 años 2405 J64 1179 7 J 180 .~ 91 185 97 353 1,31 

25-29 años 2054 415 lOJJ 75 189 23) []4 69 333 176 

30-311 año~• 164:' YJ7 ]')'¿ 7 J lUú :w1 87 b2 189 95 

35-39 años ] 592 407 691 98 193 154 74 45 127 57 

40-44 aii.os llb7 J 17 514 5'! 117 139 61~ ¿t, 111 26 

45-49 años 999 318 1106 67 111 JOB 35 20 65 19 

50 años y 
más 2828 1137 738 139 196 179 64 29 131 42 

Fuente: X Censo de Población 1980. Ve rncruz, Ver. 
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El cuadro número 24 presenta la población de 6 años y mas con y sin ins

trucción primaria y con curso de adiestramiento sin primaria. 

La población de 6 años y más representa para el municipio el 84.3% de la 

población total. Esta población no tiene instrucción primaria el 22. 7i:: de la 

población de seis años y mas. 

El grupo quinquenal de 15-19 años es el mas numeroso tanto en la pobla

ción que tiene enseñanza primaria completa. 

Con respecto a la enseñanza primaria el censo de población de 1980 regis

tra que tienen primaria terminada 1768 habitantes que representan el 6 % de la 

población total del municipio. 

De la población de 6 a 14 años los alumnos que no tienen instrucción, el 

mayor número se encontró en la población de 6 años y el mayor número con ins

trucción se sitúa en el grupo quinquenal de 15 a 19 años. 

En general, aparte de la enseñanza primaria en el municipio no cuenta con 

otro adiestramiento educativo, aunque ya desde 1967 se implantó la educación -

preescolar en la cabecera municipal, en las congregaciones de Tuln, el Porve

nir y en el ejido de los Lirios asisten a los jardines de niños alrededor de 

200 alumnos en total. 

Con respecto a la enseñanza media, Teresa Pacheco Méndez en su artículo 
11 Ln interpretacion social de la problemática educativa en México", dice que -· 

"El nivel secundario de la c_nseñanza representa el ciclo donde se reflejan con 

claridad los efectos de la selección social de todo el sistema escolar ( .•. ), 

refleja con mayor nitidez la capacidad monetaria y el origen socieconómico del 

sector de la población que termina este ciclo ( .•• ) ~n este nivel se hace mas 

palpable que el referente del proceso educativo no coincide con la re.alidad s~ 

cial, sino con la vida interna de la escuela misma". Retomando el concepto mo

netario del autor arriba cit.:ido; en el municipio se piensa que cuando un ado

lescente concluye el ciclo de enseñanza secuandaria ya esta apta para el trab~ 

jo y en general toman el ciclo secundario, como terminal. Algunos adolescentes 

se emplean como empleados de tiendas de abarratoes, como maestros rurales ase-
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sorados por las normales rurales del estado. 

En el municipio de Angel R. Cabada la enseñanza media empieza a gestarse 

desde 1968, en la cabecera municipal, es decir treinta y siete años después de 

establecerse la primaria oficial, pero por cuestiones de dirección este inten

to fracaso y ya para 1978 se implanta la secundaria abierta subsidiada por el 

Estado (El Estado paga a los profesores). 

La enseñanza media comienza a tener importancia a partir de 1980 a través 

del sistema de Telesecundaria, en primer término en la cabecera municipal y 

posteriormente en las congregaciones mas importantes del municipio, es decir 

en la congregación del Porvenir, Luis Valenzuela, Tccolapan y Tula. 

En el cuadro número 25 nos representa a la población del municipio de 10 

años y mas según el nivel medio de instrucción. 

Según el cuadro, para 1980, en el municipio había 20 164 habitantes de 10 

años y mas, lo que representa el 71.4% de la población total del municipio, de 

MUNICIPIO 
Y EDAD 

Angel R. 
Ca bada 

20-24 años 

CUADRO 25 

PDBLACION DE 10 AÑOS Y MAS POR MUNICIPIO Y EDAD SEGUN 
NIVEL DE INSTRUCCION Y GRADOS APROBADOS EN l'L NIVEL MEDIO 

PDBLACION SIN CON CARRE-
DE 10 AÑOS ENSE- RA SUl'ERIOJ< 
Y MAS ÑANZA SECUNDARIA PREl'ARATORU PROFESIONAL 

MEDIA l' 2' 3' l' 2' 3' 

20164 14026 276 368 556 130 61 55 175 

2409 1546 21 15 22 30 41 1711 56 

CON EN-
SEÑANZA 
SUPE---
RIOR 

165 

69 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980, Veracruz, Ver. 

NO ES 
PEc1= 
FICA-
DA 

4370 

--

ellos asistén al nivel medio en sus tres grados 1200 alumnos que representan -

el 4.Z:t de la población total del municipio. 

El número mas elevado de alumnos se concentra en el tercer grado con 556 

alumnos o sea un 46.3% de la población escolar de enseñanza media. 
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Además en el cuadro se observa un número considerable de población sin e!!. 

señanza media 14026 u s~a un 49.6% de la población total del municipio que es 

de 28236 habitantes no tienen instrucción secundaria. 

De las respuestas dadas por los entrevistados respecto a la Telesectinda

ria estos opinaron que este sistema en general es bueno y que los alumnos que 

terminan primaria no tienen que salir de su congregación para continuar con el 

nivel medio. 

Que la educación secundaria se oficialice y que se instale secundaria con 

maestros especializados por materia o por área. 

Que los profesores de educación secundaria no sean improvizados y de pre

ferencia sean egresados de las escuelas superiores: La Normal Superior, Unive!. 

sidad Veracruzana. 

Actualt!mnte existen en el municipio seis telesecundarias, distribuidas en: 

La cabecera municipal, El Porvenir, Tu la, Tecolapan, Luis Valenzuela, La Flor!. 

da, además desde 1978 funciona la secundaria abierta en la cabecera municipal, 

as! como la secundaria y preparatoria "Angel R. Cabada" esta última por coope

ración. 

Por lo que se refiere a la Enseñanza Media Superior, este nivel de ins

trucción es escaso y el que se imparte es a través del telebachillerato, prin

cipalmente en la cabecera municipal y en la congregación del Porvenir. 

Este nivel de educación está a cargo de la entidad Federativa. Al nivel 

de enseñanza superior asisten 246 alumnos que representan el 1.2% de la pobla

ción de diez años y mas. 

Respecto a la enseñanza media superior los entrevistat.los respondieron que 

se hace necesario este tipo de educación ya que hay un buen número de estudi.1~ 

tes que truncan su preparación por ser ese.asa. esJ ~ducución en el municipio y 

se sugirió que un lugar geográfico importante para establecer un centro de en

señanza media superior, sería la c.ongregnción de Tula, pues el lugar esta com.!:! 

nicado con la mayor parte de las congregaciones y rancherías del municipio. 
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Por otra parte se sugirió que se establezca contacto con la Universidad 

Veracruzana para el establecimiento de ese centro y que funcione con un progr! 

ma escolarizado y que dé al alumnado otra opción para ingresar al nivel disti_!! 

to al telebachillerato. 

Actualmente en el municipio existen 175 personas con educación superior, 

son profesionales en su mayoría egresados de la Universidad Veracruzana. 
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l'!VIE~DA 

La vivienda es un factor muy importante en el estudio del bienestar de la 

población, aquí se presenta información sobre diferentes aspectos y caracterl:~ 

ticas de la vivienda de la población del municipio de Angel R. Cabada. 

Para el estudio de la vivienda 1 se seleccionaron las estadísticas mas re

presentativas correspondientes a los censos de población y vivienda de 1980. (Cu_! 
dro 26). 

La información que se presenta se refiere principalmente al número de vi

viendas existentes, materiales utilizados en su construcción, número de cuar

tos que la integran y disponibilidad de servicios, tales como agua potable, y 

drenaje. 

Asímismo, se indica el número de habitantes promedio por vivienda y si -

estas son habitadas por sus propietarios o si son rentadas. 

En total en el municipio según el censo de 1980 hab{n 5 327 viviendas en 

donde habitan 28 236 habitantes, 

Estas viviendas es tan clasificadas en viviendas particulares (99. 7%) y vi 

viendas colectivas (O, 2%). Las viviendas particulares son de construcción fija, 

vivienda móvil y refugio como vivienda y las viviendas colectivas son los hotE_ 

les, pensión, orfanatorio, hospicio, entre otros. 

Las viviendas particulares son las que predominan en el municipio, esto 

se debe a que la mayor parte de los predios fueron adquiridos junto con la re

solución del ejido y cada ejidatario vive en la "zona urbana
1110 

de su localidad, 

o la población que tiene propiedades viven en sus "ranchos" 

10. La Zona Urbana. Es la que proporciona el estado para c;uc los integrantes del ejido 

estableican la rancherta, conqrcqación, etc. 

108 



CUAJJRD 26 

VlVlONDAS Y OCUPANTES POR MUNICIPIO, TIPO Y CLASE DE VlVlENDA 

MUNICIPIO, TIPO Y 
CLASE DE Vl VIENDA VIVIENDA OCUPANTE 

Angel R. Ca hada 5327 2823b 

Viviendas particulares 5315 28177 

Construcción fija 5664 27928 

Vivienda rnÓ';i 1 39 199 

Refugio como vivienda 12 50 

Fuente: Censo de población y vivienda 1980. 

Las viviendas colectivas son muy escasas, pues en el municipio a este ti

po de vivienda se les denomina 11 gnleras 11 que estan ocupados por la población 

de inmigrantet> que llegan al municipio en el poca de zafra, algunos inmigrnntes 

pern1anecen en las 11galeras" por tiempo indifini.do. 

Por lo general viven en condiciones precarías, y los servicios proporcio

nados a esta población Bon mínimos. 
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CUADRO 27 

VIVIENDAS PARTICULARES POR HUN!CIPIO, MATERIAL PREDOMINANTE EN 
PISOS Y PAREDES, SEGUN MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS 

MATERIAL EN TECHOS 
MUNICIPIO MATE- TOTAL DE LAHlNA PAUIA, LAMINA TEJA LOSA DE OTROS 
RIAL EN PISOS Y VI VlENDAS DE TEJAfL~ DE AS- CONCRE- MATE-
PAREDES PARTICCL!! CAR TON NIL O BE STO TO RIA--

RES MADERA O !-IET~ LES 
LICA 

Angel R.Cabada 5ll5 763 1254 :'408 23 618 93 

Tabique, tnbi-
eón, block 2680 181 l(,!¡ 1688 12 559 50 

Tierra 2077 528 UJ26 4)8 8 2.'.i 23 

Madera 868 279 i+02 168 - 2 15 

Cemento o firme 2606 218 205 1765 12 298 60 

Tabique, tabi-

eón o block :-1 1791 llíJ 70 129J 8 261 .17 

Mosaico u otro 

1 recubrimiento 520 6 2 191 3 296 lO 

Tabique, tahi-
eón o block 4¡,9 5 - lb1 2 28!1 9 

Piso no c~pc-
d f lcado 112 11 21 14 - - -
Madera 17 4 4 3 - - -

------- --- ------- --- --
Fuente: X Censo Je Población y \'iviencla 1980. Verncruz, Ver. 

NO ESPE 
Clf!CA: 
DO 

156 

26 

30 

., 

48 

12 

12 

5 

ó6 

6 

El cuadro 27 muestra los datos de las viviendas particulares del mu-

nicipio así como el material en pisos paredes y techos. 

Con respecto a las paredes hay especificaciones como paredes de liimina de 

cartón, carrizo, bambú o palma, í.'n.barro o trnjart:!que (pared de c.:iilas y tierra), 

madera, lámina de asbesto, adobe, tabique, tabicón, block; todus Lis especí f ici_!. 

ciones antes mencionadas se combin,rn con pisos de tierra, cemento o firme, ma-

saleo u otro recubrimiento o auu pisu no especificado. 

El material de los techos puéden ser de: lámina de cartón, palma, tejama

nil o madera, lámina de asbesto o metálica, teja, losa de concreto, bóveda d1? 
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ladrillo, terrado enladrillado Gobre vigas, etc. Asf por ejemplo, de los datos 

obtenidos para el municipio se observa que prdominan casas con pisos y paredeG 

de tabique, tabicón y block con techos de lámina de asbesto o met.ílícas, casas 

con piso de tierra con techo de palma, tejamanil o madera, vivienda con piso y 

paredes de madera con techos de palma y tejamanil (tabla delgada que se usa p~ 

ra fabricar los techos en lugar de tejao.) 1 pisos de mosaico con techo de losa 

de cemento. 

En términos generales predominan en el municipio las viviendas con pisos 

de cemento o firme con techos de Límina de asbesto o metálicas. 

En la encuesta aplicada a la población del municipio contestaron que el 

material de la construcción de las viviendas ha ido cambinndo y reconocieron 

que el mntC!rial de ln construcción ha tenido un costo muy alto en los Últimos 

años. 

El problema básico para poder construir sus casas con mejores materiales 

es el de no poder transportar el mat1:-rial de construcción, pues el ~ervicio 

del transporte es de un alto costo. 
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MUNICIPIO ,DISPONIBI-
LIDAD DE ENERGIA U.Ef 
TRICA Y AGUA ENTUBADA 

Ar.ge 1 R. Cabada 

! Disponen de agua 
entubada 

Dentro de la 
"·ivicnda 

No en l.J vivienda 
pero si en el 
edificio 

No ~n la vivienda 
pero si llave pú-
lilica 

No disponen de agua 
-· 

No especif !cado 

CUADRO 28 

VIVIENDAS PARTICULARES POR MUNICIPIO, DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
Y AGUA ENTUBADA, SEGUN DISPONIBILIDAD Y TIPO DE DRENAJE 

TOTAL DE VIVIEN- CON TUBERIA DE DRENAJE QUE DESAGUE NO ESPECI- SIN TUBERIA Y DRENAJE 
DAS PARTICULARES 

Conectada Conectada 
AL SUELO FICADO 

a fosa -- a drenaje 
séot ca oÚblico 

Pob. Pob. Pob. Pob. Pob. Pob. 
5315 28177 961 4645 100 537 70 333 39 39 3496 18938 

2462 12633 857 4164 90 485 ! 62 291 34 164 1285 6225 

104 3 5272 556 2657 29 173 38 204 18 97 360 1878 

1269 6618 262 1307 39 199 19 69 12 56 849 4558 

150 743 39 200 22 llJ 5 18 4 11 76 389 

2817 15411 104 531 10 62 8 42 5 29 2111 12113 

36 133 -- -- -- -- - -- - -- -- --
Fuente: X Censo general de población y vivienda 1980 Estado de Veracruz. 



VIVIENDAS PARTICVLARES POR XVNICIPIO Y NUMERO DE 
OCUPANTES SEGUN EL NVMERO DE DORMITORIOS 

Según el censo de Población y Viviendas de 1980 en Angel R. cabada hay 

5 315 habitaciones, que consta de 1 a 5 cuartos (recámaras), en donde el 59.3% 

de las habitaciones tienen un sólo cuarto, y en esas habitan más de cinco per

sonas. Cuadro 29 

El 0.5% de las viviendas tienen cinco habitaciones es decir 29 casas de 

todo el municipio. 

La vivienda típica del municipio en principio se componía de techo de paJ. 

ma, cubierta de tabla, otnte y piso de tierra, y a vece!' de piso de cemento. 

Hoy en día las nuevas viviendas estan construidas de block, alguna5 de techo 

de lámina de asbesto, loza y con piso de mosaico, pero todavía e¡1 algunas ran

cherías es característica la vivienda típica. 

La arquitectura, en las fachndas de las construcciones es simple, por lo 

general la situación de las habitaciones se edifican en medio de los lotes, a 

veces muy cerca de la orilla de los predios, La habitación tiene 2 puertas una 

de cada. lado, 4 ventanas con barrotes y marco de madera. Las nuevas construc

ciones tienen la característica de la habitación occidental: una estancia, 2 ó 

3 recámaras, un comedor o hall, baño y jardfn. 

CUADRú 29 

VIVIENDAS PARTICULARES POR :-IUNICIPIO Y t-;UMERO 
DE OCUPANTES SECUN EL NUMERO DE DOHMITORIOS 

NUMERO DE \'I\'JENDAS 

154 
497 
4] 2 

74 
:.!9 

No es pee if icada 
¡4q 
Total 

5 :ns 

VlVIENDAS 

tWMERO OE 
CUARTOS O 
!!ABTTACTON 

PORCENT,VE 
% 

59. 3 
28. J 

7. 7 
1.3 
0.5 

2.8 

Fuente: X Censo de Poblaci.ún Vivienda 1980, Veracruz, Ver. 
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En el cuadro 28 de viviendas en el municipio con servicio de energía eléE. 

trica, agua potable y drenaje se deduce lo siguiente: 

a) Predominan viviendas que carecen de tubería y drenaje. 

b) El 50% de las viviendas disponen de agua potable. 

e) El 25% de las viviendas 
si en el edificio. 

tienen agua potable en la habitación pero 

d) La mitad de las viviendas 110 disponen de agua. 

e) En el municipio es de uso común la fosa séptica ya que el drenaje se 

conecta con las fosas sépticas, éstas por lo general tienen un vólumen 

de J. 7 m3• 

f) El drenaje público se ha empezado a introducir sólo en la cabecera mu

nicipal. 

g) El agua contaminada que drena sobre la superficie del suelo. se obser

va generalmente en las rancherías y caser!os aislados. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

Por servicios públicos se enciende toda la importancia q4e se desarrolle 

en una comunidad para el bienestar social de la población llámese, drenaje, 

luz eléctrica, teléfono, telégrafo, correos, limpieza de basura, calles pavi

mentadas y agua potable, 

En el municipio existen estos servicios públicos teniendo mayor importan. 

cia en la cabecera municipal, por ejemplo, la red de drenaje se tendió en las 

principales calles de la cabecera municipal. En el resto del municipio no 

existe drcnaj e, pero en las localidades la mayor parte de la poblaciór:i utili·· 

za letrinas y fosas sépticas. 

En algunas calles se pueden observar residuos de aguns contaminadas con 

detergentes que provocan la procreación de mosquitos, 

Sería de gran importancia que toda la población contará al menos con le

trinas o fosas sépticas para que no hubiera mayor contaminación o al menos 

que la población tomara conciencia para no seguir contaminando el municipio. 

La cabecera municipal de Angel IL Cabada cuenta con luz eléctrica desde 

1964, La Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la Hidroeléctrica 

de Chilapan puso en servicio la luz eléctrlc,1 primero en la cabecera munici

pal y a partir de 1968 en el resto del municipio. Actualmente tiene servicio 

de electricidad las congregaciones y las rancherías. En los ranchos la insta

lación de servicio eléctrico se hace por cue:ntn de los propietarios. 

Un problema que .surgen actualmente con este servicio se debe a qua en 

épocas de lluvias y 11 nortes" el servicio se suspende y para qUe vuelva a la 

normalidad tarda varios días. 

También se presenta el problema de la ampliación de este servicio ya G.Ue 

las rancherÍéls crecen en sentido horizontal y el tendido de postes y cable r! 

sulta altamente caro. Existe la propuesta de qui! 6e pida una ampliación del 

servicio pero que sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad 

para las rancherías que as! lo requieran. 
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El principal servicio de correos se inicia en la cabecera municipal des

de 1918 en primer instancia como Agencia de Correos. y a partir de 1972 como 

oficina de Administración. La oficina de correos a través de loa medios de c2 

municación con el estado y el resto de la República intercambian la correspo!!, 

dencia postal. 

A nivel interno, en el municipio la correspondencia se distribuye por m!_ 

dio de las agenc:ias en las rancher{ss más grandes. 

El servicio de Telégrafos sólo funciona para la cabecera municipal eones_ 

tado con el estado y resto de la República. Para recibir un telegrama del in

terior del municipio es necesario acudir a la oficina de telégrafos naciona

les instalada en la cabecera munid pal. 

