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RESUMEN 

V En la presente i nvesti gaci ón se hizo una 
caracterización agroecológica del ejido Acayuca y áreas aleda~as. 
en el Estado de Hidalgo, con el fin de valorar las condiciones 
productivas de la zona y proponer una serie de acciones para 
contribuir a la elevación del desarrollo rural. sustentado en el 
manejo integral de recursos. 

A través de una visión holistica. se aplicaron una 
serie de metodologias geográficas, ecológicas y de las ciencias 
sociales, para realizar un acercamiento y análisis más real de la 
problemática agropecuaria de la región. 

Para esto se definieron tres niveles jerarquices de 
investigación, el primero consideró al total de la zona de 
trabajo como un Agroecosistema Global, abordado para su estudio 
desde una perspectiva regional; el segundo. donde se analizaron 
las Fincas Familiares Tradicionales y, un tercer nivel, que 
incluyó el estudio de los Agroecosistemas Agr1colas y Ganaderos 
del área. La caracterización de cada nivel se realizó en función 
de criterios ecológicos y soci oeconómi cos. aplicando un enfoque 
sinopt.ico y analiticc., a través de la Teoria General de Sistemas. 

Las actividades generales de la investigación 
requirieron de efectuar varias etapas; la primera, inició con una 
recopilación de todo tipo de información bibliográfica 
y aerocartográfica de la zona . Elaborándose una 
fotointerpretación preliminar, para caracterizar a priori los 
sistemas agricolas existentes y definir las metodologias de 
muestreo . En campo, se realizaron los levantamientos del 
territorio, correspondientes y la evaluación de todas las 
unidades ecológicas de producción, complementado con entrevistas 
y encuestas aplicadas a productores y autoridades del poblado. En 
laboratorio, se procesaron muestras edáficas, se identificó 
material de herbario y conjuntaron todos los datos recabados, 
posteriormente, se sistematizó toda la información se elaboró 
la cartografia temática y valoró la problemática para definir 
acciones a aplicar. 

Los resul lados indican que el agr oecosi stema global , 
está estructurado por componentes ~eo~ráf icos, ecoló~icos y 
socioeconómicos. Los determinantes fisicos fueron la fisiografia, 
que definen la presencia de 10 facetas terres~res, que requieren 
de usos y manejos especificos; los suelos del área muestran 
aptitudes para diversos empleos; sin embargo, presentan 
limitan tes nutr i ci onal es, el el i ma es res tri et. i vo en el sen ti do 
de que la precipitación es el factor más limilante y no suple las 
demandas de los cultivos; ante esto, existen recursos 
hidrológicos subterráneos susceptibles de emplearse p¿ra 
agricultura de riego . La problemática general es el manejo 
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inadecuado de muchas zonas. la erosión y la falla de sistemas de 
captación eficiente de agua de escorrentia. Los component.es 
ecológicos fueron 11 agroecosi stemas de cultivos y ganaderos y 
una zona de vegetación natural. El ejido fue la unidad social de 
producción de este nivel. La producción agropecuaria no es 
suficiente para cubrir las necesidades de 1 a pobl aci 6n. En 
general. la din.á.mica del sistema est-á. grandemente influenciado 
por factores socioeconómicos ext.ernos. 

Se determinaron 3 prot-ot.ipos de fincas, dos de ellas 
son de lipo familiar tradicional y una se ajusta a un modelo de 
explotación mercantil. 

Los agroecosistemas locales identifica.dos en el área 
indican que. los de Parcela de Temporal. Huertos Familiares. 
Ecosistemas Naturales y Ganaderia de Solar. son los mas 
importantes para el mantenimiento familiar, mientras que. los 
product.ores de Cebada. Magueyeros y la Ganaderia Mixta 
Trashumante son destinados a la comercialización . Las principales 
limilanles son: el temporal, que influyen en los bajos 
rendimientos. el desplazamiento del cultivo de granos 
alimenticios por cultivos m~s rentables. los altos costos 
de producción. el trabajo individualista de los productores, el 
creciente desarrollo del sector industrial del poblado y la falta 
de financiamiento y asesor1a adecuados . 

La caracterización y valoración de los recursos 
realizada en esta investigación sugieren una planeación y 
ordenamiento de las actividades agropecuarias de Acayuca y demas 
poblados involucrados y la incorporación a la producción de 
fuentes alternativas de recursos que existen en la zona . 

Las alternativas sugeridas incluyen acciones enfocadas 
a lograr el aumento en la producción agropecuaria y el 
aprovechamiento múltiple de recursos. 
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1.- INTRODUCCION 

La producción de alimentos es una necesidad de gran 
magnitud en nuestra república. Si hace 30 a~os se consideraba a 
1 a nación como un modelo a seguir por sus al tos nivel es de 
producción agricola. en este momento. el sector productor de 
alimentos. materias primas y generador de divisas. se encuentra 
estancado y viviendo una de sus peores crisis. a pesar de que 
algunos aún califican al pais como netamente 
agricola.(Calva.1998). 

La literatura cita que la crisis se a.tribuye. 
principalmente. a cuestiones de tipo económico y político. y en 
menor grado a factores ecológicos. Algunas de las causas 
especificas son: la prioridad que se ha dado al desarrollo de 
otros sectores de la producción. como la industria; la aplicación 
de modelos agricolas ajenos a la realidad y condiciones del pals. 
la no equitatividad del desarrollo regional. la centralización de 
los recursos. financiamiento y tecnificación hacia un sector muy 
peque~o de productores. la calda de los precios de garantia. el 
bajo poder adquisitivo de la población. etc .. 

