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1. ANTECEDENTES E 1111TRODUCCION 

Toda planificación y programación del desarrollo agropecuario 

que se considere eficiente, debe fundamentarse en el conocimiento 

de un marco de referencia biofísica. que considere los aspectos 

clima, suelo. planta. 

El estudio de los factores agroecológicos que intervienen en te 

producción y productividad de los distintos ambientes. ha tomado 

diferentes definiciones dependiendo del ambito científico de que 

se trate, entre los cuales existe la egroclimatologla, que 

~odia integralmente los aspectos climaticos, hidrológicos. 

odóficos y biológicos, que intervienen en el desarrollo 

agropecuario§ dichos factores, enfrentan el problema de que son 

estudiados en forma aislada, sin lograr una integración de los 

sismos, lo cual es fundamental par• la programación 

agropecuaria. 

Debido • la falta de integración en lo que respecta a le 

evaluación de recursos naturales. Oltimamente 	ha surgido un 

renovado interés en los denominados estudios integradores 
	

Y 

varios **todos y enfoques son presentados. casi todos procedentes 

dm paises desarrollados e interesados al respecto. 

Cabe ~alar, que la mayor parte de los estudios climáticos 

relacionados con cuestiones agrícolas que se realizan en México. 

(Datan basados en la 	información que se recopilen de los 101 

observatorios y de las 5465 estaciones climatológicas que conforman 

la Red Meteorológica Nacional, misma que se encuentra integrada de 

la siguiente forma. 



a) 3137 termo-pluvio-evaporométricas 

b) 1717 termo-pluviométricas 

c) 455 pluviométricas 

d) 40 agro-climatológicas 

el 	30 pluvio-evaporométricas 

1) 	de no han sido identificadas 

g) 	11 radio sondeo 

hl 	6 termométricas 

1) 	1 de transmisión automática 

Como se puede observar, los parámetros más comunmente determinados, 

son la temperatura, la precipitación y la evaporación) sin 

embargo, éstos no son los únicos elementos 	del 	clima 	que 

intervienen en las fases 'analógicas de los cultivos) al respecto 

la Organización Meteorológica Mundial tOMM) (1963), estableció 

una Gula para Prácticas Agrometeorológicas, misma que fue 

	gide y aumentada en 198E. En dicha 	gula, se pretende 

promover una estandarización de las observaciones meteorológicas. 

que se utilizan para fines agropecuarios en 	el mundo. 

especificando •l tipo de parámetro y la forma en 	que deben 

ser cuantificados dentro de una estación y fuera de éstas: 

esto último. para obtener conjuntamente 	con 	la evaluación 

de los elementos climatices, la información básica necesaria 

para explicar la relación del tiempo y el clima. con los 

variados aspectos de la agricultura y ganadería. Estas 

observecionesodeben efectuarse de una manera tal, que constituyan 

una medida cualitativa y en algunos casos cuantitativa, de 	las 

reacciones de la planta y del animal, a las condiciones del 

ambiente. 

Los parámetros 	que 	determina la OMM 	para investigación 
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Agrometeológic•, en su mayoría no son determinados por las 

estaciones climatices del pais. Debido • la gran deficiencia que 

se tiene en cuanto a la 	estandarización 	y recopilación 
	de 

los datos atmosféricos, algunos estudiosos y organismos 

internacionales han tenido que realizar metodologias que permitan 

relacionar algunos parametros climatológicos con 

la vegetación. considerando la ausencia de estaciones. 

el suelo y 

En noviembre de 1974, la Conferencia Mundial 

recomienda a la FAC5e1 establecimiento de un 

información y alerta sobre la agricultura y 

objetivo de este sistema es entre otros, la 

de la Alimentación 

sistema mundial de 

la alimentación, el 

vigilancia de los 

cultivos y el pronóstico de cosechas a escala mundial, con 

particular atención a las palees en d 	lloi a raiz de oisto.la 

FAO propuso una metodología elaborada por Frer• y Popov 

(19101, misma que fue aplicada y evaluada en una amplia 	gama 

de ambientes. Este mótodoi  se basa en el balance hldrice 

acumulativo.regIstrado • lo largo de la estación de 	crecimiento 

completo del cultivo dado, establecido por periodos sucesivos de 

10 dilas. 

El instituto Interamericano de Ciencias AgrIcolas (LICA). citado 

por Gard& D. (19112), ha llevado 	a 	cabo en el Centro de 

EnseManza s Investigación en Turrialba (Costa Rica), una serie de 

programas acerca del estudio de recursos para el d 	110, 

recabando un volumen grande de información de todo tipo) suelo, 

clima. geología. hidrología. recursos socioeconómicos, etc. El 

problema que se les presentó. fue lograr una integración de la 

información. Ante esta situación, el IICA en Turrialba realizó 

estudios con cierto grado de 	integración, que 	culminaron en 

proyectos concretos de regionalización (1969), (1970), (1971). 



zonificación agrop 	La (1969). y ge la zonificación de cultivos 

(1971) en distintos paises. 

Vinogradov (1967) y Rozanov (1973), establecen que algunos de los 

estudios de los elementos 'tilico ambientales, se fundamenten 

•n el sistema de paisajes 	característicos, 	en base 	a una 

evaluación de distintos patrones fotogróficosj para 	identificar 
distintos paisajes; García O. (1942) 	 ~ala que este enfoque, 

es mis apto para estudios prelimi 	,de algón plan de d 	&lo 
que necesite el conocimiento predictivo del potencial productivo 

del área; &si Vinogradov top. cit.). recomienda determinar •reas 

claves y perfiles de paisajes concretos, para lograr una mayor 

precisión al respecto. Algo similar propone Ortiz (et. al. 1944 ). 

en su metodologia para un levantamiento fisiogrifice. 9
99  lo 

considera como una subdivisión del paisaje. en donde introduce el 

concepto de "Faceta", como una unidad basica de clasificación 

y la define como une porción de 	la 	superficie terrestre, 

usualmente con una forma simple, sobre una misma roca o depósito 

superficial y con suelo o nagimen de humedad que son uniformes 

o %parlan en forma simple y constante. Este tipo de 	enfoque, 

permite la posibilidad de complementar los estudios tendientes 

a predecir rendimientos de cultivos. ael Rozanov 	top. cit.) 

establece como ideal el conocimiento del pronóstico y predicciones 

en base a modelos 

se hace énfasis,en 

estadísticos y probabilisticosy es decir, 

la 	idad de tratar cuantitativamente el 

problema, descansando la base (laica en 

El enfoque paisajista anterior, trata de 

de la componente climatice y edifica, 

un enfoque paisajista. 

lograr una integración 

el problema radica 	en 

que la componente estocestica, no es 	tratada con la 

exhaustividad necesaria para lograr predicciones del 	potencial 
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productivo de las •reas en estudio. 

García B. (1982), seRala que las interrelaciones de estudios 

agroclimáticos y fisioedáficos a distintos niveles de detalle, 

darán lugar a resultados con un gradiente de 	precisión 

denominado " zonificación de punto", que pertenece a un nivel 

de precisión estricto y tiene como principal objetivo, 

llevar • cabo un análisis exhaustivo, de los rendimientos que 

se pueden alcanzar en una localidad, punto o conjunto de puntos 

con suficiente información climatológica y edifica. Con esta 

zonificac,h6n, se puede p 	tar el análisis 	espacio 	tiempo, 

que permite conocer la distribución de los rendimientos en 

el espacio geográfico y en el tiempo para cada localidad o 

punto, así como interrelacionarlo con variables de 	manejo que 

permitan optimizar el rendimiento y el ingreso 	a 	través de 

modelos de riesgo; • este nivel de precisión se 	consideran 

como variables edafoclimáticas de mayor impacto,a la tensión del 

agua en el suelo y su transcurso diario. 

Como análisis especial 	complementario, se determinan las 

probabilidades de lluvia y puede ser usado para análisis de 

.riesgo de sequía. 

Debido • la cantidad de información requerida para realizar la 

zonificación anteriormente mencionada, ésta es muy dificil 	de 

emplearse en México/debido a la falta de parámetros necesarios 

para su realización. 

Restrepo (1980 ), establece gráficamente tres periodos en el dio 

dependiendo del estado de humedad prevaleciente, los cuales 

son necesarios para determinar el periodo en el cual se encuentran 

las características adecuadas para 	que las plantas cubran 

sus necesidades atmosféricas, para ello, utiliza el criterio 
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de Bagnouls y Gauvnen (19511, citados por Garete tel. Al. 198211, 

en el trazo de una gráfica ombrobármica, que es un diagrama 

que presenta la temperatura y la precipitación: en el eje de 

las X se anotan los meses del atto 

hay dos escalas, la de la izquierda se 

edifica de temperatura anual mes por mes 

y sobre 

emplea en 

y le de 

el de las Y 

el trazo de la 

la derecha, la 

gráfica de precipitación: le condición es que la escala de 

precipitación sea el doble que la de temperatura y 	define de 

la siguiente forma: 

a) Seco.— Como el periodo en cual la curva de precipitación 

se encuentra abajo de la de temperatura. 

b) Mebeedo.—Cuando la curva de precipitación se encuentra sobre la 

de temperatura hasta alcanzar los 100 mm de precipitación. 

c) Muy Milmedo cuando la curva de precipitación se encuentra encima 

de lee 100 mm. 

Garete top. cite, propone algunas modificaciones el criterio de 

Bagnouls y Gaussen (1953), considerando que la, relación P- 2T 

(escala de precipitación el doble que de.la temperatura), 	es 

exclusivamente para régimen de lluvia de invierno. por 	lo 	que 

para otros regí 	 pluviomátricos,considera valido el uso de 

las fórmulas propuestas por Mbppen (1931), citado por 	Garata 

(1964), como son: ~T.114 para lluvias en todas las épocas del 

affe, y P=2T.128 para 	lluvias en verano, por extensión. seria 

válida la fórmula P-2T+21 propuesta por la misma García 

top. cit.) para los lugares que presentan lluvia de verano, 

pero que poseen un porcentaje elevado de lluvia invernal (mayor de 

10.2 de la anual). 

Los alcances de los trabajos y enfoques anteriores. son de 

gran valla para planes de d 	 llo que descansen en metas 
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especificas y niveles de precisit9-1 aceptables, los cuales son 

exigidos cada vez mis por los planificadores) la gran limitarte 

es la escasos de 	datos 	climatológicos. 	que conlleva a 

utilizar metodologias menos complejas pero a la Vez menos 

Imantas. 

Un ormino que últimamente se ha considerado para relacionar al 

clima con 	los cultivos. es el llamado "periodo de crecimiento 

vegetativo",que es definido como aquel lapso de tiempo, •n que 

la planta tiene las mejores 	condiciones para su óptimo 

d 110. 

Por otra parte. Day (1911), citado por Arteaga (et. al. 1986). 

utilizó el término "estación o periodo de crecimiento", y lo 

definio, como número de di as entre la fecha promedio de la 

última helada, que mata los cultivos en la primavera 	y la 

fecha promedio de la primera helada que mata las plantas en el 

oídlo. 

Reed (1916), definid la "problahle estación de crecimiento" como 

el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de helada 	con 

razonable seguridad en primavera 	y la fecha con razonable 

seguridad en °tato. 

Wang (1972). indio& que usualmente la definición de la " estación 

de crecimiento normal", se entiende como el tiempo que transcurre 

entre el dato medio de la ocurrencia de la última helada 

destructiva en primavera y la primera en el otano. 

La FAO (1978). desarrolló una metodología para la determinación 

de zonas agroecoldgicas. Este 	estudio se apoyó en algunos 

principios fundamentales. como la aptitud de las ti 	 en 

relación a un uso especifico. implicando que el 	mismo 	no 

provocar& la degradación del suelo a tramó; de los procesos de 
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erosión hídrica. 'sólita o salinización. 	El 	enfoque adoptz,lo 

es multidisciplinario, lis decir, involucra consideraciones de 

ecólogos, agrónomos, economistas, climatólogos. ademes de 

edafólogos. 

Una vez determinada la unidad de suelosi se analiza 	le duración 

del " periodo de crecimiento", que se determina empleando datos de 

precipitación. y evapotranspiración potencial. De acuerdo a 

la duración de este periodop se clasifica a la zona 	en: 	muy 

apta, apta, marginalmente apta y no apta. Las clases climatices 

aptas son evaluadas finalmente de acuerdo con los tipos de 

suelos existentes en el aren. 

Oldeman (1980), propuso que la "estación de crecimiento posible". 

debera ser expresada en láminas de precipitación 	y la define 

como el periodo continuo en meses cuando la precipitación es mayor 

de 100 mm/mes, más un periodo de un mes al final de la estación de 

crecimiento, para permitir la evapotranspiración de 100 mm de agua 

supuestamente almacenada en el perfil del suelo. 

Según la FAO (1981), se entiende por "estación de crecimiento" el 

periodo de días del atto durante el cual las precipitaciones 	son 

superiores a la mitad de la evapotranspiración, mis el periodo 

necesario para evapotranspirar hasta 100 mm de agua procedente de 

las precipitaciones excedentes y supuestamente almacenadas en el 

perfil del suelo, además, se excluye del periodo todo intervalo de 

tiempo durante el cual, aunque haya agua disponible, las 

temperaturas medias diarias, son demasiado bajas para el 

crecimiento de los cultivos. 

Frere (1984), la definió como la longitud de tiempo durante el cual, 

el agua y la temperatura 	no -epresentan 	en promedio, una 

restricción pa...7 que el cultivo se desarrolle. 
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Gard& (1946). sedada el "período de crecimiento vegetativo" como 

aquel periodo con temperaturas mayores de 0•C o estación libre de 

heladas. 

Como se puede observar, el concepto de estación de crecimiento, es 

determinado 	tomando en consideración particularmente. Ida 

temperatura y la precipitación cuando se presentan en las medidas 

adecuadas para los cultivos: cabe salar que existen otros 

elementos atmoshericos determinantes en la producción agropecuaria 

como son' las granizadas. heladas. vientos. etc. 

Considerando los criterios FAQ (197el. Restrepo (1940) y Garata 

let. al. 1983). se puede complementar una metodologla,que permita 

determinar la aptitud agroclialltica 	de la sone de Maravallo 

Richoacin, con mayor precisión, a tramos de un climadiagrama, 

en donde se expone gráficamente, la época en que 	existen 

las condiciones atmosféricas óptimas y adversas para el desarrolle 

agrícola en esa región. 
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2. OBJETIVOS 

1. Conocer 	las disposiciones y limitaciones ecológicas, 

económicas y sociales del municipio de Maravatio. que permita 

en un momento dado, proponer alternativas para efectuar mejoras 

en las actividades del campo, mediante la eficiente utilización 

de los factores controlables de la producción agropecuaria. 

2. Realizar un análisis detallado de la magnitud y variabilidad de 

los factores y elementos del tiempo y del clima de Maravallo 

para estudiar. cont 	ter y disminuir los riesgos de 

producción por adversides meteorológicas comes granizadas, 

heladas. ',gulas. exceso de humedad, 	nubosidad. etc.. 	Asi 

como, relacionar dichos fenómenos con 	problemas agrícolas de 

un modo práctico. 

3. P 	ter una serie de ajustes y procedimientos metodológicos, 

Para determinar los períodos de crecimiento vegetal en el 	área, 

en base a un climadiagrama sencillo y fácil de utilizar. 

10 



3 MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio %e realizó en las tres fases 

siguientes: 

34. DE ANALISIS DIDLIODRAFICO. 

3.1.1. Revisión general de las características climáticas, 

edificas, geológicas, hidrográficas • hidrológicas de la zona, 

considerando varias fuentes bibliográficas del área d• 

Maravatlo y en particular, las cartas temáticas del !NEW, como: 

las edafológicas, geológicas y topográficas, escala 1,50,000. 

3.1.2. Análisis de la información, que sobre aspectos técnico 

productivos, son manejados par el Distrito No. 094 de Zitácuaro, 

La Unidad de D 	lío No. 2 de Maravatlo, La Dirección de 

Agricultura del Gobierno Estatal 	y la Delegación 	de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el estado de 

Michoacán. 

3.2. RECORRIDO DE CAMPO 

El estudio de esta parte del trabajo, se puede circunscribir 

en las etapas siguientes: 

3.2.1. Para efectos de realizar observaciones de campo, se hizo 

un recorrido en el Airea, tomando como base las cartas temáticas 

sefUiladas anteriormente: se trató en lo posible, de cubrir la 

parte N, S, E, W y Centro del municipio para lo cual 	se 

partió de las inmediaciones del río Lerma con el estado de 

Guanajuato, hasta la localidad de Pasquishuato y de *hl a la 

parte Norte de la Serranía de %moca: posteriormente se visitó 

la zona E hasta las elevaciones de San Miguel el Alto, enseguida 
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sw recorrió la parte central del Valle de Maravatio, siguiendo en 

particular la zona irrigada por ol riu Lerma y Laguna 

de Fresno, que es donde mayormente se realiza la actividad 

agropecuaria de riego del municipio tratado; se continuó 

el recorrido hacia la parte W, 	hasta el cerro el Pilar y 

la Capilla. Finalmente para abarcar 	la parte Sur se siguió 

e1 camino de la carretera a Morelia y se tomó una desviación 

hacia los cerros de Nogales y El Pelón. 

Durante el recorrido ~alado se reafirmaron y confirmaron, 

algunos puntos de las cartas consideradas y de la información 

bibliogrAfica consultada. Con la ayuda de un clislmotro y 	con 

la descripción de pendientes 	de 	Ortiz telt. al. 1984), se 

determinó la inclinación y la forma de las mismas, así tambien, se 

tomaron algunas muestras completamente al azar, de las especies 

vegetales dominante de las 	localidades recorridas, que 

fueron posteriormente 	identificadas mediante las claves 

propuestas por Martínez <1979). 

3.8.E. Debido a la limitante existente en la red de estaciones 

climatices del país, que no cubren las especificaciones 

establecidas por la Organización Meteorológica Mundial, se 

procedió a inspeccionar todas las estaciones climatológicas 

existentes en la zona, para determinar cuales reunían las 

caracterlsticas mínimas necesarias. Asl, fueron 	consideradas 

6 estaciones distribuidas en el área y que son: 

El Gigante, Laguna de Fresno, San José, San Miguel Curahuango, 

Maravatio y San Nicolasito. 

3.2.3. Obtención de las mediciones de los elementos climaticos, 

registrados desde el establecimiento de cada estación, 

considerada en el Servicio Meteorológico Nacional, 
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encontrándose varsacsones en cuanto v la edad de las mismas, 

ya que la más antigua, fue establecida en •1 alio de 1941 

(Maravatto) y la más joven en 1971 (El Gigante); para efectos de 

cálculo, se consideraron los promedios mensuales de la serie de 

ellos con registros de cada estación. 

3.3. CALCULDS 

Finalmente, se realizó la parte de cálculos, en donde s• 

determinaron y cuantificaron para cada estación, los elementos 

siguientes: 

3.3.1. En las estaciones consideradas para el estudio, s• 

encontró ambiguedad en el tipo de información, ya que algunas 

cuantificaban mas parámetros que otras; est 	mismo 	sizistien 

periodos de dios, semanas • incluso meses, en que por 

di 	 circunstancias, no existís 	la 	información 

	ndiente; ante estas limitaciones, se realizaron cálculos 

de regresión, con la finalidad de cubrir las lecturas faltantes de 

elementos climáticos r•gistrndos normalmente por las 

estaciones. Aunado a lo anterior, en todas les estaciones del 

área, no se evalóa la insolación ni la tensión del vapor de 

agua, elementos necesarios para cálculos de evapotrenspiracián, 

por lo cual, se elaboraron cálculos de extrapolación, 

considerando los registros del observatorio de Morelia. 

3.11.1. La estacionalidad de todos los parámetros climáticos 

se consideró con la siguiente distribución mensual, para cada 

estación' 

Primaveras Marzo, abril y sayo. 

Verano. Junio, Julio y agosto. 

°tonos Septiembre, octubre y noviembre. 

Inviernos Diciembre, enero, febrero 

1.3 

  

    

    



3.3.3. Determinación de la definición ,ilimátice, en hace o 	la 

clasificación de Kóppen modificada por García (19644). 

3.3.4. Los  	con 	mayor 	precipitación, considerando el 

porciento de la precipitación total anual. 

3.3.5. Las relaciones entre número de dime de lluvia apreciable y 

cielo nublado y medio nublado, analizando los valores promedio 

mensuales de le serie de ellos considerada. 

3.3.6. Precipitación media anual máxima y mínima. 

3.3.7. Distribución estacional de la precipitación, en base al 

porciento de agua llovida por estación < primavera, verano, etc.). 

3.3.2. La existencia de cequia intraestival, con el cálculo 

propuesto por Mosifió y ~el* (1966), trabajado posteriormente 

por Reyna 11970), y particularizado para Michoacán por Esquivel 

(1984). 

9.3.9. Variabilidad de la precipitación, mediante el coeficiente 

de variación. 

3.3.10. Intensidad de la lluvia en base a la precipitación máxima 

en 24 horas y al número de días con lluvia apreciable. 

3.3.11. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación. 

por medio de una distribución Gema Incompleta. propuesto por 

Garcle fel. al. 1975). 

3.3.12. Las variaciones 	de la temperatura con la 	altura. 

considerando el gradiente térmico (0.65 	de disminución por 

cada 100 m.). 

3.3.13. La incidencia de fenómenos especiales y la frecuencia de 

heladas, en bond los periodos de máxima ocurrencia. 

3.3.14. Distribución de la humedad relativa y circulación del 

aire a través del ano. 

3.3.15. Estimación 	de 	las horas frío, mediante la 	fórmula 
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Hinojosa (1978). 
3.3.16. Los valores teóricos de insolación, teniendo 

declinación del sol, para cada mes y 

3.3.17. La evapotranspiración, por medio de 

propuesta por la Frere (1930). 

3.3.18. Determinación de las zonas aproocológicas, 

la metodolopla FAO (1978), realizando las 

propuestas por Restrepo 09801, Y ~ola (el. 

un climadiagrama, para la determinación 

crecimiento, partiendo de 	
los 	dial 	con 

húmedo y muy húmedo. 

3.5 

en cuenta la 

el promedio anual. 

la fórmula Penman, 

de acuerdo con 

modificaciones  

•1 19831, disellando 

del periodo de 

períodos SUCO, 



4 • DESCRIPCION GENERAL DEL ARCA DE ESTUDIO 

4.1. GENERALIDADES 

El Municipio de 
Maravatio, fue constituido 

	
le de 

g Chichimeca Y significa 

latitud 

febrero de 10611 su n 	 como tal el 
ombre es de orien 

"Lugar Precioso". Se localiza a los 19. 46' y los GO. 00' de 

Oeste. Norte y a los 100. 13' y los 100. 36' de longitud 

Se encuentra al Noreste 
del estado de son, Zina 	 Michoacán y sus limites 

pécuaro al Oeste, TIalpuJahua y Contepec al Este, Cd. 

Hidalgo, irimbo y Senguio al Sur, y por el Norte Epitacio Muerta y 
estad una porción del 	

o de SuanaJuato. De acuer
do con Correa (1974), Maravatlo se encuentra 

cana y se forma como 
Según la 	

e 

en la 
provincia fisiográfica 

de 	
del Sistema Volcánico Transversa 1, que s localiza al Sur 	

la Altiplanicie Mexi 

consecuencia de la aparición de numerosos volcanes. 

División del Territorio de la República Mexicana, hecha 

por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el 
territorio estudiado, se encuentra 
conjunto 	 en la región hidrológica del 

en 

(parcial>, correspondiente a la Cuenca Lerma. 
del 
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Por su dimensión ocupa el 27• lugar entre los 113 municipios del 

estado, ya que tiene una extensión de 632,176 Km2 (Dirección 

General de Geografía del Territorio Nacional 1987). 

4.2. COMUNICACIONES 

Maravatio cuenta con la carretera Villa M 	tío'  que lo une 

con la ciudad de ~alta. y por el Este con Toluca, estando 

también ligado por medio de esta via con la capital de la 

República. 

Cuenta además con la vla férrea que lo une con ciudades como: 

México, Toluca. Acámbaro, Morelia y Uruapan y entronca con 	las 

lineas que conducen a otras ciudades importantes del Norte de 

la República. 

Dos vil, de comunicación importantes, son las carreteras que 

atraviesan la zona N a S en toda su extensióní la primera 

sigue de Maravatio hacia el S y lo comunica con Tuxpan Y Zitecuaro 

y la segunda que atraviesa Aparo y Angangeo. 

Otro camino 	taro es el que une Maravatio con los Minerales 

de San Francisco de los Reyes y TlalpuJahua, pasando por 

y Chincua. 

Actualmente se está ampliando la 	carretera 

Atlacomuleo, que facilitaré el comercio 

importante para el d 	lla económico del 

En Maravatio, aproximadamente el 45% de las estructuras 

cuentan con pavimento, siendo poco aptas para brindar 	el 

servicio de transporte, principalmente en épocas de lluvias, 
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ya que se vuelven intransitables en algunos tramos .  