Con respecto al servicio Telefónico este funciona desde el año de 1966. 

Actualmente el municipio esta conect:tdo de este servicio en la cabecera muni

cipal, y las rancherías de Tula, Tecolapan. La Florida y el Porvenir. Este • 

servicio conecta a toda la República Mexicana y a los paíaee del mundo. (Ser

vicio Internacional). 

El servicio de limpia solo funciona en la cabecera municipal en donde se 

recolecta alrededor de 2800 toneladas de basura por un solo camión,cste es 1.!!, 

suficiente pues pot lo que se pudo observar la cabecera municipal en la mayor 

parte de las calles principales esta llena de basura; por otro lado la falta 

de concietiznción de la población para que no tire basura es mínima debería -

iniciarse una campaña en contra del arrojo de basura en las calles y descon

gestionar de vehículos a la carretera principal porque además de que contami

na el centro de la cabecera municipal pierde la estética de una'. ciudad nueva. 

En el resto del municipio no existen camiones de colecta de basura, por 

lo general la población asigna un lugar dentro de su predio para almacenar la 

basura y quemarla. esto al ir aumentando la población traerá problemas de CO!!. 

taminación que ya se pueden observar en las rancherías de la Laguna Colorada, 

el Porvenir, Laguna Verde, etc. 

Por lo que se refiere a las calles pavimentadas, el Ayuntamiento Munici

pal comenzó en 1985 la pavimentación de las principales calles de la cabecera 
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municipal, en el resto del municipio carece de pavimentación y eolo algunos 

calles es tan cubiertas de arena costeadas por la población de loe ejidos co

rrespondientes. 
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PATRONES CULTURALES 

LENGUAS !ND!GENAS 

La Linguística es la ciencia de los idiomas o lenguaje y trata de la di! 

tribución de las lenguas en el mundo a en una región determinada. 

El lenguaje según, Eduard Sapir, es un método exclusivamente humano y 

no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de símbolos 

producidos de manera deliberada. 

A pesar que las etnias indígenas no son mayoritarios en el pa{s, abarca 

varios grupos que hablan idiomas y dialectos distintos y se localizan en el 

centro y sur del país; aparte de hablar el español como lc:-.t:;LJa oficial, los 

integrantes de las etnias indígenas hablan a veces el español, el mexicano 

(Nahúatl), mixteco, zapoteco, otomf, totonaco, maya, mazateco, popolaca, etc. 

La población de cinco años y más en el municipio es de 22 771 habitantes; 

de esta población 472 habitantes hablan lenguas indígenas con un porcentaje 

de 2,0%, 

En el cundro JO se obs~rva que la población correspondiente a los gru

pos quinquenales de 5-9 y 15-19 n1los son los grupos mas numerosos que hablan 

lenguas indígenas esto se debe posiblemente a que población escasa emigra de 

otras partes de la República hacia el munic1pio. 

De las 38 lenguas indígenas que se hablan en el país, siete se hablan en 

el municipio de Angel H. Cabada; estas son: Maya, Mexicano o Náhuatl, Mixteco, 

Mixe, Popolaca de Vt.!racruz, Totonaca y Zapoteco. Lc1 poblnción que habla estas 

lenguas es escasa y generalmente hablan el espailol. Esta población indígena 

es asimilada por la población mestiza del municipio. 
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CUADRO 30 

LENGUAS INDIGENAS Y POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS POR GRUPOS 

QUINQUENALES QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGENA 

GRUPO 
QUINQUE-
NAL E --
IDIOMA 

Angel R. 
Ca bada 

5-9 mi.os 

10-14 años 

15-19 años 

20-ll¡ años 

25-29 años 

30-)!i anos 

35-)9 años 

40-41+ años 

45-49 atl.o~ 

50-)l¡ ni1os 

55-59 años 

60-61, años -------
65 y más 

Maya 

Mexicano 
Náhuat 1 

Mixteco 

Mixe 

Popo loca 
de Ver. 

Totonaca 

Zapoteco 

Insuf. 
especif. 

o 

POBLACION DE 5 
AÑOS Y MAS QUE 
HABLA LENGUA 
!NDIGENA 

'•72 

55 

48 

55 

38 

42 

2:, 

40 

40 

ZH 

n 

26 

1!1 
~------------ --·-

41 

319 

12 

110 

CONDICION DE HABLA 

HABLA NO HABLA 
ESPAÑOL ESPAi'JOt 

367 64 

38 JO 

28 14 

1,3 JO 

29 

35 

21 

32 

24 

25 

19 

21 

lJ 
---··--- ----··--------

]!¡ 

303 15 

11 

44 1,7 

Fuente: X Censo de Población 1980, Verncruz, Ver. 

ESPAi>ilOLA 

NO 
ESPECIFICADO 

41 

1 --

--------· 

39 
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En el municipio el idioma oficial es el espa.Ool y el idioma que mas se h!!_ 

bla despues del E.c;pañol es el Mexicano o Náhuatl que suman 319 habitantes. Los 

idiomas Mixteco, Mixe, Zapoteco tienen 17 habitnntes, posiblemente las perso

nas que hablan estos idiomas son emigrados que llegan del estaJo de Oaxaca. 

En general la población del municipio es de mestizos y hablan español en 

un 77.77.. y el 13.5% no hablan el español. estos últimos se situan en los gru .. 

pos quinquenales de 50-64 años, 
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LA RELIGlON 

En los patrones culturales se toman los aspectos -de la cultura, la econ2. 

mía, la organización social, el arte y la religión. 

La religión es un modelo funcional con carácter sagrado, ejemplar de los 

patrones culturales. La religión es una manifestaicón que la población en ge

neral práctica rindiendo culto a la divinidad. Según TALCOT PARSONS, Sociólo

go contempóraneo afirma: 11 La religión es un sistema, más o menos ordenados SE_ 

bre creencias y prácticas i.1 un orden natural de seres fuerzas, lugares u 

otras entidades, un sistcrnn que para sus adeptos tienen consecuencias para su 

comportamiento y bienestar, como consecuencia que los adeptos en diversos gr!!_ 

dos y normas consideran 5eriamente en su vida privada y colectiva". As{ por 

ejemplo, la religión tiene manifestaciones que influyen en casi todo lo huma

no y social y es el vínculo de unión entre la población que práctica un mismo 

tipo de religión. 

Una de las religiones más difundidas en el mundo es sin duda el cristia

nismo. 

El cristianismo es una nueva religión que surge c;omo resultado de las 

prédicas de Cristo y sus Apóstoles y cuyo libro sagrado es la Biblia. Del -

Cristianismo surgen tres Iglesias: Ln Iglesia Ortodoxa, La Protestante y la 

Católica. 

La Iglesi.a Ortodoxa surge en Grecia en el Siglo XI 1 La Iglesia Protesta.!! 

te se formó por el movimiento de la reforma dentro de la iglesia Católica, t.!:_ 

chazando la autoridad del Papa y la no veneración de Santos e imágenes. 

La Iglesia Católica Apostólica Romana es considerada como la iglesia 

universal, siendo 111 mas extendida en el mundo. 

La religión más extendida en el país es la que pertenece a la iglesia C_!! 

tólica y en segundo término la Protestante. 

La religión en el municipio de Angel R. Cabnda sigue el mismo patrón que 

la del país, es decir, el mayor número de adeptos se encuentran en la iglesia 
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Católica y en menor número en la Protest11nte. 

En el cuadro 31 el ce:nso de población y vivienda 1980, registra en el mu

nicipio el 76.8% de población con relgión Católica, el 7.6% de población pro-· 

testante, y o.ou: de religión Judaisca :
1 

El 14.0% de la población del municipio no práctica religión alguna. 

También en el cuadro 31 se observa que deº la población total del municipio 

(28236 habitantes). El mayor número de adeptos a la religión católica y pro te.!?, 

tente le corresponde al sexo femenino y abundan mas hombres que mujeres que no 

práctican religión (14.07'.). 

El Judaismo o religión de los judios (lsrael) no es representativo en el 

municipio y los cinco pobladores que la practican son inmigrantes que se esta-

blecieron en el municipio en calidad de comer e i.01ntes 

CLTADRO Jl 

telo.s y ropa. 

POBLACION TOTAL POR Mll~lClPlO Y SEXO SEGUN RELIGION 

MUNICIPIO 
TOTAL 1--=c,"1 r"'o'"'L~l~C~A..,..,P~R'=~'=r"°~~SC'~ ,'"'1~'"'r"°~-r=-~ u~.~~JA'=~'=' s"M~o·~o~1~.K~A..,..,N~O~T~l~EN~E=N~'O~ES~I~' E~1 

O EVA~GF.Ll- KEL!G!ON C!FICA:: 

Angel R. 
Cnbada 

Hombres 

Mujeres 

DA 

28236 21687 l+09 J97l+ 

14121 1076!1 'J97 212 

14115 10923 llb4 ¡ 97 1828 

Fuente: X Censo de población y vivienda 1980. Veracruz. 

Por las respuestas dadas por los encuestados sobre el aspecto de la reli

gión, la mayor parte se inclinaron a constetar que practicaban la religión ca-· 

tólica por tradición ya que esta es transmitida al paso de las generaciones, 

pero que se observaba a partir de 1980 un experimentado y fuerte proselétismo 

de la religión protestante y que rápidamente estaban ganando adeptos, debiénd~ 

se esto al abandono de la población Católica en las congregacionl!s y ranche-

11.Judaisrno: Reliqióu que tiene r.,c.yot imr .. orta:ici<i hi.stórica. por haber slcto untesesor Jel 

Cristtimlsrno y el islar.ii.srm. f<('li<Jtln en el c.·u<1l sus pol.·iudores crc>i.ln en -

un solo !Ho!i. 
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r!as por parte de los dirigentes Católicos (Sacerdotes). 

Los adeptos de la rel iglón protestante organizan campañas para difundir 

sus creencias y en la actualidad ya cuentan con templos en las congregaciones 

del Porvenir y Tecolapan. En cambio la religión Católica esta practicamente -

abandonada en el municipio n excepción de la cabecera municipal que tiene ed! 

ficios eclesiásticos con sacerdotes permanentes. 

La construcción de los templos protestantes son modernos y el costo es 

sufragado por las aportac!ímes de los adeptos que asisten diariamente a los 

cultos. 

Los adeptos (hermano~ de la Iglesia) :;e organizan para despues del culto 

visitar a las personas que siendo de la religión no pudieron asistir a la 

iglesia e informarse de su bienestar, enfermedades o para ayudarlos. 
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CAPlTCLO 1\1 

ACTIVIDADES ECO~OmC.\S 

PA!WRA!1A GENERAL 

El hombre dentt'O de la sociedad ha practicado diferentes actividades que -

él mismo ha clasificado en actividades económicas primarias, secundarias y ter

ciarias. 

En las actividades primarias se incluye a la agricultura, ganadería, silvi

cultura y la pesca. 

Dentro de las actividades secundarias estan las actividades mineras o ex-

tractiva, de transformación o manufactura, la generación de energía eléctrica, 

la industria de la construcción, quedando como actividades terciarias¡ el comer 

cio, los servicios, transportes y comunicaciones. 

En el municipio de Angel R. Cabada se practican los tres tipos de activid,!!. 

des económicas, predominando al igual que en muchos municipios del país, las ªE. 

tividades primarias sobre todo la agricultura y la ganadería pero, ultimamentc 

está tomando importancia el comercio en la cabecera municipal. 

AGRICULTURA 

La agricultura por ser la actividad fundamental de la población rural e!'> 

la que abastece a la población urbana de cereales, cítricos, hortallzas, et1.... 

Por medio de la agricultura se cultivan especies útiles para la nutrición 

de los pueblos. Como se orienta la agricultura y en el grado de especialización, 

el maíz es la base de la alimentación del pueblo mexicnno, es el cultivo mas 

ampliamente distribuido a nivel nacional y también fué el cultivo más importan

te en el municipio, pero actualmente ha sido desplazado por lns plantaciones de 

caña de azúcar, la cual obtiene tonelajes ha!:ita de 19..'..Gl5 toneladas de caña. de 

azúcar, c¡ue generan$ 511,0000.000; ader. .. 1s se cultiva friiol en una extensión 

de 50 hectáreas produciendo 171 000 toneladas, obteniendo un capital de 222 mi

llones de pesos. 

El cultivo de maíz, frijol~· cañn de .núcar son los tnás importantes en la 

región y tienen diferentes proec>sos de cultivarse. 
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El mah y el frijol se cultivan en una forma bastante atrasada pero en el 

cultivo de caña de azúcar se emplean técnicas adelantadas, se usan tráctor~s 

trilladoras, etc. 

Las actividades agrícolas son fundamentales en el municipio, pues se ded~ 

ce que mas del 51% de la población económicamente activa se dedica a esa acti

vidad, así corno la superficie dedicada a las misma¡; y la riqueza que genera su 

producción, lo que se puede aumentar considerablemente con la tecnificación, 

empleo de semilla mejorada. fertilización adecuada y oportuna, combate y con

trol de plagas, enfermedades y ma1as hierbas, así como mejor calidad de culti

vo perennes, ampliación de crédito y de los márgenes con que opera el seguro 

agrícola. 
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TIERRAS DE LABOR 

Para el estudio de las actividades agropecuarias es de gran importancia 

la distribución de los suelos para su uso, ya que estas actividades estan rel! 

cionadas con este elemento f!sico-geográfico. 

Las tierras para su uso se clasifican en: Suelos de superficie de labor, 

de pasto, bosque, tierras incultas productivas y tierras agricolamente inade

cuadas. (Gráfica 11). 

Con respecto al uso del agua las tierras se clasifican en tierras de tem

poral, de húmedad y de riego. 

De la cantidad de ht:ctáres sólo seis son de riego, 9 783 de temporal, 290 

ha. se dedican a lu siembra de frutales (sandía, piña, papaya), 17 700 estan -

cubiertas de pastos y 17 622 estan ocupadas de bosque maderable y no madera

bles. 

Las tierras inclutas productivas son 21.1 ha. y las improductivas son 429 

ha. 

Las tierras de labor se clasifican en tierras de ciclo corto que están 

ocupadas por cultivo de maíz y frijol y tierras de plantaciones, ocupadas por 

plantaciones de caña de azúcar, café, plátano y cacao. 

En cuanto a la clasificación de las tierras de labor abundan en el munic! 

pie las tierras de plantaciones, principalmente de caña de azúcar. 

Con respecto a los pastos; el municipio, cuenta con grandes extensiones 

tanto ejidal como en propiedades privadas. 

En el cuadro J2 se asienta que la ~uperficie total censada es de 41 437.0 

ha., ocupando mas terreno las unidades de producción privadas que las zonas 

ej !dales. 

Los pastos naturales predominan en las llanuras y el escaso bosque es de 

especie no maderable. 

En general, las tierras se nprovechan al máximo 1 pues las tierras incul

tas productivas no rebasan las 21 ha. A nivel municipal lr.s tierras no adecu!!_ 
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GRAFlCA 11 

TIERRAS DE LABOR 

Superficle total cens.:ida 

41 437.9 Ha. 100\ 

Tierras de Labor 22 9HL) 55.4\ 

Superficie total cen:;<"da 

41 437.9 lla. 100\ 

55.4\ 

Tierra de Labor 22983.2 Hn. 55.4\ 

Pastos naturales: Cenos y llanuras 14730.8 Ha. 35.5\ 

Bosques maderables y no maderables 3273. 7 Ha. 7.9\ 

Incultas productl vas 2!.l lla. .OS\ 

No adecuadas 429.l !l;¡. 1.0\ 

Fuente: IX Censo <1qrkola-ganadcro y cj1dal 1970, Estado de Veracniz. 
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das para la agricultura y gnnaderh son muy escasas y es nll{ donde se locali

zan pantanos. carreteras, zonas urbanas, cuerpos de ngun y zonas de mina de 

arena1 etc. 

El cultivo de tempornl se realiza durante el periodo de Junio n Octubre es 

decir durante las lluvias de verano, las cuales son abundantes en la rer,lón y 

el otro periodo de Riembrn se realiza de Enero u Abril, es decir, durante el 

periodo de sequ!a. 

CUADRO 32 

CLASlFlCAClON DE LAS TIERRAS l:ENSAIJAS 

CON BOSQUES lNCVL- NO AOE ABRIR-
HUNICIPIO Y NUMERO SUP. TO DE ~?__NATUR,\LES DE ESPECIES TAS -- Cl!Al>A'S SE AL 
RAMA CENSAi. DE UN.!_ TAL Q~ LABOR CERROS LLANURAS MADER,\ NO MA PRODUC CUL'rl-

DADES SADA BLE5 - DER.\:: TlVAS- \'OS 
BLES 

Angel R. 
Cebada ns l¡}l¡J7 ,\} 2298'.l.2 2&)9 .1 12071. 7 21:17.l J986.(, n.1 ¡ l,29.l ll\613. l 
U.de Prod. 
Privada 7()!, ;~4060. 5 9190.J 998.' 11703.0 96. 5 1829.0 l.0 2!10,5i12909.4 

Mayores de ! 
5 Ha. 1,54 2·3799,7 901:'+.0 996. 7 116~:1.5 96.5 1B:9.0 J.O 239,0J12H2'),fi 

De 5 Ha. o l.51 79.8 menos 250 260.B 17ft.] 1.5 Hl. 5 

Ejidos y 
jf\í),hj_ 2701. 7 Com. A~r. 21 l 7J77 ·'· IJ792.9 Hihü.9 36H.7 l1Jfl. ÍJ 1157.h HLl 

Fuente: IX Cerrno ,\gdcola - Gun.1dcro y cjidal lHO, Estado de \'nrac:ru::. 

Lai; plautacionen de caiin de azúcar, producto tropical mas extendido en el 

municipio, cociprende lotl dos pcri,,dos y tiene como limitantc a l;i temperatura y 

y a las precipitaciones (ver cultivo <lt: caiia t\e azúcar). 

Cuando no hay cultivos, la vegetación nntural que be ¡~ie<lt:! obser1.1r es la sabana 

es decir en el fJerfodo de bequ!a paslon ticcos, y abundnnteli pastos Vtrdes en 

el periodo de lluvia, pa!>tos que son indi<1pensahles pnr:t el alimento del gal\:ldo. 

En la actualidad lnR sequfos no han ocasionado pérdidas en las cosechas, 
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pero las precipitaciones excesivas, los vientos intensos si perjudican a las 

cosechas ya que la zona de estudio se ve afectada por los ciclones tropiclaes 

del Caribe y mar de las Antillas. La producción de la cosecha es mas abundante 

en el periodo de invierno que en el de primavera ya que en el periodo de in-· 

vierno el efecto de los fenómenos metercológlcos tienen menos influencia. En 

cambio las pérdidai-.; de los cultivos se ven mas afectados por sequíu en el pe

riodo de invierno y por las inundaciones en el ciclo primavera-verano. 

La producción obtenida en tierras incultas productivas es de ixtle de pal 

ma, obteniéndose para 1970, una producción de 2 700 kg. 
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TENENCIA DE LA TI ERRA 

Ln propiedad de la tierra existe en distintas sociedades y economías y -

tienen lugar en el espacio con arreglo a los términos de un derecha de uso so

bre el medio de producción que es el suelo. 

La tenencia de la tierra se presenta tanto en la propiedad individual o 

propiedad colectiva. 

Estas dos formas de propiedad del suelo proceden de la organización del 

grupo social de agricultura. 

Para dotar de tierras a un grupo de población se hace necesario dar la 1~ 

cha y esta lucha impJ lea tiempo y paciencia por parte de los campesinos, así 

por ejemplo, Armando llartra12 expone "cuando pe!::ie a la disposición y el ainla

miento cientor, de miles de campesinos se ponen en ncción cnsi nl misrw tjempo, 

es que lns contrndiccioncs rurales se agudizan en todas partes, es que P.n to

das pnrte5 las e:¡igcncins campesinas son lmpostergahles '! la 1uch.::i absolutamen

te necesaria e incvitable 11 , y ngrega 11 en términos generales el r.1.ovir'liento cam

pesino hu tenido y tiene ln iniciativn y la::; nccioncs del Estado hn sido l.:i -· 

respuesta a hechos consur::aclos. El F.ntado ha sido obligndo (' ced!!r t•Í.cticamr>nte 

en algunos aspectos buscando no perder por completo su control político a 1.1 

vez que realiza maniobras para rc>:t;1rlo". 