La principal falla del modelo agrícola mexicano es su 
incapacidad para movilizar y aprovechar eficientemente la fuerza 
de trabajo. sus recursos naturales CRello. 1996). los 
conocimientos técnicos de su gente y las estrategias de 
sobrevivencia de nuestra étnia CToledo.1990). Esto es debido a 
que México presenta lo que de conoce como Dtial i.dad dsl Sec tar 
A6r1caia. dada por la existencia de una Agricultura Tradicional. 
predominante. y una Agricultura Moderna o Tecnificada. en menor 
proporción. CHernández. 1977; Jimenez.1977). La primera. 
dependiente en mayor grado de las caracterlstica,s ambientales. 
cuya producción es para autoconsumo familiar. y es el producto 
del acúmulo de experiencias y conocimientos culturales de los 
grupos étnicos. CHernAndez. 16188). Mientras que la segunda. es 
generada a partir de modelos y paquetes tecnológicos extranjeros. 
que requieren de altos insumos energéticos; desarrollada en los 
lugares de mejores condiciones ecológicas. su producción es 
destinada al mercado y cuenta con un gran apoyo financiero. 
cientifico y t•cnico.CWellhausen, 1976; Loomis. 1976). 

La crisis se ha manifestado en 1 a di smi nuci ón de 1 os 
niveles productivos. la Lendencia a la reducción de las lineas de 
producción, priorizando las de alla renl.abilidad; la degradación 
biológica. CCros;son,1989) ; la pérdida de germoplasm.a, el 
incremenl.o de la. presión de selección artificial sobre pocas; 
e~ pec ies, la degradación y pérdida de la fertilidad nalural del 
suelo, C Stonehause .1981); junto con el acrecentamiento de la 
salinidad, desertificación, erosión y contaminación. por la 
excesiva apl i cae i ón de agr oqui micos y la al ta mecani zaci 6n. la 
aparición de plagas resistenles. ele .. CKrishnamurthy. 1982; 
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Rodriguez.1907). Y por otra parte. la generación de conflictos 
sociales y políticos. cambios en el régimen de tenencia de la 
tierra. sometimiento de los pequef"íos product.ores. ~rdida de la 
soberanía y aulosuficiencia alimenlaria y una gran dependencia 
alimentaria. hacia el exterior. CSteva.1990¡ Robles. 1990) 

Por lo anterior. es necesario un replanteamiento del 
modelo agrícola de producción. CToledo y Ca.rabias. 1906). y la 
planificación del sector agrícola. Tomando como directricez: la 
búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. el manejo integral de 
recursos CLeff y col. 1990); la elevación de los ni veles de 
bienestar social y la conservación del ambiente y reproducción de 
los recursos. En otras palabras. disei'far y aplicar un modelo de 
Agricultura Sostenible CMacNeill.1909; Ruckeeshaus.1909). que 
emane de las características ecológicas. económicas y 
socioculturales. intrínsecas del pais. 

Para eslo propongo la aplicación de la AGROECOLOGIA. ' 
como la disciplina que nos permite abordar la problemática y 
definir acciones hacia el interior del sector agrícola. de una 
manera más integral y sobre bases científicas. con el fin de 
hacer más eficiente el manejo de los recursos agrícolas. elevar 
los niveles de producción de alimenlos y materias primas¡ 
promoviendo la continuidad de los procesos ecológicos. 
minimizando el deterioro ambiental. sin olvidarse del conlexto 
socioeconómico en que nos desarrollamos. 

Dado que la dualidad de la agr i c ul tura mexicana es un 
fenómeno constante. la sustentabilidad de la agricult.ura 
tradicional o moderna se puede lograr dentro de un marco 
metodológico basado en criterios ecológicos. socioeconómicos. 
políticos y culturales. De ah1 que. "las fuentes de ese marco son 
la agroecolog1a. desde la perspectiva científica. y la 
etnoecol og1 a. desde el punto de vista del conocimiento 
tradicional. "CTrujillo. 1990). 

Nuestro pais cuenta con los recursos naturales. 
diversidad de condiciones ecológicas. recursos humanos y 
tecnológicos. que conjugados dentro de una planeación 
adecuada. harian que el sector agrícola. cumpliera con sus 
objetivos y contribuyera de manera sobresaliente en la 
recuperación de la autosuficiencia alimentaria CToledo. 
1906.1990). en la disminución de la dependencia alimentaria y 
sentar 1 a las bases par a lograr un desarrollo económico 
equilibrado con la naturaleza. 

En particular. para efectuar la investigación 
agronómica. en un sentido amplio. la agroecologia. se basa 
principalmente. en la "Teoria General de Sistemas'" de Von 
Bertalanffy (1970) y los conceptos y metodolog1as generadas por 
la ecologia COdum.1975¡ Margalef.1970). complementados con 
elementos socioeconómicos CMontaldo.1985) . De esta forma se loma 
a la agricultura como un '"sistema" que reune componentes de tipo 
fisico. biológico y socioeconómico. interrelacionados de una 
manera compleja. confiriéndole al sistema una estructura y un 
funcionamiento. que le permite expresarse como una entidad 
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autónoma. CSpedding. 1979; Hart.1979; Odum.1Q70). Este enfoque ha 
permitido analizar a la agricultura en un sentido integrativo y 
ha contribuido en la formulación de programas de desarrollo 
agricola. pecuario y rural.CCATIE.1982; González. 1977; 
Flores.1981; Osuji.1982; Ruiz.1Q82). 

Este enfoque ha tenido mucha aceptación para la 
realización de investigaciones y para la loma decisiones entorno 
a problemas concretos de los sistemas de producción. CZandslra. 
1982). Sin embargo. su aplicación ha presentado algunos problemas 
debido a que se ha empleado en paises donde la situación agraria 
es diferente a la mexicana . Su aplicación se ha verificado con 
éxito a nivel de agricultura tecnificada.CTangley. 1986; 
Plucknett.198e). En estos últimos a~os se ha dado mayor atención 
al estudio de la agricultura tradicional por su importancia 
ecológica y cultural. tratando de valorar esta metodologia; 
empero. aún fallan elementos teóricos y metodológicos para 
aplicarla con mayor ef'icacia. CHernAndez. 1988; Parra. 1982; 
Gonzál ez • 1 981) . 