Adela's de estos caminos carreteros, existen varios de herradura 

y numerosas veredas, que ligan • las poblaciones 	principales 

con aquellos pueblo y ranchosique se encuentran en 	la porción 

montarlos& del área. 

4.3 SERVICIOS DE AGUA 

Se estima que de la población total del municipios  el 14.4% es 

urbana;de la cual, el 60% cuenta con servicio de agua potable! 

así el 85.6% agrupa a la población rural, de la cual sólo el 

29% tienen acceso e este servicio. El agua distribuida en la zona 

urbana del municipio. no es agua 	tratada, y su extracción 

se realiza en pozos, canales, presas y 	rios, 	como 	se 

observa en el cuadro 1 que a continuación se detalla. 
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EJIDO 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

4. El Chirimollo Arroyo el Arenal, 4 bordos. 1 

pozo de riego, 1 pozo de agua 

potable. 

5. Estación de San Miguel 

el Alto 
Presa Tepumtepec. abastecida 

por el rio Lerma. 

7.$an Nicolasito Presa Tepumtepec. 1 pozo 

profundo, rio Lerma arro-

yo de la presa y del Ca--

pulln. 
A. Apeo Rio Lerma.2 pozos profundos 

que no funcionan. 30 cis---

ternas en algunas casas,-

presa Tepuxtepec. 

CUADRO 1. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE nnun DE ALGUNOS 
EJIDOS 

1. Campo Hermoso 	 Laguna de Fresno. Rio Cachevl 

2. Pomas 	 Presa Laguna de Fresno, 1 po- 

zo profundo sin trabajar. 
3. Casa Blanca 	 Presa Laguna de Fresno. 1 po- 

zo profundo. 

6.Colonia Mar/watt° 	 Canal lateral II del canal 

	

principal H 	 

	

Chirimollo) 	 

9. Huaracha 	 Rio Cachevt, rto Lerma, 1 pozo 

profundo, Laguna 	de Fresno 

y canal Huaracha. 

19 
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10. San Juan Yuricuaro 
	Laguna de Fresno.manantial arro- 

yo hondo, 1 'pozo profundo de 

Humracha. 

     

 

11. Estancias de Santa Elena 	Bordos de los carrizos, presa -- 

Chincua, el manantial 

     

 

12. Ocotes 	 Presa Tepuxtepec, rio Lerma 

     

 

13. Pomoquita 	 Rio Lerma 	3 pozos profundos. 

     

         

  

14. El Gigante 
	 Rin 	Lerma, arroyo la Mora, 

arroyo el Mimbre, arroyo el 

Tecolote. 

     

  

15. El Tejero 	 Laguna de Fresno, M.o Cachevi 

     

  

16. Campo Hermoso 	 Presa Laguna de Fresno. 

     

   

17. San Miguel Curahuango 
	Presa Laguna de Fresno.presa Te- 

puxtepec. 4 pozos profundos pero 

sin equipar. 

     

   

	 Dirección de Agricultura del Gobierno del Estado de 

Michoacán. (1987). 

Notar El resto de las ejidos. pequdRa propiedad y propiedad 

comunal, no cuentan ni con lo indispensable que seria un pozo o 

el cauce de algun Mío, debido a que se encuentran lejos de 

cualquier fuente de abastecimiento de agua. 
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4.4. FISIQGRAFIA (MAPA 1) 

La región estudiada forma parte, casi en su totalidad, del borde 

meridional de la Altiplanicie Mexicana conocida con el nombre de 

"Mesa Central", pudiendo decirse que en el limite S de la región 

es donde comienza 	el descenso hacia la cuenca del Balsas, 

INEGI (1971). 

FisiogrAficamente, esta región queda limitada hacia el NW por 

los contrafuertes orientales de la 	nta de San Andras, hacia 

el W-SW, por el curso del rio ruxpahns hacia el N, por la ribera 

izquierda del rio Lerma y su afluente el rto del 	Oros 	hacia 

el E por la serranía de Pomoca y si 	 de San Pedro el Alto. 

de Chincua, de Angangueo y San Cristóbal, y hacia el S por 

las faldas de la 	nla del Aguila y de los cerros el Cacique. 

Coyote y Santa Marta. 

Entre los diferentes elementos orognificos se forman llanuras, o 

valles longitudinales, orientados en su ~orgía de N a S. que 

han sido rellenados por los depósitos detrIcos de acarreo, cuyo 

material proviene de la destrucción de los macizos de las sierras 

Y 	Mas que los circundan. 

El relieve topogrófico dominante en la región corresponde 	• un 

relieve volcinico en el que se presentan 	ció 	 extinguidos 

o simplemente macizos eruptivos, o bien, corrientes lavicas de 

naturaleza 	andesitica o basilticr. 

Para el analisis fisiografico del municipio considerado, 

se dividieron los elementos de su topografía en dos categorías, 

unidades 	orograficas, valles y 	llanuras intermedias, 	cuyas 

cAractensticas se describen tomando en consideración los 

criterios de INEGI (1971), (1979), Flores (1946) y Correa (1974). 

-5erranigi  ya 	Llgunille.-  El grupo ~tallos° que limita por el 
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NW a la región estudiada, forma parte de los contrafuertes 

orientales de la sierra de San Andras. 

En este grupo de montarlas, destacan por su altura sobre el nivel 

del mar las siguientes, el cerro de la Lagunilla 	(2890 	m), 

que ocupa casi el centro del macizo 	montaMosor los cerros de 

el Conejo (2680 m), 	la Capilla y Calabaza que constituyen 

su extremidad septentrional y los cerros Prieto y 	Lomas 	que 

corresponden a la extremidad meridional. Entre 	los cerros del 

Conejo y Lagunilla se encuentra una meseta conocida con el 

nombre de Mesa del Lean (2700 m), extendiandose despeas 	las 

faldas de este cerro hacia el SE para terminar con una 

angosta meseta llamada Irimbo. 

montaflosa los cráteres 	de volcanes y 

volcancitos extinguidos que se presentan mas o menos ligados con 

el macizo montdMoso cercano, o bien, enteramente independiente de 

al. Entre los primeros se encuentran los crateres gemelos que 

existen al pie del cerro del Pilar, cerca de 	Mar/watt° el 

Alto, los llamados la Mesita y las Tunas, situados al pie de 

la Mesa del León y los de La Joya y Janimorop y entre los 

segundos los que aparecen aislados en la llanura y que son 

los de San Vicente, Silleta, La Cruz y los que se hallan 	en 

la hacienda de la Huerta, tales como los de El Pelan 	(2400 

m), Los Nogales y Bermejo. A veces en estos volcanes y 

volcancitos cuyos macizos son 	casi todos 	de 	naturaleza 

andesItica o basáltica, han 	desaparecido los cráteres 

completamente, 	encontrandose ahora eminencias de formas y 

dimenciones variables, pequeltas como el cerro de Mata, situada al 

14 de Maravatio o mas elevadas, que 	se alinean constituyendo 
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sierritas alargadas 	como la 	formada por los cerros de el 

Frijol. La Campana, 	El Tigre y El Puerto, situada a los 

alrededores de la hacienda de 	la Huerta. 

Rituai dt fitn Miaygl  El 811d, Chincua 2 Amgorlovio  . Estas 

sierras, que se enlazan entre si y se ligan por el N con la 

»errante de Pomoca. por el 5 con la de San Cristóbal y por el NE 

y E con las sierras de ThalpuJahue, y el Oro y otros elementos 

de relieve pertenecientes ya al contiguo Estado de Maxico, 

constituyen la barrera montdRosa que limita la zona tratada por el 

Este. Los di 	 grupos monta/10,os, forman una sola unidad 

aregráfica. 

Cierra  da Han 	j tl  B11S. Conocida antig 	te con el 

nombre de sierra de Tarimangacho, forma con la 	serranía de 

Pomoca, con la mesa de Santa Elena y con los 	 de 

Tlalpidahua, Tecomate y Calabozo, un grupo montalloso que quede 

limitado hacia el N por el lecho del rto Cachiviii al S y E 	par 

la depresión que sigue el camino carretero que va de Benguio • San 

Francisco de los Reyes y TlalpuJahua, y hacia el 	N por las 

llanuras que pertenecen al Valle de Maravatio. 

En este grupo montdRoso, cuyas crestas corren con una dirección 

general de 24. NW—SE, destacan como las cimas más elevadas 

las de San Miguel el Alto, cuya altura absoluta es de 3100 m., 

es decir, que se eleva sobre el Valle de Maravatio mas de 1000 

m. y sen notables tambión los picos oanicos de los 	 Gordo 

y le Bufe, de la 	n'a de Pomoca, situado a 2400 m. Los 

	 del Tecomate y e/alabo:a, de menor altura, se 	presentan 

el primero de forma ~ice muy regular casi aislado, y 

al segundo como un contrafuerte 	avanzado de la sierra de 

Chincua y queda comprendido entre los ríos de este nombre y el de 
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Cachivi. 

La porción septentrional de esta unidad orogréfica está 

constituida por rocas alineas 	andesiticas y basalticasi las 

andesitas afectan la forma de picos o boyadas y 	los basaltos, 

de mesas o corrientes muy extendidas, como es la de Santa Elena y 

puede decirse que considerada esta extremidad en su conjunto, se 

divide en das remas que se dirigen hacia el N, y se ligan por el 

E, con las serranías de TlalpítJahua y el Oro y 	por el S 
con las sierras de Chincua y 	Angangueo, 	quedando 	limitadas 
por el N. por el rio Cachevi. 

Un resumen de las principales Sierras son detalladas en el 

cuadro 2. 

Llanuras. Los valles de la región pueden dividirse en 

dos Ciases ,  valles alargados que se forman en sus porciones 

montarlos.s y valles que, alejados de estas porciones. quedan 

comprendidos entre las unidades orograficais ya descritas. 

constituyendo dial llanuras intermedias que forman parte 

de la Mesa Central y que son a veces de considerable extensión 

superficial. Los primeros son valles angostos que se orienten 

paralelamente a las crestas montallosas y corresponden muchos de 

ellos a los valles fluviales que son 	recorridos 	por 	los 

principales rios de la región. Entre los 	valles 	de 	•sta 

clase vistan los siguientes: Valle de Senguio, Aporo, Angangueo 

y Zitecuaro. Entre la segunda clase se' encuentra el Valle de 

Maravatlo, que forma una extensa llanura en gran parte 	recorrida 

por el importante rio Lerma. La porción 	de esta llanura 

comprendida dentro de la región estudiada, tiene una superficie de 

365 km y queda limitada hacia el U por las faldas de los 

cerros de la Capilla y el Pilar, al N par la ribera izquierda 
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del rio Latosa, al E por el meridiano 100. 10' de longitud W y 

hacia el 6 por las vertientes septentrionales de las 	osas 

de TlalpuJahua, San Miguel el Alto. Pomoca y mesa de 	Santa 

Elena. En la extremidad occidental de esta llanura se asienta, 

a 2013 msnm la Villa de Maravatto. 

La continuación hacia el S de la mencionada planicie 	de 

Maravatlo constituye el Valle de Senguio, que es una llanura 

orientada de N • S con el declive ligero hacia el N, comprende 

una superficie d• 1184 Hm2  y se compone 	de dos 	partes: 

una parte occidental plana, relativamente extensa, y otra 

oriental, angosta, que es recorrida por el rio de Cachlvt situado 

a 2240 m. 

Se han considerado por separado 	en varias unidades 	estas 

porciones planas del aren estudiada, •nicamente para facilitar 

su descripción fisiográfica: pero todas ellas, 	forman una sola 

entre st. Los valles de Maravet*o y •engulo, tienen un declive 

general hacia el N y forman parte del borde meridional 

de l■ gran provincia fisiografica conocida con el nombre de 

▪ Mesa Central." 

Alturas Darquotricas. Los accidentes de relieve topogr4fico de 

esta región, quedan comprendidos entre alturas sobre el nivel del 

mar variables entre 1000 y 3740 mt es decir, se distribuyen en un 

tramo vertical.de mis de 2700 m.; sobresaliendo en dicho relieve 

como si e 	 mes elevadas las de San Miguel el Alto, y del ~lila. 

El cuadro siguiente,enlista algunas de las principales alturas 

barométricas tomadas con barómetro aneroide, cuyas indicaciones se 

compararon en la ciudad de MéKico.con un barómetro de cubeta de 

mercurio y en el campo de las cifras de altura sobre el nivel del 

mar anotadas en las estaciones de los FF.CC . Nacionales, y citadas 
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en el estudio geológica realizado por Flores (1946). 

CUADRO 2. SIERRAS MAS IMPORTANTES Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
EN LA ZONA DE MARAVATIO. 

glERRAG 	 ALTURA ROBE EL ALMEL DEL MAR 

EM METROS 

-Sierra de San Miguel el Alto 	 3740 
(cresta llamada de Tarlmbaro) 

- Sierra de Pomoca (cima 	 Tupateo) 	2420 

- Cerro S 	 3000 

- Cerro Prieto 	 2700 

- Puerto San Miguel el Grande 	 2700 

- Cerro Coyote 	 2130 

- Valle de Sengulo 	 2240 

- Valle de Maravatlo 	 2010 

- Llano de Zebedilla ( al. Sur de 	t'O 	2200 

- Manantial de Curaguango (alrededores de 

Maravattol 	 2010 

- Cerro de la Lagunilla 	 2690 

- Mesa de Lean 	 2700 

- Cerro del Conejo 	 26/10 

- Cerro drl Pelón 	 2400 

- San Cristobal 	 2390 
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4.5. NIDROGRAFIA 

Las elevadas cumbres de las si 	 de Angangueo, Chincua, 

Lagunilla y San Andrós, forman un sistema hidrográfico cuyas aguas 

corren de S a N y concurren al rzo Lerma, el cual cruza la 

porción septentrional de la región, esta red fluvial 	 está 

formada por los rzos el Oro, Cachiva y sus afluentes. 

El río el Oro nace en las faldas septentrionales de la 	nlas 

del Oro y Tlalpufahua y va a fluir al Lerma, por su margen 

izquierda. entre la hacienda de Paquisihuato y el pueblo de 

Tungareo. El rto Cachivz es afluente tambian del Lerma y está 

formado por las aguas que descienden de las faldas 

septentrionales de las si 	 de Angangueo y Chincua, aguas que 

forman las corrientes superficiales siguientes' el rlo de ese 

nombre, el arroyo de Los Ailes y los arroyos 	y Olos que se 

originan en los alrededores de Senguie y que soni el rio del mismo 

nombre y los arroyos de San RamOn y Sauces. Las aguas de 

estos ríos y arroyos y las de sus ha 	 afluentes 	van • 

irrigar de una manera natural o por medio de presas algunos 

t 	 del pueblo de Ungirle y las labores de la hacienda de la 

Huerta 	 Niza al N forman lagunas pequen/1s tales como las de 

Fresno y otras; y reunidas ya sus aguas van • fluir al río 

Cachivz, por su margen izquierda. un poco al S de la de hacienda 

de Ihrapamacataro. Como subafluentes del rlo de Chincua, 	pueden 

citarse los arroyos de Santa Ana y Tupztaro, que nacen cerca 

de los 	lugares de esos nombres, y como afluentes del 	rlo 

Cachivz se tienen los arroyos Colorado, Casa Blanca y 	Arenal 

que 	atraviesa 	el barrio de San Miguel Naravatio y reunidos 

28 



van a arrojar sus aguas al Cachivi, cerca de la hacienda La 

Nuaracha. verificandose mís abajo al l de dicha 	hacienda. 

la confluencia del rio Cachivl con el Lerma. Todas las corrientes 

fluviales descritas, pertenecientes a una y 	otra vertiente, 

pueden clasificare, como rlos Jóvenes, cuyas 	cuencas están 

en plena evolución hidrogrífica. siendo de notar que 	dichas 

cuencas pertenecen mis o menos directamente, a la vertiente 

continental del Ocóano Pacífico. 
Las aguas superficiales que no se infiltran en el terreno, forman 

algunas depresiones y presas,come es la de Laguna de Fresno. 

Chincua. Los Carrizos. Los Sauces y Tepuxtepec. asl, como varios 

bordos importantes como ■on Anates. Los Olivos. El Cedazo. El 

Colorado. Las Piedras. Laguna Seca. Quebrada. San Nicaills. El 

Sama y Torre glancay que conjuntamente con los ►íos ya descritos, 

abastecen de agua a la región en la forma descrita en el 

cuadro 1. 
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4.6. HIDOOLOGIA 

Las aguas subterráneas que existen en la región son de dos clases, 

la primera, son aguas sin presión hidrostática, 	que se hallan 

contenidas en terrenos de permeabilidad continua. constituidos 

por materiales 	detrlticos 	de acarreo, tales como: arenas. 

gravas, cascajos, aluviones. etc. que rellenan los valles: 	la 

segunda ,  son 	aguas que circulan entre el contacto de las 

corrientes basálticas con los macizos 	andesiticos. 

contacto de estas rocas !aneas con los terrenos de 

Estas aguas subterráneaso van a aflorar en la superficie, 

forma de manantiales fríos o ligeramente tibios, que 	 

a la región activa de la circulación de dichas aguas 	 

Las aguas freiticas se alcanzan por medio de pozos ordinarios 

profundidad variable y de ellos se surten muchos de 

habitantes de la 	región, en el cuadro 3 	se indican 

profundidades del agua frmática medida desde el brocal de algunos 

pozos. 

En la Villa de Maravatio.se presentan en la parte alta 	de la 

población manantiales.cuyas aguas surgen de los bordes de las 

corrientes basálticas o del contacto de estas rocas con las 

andestticasi también se presentan en los terrenos sedimentarios de 

acarreo, como son los que existen en la zona sdidal 	federal 

"Plutarco Elias Calles" de Curahuango. en el barrio de San Miguel 

Maravatto. 
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CUADRO 3. PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO DE ALGUNOS POZOS 

DE LA ZONA URBANA DE MARAVATIO. 

POZOg 	 PROFUNDIDAD 

0 MEMO 

-Pozo en la casa de la **Mora 	Maria Chidid 	 1.15 m 

-Pozo de la plazuela de Leona Vicario 	 1.50 m 

-Pozo de la casa del sabor Manuel Delgado 	 1.50 e 

-Pozo de la case Naos. 9 de la calle Leona Vicario 	 3.55 

-Pozo del mesón de Providencia 	 4.80 

-Pozo •l jardín Juárez 	 7.00 

-Pozo de la casa Non,. 34 de la calle Zaragoza 	 7.00 

-Pozo de la casa NO*. 31 de la calle de Herreros 	 7.40 

-Pozo de la casa Núm. 16 de la Ave. Madero 	 8.30 

-Pozo de la casa N1e.60 de la Ave. Madero 	 8.45 

La medida del gasto de algunos de los manatiales proporcionó los 

siguientes latoso 

WINSKIIEL 	 LITROS P Mittag 

- Manantial del Ojo de Agua de Maravatlo 	 87.6 

- Manantial de la huerta del del ',Mor 

David Berratos. en la calle de Alvaro 

Obreg6n 	 20 

Fuente' Instituto de Geología UNAN. (1946) 

31 

      

      

   

fl 

 

     

     

     

     

      

      

      

      

      



CANAL GASTO 
L.P.S. 

NUMERO 	LOCALIDAD 

64 2. 	Ejido Pomas 

97 
4. Ejido San Miguel 

Curahuango 

92 
5. Ejido San Miguel 

Curahuango • 

6. Ejido Tungaveo Lateral No.1 Huaracha 	92 

10. Ejido Apeo Principal Huaracha 	74 

11. Ejido Tungareo Principal de Paquishuato 	45 

12. Ejido Tungareo Principal de Llamada 	106 

13. Ejido Pateo Lateral Pateo 	• 

15. Ejido Apeo Principal Huaracha 	100 

110 16. Ejido el Capulin 

17. Ejido Pomoca Principal Huaracha 	• 

100 18. Ejido Jahuey 

Laguna de F 	91 1 	Ejido Huracha 

CUADRO 4. POZOS PROFUNDOS OUE SATISFACEN LAS ÁREAS DE RIEGO. 

3. 	Ejido Col. Marayetio 	Lateral No.2 H 	ha 	102 

7. Ejido San Nicolasito 	Principal de Pasguihuato 	91 

S. Peque«a propiedad 
de Apeo 	Lateral No. 1 Huaracha 	100 

9. Ejido Apeo 

14. Ejido Col. Maravalto 	Lateral No.1 H 	ha 	100 
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19. Ejido San Miguel 
Curahuango 	 100 

20. Ejido Campo Hermoso Laguna de Fresno 

21. Ejido San Miguel 
Curahuango 	 110 

22. Ejidos San Nicolasito 
y Tungareo 	 Paquishuato 

  

 

23. Ejido Col. Maravatio 	Laguna de Fresno 	 120 

 

24. Chirimoyo 	 80 

 

25. Ejido Pomas 	 Laguna de Fresno 	 235 

 

26. Ejido Pomas 	 40 

  

Pozos cuyo gasto diario (L.P.S.) era tan pegual° que fueron 

descartados para proporcionar riego. 

Fuentli Unidad de Desarrollo No. 2 Mar/wat-lo. 848H. (1989). 

Las zonas agrícolas de riego, son abastecidas por los pozos 

~alados en este cuadro. El gasto 'Molado en litros por segundo 

en tármlnos generales indican un buen abastecimiento de agua, pero 

hay 	etapas, 	principalmente en •poca de ausencia de 

precipitación, en que existen descensos drasticosigue repercuten 

Principalmente en el ciclo agrícola otallo—invierno. 
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4.7. GEOLOGII. (MAN) r) 

La región estudiada desde el punto de vista geoLdgico. p 	ta 

el carácter tipico de muchas enmarcas volcánicas de la Mesa 

Central; esto es, está caracterizada, por la predominancia de 

	 lomeas terciarias, que son en su mayor parte de naturaleza 

extrusivas. y por la p 	la de formaciones sedimentarias del 

mesozoico, entre las que se encuentran las pizarras 	arcillosas, 

rocas que ocupan extensiones superficiales relativamente reducidas 

y que se ven aflorando de preferencia en aquellos lugares que 

han estado sujetos a una prolongada erosión. tales como las 

barrancas, ~das, faldas. etc.. de ciertos grupos montiNosos. 

MG! (1971). 

Las rocas !goleas extrusivas son andesitas, basaltos y riolitas. 

que han hecho su aparición en el mismo orden en que se enumeran, y 

se presentan en algunos lugares cubiertas por sus tobas o 

brechas respectivas. 

Las rocas intrusivas son de diversa naturaleza 	y consisten en 

pórfidos ~d'atices, apliticos, etc. o en " rocas verdes 01 	de 

caracter lamproftrico (camptonitas y monchiquitas) que ocurren, 

bien, como diques, o bien, como pequelMas masas intrusivas de forma 

irregular 	 

Las 	 sedimentarias son calizas y pi 	 arcillosas 

(lutitas), siendo éstas últimas las predominantes y aparecen 

a veces alternando con margas o areniscas. Se encuentran también 

materiales detriticos de acarreo constituidos en su mayor parte 
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por arenas, gravas, conglomerados, cascajos o aluviones que ocupan 

los valles, las depresiones fluviales o las llanuras. 

A continuación se detallan las características do nada tipo de 

roca existente en la zona, sil como su ubicación. considerando las 

descripciones realizadas por Flores (1946), Lupez (1981) e MEM 

t1q71) y (1979). 

Las rocas ígneas •xtruslvas existentes en el área, son las 

siguientes' 

~emitas.  En la región estudiada son andesitas de piroxena 

(augita • hiperstena) y andesitas anfibólicas (de bornblenda ). 

Las andesitas d• piroxena constituyen una parte integrante 	de 

las porciones montánosas de la región 	y generalmente se les 

encuentra fumando el núcleo principal de las si 	 mg, 

importantes, donde a veces se presentan acampanadas 	de sus 

brechas y tobas respectivas, o cubiertas en algunos lugares por 

las rocas basálticas o por depósito■ sedimentarios de edad 

reciente. 

Andesitas de esta clase forman las si 	 de Chincua, de San 

Miguel el Alto, las serranías de la Lagunilla y el cerro d• San 

Andrés. 

Esta clase de andesitas son generalmente de colores más o menos 

claros, de tintes rosados, grises o ligeramente verdosos; con 

texturas macrosabpicas muy variables, desde la porftroide, granuda 

gruesa o granuda fina. 

Algunas de las andesitas de hiperstena, 	afectan cierto aspecto 

basáltico, siendo entonces de colores oscuros, o en algunos casos 

casi negro. Son mis o menos básicas y pasan a ser tipos que pueden 

considerarse romo de transición 	entre las andesitas y los 

basaltos; como ejemplo de estas andesitas básicas, son las 
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andesitas del 	cerro el Campanario. situado al S y r"rca de la 

mina de San Vidal; andesitas del cerro de la Cantera y las de 

colores gris y negro que se encuentran en el sitio donde nace 

el arroyo de Cachevl. 