Para que dot1m de t icrnH; a los c;1rnpesinofi se necesita enp1~rnr aiios porque 

siempre los trámites .se bloquean por trabajos técnicos, inform2cionen falsea

das a cambio de dinero, mcdld.ones mal hechas o inventada sobre el escritorio, 

Amparos, Títulos d~ inafectabilidad expedidos al vapcir, etc. 

En el municipio de Angel R. Cabada la lucha agraria se da con la efecta- · 

ción de lo tierrn de acuerdo a ln Ley del fJ de ene.ro de 1915. Esta ley afecta

ba a las haciendas de San Rafael, San Francl!;co, La Providencia y San Felipe. 

Uno de lus principalE>s lniciadorei; de ln lucha campedna fue el l!der -
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agrarista Don Angel R. Cabada (ver antecedentes hi!1tóricos), junto con un gru

po Ollme"roso de población de la Congregación del Mesón y San Juan de los Reyes. 

A la muerte del líder agrarista continúa como dirigente el Sr. Vicente Poxtan 

pat'a posteriormente organizarse a través de la Liga de las Comunidades Agra

rias, 

El 25 de octubre de 1923 y por decreto No. 69 del 23 de noviembre de 

1923, siendo presidente de la República el C. General Alvaro Obregón se dió 

posesión al ejido del Mesón con 1 300 hectáreas afectando a las haciendas de 

San Rafael, San Francisco, La Providencia y San Felipe. 

Siete años después se empiezan las gestiones para que el municipio de A!!. 

gel R. Cabada pase a formnr parte del municipio libre
13

y cambiara de nomina

ción bajo el siguiente decreto: 

El decreto dice: "Decreto 223. La H. Legislatura del Estado libre y sob! 

rano de Veracruz tlave en nombre del pueblo decreta: 

ARTICULO UNICO: Formado por las congregaciones de "El Mesón" y San Juan 

de los Reyes", pertenecientes ambos a la jurisdicción municipal de Santiago 

Tuxtla, de la cual se disgregan, se crea un municipio con la denominación de 

Angel R. Cabada cuya cabecera rudicarii en la hoy congregación de ºEl Mesón, 

la cual se eleva a categoría de pueblo11
• Este decreto apareció en la gaceta 

oficial del 9 de julio d(' 19H y entra en vigor al día siguiente que se publ.!:_ 

que la guceta. Hay que hacer nntar que en princ!plo n t1tlta de recursos econ.Q 

micos el nuevo municipio libre inicia sus lnbores en forma colc!ctiva al te

ner los créditos se continúo trnhajnndo en forma individual. 

A la fundación del municipio libre (1931) se in~>tala la JI. junta de Ad

ministración Civil y comienzan las gestiones par.:i el fundo legal del munici·

pio creándose dicho fund(l en noviP:mbre de 193!1 con una superficf.c de 91 Ha. 

Catorce años más t.:;rcle (l9ú8), si.endo pre'ifdente el l!cencindo Hi~{uel -

Alemiín Valllf.!:>, i:.e itdcLrn l<i.s ge~tioncs para la parcelación del ejiclo del ''H.!;:. 

són", obteni éndc ~e di d~.t p;1rce l ac ió11 e 1 5 de jun lo de 1951 ent 1·egiindose 16) 

lL M1.11!cl;-it(•; r-t,;,A;tr, ·!< !"1¡.1t<Uit!''.> .!P ·m 1'1brr:'"' lér:niuo _¡uri·;dtcctor,Jl, rf',JH!ü r·¡; s:1:: lntC't(' 
'.:~'> '."L'..:lr :!lf'·; ¡.ur "Jr .• 1y1:r.t.n:le11to. -

Mun!.clpJ.r, i.ü r•:: ¡,.., ;t t1,1,1--;, lv•]-1~1··-. ·!·~ L.1 ;J.:ll':inJ.-;t r<l·:iún el\"!: de>l 1·un1L'lpio \'<:r !'l!<Ho d•~ 
''.,«:rt'l,,. 
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parcelas a los ejditarios con título parcelario. (r.uadro 33) 

CVADRO JJ 

TENENCIA DE LA TlEkRA F.N At\GEI. R. CABADA 

OBSERVACIONES 

No incluye la -
parce la escolar 
v znna urhann. 

El ejdlo se di
vide en 2 nartes. 

Fue negada la -
posesión y se -
le concedió en 

t~ novfombre de 1978 

l-'L=a-"Mo~Ji'-'a'-'r-'-r'-'a---+-º-'"-'1,_~,·" -'-+---'---!--=='--+~---·----1 t.'j 15.0fl 
La Perla de 

.JL~-ª-º----+-7_4_4_+-E~·"-º~·-1~9-'-J-'-8-+-~~---<~~~--+---------l 59 10.00 
Ln Esucranza H48 Sen, l!J'.,t1 117 8.00 

Jó 8.0 
1 :•.8 7. ') 

h6 10.00 Dic. l'J',j No ran i os J..Qi~- ,_~=.o-.o..c..c..'-t---''"'-'--+-=='--'-----------1 

4.' 11. on Ol't. lYl12 
Progreso !·1..i-
Jahunl i 528 

5l'D. 19_~ Ria de Cni'w. 1010 
---+----+-~~-~ 

HI, ll. 5 
Teco.Inn,1n 1 J4!1 ~-Ene, 1.940 83 12. 7 
Tu la Vi 12 Ene. l 9Jh 

Oct. J 9bl 8.' 10.00 
Tulapilla l22 Ago. 1935 30 5.50 Sin ZOfl.1 urbnna 

J:nc. 19·rn Fue autorizada 
Erh'. 19'<1 f,') 9.00 la posesión. 

Fut~ negada la -
amn 1 in¡,: ión. 

/¡{¡ 17 .00 No aparece en -
1 la~; resoluclo--

r!t?<; prc~;id~ncia \ 
11' ~· . ____ _=-_¡ 
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El Cuadro 33 señala la extensión en ht.!ctárea, así como la fecha en que fue do

tado cada uno de los predios del municipio. 

Según el cuadro de tenencia de la tierra en el municipio de Angel R. Cab.Q_ 

da hay 18 437 ha. de predios ejidales o sea 184.45 km
2 

de superficie que repr~ 
sen ta el 37 .0% de la superficie total del municipio, en consecuencia se regis

tran más zonas privadas (predom:l.nio de S ha. por propietario), que ejidales. 
(Gráfica 12) 

También se observa que solo ocho ejidos rebasan las mil hectáreas, estos 

son: El ejido del Nesón, El Escobilla!, Luis Valenzuela, Los Llrioi:;, Plan de 

los Naranjos, Río de Caña,Tecolapan y Tula. 

En el cuadro original aparece el ejido de Enrique López Buitrón pero en 

la verificación de campo el ejido no se localizó; los lugareños informaron que 

ese ejido existe en los documentos oficiales pero que objetivamente no existe. 

LoR ejidos de menor extensión a nivel municipal son: Tulapilla, El Paraí-

so, La 1'"lorida, estos predios cuentan con 200 y 300 ha., posiblemente su pe-

queña extensión se deba a que estos, es tan rodeados de pequeñas propiedades y 

no se pueda dar nuevas ampliaciones ejidales. 

Asimismo el cuadro 33 nos presenta el mes y año en que se le ha dado pose 
~ -

sión rt cada ejido. La primera dotnción de tierras en el 1:1uniclpio se llevú a 

cabo en 1922 para el ejido del Mesón formándonse el ejido de Angel R. Ca bada 

con 1 539 ha., en este ejido se tundo la cabecera municipal y de 1930 a 1980 

se han repartido la tierra, conformando el municipio de Angel lL Cabada. 

Tomando como modelo las experiencias agrarias del. ejido del "Mesón", 

el municipio se organizan los ejidos y luchan por la obtención de la parcela

ción en los diferentes núcleos de población obteniendo resoluciones presiden

ciales posteriores. 

Además se ob[;erva en el cuadro 33 que de 193b a 19Li2 fue el periodo en el 

que se dieron m.:1:, re~uluciot11!!> presidenciales en e.L munic1plo; es decir en e.L 

régimen de lu.s pre!:iidcntes Lázaro CárdenuH (¡q31,-19:1Q), y ~tanuel Avil.:1 Caroncho 

{1940-1946). En los peril"\dl•s pre~ddL•nciales dC" Mi¡.;uel. AlemiíTl, Adolfo Ruíi: Cor-

14. Dollicf.ún: ri"CILF•:l ticrr,1~ fMr11 ur;d fm,,i;1<:!ó1: f:)l<iJl por medio o.le 
f•!: ;:u""~JJ.J í'Y.¡1rD¡,L1<.ttt; .JP!•i'-''..('r¡ ·.!\· ~J1n,1s "su pro-

<l C1'.r.!'l" ur.u 11.df'nri1zar1f..1,. 
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GRAFICA. 12 

TOIENCIA DE LA TIERRA 

Extensión territorial del 

Municipio de Angel R. Cahada 

Propiedades privadas 

Ejltlos 

63' 

37\ 

498.0 k111 2 

315.5 km2 

184.4 km2 

Fuente: Secretarla de t.1 Reforrnd Agraria. México, O.P. 1986 
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tines y José López Portillo casi no se dotó de tierras al municipio. pero en 

esos régimenes se entregaron certificados agrarios de la tenencia de la tie

rra. Durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateas, Luis Ech.!:_ 

verría Alvarez y Miguel de la Madrid Hurtado la dotación y resoluciones de 

tierras ejidales ha sido nula. 

También en el cuadro 33 se apuntan las observaciones mas sobresalientes 

que se hacen en los ejidos por ejemplo sí el ejido posee zona urbana; enten

diéndose como tal las congregaciones y rancherías en donde se asienta la po

blación. En general en todas las localidades que se visitaron la zona urbana 

comprende calles lineales, manzanas comput:!stas por cuatro predios de 40 x 40 

a excepción de la cabecera municipal que tienen una ~uperficie de 20 x 25 

m. 

La superficie total de dotaciont.:~i en ci municipio comprende alrededor de 

18 1145 ha. de las cuales tnas de la mirntl son tierras de temporal (10 855.82 

ha.) 2 207.05 de agostadero (pnsti;u1les); 1 68U.05 de riego y 1 714.00 ha. de 

monte. Hay 3 259.59 ha. no definidas, que posiblemente esten ocupadas por las 

carreteras, caminos, litoral, lagunas, etc. 

Hasta 1980 había en el municipio 21 ejidos y se han efectuado 38 trámi

tes para la dC1tación de tierras. Se han ne~a<lo en forma de ro~;olución presi

dencial los ejidos de; Naclr.üento del }1ichnpan, ejido üaxaca, Los Planes, Cor 

te de la Escobilla, Cerro Prieto, Laguna del Marqués, se acL1r:1 que en la cri?. 

nica que elaborn la St::crt!tarín dt! li1 l<clonua Agrarla, el cj Ido de la Lagun3. 

del Marqués e~tá notificildo como negada la posesión de la tierra; aunque sí 

existe u11u pequei'la congregacicín que recibt: l'l nombre tic Lagunn. del Marqu~s 

con población aislntl.'..l en la f:J.ja de r.ié<lanos que va desde la ranchería Lon Po

citos hasta los ranch,,:; del Seno en el norte tlei 1wnicipi.o. Pero todas estas 

tierras son pequeñas propiedades. (~lap.:i l'H 

Por otra parte en la misma crónica que hace ln Secretada de la Reforma 

Agraria no aparece el cjide de Lagu11a \'erde, pero sel~Ún Lucj;mn F. Poxtan
1
,
5 

el 

ejido "inicio sus gf"3tloncs en 19Ji, dándose 111 resolución pre~idcncial de[!

nitiva con 8l10 ha. para 47 ejidatarios y parcela escolar y zon<l verde ejidal 11
• 
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CU!. TI VOS 

Los cultivos estan relacionados con el elemento tierra, pues al aplicar 

las labores necesarias a la misma, esta produce las cosechas. 

La actividad agrícola encierra gran variedad de cultivos para satisfacer 

las necesidades de alimentación de la población y abastecer de materias primas 

a las actividades secundarias (industria). 

En ol municipio de Angel R. Cabada tiene importancia los cultivos de maíz, 

frijol y caña de azúcar. Los dos primeros son cultivos de eutoconsumo y la ca

ña de azúcar cultivo comercial de plantaciones, 

MA!Z 

El ma!z es el cereal básico en la alimentación de los 
0

Mexicanos; este cu.!, 

tivo requiere de condiciones ~cográficas adecuadas para su desarrollo, es de

cir tierras de buena calidad. calor y humedad constante para el crecimiento y 

alta producción. 

En el municipio de Angel R. Cahada hace treinta años rl. maíz era el cereal 

que mas se cultivaba pCTfl al ser introducido el cultivo de la caña de azúcar, 

ese cereal solo se cultiva para autoconsumo. 

Actualmente el cultivo del maíz en la mayoría de las regiones del munici

pio se cultiva en lo forma siguiente: 

El maíz se siembra dos veces por año 1 pero la cosecha mns importante se 

obtiene del ciclo invierno-primavera. 

Para la siembr<t del ma{z, primero se corta la hierba, posteriormente se 

rotura la tierra (bn:-he<.:ho}, después de roturar la tierra, con la rastra. se 

nivela el terreno, y He recoge la basura que queda de la roza. El siguiente P.!!. 

so es la de abrir !'-a1rcoi-; y sobre estob se comienza la si.embr.::i de loo. granos. 

La siemhru de loA p,1-anos st' deposit~1n en lo mas profundo del surco; util i1.ando 

una coa. EHte apero construy~~ un agujero en donde se depositan de J n. t, granos 

de malz y ~a~ cubren cn•1 poc.-1 tiL'rra. 
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Por lo general los granos de mah estan mezclados con productos químicos 

derivados del petrOleo para protegerlos de los insectos durante el periodo de 

germinación; una vez germinados los granos de maíz, (después de ocho días) los 

pequeños tallos deben de ser protegidos de las parvadas de tordos que 11 bajan11 

al predio para alimentarse de los tallos recien germinados para esto una pers~ 

na se tiene que dedicar durante por lo menos 2 meses a ahuyentar a los tordos 

de los plantíos. 

Después de haber crecido los tallos, se empieza el deshierbe cerca de la 

zona del tallo, pues al mismo tiempo que crece la planta de maíz crece la mal!:, 

za que constituye una plaga de gran importancia negativa en el cultivo del 

maíz. 

Cuando la planta de mníz alcanza una altura de 90 cm. a LOO m. de altura 

es necesario '1aterrar11 el tallo, para esto se introduce la cultivadora apero 

que sirve para quitar la hierva y remover tierra, para depositarla cerca del 

tallo. 

La cosecha de invierno-primavera se obtiene durante el mes de Abril. An

tes es necesario doblar las cañas de maíz parl\ que no caiga al suelo y así pr!! 

teger la mazorca. 

Los cultivos del maíz se enfrentan a las siguientes limitantes: daños que 

causan las plagas, poco uso de tecnología agronómica, cultlvo del maiz en zo

nas de drenaje deficiente con presencia de lluvias torrenciales huracanados, 

bajo potencial productivo de las var iedader. de maíz criollo, el breve periodo 

de tiempo disponible para la preparación del terreno en duo ciclos de siembra, 

menor competitividad del maíz respecto a otros cultivos mas renumerativos o de 

mayor facilidad para los sistemas de producción anual. 

FRIJOL 

Hablar del frijol es hablar de un cultivo ligado n la historia alimenta

ria del país ya que nuestros antepasados basaban su alimentación en varios ti

pos de frijol y de maíz. 

Esta planta leguminosa en el municipio de Angel R. Cabada es de autocons~ 

mo y las tierrtis deslinadu.s a c:ste cultivo en superficie cosechada e5 de 50 ha. 

con unn producción de 171 toneL:.das que en 1960 tenían un valor de producción 
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de $ 222 1000.00. La producción mayor se obtuvo de las zonas ejidales en un<1 

superficie cosechada de 1 .. 1 ha. 

El frijol es un cultivo muy susceptible a la competencia desde etapas 

muy tempranas de su desarrollo -si la maleza se presenta junto con el cultivo 

y este no se deshierba durante los 20 primeros días de nacencia- el cultivo 

se pierde entre la maleza y ocasiona pérdida en su rendimiento. 

En el municipio la siembra del frijol se lleva a cabo durante el mes de 

·noviembre para cosecharse en el mes de Abril o Mayo. 

De las 4 420 tipos de semillas de frijol que existen en el país, en el 

municipio se siembra el frijol negro (Jamapa) 

El cultivo del frijol esta expuesto al ataque de plaga_ siendo las mas _da

ñinas la mosca blanca y la chicharrita. 

El cultivo del frijol tiene mayor rendimiento cuando se le asocie con el 

cultivo del maíz. 

CAÑA DE AZUCAR 

La caña de azúcar es originaria de Nueva Cuinea,llega al continente Ame

ricano a través de las Islas del Caribe traída por Cristobal Colón. 

Los productos derivados de la caña de azúcar son alimentos básicos para 

el hombre y como materia prima en la industria. 

La caiia de azúcar provee HU Jugo fresco azucarado y dulce, sus tallos se 

usan como forraje para <mimalcs. 

La caiia de azúcar pertenece <t la familia de las gramíneas y nl género ª!! 

ccharum. 

l.a indu:->tria azucarera transforma en alcohol etílico, ácido lástico y e! 

trico, dextron.:i y glicerina. 
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Por otra parte la caña de azúcar tiene subproductos como es la melaza que 

se emplea en la fabricación de bebidas alcohólicas. Así como el bagazo que se 

utiliza en la producción de papel y madera prensada 

La caña de azúcar fue de las primeras plantas tropicales adaptadas al cu.! 

tivo agroindustrial. 

La caña de azúcar suministra el 70% de la demanda internacional de azúcar. 

Hay variedades de caña de azúcar entre las que se pueden mencionar las s! 

guientes: 

Profetación OOST, Java: POJ28-78. Coimbatore India: Co281. Estación Palm! 

ra Colombia EPC 42 - 922. Barbados: B 49-119. 

Las variedades antes mencionadas tienen sus propias características res

pecto de condiciones ecológicas y resistencia a plagas y enfermedades. 

La gramínea de azúcar tiene las siguientes características: raíces, de e.§_ 

queja~ raíces de tallo, macoll.:1 de cañas adultaa, hojas e inflorescencia. 

Las raíces se originan de los mícleos del esqueje o trozo de tallo que 

planta, cuando las cai1as cstan desarrolladas el mayor porcentaje de raíces es 

superficial. 

Las raíces del esqueje son de vida corta, delgadas, muy ramificadas y su

perficiales. 

Las raíces del tallo reemplaza n las raíces del esqueje. Las raíces del 

tallo son blancas, más carnosas y menos ramificndas luego se tornan suberosas 

y casi no tienen dulce. 

El tollo propiamente dichu esta formado por núcleos y entrenudos. de lon-

gitud entre 5 25 cm. El diámeLro es hasta de 6 cm. 

La macolla de caüas adultas esta formada por un conjunto de tallos de di! 

metro, alLura y cdadef; diferente~ il menudo en una sola cepa, hay hasta más de 

12 tal los (v<Jras de c;1ñ;1 <le azúcar). 
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Las hojas se originan de los núcleos, estan dispuestas en forma alterna, 

alargadas y formadas por la vaina y el limbo. Las hojas están unidas por una 

sola articulación. La vain.:i es tubular, envolvente, más ancha en su hase. El 

limbo tiene una nervadura central prominente y los bordes ligeramente dentadas, 

a veces cuando los cortadores de caña se introducen en los cañaveniles sufren 

pequeñas heridas por lo filoso de sus hojas. La articulación entre la vaina y 

el limbo se llaman collar posee lígula y aurícula. 