La búsqueda de mayor eficiencia de los sistemas 
agropecuarios. ha dirigido la investigación hacia: 1 . - la 
descripción y diagnosis de los sistemas. 2.- el dise~o de 
alternativas; 3.- ensayo de alternativas tecnológicas y 4.- los 
problemas de organización que afectan los estudios sobre los 
sistemas de producción.CCATIE.1982). Siguiendo el proceso de 
planeación CAcevedo.1988). la adopción de alternativas 
tecnológicas adecuadas requiere de dos cosas. que la 
investigación inicie con una buena caracterización y diagnóstico 
y terminar con el dise~o y puesta en marcha de acciones 
concretas. La caracterización permite entender el funcionamiento 
de los sistemas. y sus resultados aportan conocimientos para el 
planteamiento de hipótesis sobre restricciones de la producción. 
CAvila. 1992). 

Por lo anteriormente expuesto. propongo retomar la 
metodologia del enfoque de sistemas y enriquecerlo con 
conocimientos teóricos y metodológicos. de diversas di sci pl i nas 
que convergen en el estudio de la agricultura. para poder 
efectuar una caracterización y diagnóstico adecuados y con esto 
selecionar de manera más idonea las alternativas dirigidas a 
sol ventar las l i mi tantes producli vas de un si st~ma agr 1 col a. 
fomentando asi el desarrollo. en una zona especifica. 
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1.1. - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

Con base en lodo lo anterior: 

El propósito de la presente investigación es la 
aplicación del enfoque agroecológico, complementado con 
melodologias de disciplinas afines, para caracterizar y 
diagnosticar a un Sistema Agricola particular: El Ejido Acayuca, 
municipio de Zapollán de Juárez, y zonas aleda~as, Hgo .. La mela 
es crear un documento que sirva de base para generar un programa 
de desarrollo rural, sustentado en el manejo integral de 
recursos. tendientes a elevar la productividad agrícola y 
pecuaria, y el nivel de vida de sus habitantes. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

- A través de una visión holistica, aplicar una serie 
metodologias geográfico-ecológicas y de las ciencias 

sociales que nos permitan obtener y generar 
información acerca del sistema investigado. 
Identificar los elementos geográficos. ecológicos, 
sociales y económicos que determinan la estructura 

del Sistema Global y establecer su universo. 
Definir el comportamiento del sistema global. asi 
como el de los Subsistemas. detectando los flujos de 
materia. energia e información y su influencia en la 
productividad. 
Dise~ar un diagrama de flujo que esquematice el 

comportamiento de la zona de estudio CAgroecosistema 
Global). de las unidades familiares de producción 
CFincas) y de los ecosistemas y agroecosistemas 

locales encontrados en el área. 
Finalmente. generar alternativas y/o estrategias 
tendientes a solventar los principales problemas 

agroecológicos detectados en la zona de estudio a 
corto, mediano y largo plazo. 

Para cubrir los objetivos se asume que: 

En términos agroecológicos, la presente investigación 
considera al total del área de estudio como un sistema regional y 
dadas las caracteristicas que lo definen, y para nuestros fines. 
también se le loma como un Agroecosistema Global Tradicional 
CNIVEL REGIONAL). donde las condiciones ecológicas lo 
caracterizan y la estrutura socioeconómica lo determina y juntos 
definen su estructura y dinámica. Su espacio fisico comprende el 
poblado de Acayuca y áreas adyacentes . Los componentes que lo 
integran. en si mismas. se comportan como unidades holisticas y 
cada una de estas son las que maneja el productor CNIVEL FINCA:>, 
donde la unidad social de producción y organización es la 
familia. los limites reales los determinan las mismas gentes que 
manejan y explotan los recursos y establecen una división de 
trabajo. influyendo en la diferenciación de componentes má.s 
peque~os, que son las unidades de producción agropecuaria, que 
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reciben el nombre de Agroecosi stemas Local es C NIVEL 
AGROECOSISTEMAS:>. Por último. la dinámica del agroecosistema 
global. de las fincas y de los agroecosistemas locales. pueden 
ser representados por un diagrama de flujo, que en forma 
simplificada proporciona una idea de la estructura y función de 
cada sistema y los subsistemas correspondientes.CMackinnon.1976; 
Hart, 1979. 1981, 1984; Spedding, 1984; Parra. 1989; CATIE,1982). 

"' 
1.2. - ANTECEDENTES DE LA INVESfIGACION. 

Los estudios realizados en Acayuca, Hgo .• son escasos y 
de temas diversos, entre ellos los principales son : 

- En abril de 1895, se realiza el primer trabajo cartográfico de 
la zona urbana de Acayuca, por un vecino del poblado. 

Proyecto Ejecutivo "Remodelación de Acayuca, Hgo. ". (Grupo 
Hidalgo, 1970). trabajo elaborado para la realización de obras 
e zonas urbanas del sltio. 

Solano.C1981) y Martinez (1983) realizan investigaciones 
agrológicas en los municipios de Tizayuca y otros cercanos. los 
resultados han sido retomados en prácticas agrícolas del área. 

- De la Madrid C1983). elabora el "Programa de Desarrollo de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro. 
A pesar de realizarse a un nivel geográfico muy superior, 
incluye de manera indirecta acciones de desarrollo para el 
municipio de Zapotlán de Juárez . 

Scheinvar (1982) y Equihua C1983). realizan estudios de 
cactáceas y f 1or1 sti ca, respectivamente, en 1 a Sierra de 
Tezontlalpan, que incluye una parte de la zona de estudio . 

- En 1985, el Gobierno del Estado de Hidalgo, edita, Za.potlán de 
Juárez: Orientación Programática Municipal. 

Castrellón C1985), elabora una monografia acerca de la 
formación y desarrollo del Municipio de Zapotlán de Juárez , y 
cita la importancia de la participación de los pueblos que lo 
forman y que son Acayuca, San Pedro Huaquilpan y Zapotlán, y la 
Ranchería de Huitepec . 