Se encuentran descansando sobre los esquistos 	arcillosos 	y 

están cubiertas por los basaltos , las tobas 	o 	depósitos 

recientes, y por lo tanto ocupan una posición 	estratigráfica 

intermedia entre las rocas sedimentarias antes citadas 	y las 

corrientes basálticas. 

leisaltoz. Aunque no tan abundantes como las andestticas se 

presentan con frecuencia en la región, 	especialmente 	en su 

mitad septentrional. Estas rocas 	extrusives 	aparecen, bien 

como corrientes lékvicas de cierta extensión que cubren a las 

andesitas, o bien, como simples macizos o conos volcánicos 

aislados que presentan a veces un cráter. 

Como corrientes se ven formando la mesa de Santa Elena y parte 

de la vertiente occidental de la 	nta de Peluca, en la 

que 	parece haber existido un foco de erupción que corresponde 

a la cima del cerro de la Bufa, por el cual se derramó una 

corriente sobre la parte occidental de esa •errante. 	Forman 

también los cerros de la Calabaza, del Pilar y de la Capilla, 

situados al 4.4 de Aaravetlo, y constituyen el pequen° macizo de 

la colina que ►e encuentra cerca de la hacienda de 	Piedras, 

est como las corrientes escalonadas que 	se encuentran en el 

molino de "El Salto", situado en la ribera del rto Lomo cerca del 

pueblo de Ziritzlcuaro. 

Como volcancitos con cráter aparecen en el cerro Bermejo, cerca 

de la estación Cedo del F.C. Michoacán-Pacifico, y en los cerros 

con cráteres gemelos que existen en el paraje llamado Maravatio 
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Alto y también en los cerros de la Tunas, San Vicente, Concharras, 

Janimoro, La Silleta. En el cráter del volcancito que constituye 

el cerro Semejo se encuentran numerosas bombas vulcanices de un 

basalto poroso, rojizo, que afecta variadas y *miralas formas. 

La ~orla de las rocas son basaltos de olivino, pero se presenten 

también basaltos en los que el olivino esta acampanado 

o sustituido por piroxenas ertor►ómbicas (hiperstena) 	o 

monoclinica■ (augita) y aun por &nabo'. (hornblendah 

correspondiendo estas últimas variedades • 	algunos 	de 	las 

tipos referidos, ya que pueden considerarse como de 

transición entre 	les 	•ndesitas y los basaltos. 

Micilites. Son muy escasas y pequellas, pudiéndose citar apenas 

la 	rielita ~ice que forma el macizo del cerro del Conejo 

que se destaca en l• sierra de la Lagunilla. 

Las rocas ígneas intrusivas son escasas en la región estudiada y 

se presentan, como 	pequdles masas de forma regular o como 

diques, existiendo las siguientest 

u Idas.  Traquiticos, de carácter 	intrusivo 	se 	encuentran 

en la Callada Verde, situada 	en la falda oriental del cerro 

Prieto. 

Monchicigitas,Son de carácter lamprofirico, de color verde o 

negro, una intrusión Monchiquitica aparece al pie del cerro El 

Campanario, cerca de la mina de •an Carlos, en el Municipio 

de ~exalto. 
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Finalmente en cuanto a las rocas sedimentarias las más antiguas de 

la rana estudiada, son rocas mesozoicas de edad trbisica y 

crelisica que están representadas por pi: a 	 arcillosas que se 
,ncuentran en algunos sitios alternando con calizas, margas o 

areniscas ~gasas; con de colores amarillentos, rojo vinoso 	o 
negra y afloran en la porción occidental del municipio de 

Tlalpujahlia y en la vereda que conduce al pueblo de San Miguel 
el Alto. 
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4.8. VEGETACION 

Es posible encontrar remanentes, 	de 	lo que representó la 

vegetación primaria del área. siguiendo un gradiente altitudinal 

ascendente, que estuvo ocupada por bosques de Qamili 

(incineres', bosque miwto de  Cima -Obtusa (pino-encino) y 

bosque■ de Miel (oya•e1) en las partes más elevadas de las 

	olas. 

Estos tipos de vegetación, los cueles casi ya no existen 

porque han sido destruidos y perturbados por 	diversas 

actividades entnápicas. algunos de elles de impacto directo y 

otras indirectas) entre les primeras se mencionah,"el desmonte". 

sobrepastoreo. la  tala desmedida, 	los 	incendios 	y 	la 

~kat-ación selectiva de las especies útiles. Las 	segundas, 

tienen que ver principalmente con las modificaciones 	• 

eliminación de les hebltat neceseriese pare el desarrollo 	de 

una determinada comunidad biotite, causando su 	desaparición 

inmedfatapya que es una 	sena netamente agricolei entre los 

efectos drásticos de estos cambios ambientales,se encuentra la 

erosión . 

El municipio de Marevatio está dentro de la zona 	semihdimeda 

y abarca extensas superficies de terrenos útiles para la 

agricultura, con un clima benigno, en consecuencia, su vegetación 

natural ha sido intensamente perturbada, conservándose bosques 

sólo en lo alto de los cerros, o en áreas yoqui:Res 	intercaladas 

con cultivos. 

Los suelos que se encuentran en declive% han sido presa de une 

intensa erosión, debido a las perturbaciones ambientales. 	lo 
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cual ha propiciado que se establezca la 	vegetación secundaria, 

con poca diversidad de especies, quedando dentro de 	la 

comunidad vegetal de matorral merófilo, dominando 	principalmente 

las siguientes escociese 

lamía intraollose 	 Casahuate 

schaffnert 	 Huisache 

ilatirdie sp 	 ( Nopales 1 

barbacia tiOttro*hvIIS 	 t Jaras 

En el estrato herbáceo, se localizan algunas gramínea*, 	siendo 

poco desarrollado dicho estrato y se encuentra 	en zonas con 

fuerte erosión. 

4.4.1. COMUNIDADES VEGETALES A DISTINTAS ALTURAS 

~mal M einaurgaul . Se localizan a la altura de 

3110 mono en el cerro de San Andrés, municipio de Maravattes 

encontrandese las especies del 

Clama laisahx114 	( Mine 

UDS& elshomana 	( Pino 1 

Clama maalimumat 	( Pino ) 

Nelml raliatosa 	 c Oyamel 1 

fichmima ailaataila 	c Medraría 

Cr4t44,vt Guisan' 	(Tejecute) 

Esta asociación que se encuentra en pequeRas manchas en la punta 

del cerro, fue sustituida par cultivos de maíz. En el estrato 

hornitos se localizan graatneas y compuestas como 

ESUULLILIJill 
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aumml gi Pinus  .- Se localizan a los 3000 msnm en el cerro de la 
Capilla del mismo municipio, en este lugar dominan las especies 

de EWA' IgIgghylla y Arbutus Ralapensig 	en 	forma 	muy 

aislada. Estas especies se encuentran en vlas de desaparecer, 

debido a que el suelo se encuentra con un alto grado de erosión. 

y cuenta con muy poca cubierta vegetal. 

da Mar¿waWg.- Es propiamente agrícola. en 	su 	mayor 
parte son terrenos cultivados principalmente con: 

Lta MAX1 	(Mala) 

Ebuzalaa YLLgari■ 	(Frijol) 

MILLA isla 	(Haba) 

duna sativa 	(Avena) 

ELAAELLA l'II& 	(Fresa) 

IL111£111 asetivun 	(Trigo) 

LY 	ic sisalaum (Jitomate) 

Mama SUMA 	(Zanahoria) 

SIIIMM SI» 	(Cebolla) 

Lukas* sativa 	(Lechuga) 

kumis* laulas ~Alias (Col) 

LIAMMI MIAMI 	(Camote) 

fllSllm annuum 	(Chile) 

(Tomate de cascara) 

fillImat latina 	<Ajo) 

golangm tuberosum 	(Papa) 

kumis* oleracea hatrvtis 	(Coliflor) 
Mli  xmloatia 	(Acelga) 

Raahanal tallitaa 	(Habano) 

goriandrum sativgm 	(Cilantro) 
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grassica camoestris 	<Nabo) 

ntathit bluantatz 	(Cacahuate) 

Cucurbite ['evo 	 (Calabacita) 

Trifoliug recen, 	 (Trébol ladino) 

Trifolium eratense 	(Trébol rojo) 

En los poblados se encuentran especies 	arbórea., que han sido 

introducidas como plantas ornamentales y para 'Imites de terrenos 

tales comal 

fraxinus sp. 	 (Fresno) 

$g1111 sp. 	 <Sauce) 

gucalvntue sp. 	 <Alcanfor) 

Schinue talla 	(Pirul) 

Sin importar las especies naturales existentes, algunos terrenos 

son destinados a apostadero, y en ellos ya existe poca cubierta 

herbácea, por el intensivo sobrepastoreo. 

~mon tal sarga  . la cuenca que va del Este hacia el Norte y 

en su recorrido por el Valle de Naravallo sirve para el riego de 

los cultivos. La vegetación 	de sus orillas es muy 

caracterlstica, no cambia y 	las siguientes especies son las 

comunes* 

~mi Agcfamitg& 	 Abuehuete 

Fraxinus  sp. 	< fresno ) 

ashinut M2111 	 < Pirul ) solo en algunos 

lugares. 

Lulu sp. 	 < Sauce o dale ) 

gartinlai.- Son componentes del Eje Volcónico Transversal y van 

del Norte, Sur, Este, y Oeste alrededor del municipio, en 

altitudes de 2030 msnm. El tipo de vegetación 	es 	matorral 

xerófilo, que corresponde a vegetación secundaria, derivada de 
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la perturbación de entinares o bosque mixto de Pinus-Pluercuy 

(pino-encino) entre otras especies existen las siguientes: 

loomes intraoilgat 	Casahuate enano) 

Acacia jyrnosiana 	( Huizache ) 

Qkmntia sp. 	(Nopales) 

Algunos helechos del género Polvoodium sp. 

Ademas se encuentran especies en forma muy aislada: de pursera sp. 

(Copal). 

En el estrato herbáceo, se localizan gramineas indicadoras 	de 

una perjudicial desiorestación, por lo que el sitio está en 	vias 

de erosión casi en su totalidad. 

Cerro da paouishuatras Se hace énfasis en este cerro, ya que ee 

encuentra totalmente erosionado; se localiza en el ejido la 

Estancia a 2120 msnm, • 2 Km al NE del poblado, se encuentran 

indicios de su vegetación natural, indicando que era un bosque 

de eiáll=  amtami  con las siguientes especiest. 

~más pa. 	( Encino ) 
Pinuy jelootivlla 	( Pino ) 

eidda gocaroa 	( Pino > 

Arbutus grandulosa 	( Madroflo ) 

Ese bosque , debido • la tala inmoderada, sute 	en vías de 

desaparición, lo que hal provocado una erosión grave, presentándose 

vegetación indicadora de desertificación, tales como los !zotes 

(Yuaaa 143.). 
En el cuadro 5, se sintetizan algunos aspectos del uso del 

suelo, provocada por la utilización irracional de los recursos y 

algunas propuestas para su recuperación. 
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C9100 5.- USO CE. DILO ME EXISTE DI EL ISMICIPTO Y ALOIMAS 
FROPSESTAS PIRA SO IC701 APROVECHAMIENTO 

ul 

UDICACION 	 ICETAIEAS tem ACTUAL 	VULNERABILIDAD ACCION FIGUESTAS 

NE. SO Y CENTRO DEL If10. 12,342 PASTIZALES MIRE EXPLOTACION FRACKDRAUDITO EVITAR SOIREPASTOREO 

SUR DEL 1,10. 1,500 AIRIOLTURA EIPLOTACION IMPACTOS« APRO«09111000 EVITAR SOIREPASTOREO 

DENTRO Y ESTE MI TIPIO. 1,350 AMITC11.113* EXPLOTKION IIIIMEDIANIBRO EVITAR IDOCPASTOKO 

SE 	DEL 1,10. 3,011 PASTIZALES USO ASECIIVO COITROLAR APLICAR «MICAS PARA 
EVITAR LA 1301101 

10, II, S Y 
como CIL APIO. 

7,300 AIRICILIMM DIPLOMO« CONIERATA EMPLEO CC TUDICAS «CESADAS 
PM MI MOMIO' 

COMIO S, 0, DEL APIO. 11,709 DUCIATLEI DI 
NEM 01 
«E0 E 9103101 

0105101 RESOCMIR MED« Y «OlICAI 
COMO. CE 001101 

MEMA ItNICIPIL 1,174 V111101 /0C1011 MAMITA 
Y DEL TIEMPO 

14311911901 11110911 DE «11011 
1111TNIPACI01 Y COsumictum 

«. Y E DEL APIO. 147 ALTA PIMMIETIVIIIM 111099111.11/0 CONTIO.10 O.MAS IE COITOCION 
11111011J1 



4.9.- CARACTERISTICAS EDAFICAS (MAPA 3) 

Los suelos del área, se originan de los materiales producto del 

intemperismo de las rocas basálticas, que constituyen el Eje 

Neo-volcánico, los cuales han mido acareados y depositados par 

gravedad por las corrientes fluviales. En general, existen suelos 

negros y profundos. variables (de 30 a 200 cm), limitados por un 

extracta blanco de tipo caolinItico. 

Las texturas predominantes son pesadas y se observan cutanes. El 

relieve dominante, varia de ondulado a ligeramente ondulado. 

En menor proporción, existen suelas profundos de texturas ligeras, 

en las partes superficiales y medias, en el subsuelo y son de 

origen aluvial. Existen también, suelos profundos de texturas 

medias, con permeabilidad eficiente. 

La caracterización eddifica, 	se determinó de 	acuerdo a la 

Descripción FAQ (1975), a las cartas edafológicas del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e informática a escala 3150,000 

y de los estudios realizados por la Delegación estatal de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos (3989). Las 

Unidades de suelo del municipio, así 	como las lugares que 

atraviesan, son los mencionados a continuación§ 

Unidad EL2Lea.- Este suelo abarca una superficie 	de 214.3 Kme  

presenta la 	mayor distribución en el complejo estudiado, 

predomina la Subunidad háplico y se extiende en una gran frarda 

que va de Este a Oeste, atravesando todo el municipio desde los 

1n0.› 20' a los 100. 36' de longitud Oeste, y de los 19.52' y a los 

20.00' de latitud Norte; en 	el resto del área, se sigue 

encontrando pero en pequellas porciones.Los lugares donde este 

suelo se presenta son: Las Canoas, La Haya, El Rincon, Vallecillo, 
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El Asoleadero, La Presa Santa lnes, San Miguel Curahuango, 

Tarandacuaro, Uripitio, San Felipe, San José del Rodeo, Laguna 

Seca, Rancho Viejo, Rancho Nativitas, El Giganta, Pella Blanca, Las 

Palmas, San Isiarito, parta de Laguna de Fresno y San Nicolasito, 

San Juan do Yurécuaro, San Nicolás, Parte de San Juan Guaracha, 

San Cristobal de las Piedras, Tungareo y Apeo. 

Las características de esta Unidad son las siguientes! 

a) Presenta Horizonte A melánico, con capa superficial blanda 	de 

color oscuro, rica en materia orgánica y nutrientes. 

b) Es de textura arcillosa , de color cafe grisáceo obscuro y que 

descansan sobre an material tabaceo muy intemperizado, su drenaje 

superficial es moderado. 

c) Relieve ligeramente ondulado, con pendiente del 4%, sin embargo)  

existen pequeflas áreas con pendientes del 15 al 20 % i  con relieve 

ondulado. 

d) Se encuentra libre de sales solubles y/o sodio intercambiable. 

Generalmente no tienen limitaciones importantes 	para la 

explotación agrícola y bajo riego su uso es muy variado, 

dependiendo principalmente de la adaptación de cultivos. 	a las 

condiciones climáticas. 

Unidad Vertisol.—Se  encuetra en 	fracciones 	distribuido 	en 

187.25 Km
2, 
principalmente de la Subunidad poético, su mayor 

frecuencia existe hacia los 100. 20' y los 100. 29' de longitud 

Oeste y a los 19. 46' y los 19. 56' de latitud Norte, 	los 

principales lugares donde 	se encuetra son los 	siguientes* 

Primera y Segunda fracción El 	Calaboso, José Morelos, 

Guapamacatara (Torre Blanca) Emilianp Zapata, Tarimoro, 	Villa 

Mar, Los Carrizos, Los Sauces, La Huerta, Campo Hermoso, 	El 

Tejero, Santa Elena, El Jaguey, Pomoquita, San Gabriel, El 
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Recreo, El Rocío, asé también, se encuentra en pequeMas porciones 

en Curinhuato, Las 	Palomas, Puerto el asoleadero, Siritzicuaro, 

San Lorenzo y parte de San Nicolasito. 

La Unidad Vertitol presenta las propiedades siguientes: 

a) Arcilloso con grietas amplias y profundas en 	algún periodo 

del dio, a menos que esten cultivados bajo riego.. 

b) Microrelieve de Gilgai, que son agregados estructurales en 

forma de cilla en alguna parte entre 25 y 100 cm de 	profundidad. 

c) En los primeros 125 cm. superiores del suelo, puede presentar 

dos o más tipos de horizontes S. 

d) Presenta variaciones en el régimen de humedad, en el color, en 

la saturación de bases, en el porcentaje de carbonatos y 

profundidad para un contacto lltico y paralítico. 

e) Se puede originar de rocas sedimentarias, calcáreas, igneas, 

basaltos, cenizas y aluviones, que dan una reacción básica 

f) Se desarrolla en calizas arcillosas, arcillas marinas o 

esquistos, en todos los subhorizontes a una profundidad de 50 cm o 

más. contienen mas del 35% de arcilla, predominando arcilla 

expandible de ramón 2:1 como la Montmorillonita. 

g) Tiene grandes diferencias en la estructura de los horizontes 

superficiales. 

h) Estructura granular fuerte en los 15 a 50 cm superiores. 

i) Alto contenido de expansión y dilatación. 

J) Consistencia húmeda extremadamente plástica. 

k) Ca y Mg son los cationes intercambiables predominantes. 

1) Contenido de materia orgánica de 1 a 3% 

11) En el área presenta una profundidad mayor de los 200 cm. 

ml El relieve es plano con pendientes que varían de 2 al 4 %. 

n) Se encuentra libre de sales solubles y sodio intercambiable. 
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Dual (et. al. 1986) 	mencionó que son un suelo viejos, come 

producto final de una secuencia de 	desenrollo, que incluye 

suelos, cuyos horizontes A se vuelven tan arcillosos 	que se 

desarrollan ciclos de contracción y dilatación y llegan a absorber 

al horizonte A. 

Los U505 de los Vertisoles varían mucho dependiendo del clima, el 

elevado contenido de arcilla, su baja permeabilidad cuando 

esta húmedos, los hace convenientes para cultivos que requieren 

retención de húmedad. 

Otra caracteriotico importante que hay que considerar pera el 

cultivo, es que este suelo debido a su estructura arcillosa y 

pesada y por los agrietamientos que muestra en época de cequia, 

presenta serias dificultades para su labranza. 

Este suelos es adecuado para una gran variedad de cultivos. 

siempre y cuando se controle la cantidad de agua, para que no se 

inunden o se sequen; el agua de riego de la zona es d• buena 

calidad, por 	lo que no existen 	problemas de salinización o 

alcalinización. En su estado natural es muy bueno para pastos y 

cultivos de temporal. 

Unidad Planosol.-  Se encuentra distribuido en una franja de 187.0 

Hm2  predomina la Subunidad mólico que atraviesa en municipio de 

Norte a Sur y se localiza en las siguientes coordenadas: 100. 23' 

y los 100,,  33' de longitud Oeste y a los 19. 46' y los 20' 00' 

de latitud Norte. Los lugares que comprende este suelo son: San 

Vicente, Pomas, El Calvario, Maravatio el Alto, El Zopilote, San 

Antonio, El Jaral, La Purísima, La Soledad, y la Carbonera. 

Las características de esta Unidad en la zona son las siguientes: 

a) Presentan una profundidad mayor de 200 cm. 

h) De color café roJiso opaco a café roJiso oscuro. 
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c) Texturas medias, con drenaje supercial moderado, no obstante se 

considera que tienen un drenaje superficial deficiente. 

d) El manto freittico.se presenta a las profundidades mayores de 

toda la zona. 

e) El relieve es plano con pendientes que varían del 2 al 4 %. 

f) Se encuentra libre de sales solubles y de sodio intercambiable. 

Algunos de las Subunidades de esta Unidadoson 	adecuados 	para 

la fruticultura, con buenos resultados, pueden destinarse al 

cultivo de ralees someras, son suelos muy suceptibles a 

erosionarse. 

Unidad 1.uvisol.—  Este suelo no se encuetra en alguna franja 

especial del municipio, pero esta 	distribuido 	en 	_pequeMas 

porciones en toda el •rea 	abarca 129.6 km2  y_se encuentra en los 

siguientes lugares: Parte del Valle de Juárez 

de Caminos, Suena Vista, El Mirador, El Fresno, 

Mesa de León, Llano Grande, San Vicente Chico 

<Jaráhuaro). Cruz 

San Idelfonso, 

, Los Nogales, 

Tzentungareo, Los Coyotes, San Nicolás Tarimoro, San Juan Huerta, 

La Nopalera Soto, San Antonio, y el Salitrillo. 

Las propiedades del suelo citado son las siguientes: 

a) Suelo con horizonte A pálido o sombrico y B argilico rico en 

nutrientes, tienen la Subunidad crómico y férrico el primero de 

color intenso y de fertilidad moderada. El segundo con baja 

capacidad de retención de agua y nutrientes presenta manchas 

rojas notables adecuado para la explotación forestal, pues su 

fertilidad es baja, a través de fertilizaciones constantes 	y 

abundantes pueden destinarse a la agricultura.. 

b) En algunos casos presenta fertilidad media, y pendientes 

pronunciadas. 

c) Algunas ocasiones presenta drenaje interno dei- iciente 
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d) Es suceptible a la erosión . 

Bajo riego y con prácticas de manejo adecuadas, se pueden utilizar 

para una amplia variedad de cultivos adaptados climáticamente. 

Unidad, Litosol- Se encuentra en pequenas porciones entre los 

100. 13' y los 100. 22' de longitud Oeste y e los 19. 50' y los 

19. 59' de latitud Norte, abarca una superficie de 97.6 Km2. Se 

encuentra la 	Subunidad háplico conbinado con Feozem, las 

localidades donde se encuentra sone Llano Grande, Miguel el Alto, 

La Cruz, La Lenta, Pomoca, El Puerto el Aguila, Puerto Santa Merla, 

Chincua, Peala de León, La Cayota y Lerma (la planta). 

Presenta las características siguientes' 

a) Por lo menos 30 cm de espesor sobre roca. 

b) El horizonte O puede sobreyacer a una roca o material 

fragmentado, con contenido de M.O. en sus intersticios. 

c> Es suceptible a la erosión 

d) P 	" ta texturas medias a gruesas, 

e) De color café a café amarillento. 

f) Se forma a partir de material aluvial, posiblemente volcánico 

que fue depositado por el flujo del agua de algunos de los ríos 

que lo circundan. 

g) El drenaje supercial es moderadamente lento y el interno se 

considera moderadamente rápido. 

h) El relieve es plano con pendientes de O al 2%, se encuentra 

libre de sales salubres y sodio intercambiable. 

i) Es muy suceptible a sufrir inundaciones . 

Este suelo no es muy apto para la agricultura, se utiliza para 

maiz y pastizal, sin embargo es apta para la fruticultura y en el 

área existen porciones sembradas con frutales. 

lenidad Andosol.- Este suelo comprende una superficie total de 
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83.6 Kml 

 se tiene la Subunidad ócrico y hilmico, tiene su mayor 
distribución entre los 100. 29' 
Oeste 

	

	 y los !OO. 36' de longitud 
y a los 19. 46' y los 19. 59' de latitud Norte, se Presenta 

en proporción muy uniforme con 
suelo de 	 solo algunos peque

etra distribuido 

nos machones de la Unidad Acr(sol. Se encu 

siguientes áreas* El Sauz, Laguna Verde, Agua Fria, El Hoyero en las 

Callada Grande, Las Palmitas, Laguna Llano Grande, Agua Escondida, 

, Canada de los Coyotes El Rincón, El Arenal, Paso de Yeguas, El 
Molcajete, Rincón de Rubios 
del 	 , San Andrés, Mesa de Guadalupe, Rosa 

el Conejo. Malz, El Panal, Los Pozos, Casas Blancas, Jesós del Monte y 

Las caracteristicas del suel 
a) o citado se describen a continuación* 

Se origina de cenizas volcánicas ricas en material 
	vítreo. 