La inflorescencia es una panoja ramificada con muchas espiguillas dispue.:! 

tas en pares, unu sesil y otra pendiculada. La flor es bisexual y con un sólo 

óvulo en la zona dandi! se localiza plantación, la flor es usada por la pobln-· 

ción en la ornamentación. La semilla pequeña. 

Con respecto a la f isiologfo la caila de azúcar es una planta capaz de a 1-

macenar el máximo de energía solar por hectiírna y por mes, medida por el poder 

calorífico de la sac<1rosa sintetizada. La mfgración de los hldratos de carbono 

en los tallos se realiza en ln noche y en el día y puede nlcanzar una veloci-

dad de 40 cm. por hora. La mayor concentración de sacarosa está en la parte m~ 

dura de cada tallo y en Jos cntrenuJt)S. 

Parte de los azúcares sintetizados son utilizados por ln planta en la re.::!_ 

pirnción y en la fornación de tejidos. Ller,H<la la mndurez la otra partP. se al

macena en los talloi; como alimPnto d~ reserva, aunque las raíces son los pri~ 

cipales órganos de abirnrción las ho_ja~ l!t! la caña pueden aprovechar el rocío 

durante épocas de sequía y los elementos minerales de fertilizantes foliares. 

Según la edad un tal lo con sus hojas transpira diariamente de 250 a 750 

cm. cúbicos de agua. Cuando la trans¡>j ración es mayor que la absorción de agua, 

las hojas se endurecen y se enrollan, de est:i manera se disminuyen las pérdi

das de agua en un 10 a 20%. 

Varios factores influyen en la f }()ración de la caila de aztíc:ir 1 por ejem

plo: La duración del día debe ~t~r ¡1r6x.imo a 12 horas, la temperatura mínima s~ 

perior a 18° C, humedad suficiente de la planta, buen desarrollo vegetativo y 

variedad. Si e5tas condiciones .Ge lnterrumpt!n natural o nrtificiafo,entt:'. la 

flor puede nlhn-tar, vuelve k1. ~;u estado vegetativo o abre parcf,1lmente y produ-
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ce similla estéril, 

Cuando se inicia la floración, se suspenden de inmediato la formación de 

nuevos entrenudos y se promueve el agua y de nutrientes se suspende y las ho

jas bajeras comienzan a secarse. 

Si la cosecha se realiza recién iniciada la floración el porcentaje de 

azúcar es normal, si !iC espera algún tiempo, este porcentaje disminuirá nota

blemente. 

El mejor cllmu para In caña de .:.izúcar es el tropical húmedo. (Aw) 

101> condiciones cl!mátic.as son más importantes que las condiciones del 

~uelo. El clima ideal para la caña es un verano largo y caliente, con lluvias 

suficiente durante el periodo de crecimiento y un clima seco, asoleado y frío 

en la época de maduración y cosecha. 

La cañu de azúcar pueJc cultivarse desde el nivel del mar hasta altitudes 

:.uperiores a los 1500 m. Las plantaciones 1ocaliiadas al nivel del mar 1naduran 

<l ! al'. 12 ó 14 meses de edad. Aque 1 las estab lecJ.dns entre los 1000 y 1500 m.. de 

.iltura, tienen un periodo vegetativo de 15 a 22 meses o más, 

J.os mayores rendimientos se obtienen en regiones local izadas entre los 

los 1000 y 1500 m. de altura 1 con temperaturas m1himas de JOª C, m!nimo de 18° 

C1 una media de ·1.11" e, ndemás de una precipitación anual de 1500 mm, bien dis

tribuido. 

Las oscilaciones de la temperatura o cambios que sufren durante el dfél y 

la noche. es de gnrn vaJor en la elaboración de la Hacnrosa. 

Cuando la temperatura es ltniforme, la cafü1 no cesa de crecer y siempre 

hay en sus tejidos un alto porcentaje de azúcares reductores. Las variaciones 

de temperatura supedores a los 8" C, son muy importantes en ln fase de madur~ 

ción, porque ayuda R formar y a retener la sacarosa. 

A mayor brillo solar, mayor actividad foto.sintética y mayor migración de 

hidratos de carbono tlt.! Ja:; bojas al t;lllo. en igualdad de condiciones, laz zo

nas de baja luminosida producen mii.•> ha.tos teonelajcs de J;-;lÍcar que uquelL:.is de 
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alta luminosidad. 

Los vientos fuertes son perjudiciales pues pueden agobiar y aún arrancar 

las plantaciones. Si son secos y calientes (suradas) aumentan considerablemen

te la transpiración de las plantas. 

Los mejores suelos pura la caña de azúcar son los franco-arcillosos, pro

fundos y drenados. También pueden usarse suelos volcánicos, arcilloso con sub

suelo suelto, arenosos con subsuelo pesado y suelos pedregosos con materia or

gánica, 

Los subsuelos impermeables dificultan el desarrollo de las raíces. Los 

suelos aluviales con suficiente humedad producen abundantes cosechas, lo mismo 

que los recién desmontados, ricos en materia orgánica. Sin embargo, los jugo

sos tienen baja concentración de azúcar y por lo tanto, bajo rendimiento indu.!:! 

trial. 

La caña de azúcar prefiere los suelos neutros o ligeramente alcalinos con 

un PH de 6.B a 8.0 puede cultivarse relativamente en límites de 5.5 a 7 .5 

Los sistemas de cultivos de ln caña de azúcar presentan los siguientes c! 

eles. 

Ciclo nuevo: cultivo a partir de terrenos vírgenes. 

Ciclo de retoño: cultivo a partir de retoños de cepns. 

Ciclo de renovación: cultivo a partir de renovación de cepas. 

La primera cosecha tendrá lugar aproximadamente de 14 hasta 18 meses des

pués de la sicmbrn del cultivo nuevo, luego se inicia el ciclo de retallo de C! 

pas o secas. Este ciclo toma aproximadamente 12 meses después de la cosecha 

anterior. Así la caila sigue produciendo V<Jrios aíios. Luego, se renueva el cul

tivo. Este ciclo de un cultivo nuevo t!tnpiew cor. la destrucción de las cepas 

v lejas mediante un equipo rompe-cepas. Luego <le una operación <le subsolación, 

sigue la preparación del terreno y otras operaciones similares a la~ d~ un ci

clo de cultivo nuevo. 

Para el cultivo de plantacione~ de caüa dE.• azúcar se requiere de la prep!,! 

ración dr.l terreno. Esta preparación consiste principalm~nte en: 



a) Acondicionamiento de terrenos nuevos en caso de un cultivo nuevo. 

b) Romper cepas y subsolación, en el caso de renovación. 

e) Labranza primaria. 

d) Barbecho. 

e) Labranza secundaria. 

Los terrenos nuevos se limpian mediante una operación de desmonte y lim

pieza, una labor esencial es la nivelación del campo, tanto para cultivos de 

temporal como para cultivos de riego por surcos, 

Para la renovación de cultivo, la primera operación después de la cose

cha del cultivo anterior será la destrucción de las cepas (se realiza median

te el corte con machete sobre los troncos que quedaron del corte de las cañas 

o por medios mecánicos). 

Para la obtención de semi11R los agricultores utilizan los trozos de co

gollo, semilla de plantillas o socas y semillas de semilleros. 

La más utilizada son las semillas de semilleros y se debe a su excelente 

calidad por tener un alto percentaje de germinación, asegura la pureza. de la 

variedad y el estado sanitario y su condición nutricional superior, 

Para establecer el semillero, se escoge un lote de terreno que tenga fa

cilidad de riego, buena fertilidad y drenaje y se prepara como cualquier lote 

comercial, Una hectárea de semillero puede dar semilla para la siembra de 

aproxim..1damente 25 hu. 

Debe seleccionarse !él variedad y la clase de semilla que se va a sembrnr. 

La más apropiada es la semilla proveniente de otro semi llera. Si no se consi

gue esta, puede usarse semilla de plantilla o de primera soca de aproximada 

mente siete a ocho meses de edad. 

La semilla debe selei.:cionarse por la pureza y sanidad. Debe hacer.se un 

trntamiento previo con agua caliente a 52" C, durnnte 20 minutos aire 
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caliente a 54" c. durante ocho horas. pare eliminar posibilidades de contami

nación con virus. 

El semillero se siembra de acuerdo con el sistema convencional y se le 

dan las mejores prácticas de manejo. Lns cañas estarán listas para ser cose

chadas aproximadamente a los siete o diez meses dependiendo de la altura del 

terreno sobre el nivel del mar. 

La cañas deben cortarse al del suelo y dejarse enteras y sin desho-

jar. para evitar daños a las yemas. Es preferible llevar las cañas enteras al 

sitio de siembra. 

El deshoje de los tallos debe efectuarse preferentemente a mano evitando 

el empleo de machetes o cualquier otro instrumental cortante c¡ue pueda dañar 

las yemas. 

El tamaño de los trozos de tallo o semilla varía de un sitio a otro, ge

neralmente se usan trozos de 45 cm. Dependiendo de la variedad, pueden tener 

dos yemas en variedades de entrenudo largos, tres o cuatro en variedades de 

entrenudos medianos y cinco a seis, en variedades de entrenudos cortos. 

El corte de los trozos de caña debe ser limpio y perpendicular al tallo. 

Puede usarse una estaca de mnderél corno base para cortnr la fo:icmilla. 

Para conseguir una germinación óptima es recomendable tratar la semilla 

con un fungicida protector, por ejemplo, Uenlatc. Los trozos se amarran en 

atados de 50 y se sumergen la solución fungicida por unos segundos. 

La caña de azúcar por lo general se siembra en surcos, es decir después 

del barbecho se trazan los surcos ya sea con arado tirado por yuntas o por 

tractor. Los surcos se trazan a una distancia de 1.30 m. a 1.50 m. entre 

ellos. La profundide1J varía según la dureza del suelo y van de 30 a L+O cm. 

Luego de la siembra, las semilléls se cubren con poca tierra. La siembra 

surcos es el método más usado en la mayoría de. los casos, porque facilita 

la mecanización de Ja cosecha, el suministro de agua de riego por los surc~,s, 

la aplicaciéin de fertilizantes en ban<las, el deshierbe mecánico, así como el 

adecuado desarrollCl del Ristema de raíces. 
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Los surcos deben seguir las curvas de nivel, tratando de lograr cierto p~ 

ralelismo con los canales de riego y drenaje. De esta manera se facilita no s§. 

lo el riego y el avenamiento. sino también la cosecha. 

En sentido perpendicular a la dirección de los surcos, se trazan canales 

transversales. Estos reciben el agua de riego en forma escalonada por las ca

lles. El agua distribuida h::icia Los drenajes y represada con trinchos o bordes, 

va regando la plantación a través de los surcos, por tablones entre transver!;a

les. 

Durante el period1J <le lluvias, los canales transver!'rnles recugen el agua 

de ca<la surco y la conducen a los drenajes. La dlstanciil entre transversales 

varía de acuerdo con las propiedodes físicas del suelo y a la pendiente. Lo 

más frecuente es de l10 m. puede aumentarse si los suelos son más sueltos y la 

pendiente menor, unn profundiad de 20 a 30 cm. y una amplitud similar a estas 

dimensiones es suficiente para los c;rnales transversales. 

La caña de azúcar nt:!cesita de nutrientes y por lo tanto es inportante 

aplicar fertilizantes ya que el suelo se empobrece rápidamente, se calcula que 

una tonelada de tal los de caña de azúcar listo para la mol!enda extrae del su~ 

lo las siguientes cantidades de elementos nutritivos. 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

0.50 kg./ton. 

0.50 kg./ton. 

1.20 kg./ton. 

Cuando la siembra de la cañ.1 de azúcar es de plantilla se recomienda npl! 

car los fertilizantes al momento de la siembra o cuatro a seis semanas después 

de esta. El fertilizante fosfato coloca en el fondo del surco al rr.or.tcnto de 

la siembra, después de 30 días se recomienda fertilizar con nitr6geno y potil

sio. 

En los retoños de socas, es aconsejable aplicarlos lo más pronto posible 

depués del corte, en estos se aplican fertilizantes a base <le nitrógeno y poc!! 

sio de 30 a L.0 días después del corte. 

Los fertilizantes más comunes empleados para el abono de caña de azúcar 

son: 



Nitrato o sulfato de amonio, Urea, superfosfato triple, Cloruro de -pota

sio y fórmulas compuestas como 10-20-20, 10:..30-10 y 14-14-14. 

Los fertilizantes mas utilizados en la fertilización en las tierras de 

protección de caña de azúcar en el municipio son: La Urea, Guanos y triple 17. 

Las labores de mantenimiento del cultivo de la caña de azúcar después de 

la siembra comprende el movimiento de la tierra ya sen por medios rudimenta

rios o medios mecánicos y el control de malezas. 

Para el control de la maleza se utilizan loa herhicidati y los más usados 

son: 2 4-D en funna de e ter. 

T C A, en polvo soluble para el control tic ganancia. 

Dalapón, que es parecido al TCA. 

Duiron, que controla gran variedad de maleza. 

Atrozina, que controln maleza de hoja ancha, 

Ametrina, para gramíneas anuales maleza de hoja ancha. 

Livuron, con acción simi1<1r al Uel Dulron. 

Parqunt, como hcrblc!r.111 preemcrgante. 

La caña de azúcar esta sujeta al ataque de diferentes especies de insec

tos provocando pL1ga::; y enfern11:;dadcs, lo mftn ctÍmunes !rnn: el gur.ano h::trrenador, 

el picudo rayado o mutanmsius, el picu<lo negro o rinco(orus, cucarros cornudo, 

gusano cabrito u caligo, L1 chinche' harinosa, el pulgón amarillo y el cogolle

ro, además .1.1 caíi<1 de u.zúc.:ff tiene enfermedadés de virus, hongos, bacterias y 

los nematodos que se atacan al follaje y ralees de estLI gramicca. 

l.a cosecha de Ja cn1la de azÚcilr comienzn cuando ésta llega a su madurez, 

con un contenido optimo de azúcar. La época ideal pnra el corte es durante los 

tres meses en que la caña <llcanza ~u desarrollo máximo y comienza ~u m5xima 

ca]id.'ld. P:1rn saber sobre la J'.ladurnción <le 1<1 cañil y rlanificar el corte se 

toman muestras de Jos tallo:; representativos del cultivo. Estas muestras se tQ_ 

man con cuatro r.1escs ante~. <l1! 1;1 cosecha en el caso de cultlvn de 12 r.1eses 1 

hasta til'-it~ 1;1eses ante~ de la cosecha en ~·1 caso de cultivo~~ de 18 <1 :¿t, meses. 
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La muestra se toma en las cañas comprendidas entre los nudos 8 a 10 paru 

saber el contenido de azúcar e iniciar la cosecha. 

Antes de la coscch3, los agricultores se dan a ln tarea de quitar la ma

leza alrededor del predio ocupado por la plantación, para después practicar 

el incendio o quema controlada, con el objeto de eliminar las hojas tanto ve! 

de como secas, el quemado de la plantación debe hacerse poniendo fuego en el 

sentido contrario al viento. 

El corte de la caña debe de hacerse al ras del suelo y üÍ el corte queda 

alto, se perjudica el desarrollo de la caña de retoño. El corte de la caña de 

azúcar se hace a mano, semimecnnizado o mecanizada. 

Después <le la cosecho se debe remover la paja y otros residuos de los 

surcos en estas debe crecer nuevamente la caña a partir de retoños de socas. 

En el cuadro 34 cultivos y cosechas se observc1 que en el municipio de 

Angel R. Cabada la superficie cosechada de caüa <le azúcar ts dí:: 5 ..:.ao ha. de 

las cuales 2 043 corresponden a predios mayores de 5 ha, 39 ha. estan asigna

das a predios de menos de 5 ha, y ) 398 ha, corresponden a las zonas c;jidales. 

El 90% de los ejidos se dedican al cultivo dt? la caña de azúcar. Para 1960 la 

producción de azúcar ascendía a 192 615 toneladas, con un valor de ll o:..fJ 000 

de pesos. 

CCAD!tO )!, 

CULTI \'OS Y COSECHAS CA:;A IJF. r\ZUCAR 

ANGEL R. SCPERFJC!E COSECHADA PRODCCC!O~ VALOR DE mLLQ: 
CABADA HA. TO:\El.ADAS NES DE PESOS 

1 'f(J''AL DF RTF.(,0 

5480 5 l'J2 615 11 º"º 1 
Mayores de 5 Ha. 2043 - 80 065 3 312 1 
De 5 Ha. o menos 39 5 1 368 1 55 \ 

Ejidos 1198 - 11!. 182 7 673 1 

' 
Fuente: I\' Cen~o agrícola, ga.nad1.:ro ej:f.c!,:i'! 19MJ, \'eracruz. 
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GANAD E RIA 

La actividad ganadera en México presenta diversos patrones de desarrollo, 

debido tanto a factores ecológicos como a influencia de mercado. 

En general, esta actividad se caracteriza por llevarse a cabo en forma e!5_ 

tensiva, es decir tanto en la producción como en la reproducción de las espe

cies ganaderas. 

Una buena pnrte de los suelos fértiles se determinan a la alimentación d.!. 

recta del ganado, Estos suelos estan cubiertos por pastizales, los cuales en 

su mayoría, no requieren de la intervención del hombre para ser utilizado como 

alimento para el ganado. 

Efectivamente, en el municipio de Angel R. Cabada el desarrollo de la ga

nadería está en relación a su m~dio físico. Como se ha dicho antes,la región 

presenta características físicas parn el desarrollo de: la ganadería, ya que se 

cuenta con relleve de llanura y cerr11. Los past1:rnles se ÚC!!rnrrollan practic~ 

mente con la influencia del suelo fértil, abundante precipitación durante el 

verano y la influencia del hombre nl inducir el crecimiento de ]os pastos me

dinntc la aplicación de fertilizantes y de semillas mejoradas. Según la encue~ 

ta aplicada, con respecto a la ganndería, al municipjo se h;i instroduddo esp~ 

cics mejoradas de pasto como sori los pastos denominados: "Estrella de Africa", 

"Pasto Pangola" y los característicos de ln región, Pasto grama, y el zucate 

pr!vi legiu, 

Por otrn partl..! la gan.ideria a nivel municipal presciende de adclBntus tf~ 

nicos en la materia, utilizando implementos e información entre los ganaderos 

de la región tanto en 11tención al ganado o para que de estos se obtenga mayor 

producción; por ejemplo en la zona se acostumlira que una hectárea con pasto es 

suficiente para mantener tres reses durante un nrio y después se debe de cam-

biar el ganado a otra hectárea para que el p;ir;to reponga. 

En el mnpa de u~w de suelo se locAlizon J:'s znn:1s gan:ider;is dí:'l :r!Unjcipin 

(mapa l'•) estas zon;:is son las sir,uientes: Zona de Médanos en el norte del rr.un.!_ 

clpio, 7.ona Lacustre Je la Laguna de Marqués, i.:cntro sur del 1:¡unicipio, y zona 

Cerril de la~i estri!J,tcioncs de la sierra de los Tu:·:tLi8. T.:irnhién se debe obse.E_ 



var en el mapa que en las zonas de uso mixto la ganadería esta mezclada con la 

agricultura (2,3,4, zona mixta, agricultura, ganadería). 