- López C1987). realiza un estudio agrológico semi detallado de 
Acayuca y áreas cercanas. donde se hace una valoración 
territorial del sitio. 

- En 1988, el Gobierno del Estado de Hidalgo, edita la Carta de 
Ordenamiento del Territorio, Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 
donde citan las acciones a realizar por municipios y entre ellos 
se hace alusión al área de interés .. 
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11.- MARCO DE REFERENCIA. 

Durante los veinte a~os posteriores a la Segunda Guerra 
mundial, México asombró al mundo por sus: elevadas tasas de 
crecimiento agrícola: con una expansión media anual del 15 . 1 % 
entre 1947 y 1985, en términos del Producto Interno Bruto, se le 
consideró paradigma del desarrollo agrícola entre las naciones de 
economia de mercado del Tercer Mundo. El llamado MILAGRO AGRICOLA 
MEXICANO, significó una pródiga fuente de divisas que financiaron 
la importación de bienes de capital para el desarrollo industrial 
CmAs de la mitad de las exportaciones nacionales de mercancías 
provinieron entonces del Sector Agropecuario), satisfizo la 
creciente demanda interna de alimentos y proveyó las materias 
primas agr 1 col as demandadas por una econorni a en r .ápi da 
industrialización y urbanización. Actualmente, México descuella 
nuevamente entre las naciones del Tercer Mundo pero a la inversa : 
como modelo negativo de pa1s en crisis agrícola y de nación 
alimentariamente dependiente . CCalva,1988). 

2.1. - LA CRISIS AGRICOLA MEXICANA CPer1odo 1982-1989) . 

La situación del agro nacional presenta hoy el 
agudizamiento de la crisis en la que se mantiene el sector desde 
hace casi 20 a~os, ante la ausencia de las políticas que 
real mente apoyen a los campes! nos, por lo que el campo se 
encuentra rezagado, descapitalizado y con preocupantes atrasos: 
sociales, cuyas consecuencias: se ven reflejadas en una enorme 
dependencia alimentaria en que vive la nación, aunada a un gran 
deterioro ecológico . 

Mientras que entre 1977 y 1981, la agricultura mexicana 
creció a una tasa promedio del 5. 9 X anual, en términos del 
Producto Interno Bruto CPIB); a partir de 1982 se observa una 
recaida en la crisis agrícola al declinar la tasa media de 
crecimiento anual hasta 0 . 7 X, en el periodo 1982-1987 Co del 0.9 
% según estimación de la SARH para 1987), tasa inferior al 
aumento demográfico que fue del 2.0 % anual en e s te lapso, según 
la Secretaria de Salud, CONAPO y CELADE . CCalva, Op.cit.). Tomando 
juntos los sectores agri c ola y pecuario, la tasa compuesta de 
crecimiento anual medi o fue del 4.7 % en el periodo 1977-1981, 
mientras que en el periodo 1982-1987, fue 1.1 %, e inferior en 
1 . 7 % al incremento demográfico, generando el 8.5 % del PIB, en 
comparación a las demás actividades económicos . El PIB agricola 
cayó bruscamente en un - 4 . 96 % en 1986, y para 1987, aumentó 0 . 7 
%. A n :l vel de expor taci enes, estas han ido cayendo desde 1 os 70 
's, y se acrecentó tal caida con el desplome de los precios: 
internacionales del café en 1989. Para 1980, las ventas al 
exter i ar de los sectores agr i col a, si 1 vi col a . ganadero y 
pesquero. representaron solo el 13 . 3 %, cont rastando con el 
porcentaje registrado por la industria extractiva del orden del 
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's. y se acrecentó tal caida con el desplome de los precios
internacionales del cafe en 1989. Para 1986. las ventas al
exterior de los sectores agricola. silvicola. ganadero y
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38.6 % y de la manufactura del 48.0 % CRobles.1990). La balanza 
comercial agropecuaria para 1989. nos muestra que las 
exportaciones ascendieron a 1393.9 millones de dólares. mientras 
que las importaciones fueron del orden de 1451.44 millones con un 
saldo de -57 millones CBanco de México.1989). 

Aceves (1988).menciona que para el periodo 1983-1986 se 
tenia una superficie total sembrada de 19 535.000 has. • de 
ellas.14 319 1150 C73 . 3 ~.) correspondían a temporal y ~ 215 850 
has. C26.7 ~~ fueron destinadas a riego. Mientras que para 1989. 
en su primer informe de gobierno. Salinas de Gortari. reporta un 
total de 18 597 000 has. de las cuales 14 311 000 Cel 715.98 %) 

corresponden a temporal y 4 285 000 C el 23. 05 %) fueron de 
riego. lo cual indica una disminución del riego en un 13. t3 
%.(Salinas de Gortari.1989). 

Por otra parte. la producción nacional de granos 
básicos que en 1981 fue de 27.2 millones de toneladas. comienza a 
manifestar una baja considerable hasta 23. 8 millones en 1986 y 
24.4 millones en 1987. a excepción de 1985 en que se produjeron 
28. 7 millones. De los 27. 2 millones producidos en el 81. 19. 8 
millones fueron granos destinados al consumo humano directo 
Cmaiz, frijol. trigo y arroz). Esto representó una producción por 
persona de 381. 1 kg. de toda clase de granos principales y de 
278.0 kg. de granos directamente alimenticios . Para 1987. según 
SARH. la producción fue de 24. 4 millones C10 % menos que en 
1981). y la de granos de consumo humano fue de 17.5 millones C12 
% inferior que en el 81). lo que presenta una producción por 
persona de 289. 9 kg. de todos los granos C23 . 9 % menor que en 
81) y una producción de 208 . 1 kg. de granos para consumo directo 
C25 % menor a 1981). CCalva. Op.cit.). 