Aguilera (1965). 

b) 

Presenta alta contenido de materia orgánica en la capa de 0-30 
cm, qui varia de 5 a eo x. 
c) 

Tiene concentraciones 
de 

nitrógeno en rangos de o.e e 0.7%. 
d) Con pH de 4.0 a 6.5. 

e) 

La capacidad de intercambio fluctua de 15 a 60 me/100 pr, el 

complejo de intercambio es más alto en el horizonte A 
en el S. 

y disminuye 
f) 

Las bases intercambiables dominantes es en primer lugar el 
calcio Y en segundo lugar el magnesio. 
g) 

Contienen Al intercambiable 
toxicidad 	 que puede llegar a producir 

, as! como óxidos e hidróxidos 
	

de aluminio, dominando principalmente la gibsita. 

h) 
Los componentes arcillosos 

haloisita 

	

	 de estos suelos son el alófano, la 
y la caolinita, pero principalmente la haloisita. i) Las relaciones de 8i0

2 
 de las arcillas varián 

de 1.0 a 2.5. 
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Las capacidades de intercambio catiónico de las arcillas van de 

3.0 a 5.0 me/100 gr. En los suelos intemperizados se acumula 

gibsita, óxidos, de fierro y caolinita. 

J) Alta capacidad de retención de agua y nutrientes. 

k) Muy suceptible a la erosión. 

1) La estructura es dobil y en ocasiones no present... 

11) Alta porosidad. 

m) Alto contenido de humedad. 

n) Presenta un drenaje supercial lento. 

o) Textura arcillosa, y color oscuro. 

p) Tiene un grado de desarrollo considerado como semimaduro. 

q) Se encuentra libre de sales salubres de sodio intercambiable. 

r) Tiene contenidos bajos de fósforo asimilable , debido a la 

alta capacidad de fijación de este elemento, de hasta 99%. 

s) Los horizontes de diagnóstico que presenta este suelo son,  

Gliyico a mis de 0-50 cm. un horizonte A eólico o A ombrico. 

Este suelo presenta problemas nutricionales para los 	cultivos. 

esto se debe a su alta capacidad de fijación de fósforo y a la 

baja disponibiladad de este elemento, para las plantas; Jaime 

Cesati (1984 1 citado por Trinidad (et. al. 1984), reporto una 

fijación de hasta un 99%. 

Tsuro, (1964); Guajardo, (1967): Ramos (1972) y Flores, (1974) 

citados por Trinidad (op. cit.), se:Halan que el fósforo y el 

aluminio presentes forman compuestos insolubles que se combinan 

fuertemente con los ácidos homicos y flolvicos, así como con el 

alófano, los compuestos que resultan, inhiben 	la capacidad de 

los microorganismos del suelo para descomponer 	la materia 

orginica, esto causa un aumento 	en la acumulación de hamus, 

resultado tal vez del efecto inhibidor de el alófano sobre el 
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metabolismo de la microflora. 

Algunos investigadores, han obtenido aumentos considerables en la 
productividad del cultivo del 

	
malz. con la aplicación 

	de fertilizantes orgánicos de origen animal. (Navarro. 1962. Turrent 

1962. y Castillo. 1975), citados por Trinidad tet.al. 

	1984). Debido a que retienen con facilidad el agua y nutrientes y son 

muy suceptibles a la erosión, es factible de 
	

utili aaaaa para explotación forestal o para le agricultura, con un maneo 

dado el tipo de cultivo que se quiera establecer. 

UnIguld atmuml.-Se encuentran en pequelftas fracciones que abarcan un total de 19.5 km2 
 se presenta la subunidad egtrico 

	que no tiene ninguna característica especial salvo la ~ala 

Para esta 

Unidad de suelo. Se 	extiende 	
entre los 100* 32' 

	y 	los /00* 35' de longitud Oeste y a los 19. 53' y los 19. 57' de 

latitud Norte y comprende las poblaciones siguientes* 

Altamira. El Tecolote, Santa Mónica. Huaraqueo, Melchor Oca 

Carrillo Blanco. Las características 
	

mpo. El Saucillo y 

que presenta son las ~aladas a continuación* 
a) 

Son suelos que pueden 
presentar 

horizonte de la superficie. agitog 	a más de 50 cm b) Cuando presenta 
acumulación 	

n textura gruesa 
de arcillas 	carecen de laminas 

cambie° u á 	
de 

xico. 	
• . ast como los indicios 

	
de horizonte c) 

Esta formado por material suelto que no sea aluvial reciente 
como, dunas y cenizas volcánicas. 
d) 

No presentan horizontes de diagnóstico excepto tal pálido. 
vez 	un A e) 

Puede presentar un horizonte cálcico (F)c), formado de material 

calcaren que puede ser de diferente naturaleza. o un Horizonte 
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distrito (Rd), muy pobre en nutrientes prácticamente infártil, 

su uso es muy variable dependiendo de su origen. 

Unidad Glevsol.—  Este suelo se encuentra con un pequeMo manchan de 

14.5 Km2  en lo que es la capital del municipio, rodeando toda la 

parte de Maravatio de Ocampo, San Miguel Curahuango y Casa Blanca. 

En la zona se presenta la Subunidad mólico y húmico el primero 

Presenta las caracteristicas que ha continuación se detallan: 

a) La saturación de bases es más del 50% por el ~todo de acetato 

de amónio. 

b) El contenido de materia orgánica es de por lo menos 1%. 

c) Menos de 250 ppm de P2O5  soluble en acido citrico en el 

horizonte A 

d) El espesor es de mis de 10 cm, sobreyace directamente en roca. 

La segunda Subunidad hilimico presenta un horizonte A mellinico o 

sómbrico con fertilidad de moderada a alta. 

e) En general en el área tiene una profundidad que varia de 50 a 85 

cm, se formo del intemperismo de rocas igneas extrusives, entre 

Las que destacan la riolitas, basaltos y andesitas, asociado en 

ocasiones con algunas rocas sedimentarias, como areniscas; su 

drenaje superficial es moderado. 

f) Presenta tei:tura arcillosa y arcillo—arenosa en el primer 

horizonte y arcillosa en el segundo, el relieve es casi plano, sin 

embargo existen pequen/As *reas con relieve ondulado. 

g) Se encuentra libre de sales 	solubles y de sodio 

intercambiables. 

Este suelo en condiciones naturales, 	puede destinarse • 

actividades agropecuarias con cultivos'que toleran exceso 	de 

agua o mediante el empleo de obras de drenaje 	la Subunidad 

Mámicoj puede utilizarse en actividades agropecuarias normales. 
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4.10.—TIPOS DE SUPERFICIE AGRICOI.A 

En el cuadro,6 se observa que la superficie total, es de 45891 

hectareas,de las cuales el 6.6.% , corresponde a superficie de 

humedad: el 9.6 7. es forestal; el 17.3% de riego; el 21.9 7. es 

pecuario y por último el 43 % es de temporal; que es el tipo de 

agricultura predominante. El tamallo promedio de parcela por 

eJidatario, es de 2.75 ha y por pequen° propietario es de 

R.90 ha. 

Estas cifras indican claramente,que el minifundio existente es uno 

de los factores adversos mas destacados, si consideramos que la 

producción factible de obtenerse por parcela en las actuales 

condiciones, difícilmente podria sustentar la 	economia de una 

familia. 

Ertv factor ademas, dificulta las acciones que el sector 

agropecuario considera necesario llevar a cabo dentro del 

imbito campesino, como son el formar figuras organizativos, que 

puedan participar en la Concertación Social, que actualmente viene 

promoviendo el Gobierno Federal para la modernización del campo. 

Es conveniente safialar, que dentro del sector eJidal la 

indefinición en la tenencia de la tierra, 	ha sido aprovechado, 

para que en cada comunidad, los caciques existentes acaparen 

tierras y por lo mismo agua, can el apoyo de las autoridades 

eJidales y la Secretaria de la Reforma Agraria, que no ha 

cumplido satisfactoriamente con las funciones especificas que 

son de su competencia. 
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4.11. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

4.11.1. USO DEL SUELO 

Se tienen 7967 ha de tierra agrícola bajo riego con siembras 

constantes, pero falta una mayor infraestructura 	hidráulica, 

para realizar un mejor aprovechamiento del agua de la zona. As! 

tambien existen en fruticultura 8 ha, para actividades pecuarias 

1082 aproximadamente en tres unidades que conforman la cuenca 

lechera, forestalmente se utilizan 4416 ha. siendo las especies 

más importantes el pino y el encina. 

4.11.2.- AGRICULTURA 

El tipo de agricultura predominante, es la de temporal con 19916 

1 	

ha 	sembradas principalmente de maíz 	y 	frijol, 	con 

rendimientos fluctuantes entre 1.2 y hasta 2.5 y 0.4 • 0.7 ton 

1 	
ha-1 respectivamente y en menor escala la de riegos éste último 

1 
tipo de agricultura, es la forma más intensiva de 	explotación 1 

1 
1 
1 	donde se observa que incluso bajo riego, el cultivo de mayor 

predominancia, en cuanto a superficie, es el mili. 
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CUADRO 7. CULTIVOS V RENDIMIENTOS 

CICLO PRIMMERA-VERAN01969 

(RIEGO) 

C(L.TI ~MI DIO 
ME mi ma 1  

Cebolla 13.5 12.0 
Chile verde 11 0.7 

Fresa 445 16.0 
Frijol 22.9 0.9 

Jitomate 42 9.0 
Matiz 4343 5-6 

Trisa 109 2.0 
Tomate de 
cáscara 122 10.3 

Alfalfa 36 12.0(per corte) 

Pa.. 9 16.0 
Avena 55 •.0 

Naba 1• 4.0 
Col 21 35.0 

Garbanzo 50 0.3 
Calabaza 16 16.0 

Pepino 2 14.0 

Zempoasuchtl 79 6.0 
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Cebolla 0.3 	 8 

Chile verde 0.5 	 0.3 

Fresa 445.0 	 2.9 

Jitomate 17.0 	 5.0 

Trigo 4111.0 	 3.5 

Alfalfa 36.0 	 7.0(por corte) 

Papa 5.0 	 16.0 

Avena 173.0 	 9.0 

Haba 95.0 	 4.5 

Calabaza 1.0 	 2.5 

CICLO OTORO-INVIERNO 1988-1989 

(RIEGO) 

CULTIVOS 	HECTAREAS 	PROMEDIQ 

pRoco. 	da 1  

Col 	1.0 	 35.0 

FUENTES Distrito de Desarrollo No. 094 Zitácuaro, Michoacán. SARH 

(1989) 

61 



4.12.3.- GANADERIA 

La ganadería es una actividad de poca importancia en relación con 

la agricultura. ya que el ganado que predomina en el municipio 

de mayor a menor cantidad son: bovinos. porcinos, aves, ovinos, 

caprinos y la apicultura. Todas estas explotaciones 	son a 

poca escala. (cuadro 8). 

El sistema de explotación que predominas es de libre pastoreo 

para ganado de carne, en menor proporción el sistema de 

explotación **tabulada para ganado bovino lechero a nivel 

familiar. 

Las cantidades aproximadas que 	existen en la 	zona son las 

siguientes. 

CUADRO 8.- ESPECIES GANADERAS Y SU CANTIDAD 

ESPECIES 	Na^ RE 	ZAS 	 I 12L4 
gSPECIEQ 

Bovinos 	28000 	 26 

Caballos 	1600 	 1.5 

Porcinos 	8280 	 7.7 

Caprino, 	5810 	 5.4 

Ovinos 	8540 	 7.9 

Aves 	 58500 	 56.5 

total 	87,730 
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5. AMALISIS DE LAS CARACTERISTICAS 
CLIMATICAS 

5.1. CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES CLIMATICAS DE LA ZONA 

Las observaciones y registros de los elementos meteorológicos en 

la región, se realizan con base a 6 estaciones climatológicas 

localizadas en el área, las cuales citan equipadas con un 

termómetro de SiN y Dellani (mi:tima y minimal, un pluviómetro, 

tipo americano y un evaporómetro de tanque clase A. 

Las medida% del dla anterior, se efectuan al dla siguiente a las 

8 horas, conforme a la hora correspondiente al meridiano 90•. 

Los termómetros se hallan generalmente en abrigos termométricos 

tipo D, y sus bulbos respecto al suelo se hallan 	a 1.25 m, 

mientras que la boca receptora del pluviómetro se halla a 1.0 m 

y la del tanque de evaporación a 0.25 m. 

La temperatura media del die, es la resultante de la media de las 

temperaturas extremas (máxima y "ánimas /entre dos. 

En relación a la precipitación diaria, ésta se considera 	como 

tal, en un lapso de 24 horas ( 8 a.m. del die anterior hasta las 8 

a.m. del die siguiente). 

La terminología aceptada para los elementos climático« está dada 

por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos (1976), a 

través del Servicio Meteorológico Nacional, en la obra " Normales 

Climatológicas". Las coordenadas geográficas en el periodo de 

observación 	se encuentran en el cuadro 9. 
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CUADRO 9. GENERALIDADES DE LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS 

UTILIZADAS 	PARA 	EL ESTUDIO. 

No 	Estación Latitud 
(.N) 

Longitud 	Altitud 
(*N) 	Cm.s.n.m.) 

Periodo de 
Obs. 

No de.Allos 
P 	T 	E 

A. El Gigante 19. 59' 100. 27' 1980 1971-1989 18 18 18 
2.- Laguna de 19. 28' 100. 25' 2070 1947-1989 42 42 42 

Fresno 

3.- San José 19. 55' 100. 18' 2100 1955-1989 34 34 34 

4.- San Miguel 19. 54' 100. 28' 2026 1976-1989 13 13 13 
Curahuango 

5.- Maravatio 19. 54'  100' 27' 2080 1941-1972 32 32 32 

6. S.Nicolasito 19. 55'  100' 25' 2000 1955-1970 15 15 15 

E t PRECIPITACION 

= TEMPERATURA 

E = gVAPORACION 
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Promedie de 	746.0 

Precipitación 
Lo anterior muestra que la prectpitactlin acumuladas de mayo • 

octubre es del 09.3 % con respecto • le precipitación total anual 

promedie (035.0 as 

035.0 	89.3 
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5.2.1. POECIPIVACIONES PROMEDIO MEROSRLIES Y ANUALES 

Del amblisio de los datos del cuadro 10 se observa que la mayor 

precipitacidm ocurre miar* los meses de mayo y octubre. 

MARRO 10. RESER DE NRVOR PRECIPITACIOM 

~USE 13115~1 MIL ~afta 

HEIR e 51511~ 	SIN& 	III =Cu. 

El M'adate 	773.6 

Laguna de Fresno 	717.7 

San J. 	745.2 

San Miguel 	452.4 

Caramelo'',  

Hermosillo 	053.0 

Ser. Micelasito 	733.1 

535.4 
	92.27 

706.5 
	91.25 

854.6 
	87.20 

771.1 
	04.61 

941.9 
	90.65 

011.6 
	90.33 



Usualmente, valoren mayores de 	1000 mm ..1 e precipitación total 

anual produce un desarrolle vegetal denso. que pueden prevenir 

los procesos de erosión 	y contribuir 	a 1ns fenómenos de 

intemperización. Terrazas (1983). En el área objeto de estudio, 

la precipitacion está por debajo de este nivel y por lo tanto, 

los procesos erosivos están favorecidos. 

5.2.2.RELACIONES ENTRE LOS BIAS CON LLUVIA APRECIABLE E 

INAPRECIABLE Y CIELO NUBLADO Y MEDIO NUBLADO. 

En el cuadro 11 se observa que la precipitación ocurre en forma 

directamente proporcional al número de días nublados y medio 

nublados, lo cual se manifiesta en la cantidad 	de 	días con 

lluvia apreciable • inapreciable. 

El número total de días medio nublados, en los meses de mayo a 

octubre, en las estachbnes de el Gigante, Laguna de 

Fresno, San José, San Miguel Curahuango, Maravatto y San 

Nicolasito son de 39.24, 42.92, 66.68, 18.00, 93.79, y 45.33 

respectivamente, en comparación con 93.00, 71.14, 100.67, 29.00, 

130.33, 92.77 del número anual: en su orden, efectúandose 	el 

promtAio y reducido a porcentaje, se tiene que el número 	de 

odas medio 	nublados en toda la zona del complejo, es de 

52.2% y de 75.2% para el cielo nublado, lo cual sefiela que la 

tendencia de la precipitación es presentarse en mayor 	proporción 

cuando existe la mayor cantidad de dial' nublados. 

Haciendo referencia al cuadro 11 se deduce que el rodeara de elles 

con lluvia apreciable para el periodo mayo—octubre. es  de 

80.60 en promedio comparandolo al promedio total anual 	que 

es de 93.55, el cual equivale a un 86.1%. En 	cuanto 	al 
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número de días con lluvia inapreciable para 	el 	periodo ya 

mencionado, es de 22.16 en promedio el cual 	depende 	de al 

~ere total promedio que es de 32.30, representa un 44.41.3, lo 

que indica que la precipitación se da en mayor proporción en 

el máximo de dilas con lluvia apreciable. 

5.2.3.- REQUIA INTRAEIITWAL 

flosiRei y Gorda (1922), citados por Reyna (1970), estudiaron 

la sequía intraestival y la definen como una disminución o receso 

temporal en la cuantía de la precipitación • mediados de la ♦poca 

lluviosa. 

La seguid' intraestival no representa una sequía absoluta sino una 

reducción en el n'amero de dilas con lluvia en la temporada lluviosa 

del ato, el deftcit se estima tomando el receso de precipitación, 

al área del polleen@ funicular formado por los puntos extremes de 

las alturas medias mensuales de la lluvia entre los des maximes 

de la precipitación y la recta que une los puntos extremos de 

este* . (Floree E. 1924). 

La fracción expresada en porcentaje que resulta de dividir el •rea 

representa el deficit entre la precipitación total de mayo a 

octubre es la cifra que indica la intensidad de la sequía 

intraestival o sequía relativa. 

Seguida Relativa . Arma del Polleen° Funicular 
Precipitación Mayo-Octubre 

Reyna 119701. sdt•1a sólo la parte occidental del Estado de 

Michoacán come afectada por este fenómeno, sin embargo, Flores E. 

(1914). indica que la cona presenta una «equis de 0-10 3, cabe 
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aclarar que si se observa de la gráfica 1 a 6, la curva de los 

promedios mensuales de la precipitación de la serte de /Mos 

analizada, se deduce que el fenómeno no existe en el área, pero si 

se evaluen los MMos individuales, existen dios en que si se 

presentapsiendo agosto el mes de mayor frecuencia, su distribución 

se presenta du la siguiente formal 

CUADRO 12.- FRECUENCIA DE LA SEGUIA INTRAESTIVAL 

ESTACION 	PERIODO  IIE 	NUMMI la 	en! 	PORCENTAJE  

086FBY9£12i 	Witt Wilia 

INTRAESTIVAL  

GIGANTE 	18 	 5 	27.7 

LAGUNA DE F. 	42 	11 	24.1 

8. JOSE 	34 	5 	14.7 

II. MIGUEL C. 	13 	1 	7.6 

MARAVATIO 	32 	11 	34.3 

S.NICOLASITO 	15 	7 	44.0 

PROMEDIO 	 26.06 

En promedio se tiene una frecuencia de la cequia intraestival del 

26.04 % en el área de estudio, con una intensidad de entre 

O y 10%, factor que no obstante no ser grave, si tienen una 

mediana irfluencla dentro de la producción agrícola. 

5.2.4.- DISTRISUCLON ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION 

Como se observa en el cuadro 13, estacionalmente la precipitación 

es apenas notoria en 	primavera, 	luego aumenta rápidamente 
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en verano, para empezar a disminuir su cantidad en ~lo y 

por último, en 	inviernow cuando 	llega a ser en 	términos 

generales la mitad de la primavera, asé de la gráfica 1 a 6, se 

deduce que las máximas y *ánimas precipitaciones estacionales en 

el allo agelcolabocurren en verano • invierno. 

5.2.5. PRECIPITACIUN MAXIMA V MININA ESTACIONAL. 

Del cuadro 14 s• deduce que las precipitaciones 	máximas 

estacionales, son 	*ánimas en invierno, para luego aumentar 

lentamente en primavera y posteriormente en verano. para luego 

en atino disminuir • un poco menos de la mitad de la Interior. 

En cuanto a la mínima, a partir del invierno, empieza a aumentar 

hasta la primavera y muy notoriamente en verano, para luego 

disminUir bruscamente en otdNo. 

5.2.4. VARIAPILIDAD DE LA LLUVIA ANUAL 

Las fluctuaciones que ocurren con la lluvia anual, puede 

cuantificarse calculando el "desvlo" que sufren los valores 

individuales anuales, con respecto al promedio aritmético. La 

variabilidad media, es la medida más simple de estas fluctuaciones 

y se obtiene sumando las diferencias que tiene cada valor 	anual, 

respecto del promedio aritmético y luego dividiendo la suma entre 

el ~oro de alos. La variabilidad media se expresa •sti 

1 

V.40 —1— III  (di) 
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CUADRO 13.- DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN 

ESTACION 
VERANO OTOÑO PRIMAVERA INVIERNO 

MEDIA 
AÑO AGR. 
mm mm . 1 mm mm 

EL GIGANTE 487,1 58.20 243.1 29.07 71.6 8.02 34.6 4.13 836.4 

LAGUNA DE 
FRESNO 486.4 61.74 197.7 25.10 66.3 6.42 37.4 4.74 787.8 

SAN JOBE 480.7 56.61 216.8 25.53 100.2 11.80 51.5 6.06 849.2 

SAN MIGUEL 
CURANUANGO 

397.6 52.04 223.1 29.20 60.9 7.97 82.4 10.79 769.0 

MARAVATIO 575.3 60.40 242.9 25.50 94.5 9.92 39.8 4.18 952.5 

SAN NICO- 
LASITO 

517.4 62.83 188.7 22.91 77.6 9.42 39.8 4.84 823.5 
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DONDE* 

dim Diferencia absoluta de las desviaciones de cada uno de los 

valores de lluvia anual respecto al promedio 

n ~mero de ríos de observación 

i *Limite inferior 

Sin embargo, otra medida mas precisa de la fluctuación en una 

serie de anos de observación de la lluvia, está dada por la 

Desviacbbn Estandar, que se define como la raiz cuadrada de la 

diferencia. entre el promedio de los cuadrados de 	los altos 

individuales y el cuadrado del 	promedio 	aritmético 	de la 

lluvia anual. El desvío tipo se expresa así* 

	

D 	 t 
E 
	p2 	P 

2 

DONDE* 

D • Desviación Standar 

p 	Preeipitaclbn anual, en me 

n - «amero de ríos de precipitación de la serie 

La Desviación Standar " depende todavía del promedio. Para evitar 

ésto, existe el Coeficiente de Variación (C.V.), que mide el 

grado de dispersión de los valores individuales. de una serie 

alrededor del promedio. Este coeficiente de variación. se  calculó 

para las estaciones del El Gigante, Laguna de Fresno. San Joe*. 

San Miguel Curettuange. Maravatio y San Nicolasito, por medio de 

la siguiente fórmula' 

	

C.V. 	• 	lt po 
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De los resultados del C.V. que se observa en el cuadro 15)  se 

deduce que los valores más altos de éste. corresponde a lugares 

semiaridos en donde existe una variabilidad elevada de la 

lluvia. Por otra parte, la variacion de precipitación mas baja. 

se observa en Laguna de Fresno, donde la lluvia 	es 

moderadamente menos abundante que la anterior, pero con 

fluctuaciones de la lluvia, 	comparativamente pegual*, e 

indicativas de que 	ahi la agricultura sin riego 	es menos 

arriesgada. 

5.2.7. INTENSIDAD DE LA LLUVIA 

La durpción de los chubascos en la época de lluvia, varia 

regularmente entre media hora y una a dos horas. 

Excepcionalmente la duración de los aguaceros se prolonga. cuando 

pasa sobre la cuenca une onda del Este o cuando se aproxima 

al área, los efectos de un ciclón tropicali en estos casos, 	la 

lluvia puede persistir en forma intermitente por uno o varios 

días. 

De las ',Micas 1 • 6, se observa la precipitación Mima en 24 

horas y si se compara asta con el de nómero de días con lluvia 

apreciable , se concluye que' 	los lugares 	con 	lluvia 

abundante, son aquellos con mayor nómero de días con lluvia. 
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5.2.41.PRODADILIDAD DE OCURRENCIA DE LA PRECIPITACION 

Con el fin de estimar la probabilidad de ocurrencia de la 

precipitación , o sea. tratar de establecer la cantidad de lluvia 

que en un momento puede caer en determinado período y a 

un nivel deseado, se procedía a analizar la serie de registros 

anuales y se aplicó la distribución Gama Incompleta. 

La Función Gama es definida por su función de densidad 	de 

probabilidad como' 

X 6-1 e—  xAR 

DONDE: 

X 	Es la variable lluvia 

A = Es un parámetro que da la escala de X 
6 Es el parámetro que da la forma de la curva 

r «. Es la función Gama de 6 
s 	es igual a 2.7183 < base de los logaritmos naturales). 