Según opiniones presentadas por algunos ganaderos de la región, para el 

mejoramiento de la ganadería es necesario el uso de métodos adecuados y moder

nos que deber!an basarse en seis factores fundamentales: 

l. Fecundadida<l 

2. Capacidad de amamantamit!nto 

), La tasa del aumento de peso 

'•· La eficiencia en la transportación de los alimentos 

5. Conformación y 

6. Ausencia de defectos colaterales o anormales 

Además argumentaban que uno~ de los problemas que merman el desarrollo de 

la ganadería en el municipio son las enfermedades del ganado vacuno, para lo -

cual se estableció un calendario para l.n prevención de las principales enferm~ 

dades en la zona sur del Estado de Veracruz, con sede en el municipio de Acay~ 

can, Veracruz. (cuadro 35). 
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CUADRO 35 

CALENDARIO PARA LA PREVENCION DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES EN LA 

ZONA SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ SEGUN EXPERIENCIA Do 10 AÑOS EN EL 

CENTRO DE SALUD ANIMAL DE ACAYUCAN, VERACRUZ ENR!QUEZ 

ENFERMEDAD ESPECIE 

Septicemia Vacunos 
hemorrágica caballar 

borregos 
cerdos 

Mal de pal_i:. Vacunos 
ta borregos 

Derriengue Vacunos 
caballar 
borregos 

Carbonosa Vacunos 
caballar 
borregos 

Brucelosis Vacunos 
hembras 

Parasitosis Vacunos 
gastrointe!!_ caballar 
tina l. borregos 

P. Pulmonar VélCIJllOS 

Dictiocau--
lus. 

EDAD 

de 3 ffi.!:. 
ses y -
adultos 

de 2 m~ 
ses a -
2! años 

de 3 ffi.!'_ 
ses en 
adelan-
te 

de 3 m.i:_ 
ses en 
ade lan-
te. 

de 3 me 
ses a ·¡ 
meses 

rccien 
nac idoh 
a tt<lul-
tos. 

3 meses 
a J 
ai'io~.; 

ZONA AFECTADA 

Toda la zona 

Toda la zona 

EPOCA DE PHEVENC!ON * 
Mayo y Noviembre,vacunando 
en cualquier época del año 
la becerrada que cumple ) 
meses. 
Septiembre-Diciembre en for 
ma general cldemás vacunand0 
a la becerrada que cumple 3 
meses de edad y zonas veci-
nas cualQuier mes. 

Toda la zonü Se recomienda vacunar cada 
aiio Únicamente zonas afet:
tadas y zoni.ls vecinas cual 
quier mes. -

Toda la zona Febrero revisión anual. 

Toda la zona. El médit:o veterinario se -
El Ccnlro de presenta c>n sus ranchos en 
Salud de Aca- fecha ¿ ? , si no tiene be 
yucan se cerros avisa a) centro de-
carga de este Salud animal. 
programa gra-
tuito. 

Tod;¡ la zona 

Toda la zona 

!:ie deben hacer muestreos -
para que el centro recomien 
de 1a inyección, febrero y
a •o:; Lo. 

Febrero y agosto. 

P. Hígado Vacunos de 9 rn~ Donde hay ba- Cad.i 3 a 4 meses. 
fásculos borrego!; jos y Liguas -

heoático nduJ tn.s~,1~t"'a"'n-'-0~!;'1.~s~· ·---l--=~---------~ 
Fuente: Centro de Salud Animal, Acayucan, h.!racruz 1980. 

*Todas las vacunas tendr<Ín que estar en refrigeración hasrn su aplicación 

Otros de Jos prohlcm:is qup i;l' pn!¡:;entnn cDn respecto a la ganadería e:; el 

abigeo, debido n esto, en el municipio en el aúo de 193B se fundó la Unión Ga

nadera con el objeto principal de defenden;e contra los abigeos. Bajo el régi

men del presidente municipal ~lLtrgarito Uscanga se formó dicha Unión, formándu

se la guerrilla ganadera parn cuidar los interese:; de los ganaderos y así dis

minuit· lo;; robo~ de ganaJL> e:1 el rnuniclpiu. 
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CUADRO 36 

EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO EN ANGEL R. CABADA 

AL lo. DE FEBRERO DE 1970 

MUNICIPIO Y RAMA N U X E R O D E C A B E Z A S 

CENSAL S U M A TOROS REPRODUC VACAS DE VlE~ 
TORES O SEMEN: TRES. 
TALES. 

TOTAL FINO TOTAL FINO TOTAL FINO 

An2cl R. Ca bada 24 122 11 889 579 263 8 042 3 601 

Unidades de pr~ 
ducción orivada 17 .525 11 859 379 21,9 5 1+60 ') 595 

Mavores de 5 ha. 11· 619 10 920 301 2.23 4 380 3 264 

De 5 ha.o menos 2 906 939 78 26 1 080 331 

E Ud os 1, 504 30 200 44 1 727 6 

En las poblaci.e_ 
nes, 2 093 ---- ---- ---- 855 ----

OROS O VACAS 
DESTINADAS A 

I"\ ENGORDA MA 
YORES DE 3 _: 

\NOS. 

TOTAL FINO 

1 241 576 

891 573 

627 567 

264 6 

137 3 

213 ---

Fuente: V Ccn~o, agr !cola-ganadero y ej ida 1 1970, Veracruz, \'er. 1975. 

Hasta 1980 el municipio contaba con 24 122 c.1bezas de ganado vacuno, con

centrándose el 83.4% en unidades de producción privada mayores de 5 ha. y el 

18.6% en los ejidos. Algunos pastan en las poblaciones o zonas urbanas, 2 093 

cabezas que representan el 8.6% del total de cabezas de ganado criollo, pero 

hay algunos ejemplares de: Cebú, Suizo, Clrnrolais, Holandés 1 que son usndos 

como sementales. La especie Cebú se adapta facilr.ientc a las condiciones clirná_ 

ticas y alimenticias de la región¡ pero lns especies Europe<1s sufren las incl~ 

mencias del tiempo y su capacidad de engorda baja a tal extremo que si no re

ciben atención del veterlnario perecen rápidamente. 

Con respecto a las vacas finas denominadas vacas <le vientre hay en el mu

nicipio B 042 1 en donde el 44, ?~; de cabezas son de vacas finas. Estas vacas de 

vientre son exclusivamente pnra reproducir la especie, aumentar la prc,ducción 

de leche, ya que este producto es et.c.1so a nivel municipal. 

Las vacas y toros destinados a la engorda mayores de ) anos representan 

el 5.1'•% del total y se destinan al sacrificio para venta para consumo local 

152 



estatal y federal. 

Con respecto a la existencia de ganado porcino, en el municipio hasta 

1980 había 6 524 cabezas. de este número de cabezas había 3 668 en las pobla

ciones que representan el 56.2% de la producción total; en los ejidos había 

2 231 cabezas que representan el )[¡ .1% de la producción total del municipio 

de Angel R. Cabadü.. (Cuadro 36). 

Por los datos obtenidos se observa que el número de cabezas de ganado 

porcino se esta incrementando ya que el número de crías menores de 6 meses 

(2 182 cabezas) es significativo en relación con las cabezas de marranos may2. 

res de 1 año (1 399 cabezas), 

El ganado lanar y caprino no es de importancia en el municipio, 

En cuanto al ganado caballar, en el municipio había hasta 1980 en total, 

051 cabezas de ganado cabal lar, tanto en las unidades de producción priv.1dn 

como en los ejidos. 

Este tipo de ganado es importante en el municipio porque se utiliza mu

cho en los potreros, c:umo animales de transporte, o como animales de tiro. 

Por lo general este ganado es criollo y el porcentaje de caballo fino es 

muy reducido, 

El ganado asnal, mular carece de importancia a nivel de producción, pero 

hay que hacer notar que en el ramo de animales de trabajo es de gran importa.!!, 

cin el uso de las yuntas. Hasta 1980, había en el ciunicipio alrededor de 752 

bueyes y vacas, 618 caballos y yeguas y 72 machos y mulas que se utilizaban 

corno animales de trat.1jo. 
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MUNICIPIO Y RAMA 
CENSAL 

Angel R. Cabada 

Unidades de pro-
ducción privada 

Mayores de 5 ha. 

De 5 ha. o menos 

Ejidos 

En las poblacio-
nea 

CUADRO 37 

EXISTENCIAS DE AVES Y COLMENAS 

AL lo. DE FEBRERO DE 1970 

A V E s 
TOTAL 1 2 3 4 

5571 J 2805 26905 18748 4362 

4872 268 1988 2182 201 

3685 244 1812 121.I 131 

1187 24 176 967 20 

27195 877 16256 7561 1468 

23646 1660 8661 9005 2693 

COLMENAS 
5 6 7 

2893 102 34 

233 --- --

233 --- --

--- --- --
1033 44 12 

1627 58 22 

Fuente: V Censo, agrícola-ganadero y ejidal 1970, Veracruz,1975. 

l. Gallos de 6 meses o más 

2. Gallinas de 6 meses o más 

3. Pollos, pollas y pollitos menores de 6 meses 

4. Guajolotes de cualquier edad y sexo 

5. Patos y gansos de cualquier edad y sexo 

6. Total 

7. Modernas 

B. Antiguas 

8 

68 

--

--
--
32 

36 

En cuanto a las aves y colmenas el cuadro nos muestra la existencia de: 

gallos, gallinas, pollos, pollas, y pollitos, &~Í como patos y gansos. En el 

cuadro de colmenas se hace mención a las colmenas modernas y antiguas, pero 

general a nivel del municipio este tipo de producción carece de importancia 

concretándose la producción a nivel de autoconsumo. (Cuadro 3 7). 

Con respecto a las aves la existencia total fui! de 55 713 p.'.lr.1 1980 

orden de importancia: las gallinas, pollos, pollas y pollitos menores de seis 

meses, guajolotes, patos, ganso~ y gallo~. 
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La cría de estas aves es más común en los ejidos; pues en las unidades de 

producción privada se dedican más al cuidado de ganado vacuno, pues se obtiene 

mayor ganancia que la erra de aves de corral. 

La existencia de granjas no es muy común en el municipio pero si se loca

lizan algunas muy cerca de la cabecera municipal. Hay que hacer notar que el 

cuidado de las aves de corral es minuciosa ya que este tipo de animales muy a 

menudo se enferma, debido a los cambios bruscos de fenómenos atmosféricos, ya 

sea por la abundancia de lluvia, inundaciones, insolación, vientos, e te. 

En lo que se refiere a producción animal, en el municipio se obtiene el 

mayor beneficio en orden de importancia de la producción animal de los deri

vados a·e ganado vacur.o. Los productos derivados de la actividad ganadera son 

muy necesarios debido principalmente, a que el contenido de proteinus animales 

en la alimentación es de vital importancia; destacan entre aquellos: la carne, 

leche y las aves de corral la carne y el huevo. (Cuadro 38). 

En cuanto a derivados de la leche de vacuno se procesan los siguiente pro

ductos, 

PRODUCTO 

Queso de vaca 

Leche de vaca 

Mantequilla 

Crema 

CUADRO 38 

PRODUCTOS LACTEOS 1969 

Kg. 

39 144 Kg. 

8 201 millones 

2 005 Kg. 

199 Kg. 

Fuente: V Censo Agrilcola-ganadero e ejidal 1970. 

de litros 

Con respecto a las aves de corral en el V Censo Agrícola ganadero la 

producción de huevo se ehivó a 1 128 millones de piezas. 

Hay que hacer notar que la mayor producción se obtiene de las unidades de 

producción privada y últimamente ha dlsminuido c>l co1Hrnmo de leche por que los 

propietarios venden la pru<lu~ción a lt:1s camionct<Js de las compniifa Ne!itl~, que 

tiene sus plnntas <le lácteos en el PueL·to de Veracruz. 
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El capital invertido en las unidades de producción provienen del ganado 

vacuno, caballar, porcino y animales de trabajo. Para 1970 se invirtió 

$ 72 373 000 en ganado vacuno, en el gando caballar se invirtió $ 4 980 000, 

en el ganado porcino S 2 392 000 y en animales de trabajo $ 2 165 000. 

Para el ganado vacuno y caballar el capital invertido provenía de las 

unidades de producción privada, en el ganado porcino el capital provenía de 

las poblaciones, y el capital de los animales de trabajo provenía de zonas 

ejidales. 
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EL USO DEL SUELO 

El uso del suelo es un ordenamiento agrológico general de la tierra. que 

se utiliza para determinar su capacidad productiva en cuanto a las activida

des agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas. 

El uso del suelo esta en función de las posibilidades que ofrece la tie

rra para realizar su uso intensivo y racional de los recursos tomando en cue!!. 

ta las limitaciones naturales. 

Para el estudio del uso del suelo es importante hacer énfasis en los fa~ 

tares y parámetros limitnnte8, como son: el clima, la pendiente, profundidad 

del suelo, pedregosidad, drenaje interno, salinidad e inundación. 

Los elementos arriba citados hacen un uso del suelo favorable en unos ca

sos o desfavorable en otros, cuando son desfavorables estos elementos impiden 

el desarrollo de las actividadeg básicas. 

El mapa de uso de sueJ o de Angel H. Ca bada (mapa 14) está basado en la 

Carta Veracruz, de la Oirección General ele ,\gricultura SARH, Frant~ra Agríco

la y capacidad del usa del. tmelo y en la verificación sobre el terreno en doE_ 

de en términos generales, represent<111 el uso clel suelo actual. 

La carta prcsenla las zonas de uso de suelo en el municipio basándose en 

los limitante!; o pnr5metr(1!; de frontera agrícola, clase de suelo, de1:>arrollo 

pecuario y uso de ~uC'lo improductivo. Por eje1:i.plo la clave F2, FJ y F4, co

rresponde a las tI·cs clnvl's de capacidad agrícola, incluyendo regiones muy 

húmedas y en donde existen alternativas de uso mixto con amplias posibilidn

des de aprovechamiento, donde es necesario aplicar teenologíu agr!cola avan

zada que h3ga operativa su explotación. 

Ln letra (g) represent;1 la -explotación de uuo pecuario, Las literales C, 

T, P, O, D y S, reprt!sent.;in la~; llmitantes o parámetros como son clima (C), 

topogrnf!a (T), µrotundidad (P), pedre¡;osid.Jd (O), drenaje (D), sales de so· 

dio (S) e tnundación (r). J.a letra (F) equivale al uso forestal, 

Los números 2,3 1 1+ 1 5,6 y 8 en el mapa, representa la clase, relacionado 
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con los parámetros, e identificando el uso de suelo agr{cola, pecuario, fores

tal y mixto. De acuerdo a la simbología utilizada por lll SARH (Secreataría de 

Agricultura y Recursos Hidraúlicos) en el municipio se pudieron detectar 18 

zonas de uso de suelo, cuatro zonas de uso de suelo agrkola, cinco zonas de 

uso pecuario, seis zonas de de suelo mixto (agricultura-ganaderín) 1 dos 

de uso forestal, pecuario y una zona improductiva. 

USO DE SUELO AGRICOLA 

La capacidad de uso de suelo agrícola, disminuye progresivamente en la m~ 

dida que el número (1,2 1 3 y 4) que define la clase de tierra es mas alto. 

En el municipio la capacidad de uso del suelo se considera alta y media 

principalmente de temporal. En el mapa el uso de suelo agrícola estan represe!! 

ta da por la simbología siguiente: (Cuadro 39) 

CUADRO 39 

ZONAS DE USO DE SUELO AGRICOLA 

USO DEL SUELO SIMBOLOGIA LOCALIZACION 

Agr!cola F2 C D sw del municipio de 
g 

Angel R. Cabada. 

F3 D C T Zona pantanosa de -
g río Prieto, NE del 

municipio. 

F4 T O c Este de la cabecera 
g 

municipal. 

fl, T D e En el \..'.del municipio. 
~ 

Fuente: Carta Veracruz, Frontera A.grfcola y capacidad de uso del 
suelo 1982. 

USO DE SUELO PECUARIO 

En el uso del suelo pecuario son las tierras que por su condición natural, 

inducción o alteración, son aptas para el desarrollo de la actividad ganadera 

semiextensiva 1 extensiva o de pastoreo libre, es dec:!_r, son lir.·,ita.tivas por lo 

general para la agricultura debido a la alta erogación económica que ir..plica 

aprovecharlas en esta actividad. Solo en condiciones específicas es post.ble 

hacerlo, siempre que se puede almacenar o extroer el agua del subsuelo para 

aprovechar las tierras de buena calidad donde el líquido es limitativo en la 
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capacidad productiva de la tierra. 

En el municipio de Angel R. cabada la capacidad de uso de suelo pecuario 

se distribuye en la forma siguiente: {Cuadro 40) 

CUADRO 40 

ZONA DEL USO DE SUELO PECUARIO 

USO DE SUELO SIMBOLOG!A LOCALIZACION 

Pecuario 5 T D NW del municipio 
(ganadería) 

5 T P Zona norte• nledaña a 

• la laguna del Marqués 

5 D T S Zona de médanos en el 
cordón litoral 

6 D T NW. del municipio 

6 T - G F SE. del municiDiO 
Fuente: Carta Vcracruz, Frontera Agrícola y capaddau ac uso aeJ. 

suelo 1982. 

La capacidad de uso del suelo mixto, se refiere a que el uso del suelo,es 

aprovechado por la agricultura. ganadería, uso forestal. 

En el municipio de Angel R. Cabnda se localizan seis zonas de uso de sue

lo mixto, principalmente el suelo es aprovechado en la capacidad agrícola y P.!:. 

cuaria y en menor grado en el uso de suelo pecuario-forestal. 

Las zonas son las siguientes: 

CUADRO I~ 1 

USO DEL SUELO MIXTO 

USO DEL SUELO SIMBOLOGlA LOCALIZAC!ON 

Mixto 
(Pecuario-agrícola 2 e D NW. de la cabecera municipal 

3 T e Este de la laguna del Majahual 

2 e D T Sur de ln zona pantanosa del 
r!o Prieto,este de la congreg~ 
ción de Brazo de la Palma. 

3 D C I Progreso Majalma 1 

'• T D e Sur de la laguna del Majahual. 

4 TO e S\.I. de la cabecera municipal. 

Fuente: Carta Veracruz, Frontera Agr!cola y capacidad de uso del 
suelo 1982. 
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USO DE SUELO FORESTAL 

En el uso de suelo fore~tal son aquellas tierras situadas generalemtne en 

zonas altas de relieve uniforme o irre~ular donde las condiciones ecológicas -

permiten un desarrollo natural de bósques y selvas maderables aptas para el f~ 

mento, conservación, manejo y explotación de los bósques. 

En el municipio el uso del suelo forestal es escaso y está asociado cor. 

el uso pecuario del suelo. Está representado por la slmbologia 5 T y 51'-GF. 

localizados al este en los límites del municipio de San Andrés Tuxtla y sur 

del municipio de Angel R. Cabada respectivamente. 

La zona improductiva en el municipio se localiza en la zona de litorales 

arenosos, en donde las condiciones físicas del terreno impiden un desarrollo 

vegetativo natural para el aprovechamiento agrológico, En el mapa esta repre

sentado por la simbología 8 DS (zonas de playas). 

Del mapa de uso de suelo en Angel R. Cabada se deduce que el aprovecha 

miento en el uso de suelo es ocupado por las dos actividades más importantes 

del municipio (agricultura y ganadería) y escasamente en la explotación fores

tal. 
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PESCA 

La pesca es una actividad económica primaria que se práctica. en ·México 

desde la época prehispánica. 

Durante muchos años, la pesca se consideró internamente como una activi

dad casi de autoconsumo y en lo externo como dependiente de la monoexplotación 

y básicamente del mercado norteamericano. 

A partir de la década de los treinta del presente siglo, la pesca empiez .... 

a surgir como una actividad de importancia en respuesta al estímulo generado 

por un mercado externo en expansión, en particular el de los Estados Unidos, 

sobre todo el camarón. 

Entre 1925 y 1950, el estado de Veracruz sentó las bases para el actual 

régimen de producción pesquera y lo definió; en él, las cooperativas desempe

ñan un papel muy importante, ya que se les reserva la explotación exclusiva de 

ocho especies. 