Robles C1990), cita que en varios a~os de la década la 
producción de maiz no rebasó los 12 millones de toneladas 
anuales. mientras que las importaciones superaron los 23 millones 
durante el periodo. al tiempo que los rendimientos se mantuvieron 
1.3 toneladas por debajo de los promedios mundiales. Para 1989. 
sólo se produjeron 10. 5 millones. a pesar de que existe la 
capacidad para producir 15 millones de toneladas. En 1981. se 
obtuvo una producción de 2 ton./ha. y en 1989, se redujo a 1.6; 
Sodi de la Tijera C 1990) • menciona que, "en 1981 el precio de 
garantia en términos reales representó 3. 39 mil les de pesos de 
1978. mientras que para el ciclo primavera-verano de 1988 fue de 
2.30 miles de pesos. lo que significó una reducción del 30 %. 
En 1978. la superficie cosechada fue de 7 millones 191 mil 
has., y para el 87, bajó a 5 millones. 788 mil. En conjunto. la 
superficie sembrada disminuyó en el lapso de 10 a~os en un 15 %. 
En general. los rendimientos y los niveles de productividad 
tambien se desplomaron, en gran medida por el deterioro de las 
condiciones productivas. de la disminución del sector y de los 
términos del intercambio que se volvieron mas desfavorables para 
la agricultura. Ejemplos. los indices de mecanización han 
di smi nui do a tal grado que al final 1 zar 1981 • habi a 1 62 533 
tractores. las ventas de trilladoras combinadas para 1981 fueron 
94 7 unidades y decayeron a 137 unidades en 1983. y se han 
mantenido en ese orden hasta 1987 . En este mismo lapso se observó 
que la superficie total mecanizada que constituia 2 millones 495 

Q 

38.6 96 y de la manufactura del 48.0 % CRobles.1990). La balanza
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tenia una superficie total sembrada de 19 535.000 has. . de
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total de 18 597 OOO has. de las cuales 14 311 OOO Cel 76.98 K)
corresponden a temporal y 4 286 OOO C el 23.05 '/.D fueron de
riego. lo cual indica una disminución del riego en un 13.6
'/..CSalinas de Gortari.1989).

Por otra parte. la producción nacional de granos
basicos que en 1981 fue de 27.2 millones de toneladas. comienza a
manifestar una baja considerable hasta 23.8 millones en 1986 y
24.4 millones en 1987. a excepción de 1985 en que se produjeron
28.7 millones. De los 27.2 millones producidos en el 81. 19.8
millones fueron granos destinados al consumo humano directo
Cmaiz. frijol. trigo y arroz). Esto representó una producción por
persona de 381.1 kg. de toda clase de granos principales y de
278.0 kg. de granos directamente alimenticios. Para 1987. según
SARH, la producción fue de 24.4 millones C10 '/. menos que en
1981). y la de granos de consumo humano fue de 17.5 millones C12
'A inferior que en el 81). lo que presenta una producción por
persona de 289.9 kg. de todos los granos (23.9 °/. menor que en
81) y una producción de 208.1 kg. de granos para consumo directo
C25 '/› menor a 1981). CCalva. 0p.cit.).

Robles (1990). cita que en varios años de la decada la
producción de maiz no rebasó los 12 millones de toneladas
anuales. mientras que las importaciones superaron los 23 millones
durante el periodo. al tiempo que los rendimientos se mantuvieron
1.3 toneladas por debajo de los promedios mundiales. Para 1989,
sólo se produjeron 10.5 millones. a pesar de que existe la
capacidad para producir 15 millones de toneladas. En 1981. se
obtuvo una producción de 2 ton./ha. y en 1989. se redujo a 1.6;
Sodi de la Tijera (1990). menciona que. "en 1981 el precio de
garantia en terminos reales representó 3.39 milles de pesos de
1978. mientras que para el ciclo primavera-verano de 1988 fue de
2.30 miles de pesos. lo que significó una reducción del 30 '/._
En 1978. la superficie cosechada fue de '7 millones 191 mil
has.. y para el 87. bajó a 6 millones. 788 mil. En conjunto. la
superficie sembrada disminuyó en el lapso de 10 años en un 15 °/._
En general. los rendimientos y los niveles de productividad
tambien se desplomaron. en gran medida por el deterioro de las
condiciones productivas. de la disminución del sector y de los
terminos del intercambio que se volvieron mas desfavorables para
la agricultura. Ejemplos. los indices de mecanización han
disminuido a tal grado que al finalizar 1981. habia 162 533
tractores. las ventas de trilladoras combinadas para 1981 fueron
847 unidades y decayeron a 137 unidades en 1983. y se han
mantenido en ese orden hasta 1987. En este mismo lapso se observó
que la superficie total mecanizada que constituía 2 millones 495
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has.. bajó a 2 millones 088 has.. La producción de semilla 
mejorada y certificada pasó de 235 248 ton. producidas en 1981. a 
101 437 ton. en 1989. Cervantes C1990). reporta que. el mercado 
nacional en los a~os 1984-1988 planteó requerimientos de 1. 555 
848 ton. de semillas certificadas para los 10 cultivos 
prioritarios. mientras que PRONASE cubrió la demanda en un 43 % y 
en 1985 en 35 %. 