Para ajustar esta 	distribución a un conjunto de datos es 

necesario estimar los parámetros p y4 . Empleando el matado de 
máxima verosimilitud se calculó como sigues 

6 	1 ler"r"rjr7 	/ 4y 

y - In í - E In  
n 

- 6 / 

La integral de la función Gamas desde cero hasta cualquier valer de 
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la variable ha sido tabulada por Pearson 11970). dichas 

tablas, fueren utilizadas en el p 	te alculo, para lo cual 

fue necesario calcular los valores de h2  y de la forma siguientes 

a - 2 fi X 	v w« 2 á 

Los resultados de los calcules. se expresan de la gráfica 7 a 

122  en las cuales se interceptaron algunas probabilidades, para 

determinar milímetros probables de precipitación, mismos que se 

detallan en el cuadro 15,donde se observan que en términos 

generales. las probabilidades mis factibles, son equellnl% 

entre 75 y 80 X, que 	ponden a un rango de 

precipitación de 600 a 700 mm, lo cual denote que .en el 

*rea, los cultivos que se pueden producir 	de 	temporal 	no 

deben ser muy exigentes en humedad. 
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~O 15. 111TRIBUCION DE LA PRO11111111110 DE LA 

MECIPITACION IED111 MOL 

ESTIC104 
1 

PROBAIILIDAD 
5 	10 	20 

EN 
25 

PORCIENTO 
10 	40 50 60 70 75 40 90 95 

MEMORY 
DE M1ACI40 

EL SINO% 1000.0 1111.0 970.0 125.0 100.0 110.0 135.0 1105.0 765.0 710.0 710.0 671.0 625.0 575.0 17.71 

MINN DE REINO 10e3.0 9115.0 115.0 905.0 170.0 115.0 105.0 775.0 740.0 700.0 603.0 460.0 510.0 150.0 11.0 
.....i ....4  1M XII 1110.0 1130.0 1100.0 1015.5 110.0 150.0 105.0 1135.0 100.0 760.0 730.0 700.0 610.0 150.0 12.63 

ION msa 1000.0 175.0 1150.0 e15.0 115.0 145.0 715.0 755.0 7/0.0 615.0 610.0 610.0 570.0 525.0 11.41 
OlVállaille 

MAIONITIO 14111.0 111.0 1110.0 1175.0 1125.0 1050.0 160.0 115.0 110.0 765.0 710.0 665.0 535.0 460.0 26.50 

1111 «acallan 1100.0 10111.0 10E0.0 165.0 1113.0 100.0 1140.0 110.0 750.0 700.0 610.0 465.0 540.0 510.0 23.11 

En el claire interior w emPalan les edlieetnes de preciplteclIn corregiffindientei al partudaie Ne la probelilldid ea llwola, embone la 

la lielrünelin eme Incompleta. 
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5.3.. LA TEMPERATURA 

Como se sabed  la 	variación 	de la 	temperatura 	con la 
altura, en promedio es un decremento de 0.65 grados 	centígrados 

por cada 100 msnm. (Gradiente Tórmico). Es decir, si en un 

lugar al nivel del mar por ejemplo tiene una 	temperatura 

media anual de 30*C. otro que esté • 2000 sobre 61 tendra una 

temperatura de 12•C menos que 	el primeramente citado. o lea 
17*C. 

En el cuadro 16,se puede analizar que la temperatura media anual 

mis elevada, es de 111.5*C en el brea de el Gigante, que corresponde 

al lugar menos alto con 1960 menos mientras que la temperatura 

mis baJa es de 16.4*C en Laguna de Fresno que como se sabe, 

tienen une altitud de 2070 msnm, e sea 90 m menos que el Gigante 

y 30 menos que San José, que es la parte mis elevada de 	la 
cuenca. 

Be puede deducir, que al lugar más bajo le corresponde la 

temperatura más alta, pero no ast para el lugar mas alto la menor 

temperatura. Ante está discrepancia. se  calculó el gradiente 

térmico del área en cuestión, tomando en consideración la 

temperatura del lugar de menor altura que es el Gigante con 1960 

mana y 14.5*C, ami como, el lugar mis alto que es San Jeme, con 

2100 msnm y 17.4 •C y se apilo& le.siguiente formulas 

100 (dif. de temperatura en •t ) 

d1f. en altitud 
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Ad el promedio general en el •rea •s de 0.91 •C 	de disminución 

de la temperatura por cada 100 m 	de altura y las probables 

discrepanciast puedon deberse a la cercanía de las estaciones a 

fuentes hidrológicas • hidrográficas l como es el caso de la 

estación Laguna de Fresno que s• encuentra en las orillas de la 

Laguna que lleva su nombre), as! como a las posibles interacciones 

atmosféricas que ocurren • nivel muy local en las estaciones. ya 

que algunas se encuentran rodeadas de cultivos y otras con 

obstáculos muy cercanos colo árboles y paredes. 

5.3.1. TEMPERATURA MININA Y MAXIMA PROMEDIO MENSUAL. 

La distribución de las temperaturas mininas promedio, aparecen en 

el cuadro 17. donde se deduce que al avanzar el ello d'encola. las 

temperaturas siguen la misma tendencia ascendente 	de la 

precipitación, hasta alcanzar sus valores mis altea al finalizar 

la •poca de secas. para luego volver a 	descender 	con 	las 

lluvias. 

La marche anual de las temperaturas medias y extremas, se 

aprecia bien de la gráfica 13 a 181 la oscilación de las 

temperaturas es grande en la época de secas. .que 	luego 	se 

reduce al iniciarse las lluvias. En la época de secas, la pérdida 

de calor por las radiaciones 	es caosaderabl•. debido • la 

escasez de vapor de agua 	en las capas inferiores 	de la 

atmásferm listo 	se refleja 	en el abatimiento de las 

temperaturas y una mayor amplitud térmica 	en estos meses, ya 

que en ausencia 	de la humedad, la insolación 	es elevada 

también. 

En la época de lluvias en camhio, la humedad reinante acUbe 
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arao 3.4 utaDE LA 010111M1 cal LA Praia 

1:51/110 OLTITUD EIE. FA. I. PM. MY. AL DL. 11013. 10. OCT. 1171. DIC. * 

G10011 1110 14.1 15.1 11.7 0.6 21.9 11.1 10.0 19.6 11.3 10.3 16.7 15.5 11.5 

LAO* DE FIMO 2070 0.9 0.1 11.0 111.t 10.6 11.1 17.9 17.6 17.3 11.1 11.6 13.1 16.4 

z MIJOE 2* 11.7 14.6 47.0 49.5 0.6 0.0 111.1 11.7 16.5 17.6 15.6 14.3 17.4 

MI 1100 
CL4111114111 

1111 9.1 9.7 11.4 114 14.9 15.9 15.0 14.6 14.3 0.7 10.7 1.1 12.1 

101111100 ION 14.3 15.4 17.6 99.7 111.2 17.0 49.4 19.3 19.11 11.1 16.4 14.1 10.0 

101 1114111.011111 11.7 11.3 0.5 19.6 11.4 11.11 11.1 0.1 16.7 15.0 0.3 14.7 



como una capa protectora, 	que impide la excesiva pérdida de 

calor por la radiación en la noche. 	lo que explica 	el 

escenas de las temperaturas mínimas en esta épocas al 	mismo 

tiempo. las temperaturas máximas se abaten al reducirse 	la 

insolación 	con el aumente de las nuboso el resultado es una 

reducción de la amplitud térmica. como se muestra de la gráfica 

29 a 30. 

El mes más frío en el municipio de Maravatio en general es el mes 

de enero come se indica en el cuadro 17, así ~bien, se puede 

observar, hasta dende han descendido las 	temperaturas legan 

las altitudes. y la posibilidad de que desciendan 	más 	en. 

función de éstas. En relación 	con las temperaturas 	~mas 

absolutas, que se observan del cuadre 	33 • 34. sus valores 

oscilan entre 0.0 y -é.O•C. siendo su variación en les meses de 

diciembre y enero. Un efecto regulador de 	las 	temperaturas. 

pueden ser les genes hidrológicas s hidrográficas, per le que *O 

necesario conocer sus variaciones. en las cercadas a ellas. 

•l bien las temperaturas bajas se registran generalmente en enero. 

ne sucede le misma con las temperaturas máximas, que presentan 

en diversos meses. siendo meya el mes mis caluroso, come se 

muestra en el cuadre 14. 

5.4. RELAMO 

El promedie de dilas con heladas en el ego. 	puede considerarse 

come de Z1.3 per estación meteeroleglca. 

En el cuadre siguiente, se muestra 	la 	distribución 	de la 

frecuencia de heladas al dto. mismas que se Pueden visuallaer de 

la orifica Cl a 30. 
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CUADRO 17 TEMPERATURAS PROMEDIO MININAS MENSUALES 

ESTACION ENE. FEB. MAR. ABR. MAYe JUN, JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ÁÑO 

EL GIGANTE 

LAGUNA DE 
FRESNO 	e 

SAN JOSE 

SAN MIGUEL 
C URANUANGO 

MARAVATIO 

SAN NICW 
LASITO 

5.4 

4.2 

4.1 

4.2 

4.6 

6.0 

5.1 

4.6 

5.2 

5.4 

8.7 

7.4 

6.3 

6.8 

7.5 

11.2 

9.5 

9.3 

8.1 

9.6 

	

13.2 	14.0 

	

11.4 	12.6 

	

11.3 	13.2 

	

9.5 	12.8 

	

11.8 	13.2 

SIN INFORMACION 

13.4 

12.1 

12.6 

12.3 

12.5 

13.0 

11.8 

12.4 

12.2 

12.3 

12.6 

11.6 

12.2 

11.9 

12.5 

10.4 

9.3 

10.2 

9.5 

10.3 

8.9 

6.7 

6.9 

6.2 

7.3 

6.5 

4.8 

5.4 

5.2 

5.4 

10.3 

8.9 

9.0 

8.7 

9.4 



O 

9 
2 

o 
7 

 

 

CUADRO 18 - TEMPERATURAS PROMEDIO MARINAS MENSUALES 

ESTACIONES E F M A M .7 A $ 0 N D 

EL GIGANTE 24.3 25.6 26.7 30.0 30.5 28.2 26.7 26.2 26.0 26.2 25.4 24.5 26 
LAGUNA DEL ITERE 21.9 22.9 25.1 27.3 26.2 29.9 24.0 23.7 23.4 23.6 22.9 21.9 24 
SAN MIS 23.1 24.7 27.11 29.3 29.6 27.4 25.4 25.3 25.2 25.4 24.9 23.7 26 
SAN IUQ 	CURARME» 19.9 18.9 21.7 24.1 25.6 24.6 21.5 23.1 22.3 20.5 22.2 21.5 22 
~VATIO 24.0 25.3 27.7 29.11 30.6 21.4 26.4 26.3 26.0 26.1 25.4 24.3 26 
SAN NIOCEASITO sin aiouercram. 
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CUADRO 19. FRECUENCIA DE HELADAS 

Kftgag DE LA 	MIL= 	FRECUENCIA  lag dium 
ESTACION 	 Etl FI Mi 
EL GIGANTE 	1980 	14.14 

LAGUNA DE FRESNO 	2070 	20.25 

SAN JOSE 	2100 	11.42 

SAN MIGUEL CURAMUANGO 	2026 	22.20 

MARAVATIO 	2080 	38.93 

SAN NICOLABITO 	2000 	22.00 

A mayor altitudo deberlan ser mis frecuentes las heladas, empero, 

los vientos de la superficie pueden ser los causantes 	de esta 

contradicción en el concepto meteorológico. 

Las primeras heladas se presentan entre el 27 de septiembre y el 

13 de octubre. con una media que coincide con el "Cordones§ de San 

Francisco", el 4 de octubre. Las heladas son producidas por 

vientos polares que han llegado al centro del pais, desatáis del 

mes de septiembre. aunque durante este mes pueden 	llegar a 

presentarse les primeras. Conforme va finalizando el dio, 	las 

heladas van aumentando en duración e intensidad, hasta alcanzar 

su memimo en diciembre y enero y reducir su frecuencia y dureza, 

a partir de febrero y desaparecer prácticamente, en abril o a 

principios 	de mayo. 
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S.S.. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativai se define como la relación que existe entre 

la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y el máximo que 

puede contener a una cierta temperatura. Bi se observa la 

temperatura del aire, simultáneamente con la temperatura que se 

lee en un termómetro cuyo bulbo está cubierto con una muselina 

mojada, se puede obtener, por medio de tablas, tanto la humedad 

especifical  como la humedad relativa o la tensión 	del vapor 

de agua! todas ellas, son medidas del contenido de vapor de agua 

del aire, siendo la humedad 	relativa en porcentaje, la 	más 

empleada. 

En general,' la variaclon de la humedad relativa es inversa a la 

temperatura, es decir, tiene valores altos a las 7 a.m. (cuando 

la temperatura es mínima), luego comienza a bajar, hasta alcanzar 

un animo poco después del medio die ( cuando la temperatura es 

máxima 1 y al caer la tarde, comienza a ascender nuevamente, hasta 

volver su valor máximo en la madrugada! por lo tanto, el valor de 

la humedad relativa a las 9 p.m. es inferior a la de las 7 

a.m. Lo anterior es válido, siempre que no existan lluvias o 

vientos fríos o cálidos. 

La cercania de Michoacán 	a las costas, hace que la humedad 

relativa sea alta en la ~lana, o sea que sus valores oscilan 

entre él() y 65%1 60 y 65 % al medio dta, al mismo tiempo que 

disminuye la amplitud de la oscilación, por los valores 	altos 

de humedad relativa,existe la probabilidad de formación 	de 

nieblas y rocío. 

El cuadro siguiente, indica la distribución de la humedad 
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relativa, a través de todo •l Mlo a las 7 a.m.: cabe sdNalarp  que 

no se proporcionan los 	datos por 	estación. 	debido a que 

solamente se contaba con registros de Psicrómmtro en la estación 

de MaravatIo, que corresponde a la cabecera municipal, mal 

tambiln,se realizaron extrapolaciones con el observatorio de 

Morelia. 

CUADRO 20. DISTRISUCION DE LA HUMEDAD RELATIVA A 'MANES DEL ARO 

EFMAM44ASONDANUAL 

80 70 61 63 70 76 84 di 82 82 79 80 	752 

5.6 NIEWLA Y ROCIO 

El promedio anual del ndmero de di as de roclo-niebla. en las áreas 

del complejo tratado. con excepción de Elan Nicolasito de la cual 

no se tiene información son I 

CUADRO 21. PROMEDIO ANUAL DEL NUMERO DE DIAS DE ROCIO Y NIEBLA 

LUGAR 	 atten 	 ~A 
EL GIGANTE 	 9.89 	 0.00 

LAGUNA DE FRESNO 	 1.35 	 15.12 

SAN JOIE 	 3.6 	 9.73 

SAN MIGUEL CURAMUANGO 	0.00 	0.40 

MARAVATIO 	 113.07 	 39.02 

SAN NICOLASITO 	 SIN INFORMACION 



La presencia de 	niebla, lleva su distinción 	como variación 

catabatica, orografica, frontal, etc; pero debido a que los 

obseryatorios no indican de qué clase de niebla se trata la • 

información se reduce a un simple registro. 

Convencionalmente, se determina como die de rocío, aquel en 

que las hierbas de un prado o las hojas de los arboles 

arbustos, antes de la salida 	del sol, aparecen cubiertas de 

gotas. Ast, la dnica elaboración estadística a la que se puede 

someter este elemento, es la que corresponde a una serie discreta, 

o sea frecuencia anual. 

En cuanto al rocío, éste tiene lugar cuando la superficie de un 

cuerpo sólido expuesto al aire libre, se enfría por debajo de la 

temperatura del punto de saturación, cuando dicha temperatura 

es mayor 	de O•C. El proceso no altera 	sensiblemente 	la 

temperatura ni la presión del aire del ambiente, pues 	tan sólo 

una capa delgada en contacto 	inmediato 	con la 	superficie 

enfriada, llega al estado saturante. La condensación se produce 

en forma de gotas de pegual% Lamino, distribuidas uniformemente 

sobre toda la superficie enfriada, mismas 	que van creciendo 

lentamente, sin que pueda séNalarse un estado final de equilibrio; 

se trata de un fenómeno esencialmente notorio y las 

circunstancias que determinan su mayor o menor intensidad, son las 

sigutentest la intensidad crece con la duración de 	la 	noche, 

con la transpiración del aire, con la ausencia de aire en 	las 

capas bajas de la atmósfera y con la humedad del airet 	ademas 

depende del poder emisivo del cuerpo enfriado y de la temperatura 

final. En el Airea que nos compete es la estación de Maravatlo 

la que presenta un elevado promedio de días con rocío en relación 

con las demás estaciones, el rocío es pues, un indice muy 
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significativo de un complejo de circunstancias, que ocurren en 

forma local. 

5.7. CIRCULACION DEL AIRE 

La zona se caracteriza, por la penetración de la corriente tropical 

hameda de los alisios. que al llegar al Continente se encuentra con 

el Eje Neovolcinico. En ¿se corriente, se forman varios tipos de 

perturbaciones, tales como; las ondas del Este, las corrientes 

tropicales y los huracanes. 

En relación a los vientos en 	invierno, el mis frecuente en 

altura es del Oeste, mientras que en la •poca 	de lluvias, 

dominan los del Este o del SE. Los vientos del Oeste son más 

frecuentes que los alisios del Este. y su intensidad aumenta con 

la altura. 

S.5.—VIENTOS DE SUPERFICIE 

Debido al efecto de la accidentada topografía, los vientos de 

superficie de la cuenca, son mucho mis variables que los vientos 

en los niveles superiores, (aunque en general se detecta 	el 

efecto de las corrientes básicas. le de los alisios y la del 

Oeste). Cerca del suelo, la configuración del terreno en el lugar 

de observación y el tipo de superficie (lisa, arbolada, 

irregular, ondulada. áreas urbanas, superficies de agua etc.), 

determinan la dirección e intensidad del viento superficial. 

En el área de Maravatto, el aire de la parte alta de las 
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laderas circundantes, se enfrían mis rápidamente por 	radiación 

nocturna, que por el aire del fondo, por lo que, al aumentar 

su densidad, desciende pendiente abajo, estableciéndose 

una corriente de aire frío; esta viento local, se denomina viento 

Catabático o de ~taita. En cambio en el dia, las corrientes 

convectivas ascendentes, suben por calentamiento cuesta arriba 

por las laderas del Valle. en dirección 	a la montarla y se 

denominan vientos anablticos o simplemente vientos del Valle. 

La observación de los cuadros 33 a 36, dan idea 	clara de la 

dirección e intensidad de los vientos. 

En relación a la intensidad mas frecuente de los vientos del 

complejo analizadoj es de 0.2 • 1.5 m seg-1  o considerando el 

criterio agronómico citado por Romo (191131, donde satala como 

rango óptimo para los cultivos entre 0.5 y 2 m seg-1. en 	general 

el arta no se es afectada negativamente por la velocidad del 

viento. con *acepción de la zona de la estación El Gigante, que 

presenta fluctuaciones 	entre 2.45 y 4.4 	m seg-1 como se 

puede analizar en el cuadro 33, por lo que en las inmediaciones 

de la estación ~al/ide o  no se puede sembrar maíz de porte 

alto, por los posibles efectos de acame. 
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5.9.—EVAPORACION 

La evaporación reviste 
	gran importancia 	para la cuestión 

hidrológica, en problemas de riego, etc; la evaporación no solo u* 

produce desde superficies libres de agua, sino que también en la 

naturalc=a, so efectúa desde el suelo, bien sea como evaporación • 

directa de su superficie 6 por medio de la transpiración de las 

plantas, que se encuentran en el mismo. De esta maneraelas plantas 

(..eilitan el transporte a la atmósfera del agua 	que tiene el 

suelo no solo en su superficie, sino también en su interior por 

medio de las ralees. 

Como se observa de la gréfica 1 • 6 y en el cuadro 22, 	la 

evaporación, es wirectamente proporcional a la temperatura e 

inversamente proporcional a la precipitación; haciendo una 

síntesis los valores de evaporación en la zona. fluctuan entre 

1565 a 2223 mm., comparativamente con la precipitación cuyos 

valores varlan de 771.1 a 941.9 mm., que *Malan un déficit de 

humedad de casi el 100%, lo cual delimita al recurso agua COTO 

factor limitante, para la producción agropecuaria. 
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CUADRO 22.- COMPARACIÓN ENTRE PRECIPITACIÓN. EVAPORACIÓN Y TEMPERATURA. 
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5.10.-NUBOSIDAD 

Las nubes que predominan en el Valle de Maravatio, son las de 

tipo convectivo, que se originan por las corrientes convectivas 

producidas por la insolación. Generalmente comienzan a formarse en 

la mattana, como pequeftos cumulus (humilis), que continúan su 

desarrollo a medida que avanza el dlai las cumulus 	pueden 

desarrollarse verticalmente, hasta alcanzar alturas de 13 a 15 Km 

sobre el nivel del mar hasta la base de la tropopausat cuando 

ésto ocurre, se presenta la nube cumulonimbus calvus tcb cal) o 

la cumulonimbus incus (ce, inc), que solamente se diferencia 

porque en esta última, su parte superior ya se encuentra en el 

nivel de congelación. 

Al acercarse la onda del Este, que no es eras que una perturbación 

de la corriente !Asicar de los alisios, la 	capa de humedad se 

profundiza sobre la cuenca,aumentando 	la población de nubes 

convectivas y las lluvias se generalizan y no rara vez, vienen 

acompénadas de tormentas eléctricas y de granizo. 

En invierno,las nubes dominantes son las cirrus (cristales de 

hielo) y los cdmulus humilis (cúmulus humilis), que no tienen 

importancia para la agricultura. 
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5.11. DIAS NUBLADOS. MEDIO NUBLADOS Y DESPEJADOS 

En Pl6xico,la clasificach6n de los dl as de nubosidad, se hace de 

manera convencional. realizandc observaciones según la siguiente 

escala' 

-De O a 1 dócimo, de cielo cubierto, día despejado 

-De 1 a 5 décimos de cielo cubierto, dla medio nublado. 

-De 6 a 10 decimos de cielo cubierto, dla nublado. 

Entre el T'amere de d'as despejados y la duración de la insolación. 

teóricamente existe una relación directa. Algunas desviaciones de 

esta relación de dependencia, entre 	los dos fenómenos. podría 

explicarse con la subjetividad de la clasificach6n de los dl as 

como despejados o nublados. 

En -el promedio anual. 	es característico observar 	que 	el 

ndmero de dl as despejados es variable en todos los anos. 

El cuadro 23 y de la gráfica 19 a 24, se muestra la relación 

entre los miximos y mínimos de cielo despejados mensualmente. 
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CUADRO 23. RELACION ENTRE NAXIMO V MININO DE CIELO DESPEJADO 

MENSUALMENTE 

El Gigante 	18.25 	Febrero 

	

2.38 	agosto 

Laguna de Fresno 	2.38 	Agosto 

	

4.46 	Julio 

San Joeb 	21.77 	Marzo 

	

6.50 	Julio 

San Miguel Curabuango 	27.40 	Marzo 

	

8.60 	Julio 

Maravatio 	24.00 	Marzo 

	

7.33 	Noviembre 

San Nicelasito 	16.88 	Noviembre 

	

3.50 	Julio 

MEM Oil RISS 11110~º0 
DSPE 	NNUS NUSL 

El Glgwnt• 115.63 93.00 156.63 

Laguna de Fresno 192.20 ' 71.14 101.91 

San Jos& 172.69 100.67 91.92 

San Miguel Curenhuango 223.40 29.00 112.80 

Maravatto 204.86 130.33 30.04 

San 	Nicolasito 129.27 92.27 143.64 
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Puede observarse que en general, a partir del mee de marro, el 

número de días despejados disminuye paulatinamente, siendo los 

mLnimos de 2.38, 4.46 6.50, 8.60, 7.33 y 3.50, durante los 

meses de agosto, julio. julio, 	julio, noviembre 	y julio,  

respectivamente. 

La distribución mensual del número de Bias despejados, corresponde 

más o menos a la distribución de la insolación; esto es, a la 

insolación total mensual teórica en los meses de julio y agosto, 

corresponde una mínima nubosidad en esos meses, según se ve en 

los cuadros 23, 24 y 25. 

5.12. DIAS CON GRANIZO 

El granizo es producido por las nubes de tipo cumuloninbus, aún 

cuando éstas, no hayan alcanzado proporciones de 	tormenta 

eléctrica y como se deduce de las gráficas 25 a 30 y del 

cuadro 26 la lucha contra el granizo es problema de toda 	la 

cuenca. 
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CUADRO 24,- CONDICIONES DEL CIELO 

ESTAC ION PARÁMETRO TOTAL 
ANUAL MÁXIMA MES MINIMA MES 

EL GIGANIE 115.63 18.25 FEB. 2.38 AGO. 
LAGUNA DE FRT-SN3 192.20 24.11 MAR. 4.45 JUL. 
SAN JOSE DIAS DESFEJAEOS 172.68 21.77 MAR. 0.50 JUL. 
SAN MIGUEL CURAHUANGO 223.40 27.40 MAR. 8.60 AGO. 
MARAVATIO 204.87 24.60 MAR. 7.33 JUL. 
SAN NICOLASITO 129.56 16.88 NOV. 2.00 JUL. 
EL GIGANTE 93.00 12.38 MAR. 3.50 AGO. 
LAGUNA DE FRESNO DIAS MEDIONUBIAIMS 71.14 8.28 AGO. 3.60 FEB. 
SAN JOSE 100.65 11.38 JUL. 5.08 FEB. 
SAN MIBUEL CURNILVICO 29.00 7.20 SEP. 0.80 DIC. 
MARAVATIO 130.33 19.13 AGO. 5.27 FEB. 
SAN NICOLXSITO 92.25 9.06 ABR. 5.44 JUN. 
EL GIGANTE 156.63 25.00 M. 3.75 FEB. 
LAGUNA DE FRESNO 101.91 18.91 JUL. 2.40 MAR. 
SAN JOSE DIAS NUBLADOS 91.92 13.12 JUL. 2.65 MAR. 
SAN MIGUEL ^IMMO 112.80 19.60 AGO. 2.60  MAR. 
MARAVATIO 30.03 5.27 JUL. 0.80 NOV. 
SAN NICOLASITO 143.63 10.63 JUL. 5.19 FEB. 