El gobierno adcmiís fortaleció la actividad industria] pesquera, diversif! 

có las pesquerías e impulsl) fuertemente la captura, p,racias al incremento de 

la flota pesquera, a los programas de educación, organización y capturación 

pesquera y a su intervención directa a travér. de empresas parnestatal es y d1~ 

varios fideicomL.sos, estableció además una zona económica exclusiva de 200 mi

llas marítimas y creó una dependencia federal encargada de todo lo relacionado 

con el sector: El Dep.:irtamento de Pesca. 

Cabe destacar que el desenvolvimiento del sector pequero ha tenido un im

portante apoyo y prumoción por parte del gobierno l'ederal. 

En el municipio el desarrollo de la pesca marítima es mínima, a pesar de 

que cuenta aproximadamente con 18 kilómetros de litorales en el Golfo de Méxi-

co. 

La población del municipio en general, no se dedica a la pesca de litoral, 

en sus 18 kilómetros, la actividad pesquP.ra es practicada por pescadores del 

ejido de Salinas o pescadores de punta Puntilla. 
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La captura se realiza en lanchas de motor y por medio de redes, en donde 

trabajan de 4 a 6 personas por lancha. Las especies mas capturadas son: tibu

rón, mojarra y pez sierra. después de obtener el producto, las lanchas llevan 

la producción al pequeño puerto de Salinas, en donde se distribuye a la zona, 

pero la mayor producción se lleva a la cabecera municipal. y Puerto de Alvar!_ 

do. 

En cuanto a la pesca de aguas dulces se cuenta con cinco lagunas: Maja

hual, Mogo, Colorada, Verde, Marqués y ríos con posibilidades pesqueras como 

el Prieto - Michapan, Tecolapan. 

La pesca fluvial se desarrolla en forma de autoconsumo en la desembocad.!:!_ 

rn de los ríos Ingenio y Prieto. 

La zona fue visitada durante el mes de mayo ,de 1986, es una zona accesi

ble, pero en la época de lluvia (septiembré, -octubre) se inunda por el desbo!_ 

damiento del río Prieto y se forman lagunas pluviales como la de "José Cuate". 

En esta zona se captura el juille, masmilln, etc. 

La técnica mús usada tanto en la laguna del Marqués como en río Prieto 

es a través de Chinchorro, elaborado por una malla y un bejuco en forma circ.!:!_ 

lar. 

La laguna del Marqués esta situada hacia el norte del municipio y dista 

de este aproximadamente siete kilómetros. Es una laguna pantanosa, alimentada 

con lluvias de temporal y ríos de poco caudal, que vierten sus aguas en la l~ 

guna como son: Tulapilla, San Carlos y el río Prieto. 

La escasa población se dedica a la pe!:>ca en la laguna en tempornda de S.!:_ 

cas, procede del ejido de Tulapilla, congregación que esta n escasos dos kil.§. 

metroo de la laguna. Los pescndores comienzan las actividades pesqueras a Pª!. 

tir de las cinco de la mariana y terminan a las 12 P.M. capturan: Mojarr,l, 

teongoayaqui, masmilla; tod.1 l~ producción es de autoconsumo y a veces el ex

cedente lo venden al mercado de la cabecera municipal. La captura diaria as

ciende a 5 kilogramos por persona y el precio de venta fluctúa entre $ 600.00 

y $ 900,00 el kilogrnmo. 

En los demás cuerpos de, agua existentes en el municipio, la captura es a 
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través de anzuelo y es exclusivamente de manutención. Por ejemplo en la Laguna 

de Majahual se captura Juille, Topo te, y Tegogol (caracol pequeño); en la Lag!!. 

na verde se captura la Mojarra Negra. 

Por la encuesta realizada con respecto a La pesca puede concluirse qt..:e, 

en el municipio se practica esta actividad, cuando se escasean las actividades 

agr!colas y solo es de manutención y las especies que mas se capturan tanto en 

el litoral y las lagunas son: Bobo, Mojarrn, Jurel, Librancha, Robalo, Chucum! 

te, Mojarra Negra. 

La acuacultura o siembra de peces es escasa y en el municipio sólo se ha 

intentado esta técnica en la laguna Colorada por parte de la Universidad Vera-

cruzana. 

La inversión y financiamiento al sector pesquero en el municipio es míni-

ma. 

En general, se considera que el municipio hn desatendido esta actividad 

y le deberá dar importancia ya que cuenta con los recursos pesqueros tanto 

en el litoral como en sus lagunas. 

Para esto tendría que abrir medios de comunicación hacia el litoral y la 

laguna del Marqués, con el objeto de que mayor número de habitantes se dedique 

a esta actividad y puedan transportar la producción hacia la cabecera munici

pal y no comprar alimentos pesqueros nl Puerto de Alvarado. 
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V!AS DE COMUNlCACION Y TRA!'ISPORTES 

Los transportes de motor aparecen alrededor de 1927; el primer trayecto 

fue recorrido por el camlón "Delicias" a través de la brecha El Mesón - El Na

ranjal, poco tiempo después se amplió la brecha hacia Tres Zapotes. 

Al construir las terracerías en todo el municipio se han formado coopera

tivas de transporte de capital variable que hacen el recorrido a diferentes 

puntos del municipio. 

Actualmente en el municipio existen servicios de transportes locales, es

tatales y federales. 

Loa transportes locale!i comunican a la cabecera municipal con el resto 

del municipio, por ejemplo: Los autobuses que comunican al municipio con el 

Puerto de Veracruz, la Cuenca del Papaloapan y l'a ciudad de México son: "Auto

buses de Oriente 11 (ADO) y Autobuses Unidos (AU). Además hny servicio dt! Taxft 

entre las congregaciones dt! mayor importancia y la cabecera municipal como El 

Porvenir, Tola, Tecolapan, etc. 

Por otra parte, las vías férreas son escasas y en la decada de los 30 1 s. 

funcionó una autov{a que comunicaba a la cabecera r.nmicipal con el Nar3njal, 

pero actualmente ha de~aparecldo. 

El municipio de Angel R. Cnbada esta comunicado con el resto de Veracruz 

por la carretera costera. Esta carretera se comenzó a construir el lo. de fe

brero de 1948, en el tramo comprendido de: Paso del Toro - Acayucán, pasando 

por los municipioE; de Alvarndo, Lerdo de Tejada, Angel R. Cabada, Santiago Tu~ 

tle, San Andrés Tuxt la, Catemaco, Hueyapan de Ocmnpo y Acayucán, para despues 

continuarse hacia el municipio de Coatzacoalcos y el Sureste de México. 

(mapu 15). 

La carretera costera atraviesa tanto al municipio como a la cabecera mun.!_ 

cipal y en dirección Este toca las congregaciones de T\1la y Tecolapan. 

Esta carretera es de gran importancia porque de ella SI! desprenden ram~1-

les de carreteras de terracerías y brechas que comunican a las poblaciones del 
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del municipio entre sí. Siguiendo la carretera costera hada el Este y a unos 

cinco kilómetros de la cabecera municipal se localiza el pequeño poblado de 
11Trópico 11 de aquf, parte la carretera de terracería que comunica a los pobla

dos del NE del municipio. 

Esta terraceria es la denominada Trópico - Toro Prieto. La carretera co

menzó a construirse en 1955 y, en general, como el terreno es plano, la carr~ 

tera es recta, no así, a partir del Porvenir en donde comienza la zona de lo

mer:íos y la carretera presenta curvas debido al relieve. Actualmente (1986) se 

han empezado hacer las gestiones para la pavimentación de la terracerfa y se 

es tan organizando los ejidatarios autoridades estatales y federales para J le

var a cabo el proyecto. 

I.a terracería continúa por el municipio de San Andrés Tuxtla hasta lle

gar a Toro Prieto, lugar situado en la Costa del Golfo de México. 

De la terraccrfo. Tróplco - Toro Prieto, desprenden caminos de brechas. 

Por el lado este la brech.'.l comunica al ejido el lngenio, la Mojarra, Laguna -

Verde, por el Oeste la brecha comunica al ejido Hrazo de la Palmo, El araiso, 

Tulapilla. Entre la congregación del Porvenir y Arroyo del Pan, esta la bre· 

cha que comunica al poblado de la l'erla de Michapan, localizada en la rivera 

del río del mismo nombr2. 

Pasando la congregación el Porvenir y precisamente en donde empiezu la 

zona de serranía; por el lado izquierdo, entronca la brecha que comunica al 

ejido del Majahual. 

Sobre la terracer!a Trópico - Toro Prieto se localizan los poblados <le 

Caña Amarilla, La Florida, Panatlan, El Porvenir y la Laguna del Hajahual. 

Las brechas antes mencionadas solo son transitadas en los meses de marzo, 

abril y mayo, mesc::s en que por lo general no llueve en .La región. En el resto 

del aiio los poblndo¡:¡ prácticamente qued:in incomunicados debido a la8 inunda

ciones y en consecuencia el mal estado d~ la tcrracerin aumenta por lo que 

propongo que: se hagan gestiones para que las brechas por lo menos se convie!. 

tan en carreteras de terracerfas y as!: 
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a) La zona NE se integre a la cabecera municipal. 

b) Esa zona al estar bien comunicada, permitiría conocer los atractivos 

turísticos como son: Ln Cascada del rio lngenio, el desarrollo tur!s

tico y pesquero de la l.aguna Verde, Axalapaz.co que se localiza a esc2_ 

fiOS 6 kilómetros de la carretera costera del golfo. 

e) Se desarrollarián las actividades agropecuarías y sobre todo se tt"an~ 

portaría con mayor rápidez la caña de azúcar. 

Otro aspecto muy import.1ntc para el municipio en las comunicaciones te

rrestre es la de construir una c .. rretera que partiera de la cabecera munici-

pal y se dirigiera hacia el Norte rumbo a la Luguna del Mat·qués. atravesara 

la zona de Médanos y terminara en el litoral del golfo de México; esto es pa

ra que la población de la zonn estuviera comunicada y fnci.lmente pudiera 

transportar sus productos agricola y pecuarios. Otra alternativa es aprove

char la terracerfo Trópico - Porvenir, la brecha hacia el poblado de ln Perla 

de Micha¡1an y de esta ranchería construir sobre ln zona de Médanos u:1a carre

tera para llegar al ~alfo de México, aprovechando los paisajes naturales del 

río Hichapan y las playas del municj pto. 

Hasta el momento sus 1 itoralt!s no se utilizan porque no hay siquiera una 

brecha para tener acceso a las playas. Además de desarrollnr sus litorales, 

111 zona de dunns coloni7.ndns o Cordón litoral serían aprovechadas para la ga

nadería, el ganado en pie podría transportarse con mayor facilidad y menor 

COHtO. 

El problema qul! se preHentar!a en la construcción de estas terraceríaH 

se relacionaría con las zonas por donde pasará la carretera, ya que afectaría 

a propiedades privndas, pero aun A!::iÍ los dueños de estos predioB se bencfici! 

rian con esta carretera, pucti contarían con un camino vecinal de mayor acceso. 

En el sur.los caminos son de pequeñas terracerías y por lo gen~ral son 

muy reducido~. La pobl•1ción hasta hace algunos afias tenía que caminar o trnn

t>itar en Cilballob, paro1 llegar a la cabecera, porque solo había camino <le br~ 

cha. 

Por el lado Suroeste de la cabecera municipal se inicia la brecha que e_!! 



tronca con la terracer{a que va del municipio de Saltabarranca hacla Tres Zap~ 

tes. en las inmediaciones de esta terracer{a se desprende una brecha que se -

inicia en la congregación de La Providencia y comunica el sur del municipio de 

Angel R. Cabada. Tocando las rancherías de: La Providencia, I.uis Valenzuela, 

lxhuapan y Los Lirios. 

De San Juan de los Reyes (Luis Valenzuela) • la tcrracer{a continúa hacia 

el poblado de Ixhuapan y a partir de este pueblo la terracerfo se bifurca ha

cia el Norte para lleg_ar a la Laguna Colorada y por el Sur a la ranchería de 

Los Lirios; desde mi punto de vista esta rani.:her!a es la mas incomunicada. 

De la Laguna Colorad.'.'.!, continúa por el oriente una brecha no definida pa

ra llegar a la ranchería de Pliln de los Naranjos y de esta ranchería hay dife

rentes brechas que van a terminar en la cabecera municipal como la de Chonegal, 

Escobillal, Caracol.ar, etc. 

Exiate otra brecha que se inicia en la congregación de Tula y se dirige 

hacia el sur del municipio. 

Carecen de comunicación terrestre las zonas de Médanos 1 el tramo de Lagu

na Verde - Los Clarinl.!!i y se debe principalmente a que esta Ultima es la zona 

de estribación de la tlierra <le los Tuxtlas. 

La región con fil' jor y mayor comunicación es la zona centro del municlpio, 

por donde pa~a 1.1 carretera Federal y las carreteras de terracería Trópico -

Toro Prieto, la terraccr!a Cabada - Providencia - Tres Zapotes, y Angel R. Ca

bada - Tecolapan, esta Ultima es 1.i carretera Federal que comunica n la cabec!:_ 

ra municipal con el puerto de Veracruz, la capital del Estado y la ciudad de 

México. 

Estas carreteras en general tienen poco tránr.ito durante todo el año, pe

ro en la época de 11 Zafra 11 transitan más carro!.> propiedad de cooperativas loca

les cargadas de cañn de azúcar. 

También hay sitios de taxis que hacen el recorrido desde el municipio a 

diferentes poblados. Por lo general funcionan 11 nivel de carros colectivos 
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la tarifa fluctúa dependiendo del kilometraje. Hay que hacer notar que este 

servicio es muy irregular y desorganizado en sus horarios y las cuot.:J.s desor

bitantes salen del presupuesto de la población. Actualmente las tarifas fluc

túan a razón de $ 1 1 000.00 por persona y si el usuario requiere de este serv.!, 

cio en forma individual el flete varía de 8,000.00 a 10,000.00 pesos por ser
vicio. 

El transporte particular es en general pobre a nivel de congregación, el 

uso del automóvil es de mayor proporción en aquellos lugares en donde hay te

rracer!a o pasa la carretera Federal, pero el número total de vehículos es de 

5 a 10 .automóviles. 

El tipo de automóvil mas utilizado, a parte de los camiones de carga que 

transportan caña, son: camionetas Pic-up, Yips, VW, Datsun y pocos automóvi

les grandes como Chevrolet. 

Sobre la carretera Federal transitan un número considerable de automóvi

les a grandes velocidades y la pob lnción de la cabecera municipal se ve afec

tada por unn continua contaminación, ruido )' accidentes peatonales. Al respes 

to se han tomado algunas medidas pora contrarreRtar los accidentes; se han -

construido topes a la entra<lJ. y salida de la cabecera municipal de Angel R. 

Cabada. Sería importante que se construyera un libramiento de la carretera 

Costera por la zona norte de la cabecera municipal, para que el tránsito se 

desviara hacia este l lbramiunto y que solo :.-;e llegará al municipio los vehlc~ 

los locales. Se propone que sea en la zona norte por su menor costo, ya que 

por el sur de la cabecera municipal se encontrar!a con el obsctáculo del r!o 

Tecolapan, 

Las congregaciones mas alejadas de la cabecera municipal son: Los Lirios, 

Progreso Majahunl y Laguna de Majahual, la primera al Sur y las dos últimas -

al NE del municipio, 

En el cuadro 42 , las distancias en kilómetros son aproximadas y ge-

neralmentc de carreteras de terracer!a y brechas. 
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CUADRO ( 42) 

TABLA DE DISTANCIA APROXIMADA EN KILOMETROS DE 

LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ZONAS URBANAS EJIDALES* 

ZONA URBANA EJIDAL DISTANCIA EN 

Brazo de la Palma 

Caracolar 

, Chonegal 

El Porvenir 

El Escabillal 

El Ingenio 

Ixhuapan 

Laguna Verde 

La Florida 

La Perla del Michapan 

La Soledad 

Laguna del Majahunl 

Laguna Colorada 

Luis Valenzuela (San Juan de los Reyes) 

Los Clarines 

Los Lirios 

Monigotes 

Panatlan 

Providencia 

Progreso Majahual 

Plan de los Naranjos 

Saltillo 

Tccolapan 

Trópico 

Tu la 

Tu lapilla 

Zanja Grande 

12 y 

16 

17 

10 

21 

14 

11 

19 

19 

25 

17 

17 

19 

25 

30 

15 

13 

23 

15 

15 

12 

7 

11 

* Datos tomados del plano qeneral de caminos de la zona de abastos de los inqenios 

aiucareros de San Pedro y San Francisco. Escala 1 : 50 000 

KM. 
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SER\'lClOS 

En el estudio de lns actividades económicas que el hambre realiz,'l, este 

las clasifica tradiconalmente en primarias, secundarias y terciarias. 

El sector servicios entra en 111s actividades terciarias junto con el co

mercio y los transportes. 

Los servicio&" form,i.n el sector económico mas dh1tintivo 1 tanto por sus C!_ 

racter!sticas como por la variedad de las actividades que en el se desarrollan. 

Esta actividad incluye los servicios bancarios, financieros, turísticos, prof!:_ 

sionales, recreativos. servicios médico$, alquiler de inmuebles, etc. 

Los servicios antes mencionados estan sin duda alguna en relación con el 

desarrollo económico que ha experimentado el municipio en los Últimos 20 años 

de su fundación. 

El desarrollo de los servicios tiene mayor presencia en la cabecera muni

cipal que en el resto del municipio, asI pues los hoteles, restnurantes 1 fon

das, se ubican o lo largo de la carretera principal con servicios de SE!gunda 

categoria. 

Los servicios financieros estan monopolizados por Banca Serfí.n (solo cxi~ 

te una sucursal) en donde se llevan todas las operaciones financieras (depósi

tos en ahorro, preestablecidos, préstamos a corto plazo, pagos de tarjvta de 

crédito, pagos n los campesinos pensionados por el ScAuro Social). Hay que ha

cer notar que la mayor parte de la ¡1oblaclón del municipio asiste a e.se banc.:o 

pero que también tiene clientela el llaneo de Comercio r¡ue esta localizado en 

el municipio de I.erdo de Tejadn. 

El alquiler de inmuebles es bajo y se concreta al alquiler de locales co

merciules y algunos nrrendamientos de cusas particulares (setenta y nueve en 

todo el municipio). 

Los servicios profe~üonalcs que mas se destacan son los servicios médicos 

y de maestros de educación, El cervicio médico en particulnr, se concentran 

principalmente en el municipio 1 aunque esporádicamente algunos médicos insta-

172 



lan sus consultorios en las congregaciones de mayor poblaci6n. 

En cuanto a educación, en todo el municipio existen profesores rurales, 

pagados por el municipio y a veces por la misma ranchería, 

Los profesores federales son escasos y la mayor parte se concentran en el 

munlcipio¡ pero algunos que trabajan en la Telesecundaria y Telebachillerato 

son pagados en nómim1 Federal. 

Con respecto a los servicios de esparcimiento quedan incluídos los espec

táculos pu"blicos, estaciones de radio y televisión producción y distribución 

de pc=lículas, 

En el munlclpio este tipo de servicios es escaso y los que existen se co}_! 

centran en la cabecera municipal. Eatan en servicio dos cines, conjuntos muni

cipales y se prlictica el beisbol en todo e] municipio. 

Ultimamente con la electriflcación~a nivel municipal por parte de la Com

pañL:i de Luz se ha incrementado el número de televisiones en el municipio. 

Por otra parce, se ha iniciado para e;sparcimiento de la población la creE_ 

ción de balnearios (aprovechando lo~ r!os) y cuenta con servicios de restaura!! 

tos. 
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CO~CLUS!ONES 

En el estudio del paisaje geogrúfico del municipio de Angel R. Cabe.da, se 

analizaron aspectos ftsicos, sociales y económicos que al relacionarlos nos 

brindan una visión de conjunto de esa unidad menor de la división pol!tica-ad

ministrativa que es el municipio. 

De la investigación de estudio, del paisaje geográfico del municipio de -

Angel R. Cabnda se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El municipio de Angel R. Cabada es una unidad política administrativa jo

ven, pues su fundación apenas rebasn los cincuenta años de existencia. 