En relación a los insumos agropecuarios. la producción 
de fer t.i l i zant.es pasó de 7158 mil toneladas en 1981 • a 1 mi 11 ón 
344 en 1985. y a partir de ah1 inicia un ritmo descendente hasta 
11 egar a las 1581 mil toneladas en 1999; en contraste con el 
aumento de precios que han observado. as1 tenemos que FERTIMEX, 
anunció para 1989. en comparación con los precios de 1988. que la 
tonelada de Urea val 1 a 252 000 pesos C aumentó 215. O Y.); la de 
amoniaco anhidro. 281 000 C28 Y.); sulfato de amonio. 135 000 C29 
%. más); nitrato de amonio. 208 000 C30 ~.:>. superfosfato triple, 
35e 000 (43 ~.) y superfosfato simple. 154 000 C47 
~.:>.CBANCOMEXT.1989). Los aumentos a los agroquimicos y en 
general. a todo tipo de insumos del agro. por v1a precios. siguen 
deteriorando la agricultura y transfiriendo grandes cantidades de 
excedentes hacia los medios urbanos e industriales, tal que Calva 
COp.cit.). refiere que medido el deterioro según el indice 
nacional de precios al consumidor por sectores productivos de 
origen. determina que. entre 1981 y diciembre de 1987. el indice 
general crece en un 5 572 %. el indice de precios del sector 
agropecuario crece solo 3899 %. que significa una pérdida de más 
del 30 %, de los términos de intercambio de dicho sector. En 
contraste. al medio rural no le fueron canalizados recursos de 
manera significativa durante estos a~os; los créditos 
proporcionados al sector agropecuario disminuyeron de tal manera 
que la superficie habilitada creció un 5.8 X y la asegurada en 
12.7 %. De igual forma, de 1981 a 1987 el pres upuesto de SARH. 
descendió. en términos reales. en un 74 % . Por último. el Banco 
Mundial informó que la inversión estatal agricola en México se 
contrajo de 2 178 millones de dólares en 1982 a 394 millones en 
1988. 

De lo anteriormente planteado. la solución a esta 
problemática est.A en realmente. analizar y comprender las causas 
que provocan la crisis en la que vivimos. para poder llegar a 
plantear alternativas resolutivas acordes a nuestras necesidades. 

2 . 2. - CAUSAS DE LA CRISIS AGRICOLA ACTUAL. 

Aunque siempre se maneja, que las condiciones 
ambientales, son las que det.erminan la baja productividad del 
agro; se tiene que, en el periodo analizado se registraron 
niveles de precipitación de buenos a regulares; en 198e, fue un 
a~o de excelentes lluvias; por ejemplo, el volumen de agua 
almacenada en los vasos de los distrit.os de riego, en 1985 fue de 
42 940 millones de 1ru1. y de 47 178 millones en 1988.CIDEM). En Q 
aftos según el rnet.eorológico, no han habido sequias severas; 
empero. en 198Q, se registró una de las heladas m.as fuertes que 
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has.. bajó a 2 millones O88 has.. La producción de semilla
mejorada y certificada pasó de 835 346 ton. producidas en 1981. a
101 437 ton. en 1989. Cervantes (1990). reporta que. el mercado
nacional en los años 1984-1988 planteó requerimientos de 1. 555
848 ton. de semillas certificadas para los 10 cultivos
prioritarios. mientras que PRONASE cubrió la demanda en un 43 % y
en 1985 en 35 %.

En relación a los insumos agropecuarios. la producción
de fertilizantes pasó de 768 múl toneladas en 1981. a 1 núllón
344 en 1985. y a partir de ahi inicia un ritmo descendente hasta
llegar a las 681 mil toneladas en 1989; en contraste con el
aumento de precios que han observado, asi tenemos que FERTIMEX.
anunció para 1989. en comparación con los precios de 1988. que la
tonelada de Urea valia 252 000 pesos Caumentó 26.0 %D; la de
amoniaco anhidro. 861 OOO C26 %D; sulfato de amonio. 135 O00 C29
%. masb; nitrato de amonio. 208 O00 C30 '/J. superfosfato triple.
366 OOO C43 %D y superfosfato simple. 154 O00 C47
%).CBANCOMXT.1989). Los aumentos a los agroquimicos y en
general. a todo tipo de insumos del agro. por via precios. siguen
deteriorando la agricultura y transfiriendo grandes cantidades de
excedentes hacia los medios urbanos e industriales. tal que Calva
COp.cit.). refiere que medido el deterioro según el indice
nacional de precios al consumidor por sectores productivos de
origen. determina que. entre 1981 y diciembre de 1987. el indice
general crece en \n1 5 572 %. el indice de precios del sector
agropecuario crece solo 3899 %. que significa una pérdida de mas
del 30 %. de los terminos de intercambio de dicho sector. En
contraste. al medio rural no le fueron canalizados recursos de
manera significativa durante estos años; los creditos
proporcionados al sector agropecuario disminuyeron de tal manera
que la superficie habilitada creció un 5.6 % y la asegurada en
12.7 '/.. De igual forma, de 1981 a 1987 el presupuesto de SARH.
descendió. en terminos reales. en un 74 % _ Por último. el Banco
Mundial informó que la inversión estatal agricola en Mexico se
contrajo de 2 176 millones de dólares en 1988 a 394 millones en
1988.

De lo anteriormente planteado. la solución a esta
problemática esta en realmente. analizar y comprender las causas
que provocan la crisis en la que vivimos. para poder llegar a
plantear alternativas resolutivas acordes a nuestras necesidades.

2.2.- CAUSAS DE LA CRISIS AGRICOLA ACTUAL.

Aunque siempre se maneja. que las condiciones
ambientales. son las que› determinan la baja productividad del
agro; se tiene que. en el periodo analizado se registraron
niveles de precipitación de buenos a regulares; en 1986. fue un
año de excelentes lluvias; por ejemplo. el volumen de agua
almacenada en los vasos de los distritos de riego. en 1985 fue de
42 940 millones de nu. y de 47 175 ndllones en 1986.CIDEMD. En 9
años según el meteorológico. no han habido sequías severas;
empero. en 1989. se registró una de las heladas mas fuertes que
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causó el deterioro de 100 000 has . con cultivos de frijol, 
citricos y café. En realidad. las principales causa de la crisis 
en mayor peso son de tipo económico-polit.icas . 