PROMEDIOS 
DIARIOS 

PORCENTAJE 
MCNSUAL 

10.93 11.34 11.89 12.47 13.16 

7.72 	7.24 	8.40 	8.53 	9.29 

ENE. FEBe
-.- 

MAR. ABR. MAVe 

MENSUAL 
- 	- -- - 

338.97 317.50 368.53 374.10 407.83 
TOTAL 

CUADRO 25.- HORAS TEORICAS DEL SOL 

JUN, JUL* 4G0e SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
ARO 

395.93 405.57 392.67 363.17 357.10 331.17 335.23 4387.77 

13.20 13.06 12.67 12.11 11.52 11.04 10.81 

9.02 9.24 8.95 .41.28 8.14 7.55 7.64 100.00 



CUADRO 26.- CUADRO DE FENOMENOS ESPECIALES 

LUGAR FENOMENO EPOCA TOTAL DIAS 
AL ARO 

X.  E S MIN. M E S 

EL GIGANTE JUN. - DIC. 9.89 2.13 VS 
LAGUNA DE FRESNO TZEOWLMID 1.32 0.34 FEBRERO 
SAN JOSE RO C I 0 ocr. ANAY. 3.60 2.00 VS 
SAN MICIJEL ~kW (No. DE DIAS) NO MAY 0.00 0.00 VS 
hIARWATIO TODO:CLARO 113.07 16.18 FEBRE110 
SAN cocousrra TODO EL ARO 113.07 16.18 rennEun 

EL GIGANTE NAY. - DIC. 1.65 
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1
  VS 

LAGUNA DE FRESNO G RANISO TODO EL ARO 1.09 VS 
SAN J'OSE (No. DE DIAS) INERDAIMOY. 1.11 VS 
SAN MIGUEL CARAHUMGO 3181.02T. 1.00 VS 
MARAVATIO Pii- NOV. 1.28 VS 
SAN NICDLASZTO MB- N2V. 1.28 VS 

EL GIGANTE "-MARIO 14.26 5.61 INER) 

888888  
0

.0
0

0
. 

VS 
JAGLINA DE FRESNO MEM - /90110 20.26 5.51 VS MINO 
SAN JOSÉ N E L;A D A JULMO - MAMO 18.46 4.23 DICI VS 
BAH MIGUEL CARAMUANCO (No. DI DIAS) NO HAY 22.20 10V401 MERO VS 
MARAVATIO OCT •• ANRIL 3134 12.50 MIMO VS 
SAN HICCLASITO MUY - MANO 22.00 7.611 !HENO VS 

EL GIGANTE NATO - DICEINNRC 15.13 4.28 SEPTINMARt VS 
ENERO 
VS 

LA MIMA DE FRESNO TOODELARD 12.31 3.63 AGOSTO 
SAN J06E TEMPESTAD ABRIL - NOV. 1.65 0.46 ORPTEMMERE 
SAN MIGUEL CARAWJAHOO (No. DE DIAS) ADOSIO 0.17 0.17 AGOSTO 0.
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VS 
MARAVATIO TODO EL ARO 11.38 2.75 AGOSTO IDICIEMBRE 



CUADRO DE FENOMENOS ESPECIALES (CONTINUACION) 

LUGAR 191301240 EPOCA TOT
AL A190

DIAS AL MAX. M E S 
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M E 

L1., GIGANTE NO HAY 0.00 0.00 VS VS 
LNXNA DE FRESNO AM-FM 15.11 3.49 SEP. MAR. 
SAN JOCX N IEBLA 1003 EL ARO 9.77 1.57 SEP. ABRIL 
SAN MIGUEL CUIVIUUANGO (No. DE DIAS) A00- SEP. 0.40 0.20 A30. Y SEP. VS 
MARAVATIO TODO EL AND 39.00 4.75 R. A00. 

.SAN NICOLASI10 ItC0 EL >AD 39.00 4.75 SIL AGO. 

EL GIGANTE M3 MY 
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VS VS 
LJCV 	DE FRE121) DEBO • DERD VS 
SAN JOSÉ NEVADA aERD VERO VS 
SAN MIGUEL CURAIIME03 (Pb. LE DIAS) liD HAY VS VS. 
MARAVATIO 
SAN tuccutsrro 

NO NAY 
NO HAY 

VS 
VS 

VS ,  
VS 

EL GIGANTE TODO EL ANO 100.04 20.118 JULIO EINEM) 
L'vJJNA CE FRESNO LLUVIA ANEO!~ TOCO XL ANO 93.17 19.66 AGOSTO FEBREW 
SAN JOSE TODO EL AND 90.30 17.10 JULIO MEZO 
SAN MIGUEL CURANUA930 TODO EL ANO 95.20 17.40 JULIO MARZO 
MARAVATIO (Pb. LE DIAS) TODO U. Nb 90.03 19.58 JULIO FEDPEIX 
SAN NICOLMITO .:.. lux) U. PM 92.75 19.25 JULIO FEDREIX 

EL GIGANTE TODO EL ARO 58.78 8.50 JUNIO 1.25 ~LIE 
LAGUNA DE FRESNO LLUVIA INAPRICIA- Tono EL ASO 25.03 4.09 JULIO 0.51 ~A 
SAN JOSÉ ULE (No. DE DIAS) ICIDO EL ANO 15.42 2.12 JULIO Y A00. 0.46 FEB. Y 
SAN MIGUEL CURANJA/900 MAYO AYES. 15.80 2.60 JIMIO 0.40 DICJE4 
MARAVATIO TODO EL AND 19.25 2.96 MAYO 0.62 ENERO 
SAN NICOLASITO 59.56 8.33 P.O3 2.50 runa] lux) EL ARO 

DIC. 



5.13 INSOLACION 

La insolación medida en cuanto al mámero de horas que brilla el 

sol durante el die, es conjuntamente con la temperatura 	y la 

humedad uno de los elementos climáticos más importantes 	para 

determinar los fenómenos periodicos y el crecimiento de la vida 

vegetal y animal. 

Su acción se manifiesta bajo dos aspectos 	fundamentales. En 

fisiología, su participación es esencial en la síntesis 

clorofiliana, produciendo modificaciones anatómicas y fisiológicas 

en el vegetal (transpiración, forma y tamo de la hoja, apertura 

y cierre de estomas, etc.); en fenologia, su 	influencia se 

manifiesta determinando el proceso físico de los vegetales, de 

acuerdo a la duración del periodo luminoso. 

En los lugares analizados, no existe heliógrafo, razón por la cual 

los valores teóricos de horas de sol que aparecen en el cuadro 25. 

como todas las que aparecen 	en éste estudio, 	fueron 

calculados teniendo en cuenta la declinación del 

para cada mes de acuerdo con la latitud. Del mismo cuadro 

mencionado anteriormente, se puede observar que el periodo luminoso 

es menor de 12 a 14 horas, que corresponderla a un fotoperiodo 

corto en el ciclo agrícola primavera—verano, por lo que las 

plantas a cultivarse deberán ser del tipo de fotopertodo 

mencionado, como es el caso del maíz. 
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5.14. ESTIMACION DE HORAS FRIO. 

Los requerimientos de bajas temperaturas que presentan algunas 

plantas es frecuente que se midan en "horas frío", sobre todo 

en los frutales caducifolios donde éste parámetro es usado 

ampliamente, para evaluar la posibilidad de su cultivo, 	en 

distintas regiones climáticas. 

La valoración 	cuantitativa de éstas exigencias, recién se 

generaliza después 	que Nightingale y Siegue 	(1934 ). 

citado por Damario (1969), llegan a determinar los 7• C. como la 

temperatura elnima de crecimiento, de ramas 	de durazno y 

manzanos. 

Posteriormente, este mismo valor 	de 7. C, fui usado como 

Limite superior de las temperaturas con acción favorable 	de 

enfriamiento, designándosecomo "horas frío", "horas de 

enfriamiento" o "Unidades de dormancia", a la cantidad de horas 

en que la temperatura 	del aire 	permanece 	debajo de tal 

nivel. Aunque este valor térmico no es uniforme ni aplicable por 

igual a todas las especies o variedades, es mundialmente aceptado 

como limite medio adecuado, para el cómputo de las horas de frie). 

Su utilización,he permitido explicar con éxito, las variaciones 

fenológicas y productivas, que muestran las especies criófilas y 

especialmente los frutales cultivados, cuando deben cumplir su 

descanso bajo diferentes grados de enfriamiento, a consecuencia de 

variaciones anuales y geográficas. 
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horas de frío 

de 	descanso, 

adecuado 	para 

del municipio. 

en base a la 

-tst,y, agroclirektico, las 
Desde un punto de  

acumulables 
durante el periodo 

entonces un indice o parametro 

disponibilidades de enfriamien
to  

realizaron 

Hinojosa (1979): 
este procedimiento 

propuso Mullóz (1969). 
quién elctrispoló 

la tabla del Dr. Weinberger, para 

EQB11111J3 
fultUali 11£ uteriudISB 

6 - 13.2.BC 

13.6 - 17.6 

DONDE' 

Hf a - 126.48 T + 2099.
96  

Hf 	- 100.00 Y + 1760 

Hf** Horas frío 
Temperatura media de los meses de diciembre y enero. 

Las horas 
frío calculadas son las siguientes

%  
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normalmente 

constituyen 

evaluar 	las 

El allculo de 

metodología 

estas horas 

expuesta por 

frior se 

lo obtuvo con la 

e interpoló los 

adecuarlas a las condiciones de México. 

Así Hinojosa (op• cit.) retoma el procedimiento de cálculo 

de MaSdiz y realiza las formulas que se indican en los parrafos 

siguientes. para los rangos de temperatura so:Melados. en 
	los 

meses de diciembre y enero. 

tabla que 

datos de 



CUADRO 27. HnnAs FRIO 

ESTAQIQN 	 Honns 	FRIP 

El Gigante 	 480 

Laguna de Fresno 	 898 

San José 	 720 

San Miguel Curahuango 	175 

Maravatlo 	 660 

San Nicolasito 	 903 

Del cuadro anterior, se deduce que el lugar con menor número de 

horas frío es el Gigante, a quien corresponde las mis altas 

temperaturas en los meses de diciembre y enero. La mayor cantidad 

de horas frío, corresponde a San Miguel Curahuango1  que presenta 

las menores temperaturas en los meses citados; en forma general 

puede decirse que en la zona existe la cantidad suficiente de 

horas frío, para 	cubrir las necesidades de 	los frutales 

caducifolios;  citados 	por Romo (et. 	al. 1983) tales 	comoi 

manzana, ciruelo, chabacano y durazno. 

5.15. ESTIMACION DE LA EVAPOTRANSPIRACION 

De la lluvia total de una zona, solo una porción se desplaza por 

el perfil completo del suelo. Se producen pérdidas de agua del 

suelo,.principalmente en forma de evaporación do la superficie o 

por medio de las plantas (Evacuar/Inspiración). 

La Evapotranspiración potencial (ETP), es la cantidad máxima de 

agua que puedo Ser evaporada por una capa de cesped corto Y 

115 



compacto, cuando la provisión de agua es ilimitada, 	(Penman en 

1948, en Frere, 1980). 

La Eva potranspiración es pues, un fenómeno inverso al de la Iluvi,  

y su conocimiento nos permite establecer el grado en que las 

precipitecionesi satisfacen las necesidades de agua o sea, la 

cantilad de agua que se necesita para que el suelo se mantenga 

permanentemente en el grado óptimo de humedad. 

Se pueden emplear varios métodos para medir la evapotranspiración. 

Tanner (1967), citado por 	Villalpando (1985), 	dividió 	los 

métodos existentes en tres tipos: 

a)Métodos hidrológicos, o de balance hídrico, b) Métodos 

Micrometeorológicos y c) Métodos empdricos. Los métodos de balance 

hídrico, incluyen los lidmetros y los métodos micrometeorológicos 

que estén disonado% para medir evapotranspiración real, mientras 

que los 	métodos emplricos 	estiman 	ETP potencial. ya que 
/ 

estos ultimosi estan 	fundamentados únicamente sobre variables 

climáticas estándar. 

Los miltodos empíricos, generalmente se usan sobre regiones 

geográficas grandes, donde se requiere de estimaciones de ETP. 

Jensen (1973), citado por Villaipando top. cit.>, evaluó varios 

**todos para estimar ETP. desde el 	punto 	de 	vista 	de 

precisión y elementos climáticos necesarios para su ollculo. 

Este autor concluyó,que no existe un método Universal que sea 

adecuado, bajo todas las condiciones climáticas y que el método 

seloccionadoodependerk de los datos meteorológicos disponibles, 

del entrenamiento y experiencia del usuario; así como, de la 

precisión requerida, en el tipo de estaciones consideradas 

	

para el calculo y desde el punto de vista del 	autor 	de 

este trabodo, también para la aplicación de determinada 
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fórmula,se debe considerar las características propias de la 

zona en la que se va ha realizar el cálculo. 

Una de las fórmulas Mil utilizadas para la determinación 	de la 

evapotranspiración,es la elaborada por Penman (1948/, citado por 

Frere 	al. 14801, que ha sido ampliamente utilizada en todo el 

mundo durante los ultimo, anos, con resultados generalmente 

satisfactorios, debido a que es una 	fórmula 	aerodinámica. El 

método ha sido ampliamente recomendado por la FAQ, para trabajos 

que requieren el conocimiento de la evapotransparación 

potencial y su cálculo se realizó con base en la siguiente 

formula* 

P A 0 	n 4 *-77 C0.751:04(a+bí1-6T ki0.54-0.791,0 (0.10+0.97p0.26te iced: 1+0.54M 

ET• 	  
O 1 

DONDE: 

ET o Estimación de la evapotranspiración potencial para un periodo 

expresado en mm. 

E Estimación de la 'evaporación de una superficie de agua libre 

durante un periodo dado, expresada en mm. 

P m Presión atmosférica promedio. 

P - Presión atmosférica media expresada en milibares, en función 

de la latitud, pera la estación donde se realiza el cálculo. 

• Tasa de cambio con la temperatura de la presión saturante del 

vapor indicada en milibares por grado centígrado. 
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Y = Coeficiente psicrometrico para el psicrométro con ventilación 

forzada. 

0.75 y 0.05.— Factores que ehpresan la reducción de la radiación 

de onda corta llegada a la superficie de 

	

evaporación y corresponden respectivamente 	a un 

albedo de 0.25 y 0.05. 

R . Radiación de onda corta recibida en el limite de la atmósfera 

expresada en mm de agua evaporable (1 mm = 59 calorias) y 

teniendo para la constante solar el valor de 

2.00 cal cm—lmin-2. 

a y b = coeficiente para la evaluación de la radiación total 

basada en la duración de la insolación. 

N = Duración de la insolación astronómica 	posible para dicho 

periodo. 

n . Duración de la insolación para 	el periodo considerado en 

horas y décimas. 

éT
k m Radiación de un cuerpo 	negro, expresada en mm de agua 

evaporable para le temperatura prevaleciente del aire. 

eche Presión 	de vapor 	del periodo en examen, expresada en 

milibares 

e
a 	Presión saturante del vapor, expresada en milibares. 

T.0 = Temperatura del aire medida en garita meteorológica y 

expresada en grados centígrados 

TeK . Temperatura del aire, expresada en grados kelvin donde 1.,C 

=275 •C 

m\s = Velocidad media del viento a una altura de 2 m sobre el 

suelo, en ,1 periodo considerado, expresado en m seg-1  

Los resultados se presentan en el cuadro 28, donde se observa 
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que en la estación del Gigante,euiste la mayor evapntranspiración 

que corresponde a la vez a la zona con mayor temperatura, como se 

deduce del cuadro 16, así como la mayor velocidad del viento, 

(ver el cuadro 16), ya que como es sabido,el viento es un factor 

secante que aumenta su intensidad con la velocidad. La mínima 

evapotranspiración le corresponde a San Miguel 	Curahuango, 

que es el lugar con menor temperatura de la zona (cuadro 16), as! 

como una menor precipitación y una menor velocidad del viento 

(cuadro 36). 
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CUADRO 28 - EVAPOTRANSPIRACIÓN PROMEDIO MENSUAL 

(CÁLCULO CON LA FORMULA PENMAN) 

1-* ts.) 

ESTACION ENE, FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

GIGANTE 80.9408 87.9417 151.206 158.777 138.812 99.030 95.6380 96.5901 83.4812 79.9323 63.8443 55.3001 1191.494 

LAGUNA DE 
bRESNO 53.1479 69.6827 112.2161 86.8623 94.01551148018 89.5810 83.9106 78.7931 68.5359 53.2044 44.803 943,555 

SAN JUSE 58.8202 72.733 101.105 105.959 114781 100.768 97.786 97.786 85.073 81.378 66.37 58.685 1041.244 

SAN MIGUEL 
CURMIUANGO 47.709 59.8424 31.174 86.3819 95.061 85.421 83.443 83.2919 74.3695 67.514 53.487 47.535 865.234 

MARAVATIO 52.47 81.024 98.549 106.045 109,51 99.31 90.04 93.51 82.9 79.351 63.813 53.354 1009.868 

SAN 
NICOLASITO 46.4 63.09 91.99 100.719 104.339 91.993 84.86 93.86 78.78 96.116 58.023 51.697 961.876 



6. APTITUD AGROCLIMATICA DE LA ZONA 

Para la determinación de 	la 	aptitud agroclimatica de la 

zona, se utilizó la metodología propuesta por la FAO (1978) 

que denominó "Reporte de Zonas Agroecológicas", el procedimiento 

se circunscribe en las siguientes etapas: 

6.1. DETERMINACION DEL PERIODO DE CRECIMIENTO 

El periodo de crecimiento, se considera como el flamero de 	mas 

durante el alto, en el cual la precipitación excede 	a la 

mitad 	de 	la 	evapotranspiración 	potencial, FAO top. cit.). 

Su determinación se realiza primeramente graficando los 	valores 

mensuales . de la precipitación. 	evapotranspiración 	potencial 

y la mitad de la evapotranspiración potencial; se realiza 

una curva para cada parámetro, posteriormente se establece 	el 

inicio y término del periodo de crecimiento en la forma 

siguiente' 

Periodo Normal.- Si la curva de precipitación se encuentra arriba 

de la curva de evapotranspiración por algón periodo del alto. 

Periodo Intermedio.- Si la curva de precipitación se encuentra por 

arriba de la mitad de la evapotranspiración por algún periodo del 

Periodo Húmedo Todo el Alto.- Si la curva de precipitación se 

encuentra durante todo el arto arriba de la curva de 

evapotranspiración. 

Seco Todo el ANo.- Si la curva de precipitación se encuentra todo 

el alto abajo de la mitad de la evapotranspiración. 

Finalmente se determina la temperatura, media y minima del periodo 
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y se establece la duración del periodo de crecimiento. 

Analizando les .4.7tos anteriores, se infiere que no solo 

temperatura y la precipitación, son los únicos elementos quc se 

requieren para deducir el periodo de crecimiento, ya que 	existen 

otros factores determinantes para le producción agrícola, 	como 

son: las heladas, granizadas, velocidad del viento, etc. Es por 

ello, que para la determinación del periodo de crecimiento 

en el presente trabajo, se realizó de la forma que se expone 

enseguida* 

Elaboración de diagramas de distribución de la precipitación, 

temperatura y evapotranspiración media mensual, de acuerdo al arto 

agrícola, es decir, considerando el ciclo primavera—verano 	Y 

otoMo...invierno; ésto es, a partir del mes de septiembre, 	lo cual 

inmediatamente permite 	observar 	el 	rango que forman el 

contraste entre la máxima y las mínimas, durante el ciclo de 

cultivo. Siguiendo el 	criterio 	establecido 	por 	Restrepo 

(1980)*  quien define coma tiempo al Seco, b) húmedo, y c) Muy 

húmedo, como aquel periodo de tiempo en 	el cual la curva de 

precipitación se encuentra bajo la temperatura; sobre ésta hasta 

alcanzar 	los 	100 mm de precipitación; y por encima de 

las 100 mm respectivamente, ésto nos permite determinar 

que durante el alto hay máximos y mínimos, ( diferentes de cero) de 

precipitación media mensual. 

Los periodos seMalados anteriormente, están representados 

gráficamente en una forma clara y sencilla . por medio de unas 

gráficas que Restrepo (op. cit.) denominó climadiagrama, 	en el 

cual, se traza la curva de precipitación, 	temperatura y 

evapotranspiración,para considerar las períodos húmedos, muy 

hamedos, y secos ya descritos. 
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Considerando el criterio le García fat. al.1P83), se determinó la 

relación de escalas siguientes: P:=2T + 28, es decir, que la 

escala de precipitación, es el doble de la de temperatura mis 28: 

isto es, debido al régimen de lluvia de verano que impera en la 

zona, como se especifica del cuadro 45 a 50. Así tamban, en 

el climadiagrama seMalado. se simbolizan los fenómenos 

meteorológicos existentes en el área Y que 
	son limitantes para 

la actividad agrícola, lo 	que 	permite 	tener una visión 

más amplia, de las caracterlsticas atmosféricas que tiene el 

municipio y que se concretizan de la gráfica 25 a 30, de ellas, se 

concluye que la precipitación por periodos seco, 	hOmedo 

muy húmedo son de: 

CUADRO 29. NUMERO DE OLAS CON PERIODOS HUMEDOS, SECO Y MUY 

HUMEDO 

ESTACION 	No. DE 	No. DE 	INTERVALO DE OCURRENCIA 

PERIODOS 	DIAS 	PERIODO SECO 

El Gigante 1 243 De 	finales 	de 	octubre 
finales de mayo. 

a 

Laguna 	de 
Fresno 

1 235 Finales 	de 	octubre 
finales de mayo. 

a 

San José 1 209 Finales 	de 	octubre 
mediados de mayo. 

a 

San Miguel 
Curahuango 

1 207 Principios de 	noviembre 
finales de mayo. 

a 

Maravatlo 1 213 Finales 	de 	octubre 
principios de mayo. 

a 

San Nicola— 
sito 

1 231 Finales 	de 	octubre 
finales de mayo. 

a 
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ESTACION 	No. 	No. DE 	INTERVALO DE OCURRENCIA 

PERIODOS 	DIAS 	PERIODO HUMEDO 

El Gigante 2 	 22 	10 	dtas a principios de 
octubre 

-12 dias a 	principios de 
junio 

Laguna de 	2 	 17 	-5 días a finales de mayo 

Fresno 	 -12 d'as a principios de octubre 

San José 	2 	40 	-24 días que es de mediados de 
octubre a principios de 

noviembre. 

-16 odas a finales de mayo 

San Miguel 	2 	40 	-26 días de principios a 

Curahuango 	
finales de octubre 

-14 los ultimo' días de mayo 

Maravatio 	2 	24 	-14 días a finales de octubre 

-10 días a finales de mayo 

	

30 	-20 días de mediados a 

finales de octubre 

octubre. 

-10 días a finales de mayo 
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ESTACION 	No. DE 	No. DE 	INTERVALO DE OCURRENCIA 

PERIODOS 	DIAS 	PERIODO MUY MUNEDO 
El Gigante 	1 	100 	mediados de Junio a mediados 

de octubre. 

Laguna de 	1 	113 	Principios de Junio • principios 
Fresno 	 de octubre. 

Son Josa 	1 	116 	Principios de Junio a principios 
de octubre. 

San Miguel 1 	118 	Principios 	de 	Junio 	a 
Curahuango 	 principios de octubre 

Maravatlo 	1 	128 	Principios de Junio a mediados 
de octubre 

San Nico—' 	1 	114 	Principios de junio a principios 
testi° 	 de octubre. 

COEFICIENTES DE VARIACION 

tal= 
Soco 	 6.23 
Húmedo 	30.39 

Muy Húmedo 	7.18 

Los Coeficientes de Variación,denotan una variabilidad alta, baje 

y mínima, durante los periodos húmedo, muy húmedo y 	seco 

respectivamente. Esto indica dos periodos constantes durante el 

ano, uno seco y otro muy húmedo. Los periodos húmedos, coinciden 

con el inicio y término de la temporada lluviosa. asé tambien 

se presentan entre 17 y 40 días, por lo que la alta 

variabilidad,sORala fluctuaciones en relación al inicio y ormino 

de la temporada lluviosa. 
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CUADRO 30. PORCENTAJES 

gprAsiON 

Jala 	lumpAs. 