La situaciór.. geográfica de Angel R. Cnbada, aunada al tipo de relieve mi!i 

to de llanuras y rerranias de \lOC!l altitud pennitcn el desarrollo de las activ:ldadcs Agrope-

cunrias de la economia del municipio; asimismo el relieve y la carpeta vegetal 

no dejan que el suelo se erosione. 

El potencial hidrológico de las cuencas hidrográUc.:ts df!l río Tecolapan y 

Hichapan1 aun no utilizadas, pudieron ser aprovechadas en l<i implantación de 

sistemas de riego, yn qur. el municipio solo tiene 6 ha. de riego y la ~nyor 

parte de la zona es de temporal; en la época de estiajf! los pastizales perman!.:_ 

cen secos y en comwcuoncin el ganado muere, por lo que si se incrementará el 

riego los pastos abundarían increncntándose la producción ganadera. 

Por otro lado, ln producción agrícola se centra eu plantaciones trúpica

les de caña de azúcar. 

Con el surgimiento del municipio libre, los cjidarnrios han sido benefi

ciados por las resolu.~ione!i presidenciales (dotación legal de tierras) 1 al 

otorgarles parcelas y predios qul' los cam?esinos trabajan y explotan con nayor 

seguridad, udquiriend1; un mayor ntvel de vida. 

f.n el municipio de An)!,el R. Cabada la agricultura y ganad1~rin son las ac

tividades econrímicas mas important1!S, pues r.ncucntran t\('sarrnlln debido .1 la.s 

caracter!sticas del r:iedio f{sico, las actividade~ del cC1mPrcio, y la incipirm·· 
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te industria de la transformación comienz:1 un desarrollo lento especialmente 

en la cabecera municipal, lugar en donde se pudo observar el mayor movimienco 

comercial de todo el municipio. 

Un problema que se presenta en el municipio es la escasez de tierras para 

el desarrollo agrícola, ya que al estar en pleno crecimiento, la población que 

dedica tiempo a la agricultura no tiene en donde trabajar¡ en consecuencia, se 

comienza a observar el fenómeno de la emigración de la población en edad de 

trabajar hacia los centros urbanos del puerto de Veracruz, Villahermosa, Camp~ 

che y la ciudad de México; para solucionar parcialmente este problema sería 

conveniente que el municipio diversificara la a~riculturn, es decir que desti

nara mas <ÍfCílS nl cultivo de cereales y no so Jo se practicn.r5 el mono cultivo 

de caña de azúc.ir que solo ocupa a Ja población con m.:iyor frccuencla en la 

época de 11 Znfra". Al introducirse v,1rios cultiVOH la población económicamente 

activa estaría ocup,1da en todo el año y asi se frenaría Ja emigración que em

pieza a indnrse en el municipio. 

Por otro lado urge que en el municipio se incremente la pesca, utilizánd~ 

se los recursos potenciaJes del Golfo de México y los cinco cuerpos de agua, 

hasta ahora desaprovechados en su totalidad. 

Las vías d.e comunicación y transportes es de gran importancia económica y 

social parn el munidpin y el estado, por lo que fler!a viahle inciar las ges~ 

tiones de pavimentación de tod<rn lnn terraccrías existentes y abrir mas comun! 

cación terrestre hncia Pl N11rtt! {!id municipio. 1\slmismo que el municipio forme 

cooperativ.1s de cllltotransportf! para proporcionar un mejor servicio de autobu-

ses de pasajeros par:1 bc11Pffcio de la pobl.ición deJ municipio. 

La población del municipio, como pudo observarse en los datos cenr.ados y 

la p:f.rámide de t!dad y R('¡.:o, es pnhlJciÓn que esta en crecimiento. 

Por otra parte, se reqoiere r1uc li1 población del municipio cuente con ca!_!! 

pañas permencntes sobre el control de la n.1talidnd,p11es se pudo detectar que 

la mayor parte de las mujeres en edad de procrear carecen de información sobre 

el control natal. 
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En los niveles de bienestar el municipio posee en general ingresos bajos, 

una alimentación que se adecua en parte a lo que el municipio produce (carne, 

leche, huevo, cereales, etc.), servicios médicos escasos, una educación que 

cubre en parte el ciclo primario; en el. ciclo medio y medio superior el esta· 

blecimiento de centros educativos todav!a no esta muy desarrollado, para esto 

el municipio debiera implantar el sistema escolarizado con profesores altamen

te capacitados con el fín de que los educandos posean una preparación de alto 

nivel para poder continuar estudiando en cualquiera de las escuelas !mperiores 

del país. 

Por lo que se refiere a la población r.conómicamente activa se hace neces~ 

rio que se busquen mecanismos para crear fuentes de trabajo, ya que terminada 

la 11 Z¡:¡frn" que va de Diciembre a .Junio, la PEA queda parada por falta de em

pleo. Los ejidatarios y dueños de ranchos, deberían de proporcionar empleos a 

los jornaleros, en la limpia de parcelas ganaderas, reparación de cercas, bañ!! 

do de ganado y la ordeña. 
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Municipio 

Villa 

APENDICE A 

Angel R. cabada 

Ange 1 R. Cabada 

Zona Urbana Ejidal 

Colonia Hernández Ochoa 

Colonia López Portillo 

RANCllER!A 

Puerta Negra 

El Moral 

Chimalpa ís 

La Esperanza 

El Escob illal 

El Zapo tal 

El Nacimiento del Zapotal 

La Sierra 

La Rinconada 

Tulapi 1 l<l 

La Llanza 

1'ulapa Segunda 

Tu lapa de Abajo 

La Mulata 

TlllHpa Grande Abajo 

La Sierra Ardba y Abajo 

La Cruz 

Barrio Tierra Colorada 

Barrio Nuevo La Tierra 

Zapo tal 
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RA.~:cnos 

San Felipe 

Santa Teresa 

San Luis 

Santa Teresa Primera 

La Burrera 

La Mulata 

Tu lapa 

San Pablo 

I.a Piedra 

Ln Piedra Segunda 

Sin Nombre 

Tulapa Primera 

Tulapa Grande 

Tulapa Grande Ampliac!Ón 
Ejldal 

Tulnpa Grande Ahajo 

I.a Sierra de Nazario 
Luna 

La Sierra de Julián Vera 

La Sierra de Domingo Santos 

Ln Sierra de Donaciano Diaz P. 

La Sierra de Esteban Poxtan 

La Sie'rra de Pedro P«llagot 

La Sierra de Nicolás Pereda 

La Sierra de Gregario Santos 

La Sierra de Isidro santos 

El Zapotal de Hermanos Echeverría 
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CONGREGACION BRAZO DE LA PALMA 

RANCHERIAS 

El Paraiso 

La Esperanza 

Sinapa Arriba 

Sinapa Abajo 

Santa Elena 

RANCHOS 

El Cacahuatal 

La Laja 

El Chancilrrito 

Sinapa Abajo 

Sinapa Arriba 

Santa Isabel 

San Rafael 

l~l Chnncnrro 

El l'arniso 

El Mi n1dor 

Br lsas de la Laguna 

Snn Vicente 

La Esmeralda 

Chancarrito Abajo 

Sinapa Arriba de Cazarfo 

Sinapa de Uernández 
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CONGREGACION EL PORVENIR 

RANCHERIA 

La Soledad 

Arroyo del Pan 

Perla de Michapan 

El Progreso Majahual 

R{o de Caña 

La Joya Puntilla 

Prolongación Rascón 

Arroyo del Pan ampliación 
Puerto Rico. 

RANCHOS 

La Victoria 

El Uvero 

El Majahual 

El Bejucal 

La Perla 

El Porvenir 

La Soledad de Mendiola 

San EA-teban 

Santa María 

Paso del Majahual 

Rabo de la Laguna 

La Ceiba 

El Trapiche 

El Arenal 

La Canela 

Arroyo del Pan de Román 
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LAGUNA DEL llARQUEZ• 

RANCHERIAS 

Santana 

Rincón Rasposo 

Loa Pocitos 

Santa Margarita 

Mata de Caña 

Plan del Carrizal 

Paso del Tigre 

La Esmeralda 

Mar!a Carballo 

RANCHOS 

El Ceno 

San Francisco Los Cocos 

Plan del Hular 

Laguna del Marquéz 

La Cienega 

El Mirador 

El Marquéz 

El Uicaca l 

Loma de Sosa 

Punta Brava 

Santana 

El Carrizal 

Laguna de 1 Marquéz 

El Moral 

Paso del Tigre 

* Formado por 1)()QUeíias propiedades .. 
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CONGREGACION LA FLORIDA 

RANCHER!AS 

Caña Amarilla 

Laguna Verde 

La Mojarra 

Salto de la Mojarra 

La Sardina 

La esperanza 

San José de Lázaro 

RANCHOS 

La Cuela 

Río Prieto 

La fernandeña 

La Granja 

Boca de Michapan 

El Pedregal 

Sal to de Michapan 

r:l Rn bo de la Laguna 

Los Laureles 

Micho.pan Buenavista 

Matabastn 

Paso de Hichapan 
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CONGREGAClON LUlS VALENZUELA* 

(ANTES SAN JUAN DE LOS REYES) 

RANCHERlAS 

Los Lirios 

Plan de los Naranjos 

El Bobal 

Laguna Colorada 

Ixhuapan 

El saltillo 

El Caracolar 

La Providencia 

Suchuapan 

Zanja Grande Arriba 

Zanja Grande Abajo 

Zanja Tigrera 

El Canelnr 

El Pital Arriba 

El Pital Abajo 

Los Planes 

Arroyo de Cerro Prieto 

San Pedro 

Arroyo Grande Arriba 

Palma de Ramírez 

Banco de Laja 

Banco de Laja Segundo 

Francisco y Madero 

RANCHOS 
San Juan de los Re)'es 
San Pedro 
Arroyo de Lirio 
San Martín de Parres 
San .Juan de los Reyes Dos 
Suchuapan 
San Pedro y 2 
La Puente 
La Puente 
Suchuapan 
Aguilera 
San Pedro 
El Canelar 
La Sierra 
Banco de Laja 

• Es la Conqregación más extensa del mun1cipio. 
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CONGRECAC!ON TULA 

RANCHERIAS 

El Chonega 1 

Los Tablones 

San Lorenzo 

Pechapan 

El Trópico 

El Ingenio 

El Jobo 

Cerro Prieto 

Pancho López 

RANCHOS 

Mata Caña 

Mazapa 

El Zapote 

Pechapa 

Las Palmas 

San Pablo 

Pe chapa de 

Pe chapa de 

Pechapa de 

Fernández 

Salas 

Vergara 

Mata de caña de Fomperosa 

Pe chapa de Carbajal 
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CONGREGAClON TECOLAPAN* 

RANCHERIA 

Laguna del Mogo 

RANCHOS 

El Diamante 

Los Clarines 

San Alberto 

Tecolapa 

Tecolapa de Solana 

Corte del Ingenio 

•Es la Conqre9aci6n mas pequeña del municipio. 
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APE~DICE B 

OBSERVACION DEL PAISAJE GEOCRAfICO 

Para el recorrido de observación de campo en el municipio de Angel R. Ca

bada, se realizaron tres itinerarios. El primero fue con la finalidad de obte

ner Il'LUP.Stras del suelo, el segundo de observación general sobre el paisaje geo

gráfico, torna de fotografíaa entrega de encuestas y el tercero sobre la cabec~ 

ra municipal. 

El recorrido del campo es de gran importancia, ya que es una de las dive..!:_ 

sas formas de entender las interralaciones de fenómenos y hechos de cualquier 

región de la superficie terrestre¡ asimismo de profundiznr en el conociniento 

que integra la naturaleza así como los (enómenos socieconómicos que forma el 

complejo regional permitiendo recabar datos particulares tanto económico, poli 

tico y social. 

La obtención de muestras de suelos se rea.liz3ron durante dos <lía5 en dif~ 

rentes puntos estratégicos de la superficie del municipio. 

La observación general del paisaje geográfico se llevo tres dÍ¡,¡s re¡>e.t,!. 

das visitas parciales y entrevistas con personas del lugar. 

El recorrido de la cahecera municipal Gf! llevó a cabo (!0 un día, ya que 

era el pnso obligado en muchas ocasiones para inciar otros itinerarios. 

A continuación se hace una breve discripción mas sobresaliente del reco

rrido general sobre el paisaje geográfico. 

El recorrido general del paisaje geográfico se inicio el 11 de mayo de -

1985, concluyendo el 14 d!J mayo de 1985. 

11 DE ::AYO DE 1965 

Se tomó como punto de referencia la cabecera municipal, hacia el \..' de la 

Villa Angel R. CabadJ 1 y frente a la clínica del 1~·1SS y yendo hacia el Sur de 

Villa Angel R. Cabada 1 existe una desviación que conduce hacia el Sur del mu-
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nicipio; la carretera es de terraceda y atraviesa un puente el cual fué con~ 

truido debido a que pasa un canal artificial que bifurca al río Tecolapar .. 

Este canal empieza precisamente en el municipio de Angel R. Cabada y lle

ga hacia el Oeste por el municipio de Saltabarranca en los límites con el mu

nicipio de Angel R. Cabada, más hacia el Oeste continúa por el municipio de 

Lerdo de Tejada, tocando antes el poblado de Santa Teresa. Las aguas de este 

canal que tiene 3 metros de ancho y aproximadamente 16 km. de longitud, sirve 

para abastecer de agua al ingenio azucarero de San francisco el Naranjal de 

ciudad Lerdo. 

Después de aprovecharse sus aguas el canal continúa hacia el Oeste, para 

llegar a desembocar en el río de San Agustín. Ln desembocadura del canal no e!! 

ta bien definida, debido a que 1n zona es de pantanos y cubierta con lirio 

acuático, zacates y algunos pastiznleo. Hay que hacer notar que el río de San 

Agustín forma parte de Ja gran cuenca del río Papaloapan en su márgen Este. 

Continuando con el recorrido y después de pasnr el canal, 250 l'.l. 

pasa otro puente llam.1do de I.echPr!a. Este put!ntc el del río Tecolapan. 

El río Tecolapan tiene unn anchurn de .• o a 50 m. y corre paralelo al ca-

nal antes descrito. Al pusnr el río 'fecolapan y siguiendo la carretera de te

rracería He llegn al pohl.ido Je Zamora, poblado que forma parte adninistrativ!!_ 

mente del municipio de Saltaharranca. 

En el trayecto de Villa Angel R. Cabada y Zamora se puede obst!rvar a uno 

otro lado granúes pastizales con una ganadería extensiva. 

Al pasar el poblado de Zamorn y al llegar n la terrncería que comunica a 

Ciudad Lerdo con Tres Zapotes, se continúa por esta. y .se observan grandes pro

piedades privadas cubiertas de pastizales, son tierras de agostadero y además 

de tierras cubiertaf' con plantaciones de caña de azúcar (cuando se hizo el re

corrido había gran movimiento de tráfico debido a la zafra). 

La terracería de Zamora a la Providencia es bastante recta y transitada 

por carros cargados de caña de azúcar, y carretones guiados por un sólo trnc

tor, Antes de llegar a la Providencia se atraviesa un pequeño arroyu, importa.!;. 

te para el pueblo de San M.:trt!n, para llegar posteriot"mente a la ranchería de 
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la Providencia lugar de entrada al Sur del municipio ya que a partir de e!ite 

lugar la terracerla continúa hacia Tres Zapotes, En el poblado de la Providen

cia nos desviamos hacia el Este para llegar a Luis Valenzuela,(antes San Juan 

de los Reyes), Ixhuapan, Los Lirios, Laguna Colorada, todos los puebJos antes 

mencionados fueron los primeros que fundaran el municipio. 

En general la zona Sureste del municipio es de relieve alto, alcanzando -

altitudes d~ más de 650 m. sobre el nivel del mar, se aprecian lomerfos y pe

queños valles con presencia de vegetación originaria como son palo mulato, pa.!_ 

meras que se u ti !izaban para techos de casas a manera dt! pa lapas de dos aguas, 

debido al techado de las casas con palmas, estas se mantienen frescas en su i~. 

terior, (al visitar la región Sur en Los Lirios era el lugnr cnn temperatura 

mas alta, a esta región no llega la brisa del mar y el calor es sofocante y se 

co). 

La población de la zona por estar un poco nlejada de la cabecera r.rnnici

pal el <lío. de mercado es los sábados y para esto sacrificnn re~es, puercos y 

se abastecen de víveres en el poblado de San .Juan de los Reyes, algunos que 

cuentan con posibilidades de transporte van a la c.:lbccera rr.unicipal. 

En principio la construcción de las casas eran de palma, pero a medida 

que el material natural ha desaparecido, las construcciones son de material de 

concreto. 

Para seguir el recorrido por el Sur del municipio, al llegar al pueblo de 

Ixhuapnn hay dos brechas: una qu~ va r.iás al sureste, es decir a la rancherfo 

de Los Lirios y la otra que se continúa hacia el Este, que conduce al poblado 

de La Laguna Colorada. Esta laguna recibe este nombre por el color ocre de sus 

aguas ya que contrasta con el verde de la ver,etación original que sólo persis

te alrededor del lago cráter. Además se observó que en el labio sur del cráter 

de la laguna y en donde está la brecha, hay un alto grado de contaminación <b~ 

sura), sería importante que la población del lugar se :1\·oque a reestablecer c!

equilibrio ecológico de este atractivo turístico. 

Por otra parte en la laguna colorada hay indicios de incre:ientnr el núme

ro de peces por parte de la Secretar!;;. de Pesca del E5tado. E;;to lo estaban h2. 

ciendo en forma experir.iental trayendo peces del lago de Catenaco Veracruz pa-
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ra su reproducción y según informan no se han tenido resultados. 

Al estar en el borde superior de la laguna se puede apreciar hacia el ce_!! 

tro del municipio una gran zona de pastizales y cañaverales, además como ele

vación predominante el cerro Prieto {el más elevado del municipio). 

En el cerro Prieto se observa que en sus laderas existen pastizales que 

antes fueron grandes extensiones de selvas tropicales. 

Después de estar en uno de los lugares más elevados del municipio (600 m. 

de altitud) y siguiendo una brecha llegamos al ejido del Plan de los Naranjos, 

es decir, bajamos un poco en altitud para llegar a un pequeño valle en dondP. 

se asienta la ranchería de Plan de los Naranjos, nombre que recibe por haber 

plantíos de arbustos de naranjos. Aquí la temperatura marcaba entre 32º y )4°C. 

De Plan de los Naranjos seguirnoR entre cañaverales pasando pequeños arro

yos hasta llegar a Cerro Prieto Chonengal. En el tramo de Plan de los Naranjos 

a Cerro Prieto se observ3n ca5as aisladas que se sitúan en propiedades priva

das. Los dueños de estas propiedades fueron heredadaB de generación a genera-· 

ción o las adquirieron por compra direL:ta. Vrt muy entrada la tarde regresamos 

a la cabecera municipnl, para terminar el recorrido por el Sur del municipio. 

En total 57 km. haciendo un circuito; es decir, comenzamos por el Centro Oeste 

y terminamos por Centro Este. 

13 DE ~&\YO DE 1985 

El Escobillal es un ejido que se localiza a 6 km. de la cabecera munici

pal, para llegar a la ranchería se toma una terraccría que corre paralela al -

río Tecolapan, la terracería esta en buen estado, llegan a esta ranchería aut.9_ 

móviles de sitio. Por el Escobilla! también se puede llegar al Sur del munici

pio, La zona en general esta cubierta de plantaciones de caña de azúcar y de 

pastizales. 

Después de visitar el poblado del Escobilla! nos regresamos a la cabecera 

municipal. 

La Villa Angel R. Cabada esta constituida por ocho calles trazadas de W a 

193 



E y de once calles que tienen una dirección Norte-Sur. (Según plano levantado 

proyectado por Juan Silva Luna). 