Cal va ( I DEM:> , argumenta que di chas causas se pueden 
agrupar en tres categorias: 1).- la caida de la demanda interna 
de alimentos (determinada a su vez por la contracción de 
salarios). 2).- Caida de la rentabilidad de las inversiones 
agricolas y de la cumulación de capital, en ciertas ramas de la 
producción rural, y en aquellos estratos campesinos que producen 
primordialmente, con mano de obra propia y familiar. Este 
deterioro de la rentabilidad deriva a su vez, primero, de la 
caida de los precios relativos de los productos agricolas y, 
segundo, de la elevación de los precios de los bienes de capit.al 
(maquinaria e implementos) asi como, de la elevación de los 
insumos agropecuarios (fertilizantes, insecticidas, combustibles, 
etc.) con tasas superiores a los precios agricolas y al indice 
general de precios. 3).- las politicas económicas instrumentadas 
por el Estado. El cual, durante muchos ai"ios ha insistido en la 
adopción de modelos productivos extranjeros, sin considerar las 
condiciones ecológico-geográ.t'icas y sociales del pais; de tal 
forma que, la solución a la problemática se ha dado de manera 
parcial, pero sin llegar a establecer lineas continuas de 
acciones que ayuden a solventar la crisis; esto lo demostró el 
Sistema Alimentario MexicanoCSAM:>. el Plan Nacional de Desarrollo 
1980-1982. del que se derivaron los Comités Estatales de 
Planeación y Desarrollo CCOPLADES) y el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Integral 1985-1988 CPronadri), cuyo objetivo es 
la supuesta búsqueda del bienestar social, la reforma agraria 
integral, la reactivación productiva y la generación de empleos e 
ingresos en el campo, con la participación organizada de la 
población rural y la óptima utilización de los recursos 
naturales y financieros.CAcevedo,1988). La última acción t.omada 
fue la creación del Pacto de Solidaridad Económica, creado en 
diciembre de 1987. que a la fecha ha beneficiado a un peque!"{o 
sector, mientras que el agro temporalero se hunde más y más; 
aparte de que, tales medidas han determinado: a). - la brusca 
caida de la inversión pública en irrigación, fomento agricola y 
crédi lo rural; b). - la contracción de la demanda interna de 
alimentos y materiales agropecuarios y, c).- la evolución de las 
relaciones de precios desfavorables a la agricultura, mediante la 
fijación de los precios de garant.1a de los granos como maiz y 
frijol y la liberación de otros, y de los precios de venta de 
insumos como fertilizantes y combustibles producidos por el 
Estado. En 1QQO. se encuentra en marcha el Plan para la 
Modernización del Campo, emitido por el presidente de la 
república y que se ha modificado y ajustado a los lineamientos 
del Banco Mundial de Desarrollo. que busca entre et.ras cosas : 
liberación de precios de los productos agricolas y 
aproximación a los precios internacionales; desmant.elamient.o del 
sistema de paraest.alales, reducción de subsidios a insumos 0 
liberación en el control de importaciones y exportaciones; 
reducción del papel del Est.ado en la · comercial i zaci 6n, 
almacenamiento y procesamiento rural. ele .. Con lo anterior. a 
mediano plazo, la agricultura será terreno fert.il para la 
inversión privada o para lransnacionales, y fuente de ganancias 
extraordinarias para un sector muy reducido de productores. 
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causó el deterioro de 100 O00 has. con cultivos de frijol.
citricos y cafe. En realidad. las principales causa de la crisis
en mayor peso son de tipo económico-politicas.

Calva (IDEM). argumenta que dichas causas se pueden
agrupar en tres categorias: 1).- la caida de la demanda interna
de alimentos (determinada a su vez por la contracción de
salarios). 2).- Caida de la rentabilidad de las inversiones
agricolas y de la cumulación de capital. en ciertas ranas de la
producción rural. y en aquellos estratos campesinos que producen
primordialmente. con mano de obra propia y familiar. Este
deterioro de la rentabilidad deriva a su vez. primero. de la
caida de los precios relativos de los productos agricolas y.
segundo. de la elevación de los precios de los bienes de capital
Cmaquinaria e implementos) asi como. de la elevación de los
insumos agropecuarios (fertilizantes. insecticidas. combustibles.
etc.) con tasas superiores a los precios agricolas y al indice
general de precios. 3).- las politicas económicas instrumentadas
por el Estado. El cual. durante muchos años ha insistido en la
adopción de modelos productivos extranjeros. sin considerar las
condiciones ecológico-geográficas y sociales del pais; de tal
forma que. la solución a la problenútica se ha dado de manera
parcial. pero sin llegar a establecer lineas continuas de
acciones que ayuden a solventar la crisis; esto lo demostró el
Sistema Alimentario MexicanoCSA}¢D. el Plan Nacional de Desarrollo
1980-1982. del que se derivaron los Comités Estatales de
Planeación y Desarrollo CCOPLADES) y el Programa Nacional de
Desarrollo Rural Integral 1985-1988 CPronadri). cuyo objetivo es
la supuesta búsqueda del bienestar social. la reforma agraria
integral. la reactivación productiva y la generación de empleos e
ingresos en el campo. con la participación organizada de la
población rural y la óptima utilización de los recursos
naturales y financieros.CAcevedo.1988D. La última acción tomada
fue la creación del Pacto de Solidaridad Económica. creado en
diciembre de 1987. que a la fecha ha beneficiado a un pequeño
sector. mientras que el agro temporalero se hunde mas y mas;
aparte de que. tales medidas han determinado: a).- la brusca
caida de la inversión pública en irrigación. fomento agricola y
credito rural; b).- la contracción de la demanda interna de
alimentos y materiales agropecuarios y. cb.- la evolución de las
relaciones de precios desfavorables a la agricultura. mediante la
fijación de los precios de garantia de los granos como maiz y
frijol y la liberación de otros. y de los precios de venta de
insumos como fertilizantes y combustibles producidos por el
Estado. En 1990. se encuentra en marcha el Plan para la
Modernización del Campo. emitido por el presidente de la
república y que se ha modificado y ajustado a los lineamientos
del Banco Mundial de Desarrollo. que busca entre otras cosas:
1 i beraci ón de preci os de l os productos agr i col as y
aproximación a los precios internacionales; desmantelamiento del
sistema de paraestatales. reducción de subsidios a insumos;
liberación en el control de importaciones y exportaciones;
reducción del papel del Estado en la "comercialización,
almacenamiento y procesamiento rural. etc.. Con lo anterior. a
mediano plazo. la agricultura sera terreno fertil para la
inversión privada o para transnacionales. y fuente de ganancias
extraordinarias para un sector muy reducido de productores.
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La principal falla del modelo a.grlcola mexicano es su 
incapacidad para movilizar y aprovechar eficientemente la fuerza 
de trabajo. sus recursos naturales y los conocimientos técnicos 
de su gente y las estrategias de sobrevivencia de nuestra etnia. 
C Rel l o. 1 988) . 