POR 	PERIODOS SECO, 

PERIODO 

HUMEDO 

Usa gámula 

Y MUY HUMEDO 

PERIODO 

Warsin Mmy húmedo Mmx 

El Gigate 66.57 6.02 27.39 18.16 12.71 14.51 

L.Fresno 64.38 4.65 30.95 17.56 9.82 16.40 

San José 57.26 10.95 31.78 15.62 23.12 16.83 

San Miguel 56.71 10.95 32.32 15.47 23.12 17.12 

Curahuango 

Maravatl o 58.35 6.57 35.06 15.91 13.87 18.57 

San Nicolsito 63.28 8.21 31.23 17.26 17.34 16.54 

En el 	cuadro anterior, los valores porcentuales de 	la primera 

columna, estín calculados en función al total de días 	por 

estación y la segunda por el total de días en toda la zona. 

Estos valores indican!  que en términos ,de humedad, cada región en 

particular goza de una humedad pluviométrica, es decir, las 

características en este aspecto, son homogéneas. 

Considerando un criterio agronómicas@ deduce que los periodos muy 

Námedos, son los adecuados para el establecimiento de los cultivos, 

es decir es el período de crecimiento. 

Una vez determinado el periodo de crecimiento en la forma expuesta 

y siguiendo los criterios de la FAO (1978), para determinar 

áreas agroeculógicas para cultivos de temporal como maíz, frijol 

y sorgo, define cuatro clases de aptitudes! Muy Apta, Apta, 

Marginalmente Apta, y No Apta, partiendo de lo anterior, la 

región objeto de estudio, se clasificarla como 	Apta para los 

cultivos de maíz y frijol que son 	los 	más 	representativos 

de temporal, debido a que sus rangos de periodos de crecimiento 
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(muy húmedo de acuerdo al autor de la presente 	investigación), 

fluctuan en un rango 	de 	100-126 das. considerando 	un 

nivel, de inversión bajo, y una producción por 	hectdrea 	de 

1 a 2.5 y de .4 a .7 ton ha 1  para maíz y frijol, respectivamente. 

6.2. DIVISION CLIMATICA 

De acuerdo con las divisiones cliedaticas que la FAO realiza, se 

consideran las siguientess 

-Tropical Caliente, si la temperatura media del periodo de 

crecimiento es mayar de 20.C. 

-Tropical Templadopsi 14 temperatura media as menor a 20*C 

-Tropical Frio,si la temperatura media es menor de 6.5 a 10 .0 

La temperatura guarda una estrecha relación con la altitud, por lo 

que Ortiz (19441, establecirfi que la división Tropical Caliente 

corresponde a alturas inferiores a 1500m, 	para e1 Tropical 

Templado áreas entre 1500 y 3000 m y para el Tropical Frfo alturas 

mayores a 3000m. 

Considerando los criterios einterierespel •rea de estudio seria una 

zona Tropical Templada: pero cabe aclarar que, de acuerdo a la 

Clasificación de ~pon modificada por García (1981). la región es 

templada s'abaleada, las particulares de dicha cUlsificación se 

especifican del cuadro 44 a 49. 

6.3.- CALIFICACION DE LAS UNIDADES DE SUELO 

La clasificación de la zona, en relación a sus condiciones 

climáticas descritas anteriormente no es suficiente, ya que el 

factor suelopes determinante y debe considerarse. 

De acuerdo con Ortiz (1984), como primer paso para asociar las 

relaciones suelo-clima, se requiere 	describir 	las 	unidades 

cartográficas del suelo,que reflejan los patrones del mismo. 

Las unidades cartograficas de suelo,se representan con el símbolo 
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del suelo dominante, seguidos de un número que se refiere 	a le 

clase textural y con una letra Mnuscula que es la clase de 

pendirite dominante. En relación a las clases texturales, la FAO 

reconoce tres de la siguiente forma: 1 para texturas gruesas, 

<X de arena > 65 y arcilla > 18%11 2 texturas medias y 	tres 

texturas finas <% de arcilla >35) y para el nivel de 

pendiente lo define de la siguiente forma: 

a. Nivel ligeramente ondulada pendiente entre O y 8 %. 

b. Quebrada o cerril, pendiente dominante del 8 al 30 %. 

c. Fuertemente disectada • montan., pendientes dominantes mayores 

al 30%. 

Es importante el cálculo de la incidencia de cada unidad de suelo, 

para determinar la distribución de las unidades de suelo, mismo 

que realizó, utilizando los mapas edáficos de la zona 

escala 1150,000, utilizando la descripción de la FAO y el método 

de 	cuadricula, considerando que cuadros de 1 cm2  tiene una 

equivalencia de 250,000 m2  y llegando a lo que seria la 

calificación del suelos la FAO considera 	tres 	categorías 

básicas para cada cultivo y nivel de inversión, 	los 	cuales 

son: Muy adecuado a adecuado (51), marginalmente adecuado (52) 

y no adecuado (N). 

Los criterios, con los cuales se evalúa el recurso suelo, es de la 

forma siguientes 

a) Si se califica con 51 la clasificación Agroclimatica se 

mantiene, es decir no cambia. 

b) Si se califica con 52, la clasificación agroclimiitica se reduce 

una clase, por ejemplo, si la zona es muy apta <ma> climáticamente 

y el suelo 52, entonces se reporta como apta (A) una clase 

inferior y 
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CUADRO 31 EVALUACION CC LA APTI1VO ANIOCLUlAT1CA 

1E LA ZONA PIPA RAIZ y FIMO.. 

UNIDAD DE 	511111.0511 E 
SUELO 	LA LIUDN1 

E 8UEL0 

2 
den 

Ne. CC DI d 
EL P.r¿ 

ClECIKIENRI 

CIAIWICACTON CALME LA 
10/190.1111T1CA MINO E 

9110 

11011FICACK11 
PE1010111 

11111FICACIONES 
FOR CLASE 
TEET111AL 

Fiocee haplice 	NI) 38 214.3 121 Aida 52 te Ninguma 

Vertisol pelito 	Vp 38 187.25 106 Apta 82 la Ninguna 

Plamosol edite 	NI 2a 187.0 111 Apta Ninguna 

Lotee, credo 	Lc 38 129.6 122 Apta 52 te Niegan. 

	

Amdeset *erice 	Te 31 

	

huaico 	11 11 
13.6 121 Apta 52 le Miasma 

Regoset estrato 	Re 18 19.5 111 *eta se te Ninguna 

	

Gleyset solito 	em 2a 

	

Guaico 	56 2a 
14.5 131 Apta 52 o« Ninguna 

e (1) Una tercera parte del aro. permanecera lie «olio, use tercera parte decrece !u categoria, 
y uta tercera parte se considera 112 (ne adecuado permanentemente). 

ea (01 ON se efectum ninguna nudificacion a la unidad de suelo. 
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coso 32 rovo a tiaint y momio+ a LA partan 

LOCAL' AD OICILACIDo LIE LA 	 11111111 E LA MOCEO M'IV 

POS EXIE Y 	 PONME 

1.-SAMMICEABI1D 	1.0-2.01 5.0-120 CMILLIEW CO PEIR-CleMli 	11700011 E ~HM PM 9E~ 

2.- MOTES 	 1.4-5.41 4.0-14.0 OEEII NO' CMIA-CONCAVA 	MEM PE IXIDIEW MI IMPAS9113) 

7.- 1ES PIEEIP6 	2.0-4.1 6.0-10.0 	13114141aIXIMA-COKOM 	MIEL MIME Y EA LUTO 
ILA1461 ECA) 

4.- CLISERIO VILLA 	6.1-11.0 	 LIEW11-001.1111A-CEICINA 	EDEMA PE 91 8111.414 Y EIRIESTE1011- 
FUETE EL CANIE 

5.- IMPUNE 1UI111101410 4.14.0; 4.0-13.0 LIMA- CMIEUE-00011116 UIIIIIM AZIMMES CAMPA 

a.- CARO 4.0-12.0 111111M-0711CMAI-PM MIMAR AMPOIESOANCONS 

7.- MA ano 1.5-5.0 IIIILUE1-15.411HEICAM 111/0 DI 1DIECIS E MEM Y Mak 

4.7 PM 2.0-3.01 	3.0-0.0 IDIEFAIKKOPEXO-CEICAIE UADVA MAYAS 

9. -NSO 0.5-1.51 	2.0-4.5 UNIFONE Y EMULADO ACEXTIAIIISE Di (ACOPA EL CL 	POMA 
PINO-CCEN.41 

10.-ESTANCIA DE MITA 1.0-3.01 	3.0-6.0 IMJ00-0011.1913-0111M IOTA. DI MOS LE TEME POP SOIRE— 
ELDA MUR, CAKAVAS POOMAS 

11.-ESTANCIA 4.0-4.1 	12.0-21.0 114E4141-000.10-COM TOTAL EN T 	LE TERMI DI ALGIVS— 
SUISU411110 «LORA EL TEPETA1E. 

E.-14.4414C114 0.5-2.0; 	3.0-6.0 1411FM U MULO 10E110 DI LOS TERMOS E PEZ MERO-- 
4.0-12.0 RAM 1101EGILAA 
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PROCESO ER061113 LOCKM/11 	 OICILACION DE LA 	 FOR1N IE LA 
NAME x 	 PODIUM 

13. TEMO 1.17.0: 10.0-19.0 	GIMPAO-CONEIICOCAY0 	~N MI IEFICIIMIA DE NEME - 
IMEINO 

14.40,0E111A 1.11.51 2.15.0 	PIAN 	 CASI IMA wats AM COMERVAIM 

MINIATIO 1.0-30.1 4.17.0 	 SARASA MIMEN 

24.4L 011011 	3.1-12.0 MEM% Y CUP.EXIMEAVO 	ALTA EROSIM MUNIR Y CAMINO 

25.-0RIPIT ID (COIIIIIIID) 	3.0-9.0 MESAN Y MOYA 	 lila* FM TOMS 1116 MIMOS Y GRAN CA1111- 
NT/ IE GAMAS EN LOS TERMOS BE TUNAL 

27,-narato 1.0-2.01 6.0-20.0 	11REGULAR-PIANO-COILEILA 	&MINAR Y MICRAS AISIAMS 

	

15.-SNI NOM 	 4.14.0 	 MINN INTENSIVA ME TME AFECTAKS 

	

MIMO 	10.0-25.0 	 A TOMB UN MUI 

16.-MIP0 100» 	1.10: 3.04.0 	NIMUI111-1/1111MIAMI 	 AFECTA POMO &TM 
COMNIO 

17.-CLISERIO 91WI 	 ormaxammarAvo 	MUNIR COA MIMES CAMAS 
IMITE El. CHICO 

111.41ST. IE IAM KWH E.14.1 15.0-15.0 	Mella PUNICOMIO 	 MEM OI IM ~va Y uaras (MIES 
OLIO 	 Y MERMO ME 	CIND lEIREMS 

19.-011 PUNE 	4.1111 11.115.0 11111~0101CATIO 	~MI DI MEMO, Y ~MI (MIES Y 
Y PIIMMAI ONE WHEN E IRME 

111.-11111 AMI le. 	 POMO NOM» 10 
NINE 	 1119 

21.-SfI1 011 MIMAN 	1.14.01 3.0-9.0 	PlAIHOICAM 	 IMMO 10101111 EN LIS IIIMIS DE 700061. 
Y AIIIITME10, MIMA NUM« 

0.-E1 001111111 	1.14.1 1.19.0 	PUM-1M~ • 	 MINO 

24.4141 ntan. CuRtfaMTO 	 PECUENA IMPIEDAD 
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c) Si se califica con N, suelo no adecuado, entonces 

independientemente de la clasificación se considera el área no 

Apta .4NA). 

N es categorizado de dos formas, como NI y NE. Nly indica, que de 

acuerdo a los conocimientos actuales no es Apta, pero padria 

serio en un futuro y N2 no es adecuado el suelo permanentemente. 

En el caso que nos compete, la calificación del suelo es se, es 
7 

decir, de ser una zona Apta dado el perlado de crecimiento y los 

rendimientos pasan a ser Medianamente Apta por las bajos niveles 

de inversión. 

Modificaciones por pendiente: 

- No se efectúa ninguna modificación de la unidad, cuando se 

presentan pendientes "a", es decir. de O a O it 

- Para pendientes "b" de 8 a 30 it se aplican las siguientes 

reglas: 

1) Para el nivel de inversión bajo, una tercera parte permanece 

sin cambio, una tercera parte decrece una categoría y una tercera 

parte se considera N2. 

2) Para un nivel de inversion alto, una tercera parte permanece 

sin cambio y dos terceras partes se consideran como N2; 	este 

criterio se origina por la mecanización. 

3) Para las pendientes "c" se considera a toda el &roa como N2 

En el presente estudio existieron fluctuaciones de pendiente del 

tipo a y b Lee determinaciones de la FAO quedan expuestos en el 

cuadro Si. 

Como se observa las únicas limitaciones que existen en el área 

por el tipo de pendiente como se pueden observar 
en el cuadro 

Sc.debido a que no exiu.ten 	problemas de textura. 

enlitr~lanto. Puc 	tal bajo ni:el de 	in•erskón 	partiz, 

132 



de 	los criterios 	anteriores, se podría pencar 	que en la 

zona, con un tipo de manejo adecuado podría pasar de 	Medianamente 

Apta a Apta, cabe saltalar las siguientes limitaciones climáticas* 

a) La alta incidencia de heladas tempranas, que determina la 

utilización de variedades de ciclo intermedio de malle 

restringiendo el uso de variedades tardías más rendidoras. 

b) La frecuencia de granizadas. hecho atmosférico muy incidentes 

que se pueden observar en los climadiagramas respectivos. que 

conlleva a mermas en los rendimientos. 

6.4. CONSIDERACIONES GENERALES INCIDENTES EN LA PRODUCCION 

AGRICOLA. 

De acuerdo a la información de la Unidad de Apoyo No. 2 de 

Maravatio de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

la tecnifiCación en el área es la siguiente* 

-Explotación totalmente mecanizada OX 

-Explotación medianamente mecanizada 44.8 X 

-Explotación no mecanizada 55.2 X 

En la ~asno existe la maquinaria suficiente para la realización 

de las labores de barbecho. rastreo. siembra y cosecha. por lo que 

la mayor parte de las labores agrlcolas ,  se realizan en forma 

tradicional) aunado a istoo en los últimos aMos,e1 otorgamiento del 

crédito esta tendiendo al decremento de un 60 5C, ya que en el 

ciclo agrícola primavera verano de 1981-1981, se habilitaron 3,752 

ha y en el ciclo 19118-1988 fueron 1,425 ha. La causa principal• 

OS la desconfianza de los productores 	con las 	instituciones 

crediticias y lo extenporáneo e insuficiente de las ministraciones 

proporcionadas,  ya que la cuota del ciclo 19118-19845 no rebasó el 

15 % de los costos reales de producción del cultivo. 
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La SARH A través del 	Instituto NAc:onal 	de 	Investigaciones 

Agracolas, Pecuarias y Forestales (INLFAP) realiza pruebas de 

semillas mejoradas de maíz como son el H-28, H-22, 	H-133, 

H-33 y H-32 y de frijol como la variedad Flor de Mayo, 

Canario 101 y bayo,que presentan características de rendimientos 

aceptables en el •rea. Sin embargo existe resistencia por parte de 

los productores para el uso de semillas mejoradas de maíz, aún 

contando con riego; cabe aclarar que las mencionadas variedades, 

requieren entre uno y dos riegos de auxilio. En la zona se h• 

generalizado el uso de la variedad criolla Celaya, tanto en riego 

como en temporal, en este último caso, presenta las caracterlsticas 

de rusticidad más 	adecuadas para el arca y rendimientos de 

hasta 2.5 ton ha-1de temporal, bajo riego 	se llega a alcanzar 

las 	4.5 ' ton ha-1, que es un rendimiento bajo considerando 	los 

costos de inversión . 

Aunado • la resistencia de los productores, para el uso de 

variedades mejoradas de maizo existe la falta de la infraestructura 

para su aprovisionamiento, ya que el productor se tiene que 

desplazar a otras 	regiones, en busca de este insumo y en 

algunos casos, consiguen semilla mejorada, pero no la 

adecuada para la región. 

En lo que si se ha obtenido respuestas muy favorables, es en 	el 

uso de fertilizante, ya que en todos los cultivos su aplicación 

se ha convertido en una practica normal, aunque en la mayoría 

de los casos1 no se ajustan los productores 	a las cantidades 

recomendadas por el campo experimental de la Sierra Tarasca 

(CAESIT) y su uso se circunscribe a productos fosfatados y 

nitrogenados. 

Dentro del Areav se encuentran 7 bodegas del sistema oficial con 
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una capacidad de 10,000 ton; no obstante 	la participación de 

CONSASUPO y ANSA, en la captación de cosechas es deficiente, 

pues no cuentan con la cantidad de infraestructura necesaria, para 

su concentración: ademas de ésto, estas 	dependencias, 	tienen 

un complicado sistema de trámite para los productores, propiciando 

que la 	producción llegue 	fácilmente a los acaparadores, a 

quienes se les expedita el sistema de entrega. 

En la comercialización de hortalizas, de la fresa, es donde se 

tienen algunas ventajas, y, que éstos, se venden directamente a los 

centros de consumo. 

Finalmente, hacienda una consideración de los ingresos percapita 

de la población económicamente activa, éste fluctua en niveles 

menores del 39.9 X • mayores de 11 X del salario 	mínimo, por 

lo que la actividad agropecuaria,se puede considerar como de 

subsistencia. 

Las limitaciones seitalades anteriormente, aunado a las climáticas, 

determinan que en el municipio de Maravatio, difícilmente puede 

llegar a ser Apta pera mata y frijol y menos aún Muy Apta. pero 

existe la agravante, de que si las dependencias del sector no 

cubren sus deficiencias operacionales, la zona podría llegar a ser 

No Apta para cultivos de temporal. 
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t 0 1 o/5 0 33 . • asusta ta cusruaris K u estos Il cuan 

uno usan 114111110 1/011(15 «MI 1011/11111 0111011110 Pea 1/1110 MIK 1011 4110 4153 ..:STO 11113111 
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111110.1111 /1/11 04110 51471 •13/5 14/11 01//1 41/44 .11.4 Mili .,7•1 
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111 1111 4401170 31.1 

/Uta allita1111. 
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Olb K/11 Iba 04/14 11/10 741* 41'11 11/11 11/11 01/31 11/14 01/13 11/11 11/43.31 

Es. K 1136 0111 
1114111 4*07113 45.25 1.51 3.47 141 5.14 1 11 1.05 4.5 1.11 51.11 10.1 1/.11 130.04 
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111.1/111110111CI007t 4.11 441 4.11 7.75  t.s gas 345 4.14 1.31 11.111 1.31 0.35 11.11 

t4711,111410110111. 441.03 1911 111.111 111.11 15.1.11 130.45. 714.03 700.15 101.55 15141 550.10 5191"1 

111/01141401114C10t1 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

— El clima en la región,está determinado principalmente 	por la 

latitld. la altura sobre el nivel del mar y por sus peculiaridades 

topográficas. 

— La estación lluviosa, 	esto' caracterizada por la corriente 

tropical húmedo de los alisios, 	que forman varios tipos de 

perturbaciones, como las ondas del Este, las tormentas tropicales 

y los huracanes. La llegada de estas corrientes húmedas de los 

alisios, determina la época de lluvia que se presenta generalmente 

de mediados de mayo a mediados de septiembre: ésto es valido, al 

comprobarse que los alisios superiores que se observan en el 

observatorio de Tacubaya en la época más lluviosa, uon los mismos 

que luego barren la cuenca del Lerma, en la cual se hallan como 

parte integrante lás áreas del complejo tratado. 

— De fines de septiembre hasta mayo, predominan en la cuenca, los 

efectos de los vientos secos y algo frias del Oeste 	de los 

Estados Unidos de Norteamérica o del Pacifico Norte, lo cual 

determina la incidencia de heladas en la zona, presentándose 

primeras entre el 27 de septiembre al 	13 	de octubre 

alcanzando su máxima frecuencia, en los meses de diciembre y 

enero, reduciendo su 	intensidad en febrero y desapareciendo 

présticamente en abril. 

—En relación al tipo de tenencia de la tierra, la mayor parte dr 

la tierra et ejidal y de temporal, aunque es relevante la 

superficie de riego correspondiendole del total de tierras 17.1A% 

y a la superficie de temporal el 43.19%, por lo que se deduce, que 

la lluvia es un factor determinante en la producción 

agropecuaria, y debido a ello, las fechas de siembra, el 	tipo de 
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cultivo y en general toda la planificación agropecuaria,se deberá 

supeditar a la época 	en que este fenómeno tiene su mayor 

frecuenciai y que como se puede observar en las gráficas 

prasentadas a lo largo del estudio, son los meses do mayo a 

octubre, cuando se presenta el 8P 	de la precipitación total 

anual. 

- En relación a los siniestros atmosféricos en la zona, los más 

frecuentes san las heladas y granizadas que llegan a perjudicar 

en gran medida a los cultivos. En cuanto a la sequía intraestival 

tcanicula) existe con una baja intensidad y frecuencia, sin 

embargo, la existencia de los siniestros mencionados ya es una 

limitante para el desarrollo de las actividades 	agropecuarias, 

que repercute en bajos rendimientos, lo 	cual 	amerita con 

urgencia establecer calendarios de siembra basados en las fases 

fonológicas de los cultivos del área, auxiliándose en un 

climadiagrama como el planteado en este 	estudio, que permita 

reducir el efecto de los factores meteorológicos adversos. - 

Aunado a las limitaciones climatológicas, 	la agricultura de la 

zona mantiene un alto grado de atrazo, debido a las bajos niveles 

de inversión económica, por lo que es recomendable, que las 

dependencias del sector fomenten el financiamiento 	las 

actividades agropecuarias para evitar que le aptitud 

aaroclimática llegue a ser No Apta para los cultivos de temporal. 

- Considerando las características climáticas 	de 	la re.ión 	1a5 

variedades recomendadas para el cultivo de ella son las 

siguiontesi 

",,, riedad Calaya .- Ft un crioll^ 	urrcor, 	muy adaptados 	e 	las 

caraterlsticas de la zona, y e• sin duda el mair más productivo de 

prhpor,91, sembrandola ron las prImeram lluvias de mz,o. 
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CAFIME. Variedad precoz. es tolerante 31 erais., y al ataque de 

insectos y algunas enfermedades, su ciclo es de 110 dios, debe 

sembrarse al iniciarse el temporal. 

H-311.-Es un htbrido intermedio-tardío, ea resistente al acaso, y 

tolerante el cortón de la espiga, su ciclo es de 4 meses y medie. 

pero no soporte las heladas. per lo que re debe sembrar del 15 de 

abril al 15 de mayo, para evitar que al finalizar su ciclo sea 

perjudicado por las heladas tempranas de septiembre. deben 

aplicarse riegos de auxilio hasta el establecimiento del temporal. 

H-230.- Intermedio. es resistente al acre y al ataque de pulgan, 

algo suceptible al carbón de la espiga, su periodo vergetativo 

es de 115 a 122 dilas, por lo que su siembra se debe realizar a 

principios de mayo. con riegos de auxilio hasta el establecimiento 

del temporal, que en general es hasta finales de mayo. 

11-220.-11brido intermedio-precoz, es tolerante al acame su ciclo 

es de 115 a 120 dl as 	puede sembrarse • principies de mayo can 

riegos de auxilio hasta el establecimiento del temporal, o bien 

con las primeras lluvias de finales de mayo. 

Las variedades de frijol factibles para el área sons 

Flor de Mayo Criollo.-Es de ~gula, resistente al mozaico coman 

y tolerante a la pudrición radical, y alcanza la madurez a los 120 

dl as de nacido, con riegos de auxilio se puede sembrar a 

principios de mayo. 

Flor de mayo (RMC).- Es tolerante a la pudrición radical y al 

mosaico común, su cielo es de 95 días, sembrindose en Junio, ya 

cuando el temporal esté establecido. 

Negro Oueretaro-713.- ilemtgula resistente al mordico comen, 

causando fuertes reducciones a la producción, su citIn es de 100 

ollas por lo que debe sembrarse cuando el temporal se encuentre 
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establecido. 

Canario 101 y Canario 107.- Son variedades dr mata, tolerantes al 

mozaico común y a la pudrición radical, su ciclo vegetativo es de 

90 dl as, por lo que puede sembrarse en junio. 

- Para siembras de frijol en asociación con maíz se sugiere 

utilizar Canario-101, Canirio-107 y Negro Gueretaro-78 con el 

híbrido de malz H-220. 