En total hay en la cabecera municipal 69 manzanas completas, 62 manzanas 

prediales, estan r!estinadas a cada habitación, cada manzana tiene 8 predios, -

en total 496 lotes de las siete restantes estan dedicaJas a 2 escuelas prima

rias, la plaza pública, una escuela secundaria, panteón municipal, parque de

portivo y un hospital. 

Se pretende la ampliación de la zona urbana hacia el Norte, es decir, ga

nar terreno a las parcelas ejidales; pero actualmente se ha conservado el lírn..:!_ 

te de la zona urbana. 

Las fiestas que celebra el municipio son las de la Candelaria, el 2 de Í! 

brero, y las del primero de Mayo que es la fiesta patronal 1 celebrada con bai

le popular y feria, 

Las calles y las avenidas tienen nomhres de Héroes de la Independencia, 

de la revolución de personajes que lucharon por el municipio y por fechas que 

posiblemente tienen significación para el municipio. 

CALLES DE W a E 

Alvaro Obregón 

Pino Suárez 

Miguel Hidalgo 

Roberto P. Prieto 

Ursulo galván 

Libertad 

25 de octubre 

Leonardo Ayala 

Benito Juárez 

Revolución 

lo. de rlayo 

NORTE a SUR 

Emiliano Zapata 

Primitivo R. Valencia 

Francisco Moreno 

Juan Jacobo Torres 

16 de junio 

Independencia 

Juan Rodríguez 

Francisco I. Madero 

Uno de los lugares más importantes del municipio es la cabecera municipal 
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es el polo de. atracción del municipio, allí llegan la población de todas las 

rancherías y congregaciones del municipio. 

La plaza principal del municipio llevaba el nombre de Angel R. Cabada. 

Es la más atractiva de todo el municipio se caracteriza por pérgola 

en ella se organizan las festividades de Mayo. Estas fiestas son muy populares 

y a ella asisten la población de la cabecera municipal y en general de 

todo el municipio. Además concurren la población de los MUniclplos cercanos. 

En la plaza principal en los último:. ai1os se han establecido comercios 

que hacen perder la Estética de la plaza y sería conveniente que así como qui

taron el mercado de Ja calle principal y construyeron el modesto mcrcadito se

ría viable que los comercios in¡.;talildoH alrededor de la plaza fueran retirados 

o anexados al mercado municipal. 

Las ganancias de las fet;tividades las utilizan la Junta de Mejoras para 

los servicios de la cabecera municipal. 

También allí reside la administración municipal. 

Es la zona comercial más importante. esta situada muy al centro oeste de 

todo el municipio. Esta comunicado por los municipios adyacentes Ciudad Lerdo 

y Santiago Tuxtla. Es el paso terrestre obligado hacia el sureste de la repúbl_! 

ca. 

Esta situado sobre ln planicie, cuenta con servicios públicos como son: 

drenaje, las calles centrales hoy estan pnvimentadas, el mercado municipal an

tes estaba en la calle principal. en 1982 fue trasladado a su nuevo local, es 

un mercado en donde sólo se encuentT:a lo necesario para consumir, no tiene más 

de 30 comercios, sus comerciantes por lo general son amables y agradables. Los 

precios de los productos estan al mismo costo que los de la ciudad de México a 

excepción de los productos que son característicos de la región como es carne, 

queso, frutns de la estación (productos tropicales: sandía, piña, naranja, pap!!_ 

ya). 

La mayor parte de las casas en un 90% son de material de concreto, las de 

madera son escasas. 
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La cabecera municipal ha crecido en sentido horizontal, principalmente h!!_ 

cia el Este (las PalI!las, Barrio Nuevo) y hacia el W (La Cruz y toda la carret~ 

ra que va a este poblado). 

Ultimamente (1985) la Junta de !>lejoras han introducido drenaje y las ca

lles del centro de la cabecera municipal han sido pavimentadas como en todas 

partes esta pavimentación causó problema a la vialidad, pero ya se ha termina

do de pavimentar. 

En la cabecera municipal se cuenta c:on la mayor parte de servicio!i como 

son drenaje, agua potable, luz eléctrica, servicio de teléfonos, clínica del 

IMSS, escuelas, primaria, secundaria y preparatoria. Las primarias son estata

les y las secundaria y preparatoria son privadas. 

En la mayor parte del municipio y en casi todos los ejidos hay tele secun

daria. También en todos los eji<los tienen panteón ejidal, estas tierras por lo 

general son donadas por los pequeños propietarios. 

Se debe seilalar que la expansión de Villa Angel R. Cabada hacia el Sur en 

un principio se vió freirnda por <' J paso del rfo Tecolap;::in y sólo tenía comuni

cación a través de un 11 puente colgante" (el puente col.r;ante esta construido 

por el tendido de ) cables tension,1dos desde 2 muros, snbrc esos cables de ac~ 

ro estan sobrepuestos tablas de 15 cm. de ancho por metro y medio de largo, al 

pasar la gente el puente se mueve corno amaca) actualmente ex16te un puente de 

concreto r!o abajo, v se termino de construir en 1987 el puente paralelo al 

puente colgante. 

Después de estar en la cabecera municipal nos dirigimos al poblado de Tu

la. Este ejido es uno de los más poblados del municipio. Este se asienta vinie_I2 

do hacia el Oriente de la cabecera municipal; tiene sus calles lineales y una 

que conduce a una cascada que recibe el mismo nombre, esta cascada se produce 

por un desnivel del río Tccolapan y esta sobre lava basáltica, La cascada tie

ne 10 ó 14 m. de altura, no se puede apreciar debido .:i que el acceso principal 

esta ocupado por un restaurante y no se permite la entrada, sólo con un:i t'1ri

fa de 10, 00 pesos. 

Sobre la misma carretera costera que contimía hacia Santiago Tuxtla, se

guimos el recorrido hacia Tecolapan, en este pueblo al igual que Tu la tamLi;;n 
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está bastante poblado posiblemente porque esta situado a un lado de la carret! 

ra. 

Las calles de Tecolapan tienen nombres de héroes nacionales y locales, se 

aprecia el trazo de sus calles en forma lineal. Se puede decir que aquí empie

za la zona alta del municipio. 

Hacia el Sureste de ese poblado se localiza la laguna del Mogo, lago crá

ter no bien de::i:i.ido; esta laguna se localiza entre plantfos de caña de azúcar 

·y pastizales, en ese lugar la vegetación es siempre verde, 

Regresamos al poblado de Tecolapan y ascendimos hacia las primeras estri

baciones de la Sierra de los Tuxtlas, aquí a escasos dos kilómetros se locali

zan los conos ciner!ticos de Tecolapnn con altura de 100 y 200 m. y además te!. 

mina políticamente el municipio de Angel R. Cebada. 

Los conos ciner!ticos son explotados económicamente por el mismo ejido, 

estos conos estan compuestos por materiales sueltos de arena, gravn, tezontle, 

etc. 

Iniciamos el regreso hacia el ejido del Porvenir, pero antes tuvimos que 

visitar el ejido del Ingenio. El ejido esta a escasos 3 km. del lugar del tró

pico. El trópico es un punto estratégico para los habitanteH de todos los po

blados del norte de 1 municipio. (El Ingenio, La Florida, Arroyo de 1 Pan, El 

Porvenir, etc.) debido a que en este lugar p<:sn la carretera costera y hasta 

esta llega los habitantes para dirigirse a la cabecera municipal, Alvarado Ve

racruz o hacia Santiago Tuxtla. También del trópico se inicia el camino hacia 

la playa de salinas, Toro Prieto, arroyo de li~a, etc. 

El poblado del Ingenio se localiza exactamente en el río del mismo nombre, 

en este lugar se puede visitar la Laguna Verde, la cascada y el balneario Los 

Cinco Chorros, este ~s de propiedad privada y cobran $ 40.00 la entrada. En g~ 

neral el pueblo del Ingenio cultiva caña de nzúcnr. 

Posteriormente nos dirigimos al ejido de Brazo de la Palma, este ejido e~ 

ta situado en sentido opuesto al ejido del lnµcnio.Tuvirros que atravesar la ca

rretera Trópico-Porvenir y llegar a Brazo de la Palr.ia, este ejido se localiza 

ya en la planicie y el poblado tiene sus calles lineales, pero se infiere que 
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en un momento dado fue en desorden, alrededor de este hay extensos cañaverales 

propiedad del ejido. Hacia el Norte se encuentra Cinapa y es donde ya eopiezan 

las propiedades privadas. 

Después nos dirigimos a 11 El Paraiso" este poblado esta a escasos 4 km. de 

Brazo de la Palma. El Paraíso es una ranchería pequeña también muy cerca del 

municipio de Angel R. Cabada. Regresamos a la carretera que va al Porvenir y 

llegamos hasta la Florida, este poblado al llegar lo primero que se advierte 

es el puente, que atraviesa el río que viene del Ingenio, este puente esta en 

muy malas condiciones y a pesar de que los cañeros cooperan en la construcción 

de caminos este no se ha podido arreglar, las causas se desconocen. 

La Florida fue uno de los primeros ejido~; de la región que tuvo pantéon 

y por eso es muy conocido. El panteón esta situado en una loma junto al río. 

El Arroyo del Pan (Panatlán es un ejido que surgió a los lados de la ca~ 

rretera, la población es escasa y colinda con propiedades privadas. 

El Porvenir esta situado entre ríos por el norte se junta el do dt? ~Uch!!, 

pan y se le une el Arroyo que nace en las cercanías del ejido, por el Sur la 

llamada Sanja que desemboca al Hichapan. 

El poblado tiene calles trazadas lineadas. Esta situado en una planicie y 

en el pequeño cerro esta la escuela primaria, cuenta con comercio aislado, lí

nea telefónica, correos, telesecundaria y recientemente telebachillerato. 

Hay una iglesia católica, y en los últimos cinco años ha tenido muchos 

adeptos la religión protestante (Pcntecoste), además cuenta con molinos de ni_)! 

tamal y tortilladora automática. 

Actualmente la mayor parte de las casas de palma han sido desplazadas por 

casas de concreto. 

La agricultura es de plantaciones de caña de azúcar y la ganadería es ex

tensiva a excepción de los pequeños propietarios que tienen sus ranchos ganad~ 

ros. 
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La mayor parte· de la población se dedica a la agricultura. 

3ER.DIA DE RECORRIDO 
MARTES 14 DE MAYO 1985 

El recorrido lo iniciamos por la carretera de terracería que va del Porv! 

nir al Trópico, en este caso 2 km. antes de llegar al Trópico hay una carrete

ra que va al ejido del Ingenio, lleg.1IT0s a la ranchería y cruzamos el puente. En 

la visita del Lunes 13 de mayo por la tarde al poblado del Ingenio, el comisa

riado ej idal nos había infon:1ado de una cascada de agua y de una laguna cerca

no a ese poblado. ViAité la cascada que tiene una altura de 5 metros justo r!o 

abajo del puente. Esta cascada se forma porque el río del Ingenio se origina 

a unos kilómetros arriba <lel poblm.lo. Y en consecuencia como es un pequeño 

arroyo forma cascada y rápidos. 

La vegetación es abundante principalmente de hojas elegantes Mafafa (Xan

thosoma-Robustum). llna sttgerencin r¡ue puede hacerse es que la cascada en sus -

alrededores deberla de estar limpia pues hay cantidades de basura que tira la 

población y trae como consecuencia la inmediata contnminación. 

Después de l!star en el poblado del lngenio preguntnmos hacia donde queda

ba la laguna verde, tentamos la idea más o menos por donde estaba pero tuvimos 

que llegar hasta el poblado del mismo nombre y preguntar. Despues que regresa

mos porque no encontrabamos el cmnlnu. huHta que un conductor de una máquina 

cargadora de caña nos indico el lugar diciendo que lo siguíernmos porque el 

iba cerca de la laguna. Dt!spués dl.' atravesar varios predios cubiertos de plan

tío de azúcar llegamos a la laguna. Efectivamente la laguna desde la parte al

ta del cráter f;C observa de color verdoso en general, pudimos observar que la 

laguna es un axalapazco o largo cráter alargado teniendo la máxima profundidad 

en el lado Norte. 

La vegetación por el lado norte y este son vestigios de una selva trópi

cal en extinción y por el lado SW totalmente talado ese bosque. Esta laguna 

esta alimentada por pequeños manantiales que nacen en las laderas interiores 

del cráter. 
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Por el lado Oeste y Sur esta ocupadas por pastizales en donde pasta el 

ganado. También en el cráter en las partes donde ha sido talado el bosque 

se encuentra cultivo de ma!z una pequeña casa. 

Según la información recibidn por tres pescadores la laguna es propiedad 

de la familia de los Lagunes parte es del ejido del Ingenio. 

La captura de r'10jarra negra y topote es lo que más fie captura en la lag.!:!. 

na. 

La laguní\ es lodosa por el Norte y Oriente 1 todavía se observa vegetación 

original por Oeste y Sur (selva trópical) el labio del cráter se observa muy 

recortado y predominan pastizales. 

En genernl toda la zona e!lta cultivada de caña de azúcar, a! visitar esta 

región de la J.aguna V~rde la temperatura oscila entre los 37° y 39º C. 

Al bajar al cráter el alt~mr>tr'l r.:arcaba una diferencia de 50 n. desde 

la superficie del agua y el labio superior del cráter. Hay que hacer notar que 

esta laguna ya se localiza en las estribaciones de la Sierra de Los Tuxtlas. 

Posiblemente todos estos cerros SP.an igual que los b.1ncos de arena de Tec0ln

pan, es decir conos cineríticos. 

Después de visitar la L<tguna Verde continuamos hacia l!l O."!ste del muni-:!_ 

pio1 allí localizamos el poblado de Laguna Verde con cusas n!slndas y nos di

riginos a la casa del comisariado ejidal, dejamos las encueHtas y continuamos 

hacia el ejido de la Mojarra a la entra.Ca del pueblo !}e encuentra el do del 

mismo nombre, este arroyo es de fuerte corriente y es una afluente del río 

Michapan. En este lugar nos entrevistamos con el comisa riada ej id al y amable

mente nos recibió y se mostró muy entusiasta en participar con la aplicación 

de las encuestas. En este lugar el pueblo esta sentado <'n la serrnnía, las e~ 

sas aisladas y sólo se observa. una calle principal. 

A la salida de este poblado, la terrncería es angosta y abrupta. Coriti

nuamos por esa terracería en donde se observa la serranía 1 posiblemente la 

más abrupta del municipio. Los carros cargados de caila salen de los plantíos 

a la angosta tcrracer!a y la brecha se pierde 1 hay caminos y veredas hechas 
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por los carros cnf.eros (hay que hacer notar que sólo en el mes de Mayo es fá

cil el acceso a este lugar del municipio, porQUf.> después de empezar las llu

vias en el mes de Junio es imposible transitar), Se pierde la vereda y lo:-; C,!! 

minos se confunden. r'udimos sal:!.r de esta zona porque la or!.entaci6n nos lle

vó a localizar el Golfo de t-téxico. En esta zona supuestamente comienza un ej.!_ 

do denominado Enrique López lluitrón que es una segregació:i con u:i poblado no 

definido y dotado por resolución prenidencial del 28 de a~osto de 1965 con 

1410 hectáreas, este ejido se supnne esta localizado junto al Río de Caña. 

Después de andar unos 4 km. lleg,1r1os al pobl:1do de ln. Laguna del Mujahual en 

el ejido de Río de Caña. en este poblado se localiza en un relieve de serra

nía la población esta dispenrn concentrándose a un sólo l::!dn de Ja cílrretera. 

Aquí ya se empieza n sentir la brisa del mar debido n. que este se local.!_ 

za en linea recta a 5 km. de dhitancia. En este lu¡;ar estuvimns poco tiempo -

y decidimos visitar la laguna del T'lismo nor.ihro;, esta l<tgun.:i ~~;ta localJzada -

junto .n la carretera Púrvenir-Laguna del M<!j<1hu:il. Esta laguna es de color 

verde intenso y también es un lago crútnr, t ien1? vegetación original y al red.!:_ 

dar pastizales explotados pnra la ganadería, junto a esta laguna hay conos 

cineríticos cuyas grnv.:rn son utilizadas paru revestir a la carretera de terrE,. 

c~rfo, además. s~paradél por .l.!. cnrrP.t•~ra hav un,1 depresión cubierta de vegeta-

clón primaria por lu angosto n cf;t.• lu..!,ar se le d~nnmina, 11 Lomo de CE_ 

hallo", considero que esta J:1r,una debeda de nprovccharr,c para el desarrollo 

turístico, aunque es de gran protundi<lad en lil rivera se puede convertir en -

balnce rio. 

Después de visitar la 1<1guna bajnrios por una carretera entre la s~rranía 

en consecuencia bastante accidentada, ya para trrminar la zona de curvas 

nos desviamos hacia la derncha. por una terracrr!a para lh~gnr a internarnos 

en el ejido del Progreso M,1jahual, hacia uno y otro lado de la tcrracería hay 

lamerías cubiertas de pastiZ·"1es 1 P.stos son propiedades priv.ndas de la fami

lia Romiín, Rascón y AMor. 

El poblado del ejido se asienta en una plan:!.cie y hacia el 01->ste sn ob

servan serranías poco pronunciadas y por el .'."Irte se deja:1 ver 105 r:iédnnos de 

cordón litoral. La zona de este ejido product! caf!a de azúcar y hortalizas 

(camote, yuca), 
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La población del lugar junto con Los Lirios es la más atrazada del municf. 

pio posiblemente porque estos 2 ejidos son los últimos en tener una comunica

ción más directa con el resto de la población del municipio. 

Para terminar salimos del ejido siguiendo una terracería por el ~orte de 

este poblado y bordeando a 6 kr.1. de distancia a la derecha se encontraban los 

médanos del cordón litoral del Golfo. Esta es una zona de baja altitud y en a! 

gunas partes las tierras son pantanosas. Sobre esta zona corre un pequeño arr~ 

yo que Ae denomina el yahual que desemboca al río de las Perlas del Michapan. 

También la zona es de potrero y cañaveralc'> y al llegar al do de las Pe! 

las del Michapan fuimos bordeándolo hacfo el Sur hasta encontrar el poblado de 

la Perla de Michapan, este poblado esta enclavado en un !-leandro del rió del 

mismo nombre. Como estaba en la rivera este del río tuvimos que pasar por un 

puente de 11Amnca", o colgnntc=, este es un puente que esta suspendtdo por 2 

ros de concreto y tendido sobre 2 cables de acero y que al pasar da la sensa

ción de que se mueve como amaca. 

Después de pasar el puente de colgante entre grandes "amates" (vegetación 

carncter!stica en todo la rivera del rfo) recorrimos el poblado, este se cara~ 

teriza por sus calles lineales, sus jardines con flores de diversos colores, -

la brisn agradable de la cercanía del mar y la belleza del río, aqu! el río t,2 

ca el último poblado de importancia en la zona. El ejido de la Perla de Micha_ 

pan esta comunicado por 2 terracerías que entroncan con la carretera Trópico -

Porvenir. 

De la Perla de !-lichapnn y usando como medio de transporte el caballo, nos 

dirigimos hacía la playa, la distancia es entre 3 y 1, km. tuvimos que atrave-

zar médanos de arena y cubiertos de vegetación. En el trayecto paso por zo-

nas pantanosas, vegetación baja con plantas, car.icterística de la playa (lca

aos), se o!n el ruido de cangrejos y se llega a la playa. Esta playa esta to

talmente contaminada hay troncos, deshechos dt! botellas de plástJco de cloro y 

chapopote producto todavía del pozo petrolero del Ixtoc. 

La playa esta :wlitaria totalr::entc virgen, Los médanos cubiertos de pas

tizales de propiedad privada, aquí también se puede denarrollar el cultivo de 

la sandía pero no hay plantíos. 

202 



En el recorrido de estos tres intinerarios agradezco la compañía del Se

ñor Pastor Ambrosio, Arnulfo Ambrosio y de María Dolores Gutiérrez Sánchez. 
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