- Las horas frío existentes en el complejo analizado, determinan 

otra alternativa económica. la  siembra de frutales 	como* 

FRUTALES 	VARIEDADES, 

Manzano 	 Golden delicious 

Red Delicious 

Rayada 

Ciruelo 	Purple King 

Mariposa 

Gota de Oro 

Chabacano 
	

Mayal 

Real Fin 

Klavi 

Durazno 
	

Fortuna 

May Golden 

Peral 	 Williams 

Peurré Hardy 

Winter Nati; 

Esta tipo de frutales deben 	sembrarse principalmente en las 
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laderas no en el vallo debido al efecto tan drástico que tien,,n 

las heladas en •l. 

-Las corrientes fluviales existentes en el complejo estudiado, son 

jóvenes y sus cuencas se encuentran en plena evolución 

hidrográficas sin embargo se está 

importante recurso natural, 	por 

industriales que se vierten en los 

en el río Aripitio y Cachevl, que 

invadidos por aguas de retorno 

cantidad de desechos sólidos 	y 

persistir esta situación, esta en  

en peligro de perder este 

la 	gran cantidad de desechos 

ríos Lerma y Grande, así como, 

retan siendo muy fuertemente 

agrícola, que contienen gran 

contaminantes del suelo. De 

peligro de desaparecer 	la 

capacidad agrícola de la región, por la contaminación tan 

desmedida que existe de estas corrientes naturales. 

- Las aguai subterráneas del área no son muy profundas, lo que ha 

permitido obtener un mortero considerable de pozos, mismos que 

deben ser controlados en su gasto diario, para no disminuir el 

manto freético. 

- En términos generales el factor suelo no es determinante en la 

aptitud agroclimatica de la zona, en cuanto al tipo textural y 

contenido de sales, pero lo es en cierto grado en cuanto 

de pendiente que fluctua entre 1% y 28 X y el bajo 

inversión, lo que determina que el área no obstante de 

a,, oclimaticamente, llegue a ser medianamente Apta 

cultivo de maíz y frijol. 

- El municipio es un importante punto de intercambio  

a el tipo 

nivel de 

ser Apta 

para el 

comercial 

entre la costa de Michoacán y la capital del mismo estado, asi 

como de •sta con el estado de ~mico, lo que determina que la 

producción agropecuaria de la región, pueda participar en la 

demanda de la parte central del país con diversidad de ofertas, 
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favoreciendo en gran medida, el desarrollo agropecuario del lugar. 

- La existencia de una 	importante infraestructura hidráulica. 

mil como las condiciones prevalescientes, determinan que en la 

zona•• se puedan producir cultivos altamente redituables, como son 

hortalizas hasta con tres cosechas al "fi sin embargo, dicha 

infraestructura no es suficiente para cubrir la demanda 

existente, por lo tanto, es 	necesario se le proporcione el 

mantenimiento adecuado y se realice la construcción de ♦ Km de 

drenes, para ampliar a un 25 S más los terrenos de riego, 

principalmente en los edictos de Santa Elena, Juripitio y Santiago 

Puriatzicuaro. 

- Resulta de mayor utilidad, determinar el periodo de crecimiento 

vegetativo utilizando un climadiagrama como el planteado en el 

presente trabado, ya que no solo 	especifica 	el 	dicho 

periodo considerando la temperatura y la precipitación, como lo 

hace le FAO (15701, sino que además, utiliza 	otros factores 

determinantes de la producción y representa gráficamente 	el 

comportamiento que existe de la atmósfera, lo que permite 

visualizar rápidamente la epoca del alto en que existen las 

condiciones óptimas para el establecimiento del cultivo. 

- No obstante que las estaciones analizadas, proporcionan valiosa 

información sobre parámetros agraclimáticos, éstas no registran 

los factores necesarios para realizar un estudio minucioso 
	

Y 

preciso de las interacciones meteorólogicas en relación • los 

procesos de intemperización y de desarrollo fonológico de los 

cultivos, para lo cual se requieren 	sean establecidos en la 

zona, experimentos de ensayos geográficos y siembras continuadas 

para determinar esas interacciones, •si como la medicion de 

observaciones sobre el fitoclima. 
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ANEXOS 

CUADROS RESUPIR4 DE LOS VOLORES ESTACKSIALES V LA DEFINICION 

~MICA. DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CLASSIC/MON CUMILTICA 

DE KP4 MODOXIADO POR OMS» 
C1354). CON Los PROMEDIOS 

CR 	LA sem ola Afflos 
De LAS ESTACIONES 

cumwoows 

UTILJZADAS E14 LA ~ION DEL ~ENTE ESTUDKL 

16Ü 

     

     

     

1 

   

    

     

     

     



U A 	: 39 	PEW' E-141trA: 

ESTA:ION ; EL OICA4TE ,..1":TVD1  9̀' '00 	27' 41.1ITV2 	'961 

PARATIPI OTO. O po1m6vPo/ 

PPM. TEM. 9A8. 26.0 7 2?: 

PROM. TEM. MIN. 10.8 5.9 1C.7 13.7 

11221A 18.4 '5.: .: 19.8 

TEZPERATLWA PAT. 
ARROW% IAAO! 

.1:4 

73 
31.0 38.5 37.5 

73 

TE1(027171,2A MIM. 
ABE1VTA 

-2.0 -4.0 
76 

-1.0 
77 

2.! 
76 

PM!. 	TOTAL 243.1 34.6 71.6 487.0 

PRECIPITACLON MAX. 
EN 24 MAI. (AM) 

546 
78 

37.0 
' 80 

36.6 
76 

80.2 
74 

11c. Ir 1:?: 
LWIA APRECIABLE 26.71 1.57 12.14 53.57 

No. :E DIAS CON 
LLUVIA INAPRECIABLE 16.29 5.86 15.29 22.50 

EVMPORACION TOTAL 

NA. BIAS CON RECIO 3.33 0.16 0.00 4.50 

No. !ME CON ESCARCHA 0.00 0.00 0.00 0.01 
DIAE CON GRANIZO 0.2E 1.12 0.25 0.75 

No. mas tON HELARAS 1.62 10.00 0.02 O.CO 

nm !EMITE- 
TAD 	ILECTAICA 5.62 0.38 1.2! 5.h2 

No. DIAS COk nrrom 0.00 0.00 0.00 0,00 

No. DIAS :pm u;:11.1.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
c. DIAS CON NEVADA 0.00 0.90 1.00 0.00 

:. CIAE rnl POLVO 0.00 ^ 01 

DIRECIEN DEL VIENTO NE '12 NE. !!!: 

JELOCIDAD DEL VIENTO (114201 2.4! 1.x: 2.45 

no. tIAE OESPE1401.15 7-4 4! 17 7' 

DIAS OEDIO 
frEtADOS 24.85 1:4 	:! 70 

::AS queum 41.11" no np 
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EITA0I091 t LAGIA CE FR230 

CUADRO 

LATITODI 19 	25' 

	

4O`.- RESUMEN 	ESTACIONAL 

	

LONGI11.01 100 	25' 	 ALTITU31 2070 

PI.M."5111QS CIDRO IWIERNO PtIMNVERA VERANO 

23.3 22.2 26.9 24.6 

PROM. TEN. MIN. 9.2 4.7 9.5 12.8 

TE"P. IfDIA 16.0 13.2 17.9 18.2 

TEYTERATORA MAX. 
AZSZLWA 

30.0 
VS 

31.5 
53 

36.5 
55 

37.0 
57 

TEMPERATURA MIM. 
A9SCUTA S 

-2.0 -6.0 
75 

0.0 
65 

5.0 
rs 

pRECIPITACICN TOTAL 197.7 37.4 66.3 485.4 

PRECIMACION 00. 
EN 24 HRS, 

47.0 
77 

46.0 
sa 

41.0 
. 	59 

75.0 
'9 

No. :E OMS CCN 
,UWA ;MCI 'A1E 24.37 4.74 11.20 53.26 

N. CE DIAS CC 
LLUV!AI!!:,t9RECIA2-E 6.60 2.60 5.49 10.09 

EVARMACICW TOTAL 473.28 476.54 813.96 411.66 

No. MAS CON ROCIO 0.90 0.20 0.00 0.23 

No. DIA2 CON MARCHA 0.00 0.00 0.00 0.00 

No. OMS ce( 91A.M:20 0.23 0.09 0.40 0.40 

4:. DIOS CCM 11." 3.69 16.03 0.90 0.00 

No. DIAS CQI TalES- 
TAD 	ELÉCTRICA 2.57 0.31 1.74 7.57 

1:3. 0196 	7.2..Y3 0.20 0.02 0.00 0.00 

No. DIAS CC1 II:RLA 5.'77 0.69 0.43 7.09 

.9!",5 0.09 0.92 29 o.nt) 

No. DIAS 	PCL90 0.0 0.0D 0.00 0.02 

CIRECIM 	'UNTO CAt.'; 2 s 

1ELC:101.5 !r.S1-.01 0.1 1.;,9 Z.9 

No. 0190 DESFEJADOS 45.02 67.00 63.66 18.t6 

11.11Z73 .:9 
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ESTACION s SAN .10SE 	 LATITUD: 19 55' LOGITUD: 100 18' 	 ALTIPM: 2100 

PROM. TEM. MAX. 25.1 • 	 24.0 29.1 	 26.1 

P. TEM. MIN. 9.7 	 4.7 9.1 	 12.7 

TEMP. MEDIA 17.2 	 14.1 18.9 	 19.1 

31.0 	 32.5 
VS 

TEWERATIYA 1941. 
9160LUTA (Ar131 

31.0 	 36.0 
67 	 74 

3.0 	 6.0 	 3.0 
VS 	 57 	 57 

6.0 
VS 

TEVERADJAA 9119. 
ANDLUTA CAMI 

cuaute 41 . - RESVMEU 	ESTACIONAL 

PMAXEIRES 	 ETTCOO 	 IIWIERNO 	 PRIMAVERA 

EVA901121211 TOTAL 217.77 	 21.5.5 526.49 	 424.11 

DMS CON NECIO 2.35 	 0.80 0.32 	 0.00 

Ni. DIAS COA Mg13111 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 

Mi. DISO CON GRANITO 0.19 	 0.37 2.22 	 0.02 

OLAS 091 1190/6 2.10 	 . 15.37 1.30 	 0.04 

Ni. DIAS CON TEMPES-
TAD ELÉCTRICA 0.78 	 0.0' 0.15 	 0.70 

161. t'AS r.CU 	 0.0": C.:: 	 0.0C 

No. 014S C29 NIEEtA 3.11 	 1.07 0.70 	 4.26 

T. DIkS EO4 NEW.% 0.00 	 0.11 Cr 	 0.00 

No. DIAS CR! PCLVD 0.00 0.00 	 0.20 

PRECIPITACION TOTAL 216.5 	 51.5 100.2 	 420.7 

PRECIPITACION MAI. 
EN 24 E. 1A001 

60.0 	 44.5 	 31.0 
VS 	 SO 	 66 

61.0 
76 

N. DE OLAS CON 
LLUVIA SPRECIAS.E 22.81 	 6.37 13.07 	 48.15 

lb. DE 0113 Cal 
LLUVIA 1141PRECIA2LE 3.93 	 1.63 3.79 	 5.11 

0:0E0I79 :a VIEW: 	 CALMA 	 CAL 	 CAL 	CAL 

0.1 	 0.1 VI-10CW: :El '.'IENTO 

No. DIAS rErniez 41.96 	 58.70 52.11 	 21.96 

21n5 rw:c 

1C.C7 
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ESTACION 8 SAN AM Ct1;44.140 

CUADRO 

LATITUD: 19 

42 	. -AESUME'i 

54* 

2E:4 : 	iAt. 

1G2 ALTITU: 2c2,5 
~METROS OTCX 1%1E2* 2 PRI-A.VA OkZ 
PPM. 1E8, 21.7 20.9 21.9 21.1 

7211. 9.2 5.1 5.5 12.2 
1EDIA 12.5 9.1 12.5 15.2 

Tr.FERAT.:,1, 	A 
AtECLUTA (AA01 

24.1 
81 

33.2 
!* 

37.7 
82 

31.1 
82 

ItYPERATURA mut. 
PDSC:UTA 

1.1 
79 

0.0 
VS 

1.0 
77 

7.1 
VE 

PRECIPITA:::!! T::AL 82.4  60.0 277.S 
PAZ:PITA:ION PA1. 

1.7: 24 1SS. uncl 
43.0 
81 

20.5 
80 

25.1 
5* 

52.3 
07 

Me. E DIE CON 
LUVIAAPPECIELS 24.21 7.80 !2.27 42.02 
Ni. CE DIP3 COY 
LLUVIA 1711PRECIAl4E 5.40 3.60 3.40 4.41 
EWJORACIG:i 737A:. 474.41 420.51 175.14  51.47 
ND. MAS CG9 E210 0.00 0.00 0.01 1.1C 
Re. CIAS CCM 11110"194 0.00 0.11 

Ni. DUS CCM GRANIZO 0.40 0.00 0.20 0.41 

144. CIAS COY 0.60 16.20 3.00 0.11 
h. HAS 02: 72'12S- 

TAD 	r.ECTA:CA 0.00 0.0 0.00 0.2C 
t:4, DIE 1C1 M1 	1.4,  0.01 2.:0,  0.01 
le. 'LAS CON MIELO 0.21 0.00 0.00 0.20 

Ni. DIAS CON rat14 0.00 0.00 0.00 0.01 
:145 ::•1 0.11 0.09 1.11 1.11 

DIRECT", DE. ?!.EVTL,  MI% 

VELWIDAZ Cot. V:ET: IntrEci 0.9 0.9 7.9 0.9 

Ni. DIAS 72.8 69.29 72.80 15.81 
oc. zitt na.: 

6.81 7.11 !.er 
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MQ. 214E CESPLA:::, 	 41.93 	 67.0? 	 04,7? 	 70.36 

0:. 0195 97310 

CUADRO 43, . - RESUMEN 	ESTAC1 ONAL 

ESTACIC1 t MARAVAT1D LATITUD: 19 54' LONGITUD: 1C0 27' 	 ALTITUD: 2060 

PA9PETP.02. OTCAD IMVITI0 PRIMAVERA VERANO 

PROM. TEN. MAX. 23.9 24.5 29.4 27,1 

PITOM. T54. ML". 10.9 5.2 9.6 12.8 

TOP. Pela 17,9 14.8 19.5 19.9 

7.9.7912ATURA MAX. 
AISCLWA 11101 

71,5 
03 

37.0 
53 

41.0 
64 

40.0 
VS 

TEIERAWA819, 
ABSOLUTA 	CAZO: 

-10 
70 

-1.0 
70 

-3.5 
70 

5.0 
41 

91TACUII 70171.  242.9 39.8 94.5 573.3 

PRECIPITA:1CM 791. 
EN 20 41.9. 

117.0 72.7 
64 

51.5 
59 

117.0 
62 

Mo. DE DIAS CCM 
LLUVIA AmECIAPLE 22.72 4.93 10.86 52.32 

ND. DE DIAS CCM 
LLUVIA IMAFRECIACIE 4.66 2.28 5.44 6.34 

EVAPCMACIC1 TOTAL 

No. DIAS CCM RCCIO 30.62 19.59 	' 19.34 34.59 

No. 0106 GIN ESCARCHA 0.00 0.00 0.00 0.00 

No. DIAS Cat GRAMIN 0.17 7.17 0,2! 0.72 

Mo. DIAS CON 181ADAS 7.55 2840 1.10 0.00 

1#0. DIAS CON TEPPES- 
TAD 	ELECTRICA 2.24 0.24 1.64 7.21 

'!D, Nos 7571 T2?,4.02 0,CO 0.00 0.03' 0.09 

!.5. 0747 re« MIEILA 11,00 '2.24 .21 0.12 

46. 2140 C14 NEVADA 0.00 0.01 0.00 9.r1 

No. DIAS ClC 	F915.0 0,07 0.00 0.00 0.C: 

CIREC:C1 00. VIP;TD EE CE CC ?,2 

DEL VIENTO (mICECI 	0,9 	 3,? 

u:. ITA:m.TUI,U 
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CUADRO 	414 -/IfSUMIN 	t 9 A 	i 	N11.  

ESTACICN $ VAN ":1ZOLMITI) LATITUDI 11 55' 	 TONGIllti 000 25' ALUNAN 21CO 
PNIP:ITAZ 01003 111/1111'.3 118111•1'.1111 1T.V1111 

TEN. TAC, 

P. TEL MIN. 

zw:A 16.0 11.2. 18.1 18.6 
179zERATURA TAL 

2E1:LUTA 

TV:mann:11A MIM. 
ABSCL'frA 

2:1W:2:TAC= T:TAL 188.7 37.8 71.5 l'7,1 

ES 24 hl!. 

Me. E 	CIA! CCM 
LLUVIA fiRECIArd 22.20 5.60 43.10 C. 
Ne. :E DIAS CON 
LLUVIA IMAPRECIPTIE 1530 8.70 17.70 '9,'0 
EWCPACI0S4 TOTAL 415.37 418.72 650.82 
Na. OLAS CON RCC1D 0.00 0.00 0,00 11),M 
Ne. DIAS CGN ESCARCHA 0.00 0.00 0.00 0.00 
N4. 3160 	GIAWI0 0.00 0.00 r.n 0.00 
Ro. 	CCH t-latrAs 2.40 47.92 0.0' 0.00 

My. D1A0 CON TEMES- 
TAC 	E1ECTRICA 0.00 0.0 0.00 0.20 

ttAS 071 TO11:11:3 0.03 C.0 t.:9'  
W. D1AS CCN VIENA 0.00 0.03 0.03 0.20 
Ny. :IAS CON NEVADA 0.10 0.02 C, r1 

::11 :7" Tr"?. 3.00 C.00 0.00 
DIRECION DEL YIE'tTO VA' k71,' 

vr_cnwr 

Mb ms rtr:JA:c1 2?,^ :7.V:  
1L-.. :400 MEDID 

7./ 

1n6 
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OFF:MIMA CLINAIICA 
SEMICALUE NEME 
CON REDIMEN DE LLUVIA 
EA/CREO 

oros. 45 DEFINIC101 atenta 

ISTMOS 	E. EME 

ALTITUD 

LATITUD 	II 15' 

LIMITE 	100 El' 

P 	 • 
MEI T 

TENEWOUNI MEDIA EL 213 
NE CALAD 

TEPEESUA IBM O. 
1E1 IVO RUO 	14.1 O 

OICILACIIII 	 C 

01010 	 15.4 C 
1311111111111% 

NEMA 	MIME 	15.1 c 

MAME ADN 	N.O C 

IERICOLA 	IMIND 	111.11 C 

0101D 	 SAS C 
PRECIPITACION 

IMMO 	4.14 C 

ASO 	MIIRAVIIM 	231 
MIMA 

°TORO 	 15.71 
Ro. DE DIA5 
CON LLUVIA 	IINIERE 	5.37 

OPRECINAI 	PRIME» 	11.15 
IDA NO 

ESTEICEAUEITE Va110 	 31.57 

MEC. MIL  o 	ISM 

FACTOR DE PLUMEE. 45.11 

Imola luya-pum- 
MOMO (T‘R t 100) 



cuAtw: 46- wilacioN CLIPATICA 

ESTAC1011 	 LAGBA DE FRESNO 

ALTITUD 	 2070 

LATITUD 	 19 28' 

LONGITUD 	 100 25' 

/MOS P 	 35 

POS T 	 35 

TEMPERATURA MEDIA 16.4 MOL  

TE1917/111111A MEDIA Da. 
VES ISGI MIRO 	19.6 PM 

TOTERAIURA 11311A la. 
LES 1116 fRIO 	12.9 COA 

IMCILACIM1 	 6.7 C 

OTORD 	 16.0 C 

TERMIRAMPA 
1101A 	MEMO 	 13.2 C 

ESTACIONAL 	PRIMAVERA 	 17.9 C 

ALMO 
~COLA 	VERME 	 111.2 C 

01013 	 25.10 C 

PRECIPITACLOI 11140110 	 4.75 C 

PAO 	PRIMERA 	 8.41 

AGRICOLA VERANO 	 61.74 

0111110 	 24.37 

No. CE D1AS 
CON LLUVIA 	ItN113113 	 4.74 

APRECIARLE PRIMAVERA 	 11.20 

10.1 es1 
ESTACITOOMME VERANO

53.23 

PREC. MOL os 	786.5 

FACITIR CC PLUMOS1DAD 47.96 

INDICE TERMO-PUNJO- 
METRICO (1)P Y 100) 	2 

DEFINICIOh CLIMATICA Chboiftw11119 
TEMPLADO SUMAREDO CON 
PEONEN DE LLUVIA CE 

VERO . 118 



CUARe 

Tztie.12. 1. 

LINGrur 	 tl" 
Fr 

X= 7 	 a 

TENESTer.3(1it 

TEMPIERITTIRR 12U De. 
NE S Nal cana 	211.11 

11911/1111E11115 NEW IE. 
PIES ME FIEIII1 	1:7 EME 

ffentinne 	7.t C 

dale 	 172 e 
1191ERIMIN 

IERIS 	 IMMO si':. 

Mien& 	PIFINIIIIII 	 tILT e 

111311111e 	 !g.* e 

OTIEZI 	 ZSS1 
PRECI~ 

Dimmit 

Illt 	 Rfill1111E11 

‘93111lie 	 11.12; 
ellfer 

CLEI W1  

'Lar 

AtIU/11 

7/F 	• . okle 

191/0C-fitrtri- 
•PETRECI  

:tN .• 
-2191.Ar.: 

ZE 
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12.6 
TEIPERAWRO rr.: I A 

ANUAL 

'Aia1) 	 SE.01 

AND 	 MODERA 	 7.97 
unas, 

CjA:R= 48 rEn'zImm 

Ert:ICT: 	 : 	%!:C"" 

AL'.TUD 	 2C21, 

L4ITUD 	 19 

LCHCal' 	 1C1 

112S P 	 5 

a'ZI 7 	 5 

~ATM MEDIR EL 
MED MOS CkI 	15.9 ARTO 

TEMEIRT3R TEDIA 111. 
1ES 195 FRED 	9.1 01113 

ESCILA= 	 6.11 C 

OMS 	 12.5 C 
IHMAUJ1 

111:1111 	 111/11311113 	 1.1 C 

IST/LIOIL 	/11(1110A 	 2.$ C 

11111CII/ 	 IBMS I- 	 15.2 C 

OT 	 19.20 C 

IMMO 	 • 10.1c 

11111Z1 	 24.20 
1E 11/6 

LIMPIA 	INVIE111i: 	 730 

/FRE 7TRICE 	111911111t. 	 , 12.2: 
fia) 

9191( 	 45.2 

PISE. It'?1.% 	771.14  

FACTOR CE 	 y.zr. 

trIP 

PETIn:CIC, 	 ".• 

DE UZIA DE 
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32 

32 

TEMPF9D"JRA MEDIA Ce 
MES MAS CRUDO 	21.2 MAYO 

TDPURTVRA MEDIA 1411 
PE MA9 FRIO 	4.3 ENERO 
CECILACION 	 6. C 

OTOR0 	 17.9 C TDIPERATURA 
MEDIA 	MIEN) 	 11.E C 

EITACIZIL 	PRIMERA 	 19.5 C 410 
DMICCUI 	12a110 	, 24.9 C 

OHM 	0.50 C 0RECIFITRACIfiN 
ISIERN3 	 4.18 

AMO 	DRIINNERA 	 9.92 DDRICOIA 
vERAND 	 60.40 

Din 	 22.72 lb. DE INAS 
MEN LLUVIA 	DAMERO 	 49, 

ApilECIDDLE 	PRINASER6 	 10.84 80.1 est 
ESTAC:019:5fvf ~Re 	 :2.52 

ME. Alik ss 	941.79 

FAcr3R DE Pluvi051090 52.:2 

:13111111.W10- 
mf:PICc r99 9 lo, 	2 

rilmATICA Ctiv1),161!.!: 
Tpov.:2 SU! LEDO 
rEcOt::: rE LuviA 
"r9Air 
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-.Aro,  50 	• :-•-•, 

ZSTP:2': 

A.TI11.0 20C1 
. •'IT'JD 

100 21" 
AM:13 P 

4109 

'EPPERAMR4 MEDIA 

TrITRArtnA MEDIA Ef: PIES mr 	 19.6 MAY3' 

6.9 C 
OMS TERPENATUNA 	 16.6 C 

	

. ocr, 	uffitile 	13.t 

	

CIII*C1016t 	1911~11 

	

AND 	 18.1 C 

	

AZA:COLA 	Mi« 	 1146 C 
010110 PRECIA:MAC* 	 MAI C 

143 C 
AREOLA 

42.17 
2:07.3 

	

No. Et 0146 	 ?3.20 1:11 	 .1141011C 	 542 

	

APAC:4PLI 	PR:MAMEN* 

	

ol? 	 43.:0 
R:':::NALACITE %TAN, 

1—~1 
MET Me FX10 12,7 nao 
ONCILACIEN 

52, • : 

	

PIEC. Po.:k 	811. 

	

11'111 	110' 	2 

."2"Lf1:2 slitketr: CON' q...1.1mr: DE 	2.2 VE%Pát 
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