2.3.-CRISIS Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA. 

La crisis de la economia mexicana en la que estamos 
involucrados desde hace 8 a~os y que ha generado lo anteriormente 
descrito. han repercutido directamente en el deterioro 
alimentario. creando asi la llamada Crisis Alimentaria de 
1983-1987. y que se caracteriza por severos recortes en la 
canasta de consumo de alimentos. es decir. los continuos 
descensos en el consumo de carnes. leche. pescado. etc. son una 
realidad crudamente presente en la mayoría de los hogares 
mexicanos a partir de 1983.(Calva. Op.cit.). 

Anal i :zando las estad! sti cas y tomando los promedios 
bianuales de 1981/1982 y 1985/1988 observamos una mesurada 
disminución del consumo per cápita de los principales alimentos: 
el consumo de carne de res cayó de 15.8 kg. anuales por persona 
en 1981/1982 a 11.8 kg. en 1985/1988. es decir. descendió en un 
28.8 X; el consumo de cerdo disminuyó en un 30.4 X; el de leche 
fresca cayó en un 12. 7 X; el de pescado bajó a 29. 4 X. el de 
frijol en 28.1 X el de frutas. como la naranja disminuyó en 13.5 
X. el de plátano en un 28.4 X. e incluso se registra una baja en 
el consumo de maiz por persona del 8.2 X CDe la Madrid.1987). El 
Insli luto Nacional de la Nutrición encontró que el consumo por 
persona de carne decreció de 124 grs. diarios en 1981 a solo 78 
grs.en 1987,decrementAndose en un 37.0 X. Para el D.F. y la Zona 
Metropolitana. el gast.o de carne por persona descendió 45.1 X 
entre 1982 y 1987 CCONAP0.1987). En todo el pais. en 1988. el 
consumo de pollo era de 53 millones mensuales y para 1908. bajó a 
40 millones. es decir. declinó en un 2e X. 

En 1983. "se efectuó el mayor deterioro en el poder 
adquisitivo de los trabajadores. su salario sufrió un brusco 
desplome del 30 X. ocasionando que entre la población con 
ingresos inferiores a dos salarios minimos. la caida del consumo 
de nutrientes haya sido más dramática, que en el conjunto de la 
clase obrera urbana. El Instituto Nacional del Consumidor. 
reportó que entre marzo y junio de ese aP'io. mas de la mi lad de 
las familias. bajaron su consumo de los alimentos más 
importantes. El 59. 6 X de ellos decrementaron su consumo. de 
carne ; de lácteos el 73.5 X. de huevo el 74.2 X; de pescado el 
50 . 2 X. de frijol el 72. 7 X; el pan el 08. 1 X; 21. Q X el de 
frutas y 70.2 X el de verduras . Muchas familias se vieron 
obligadas a suprimir completamente el consumo de carne (11.4. X de 
familias). de lácteos (8.7 Yo) y pescado C3.7X). De tal manera que 
en 1981. la dieta del obrero. constó de cant.idades bajas de 
tortillas y frijoles, aumentando los aliment.os industrializados y 
los refrescos. haciéndose presentes las carnes y leches 
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La principal falla del modelo agricola mexicano es su
incapacidad para movilizar y aprovechar eficientemente la fuerza
de trabajo. sus recursos naturales y los conocimientos tecnicos
de su gente y las estrategias de sobrevivencia de nuestra etnia.
CRel1o.198).

2.3.*CRISIS Y DEPENDENCIA ALIHENTARIA.

La crisis de la economia mexicana en la que estamos
involucrados desde hace 8 años y que ha generado lo anteriormente
descrito. han repercutido directamente en el deterioro
alimentario. creando asi la llamada Crisis Alimentaria de
1983-1987. y que se caracteriza por severos recortes en la
canasta de consumo de alimentos. es decir. los continuos
descensos en el consumo de carnes. leche. pescado. etc. son una
realidad crudamente presente en la mayoria de los hogares
mexicanos a partir de 1983.CCalva. Op.cit.).

Analizando las estadisticas y tomando los promedios
bianuales de 1981/1982 y 1985/1986 observamos una mesurada
disminución del consumo per capita de los principales alimentos:
el consumo de carne de res cayó de 15.8 kg. anuales por persona
en 1981/1988 a 11.6 kg. en 1985/1986. es decir. descendió en un
26.6 %; el consumo de cerdo disminuyó en un 0.4 %; el de leche
fresca cayó en un 18.7 %; el de pescado bajó a 29.4 %. el de
frijol en 88.1 Z el de frutas. como la naranja disminuyó en 13.5
%. el de platano en un 28.4 %. e incluso se registra una baja en
el consumo de maiz por persona del 6.2 X (De la Madrid.1987). El
Instituto Nacional de la Nutrición encontró que el consumo por
persona de carne decreció de 124 grs. diarios en 1981 a solo 78
grs.en 1987.decrementandose en un 37.0 %. Para el D.F. y la Zona
Metropolitana. el gasto de carne por persona descendió 45.1 %
entre 1982 y 1987 CCONAPO.1987). En todo el pais. en 1986. el
consumo de pollo era de 53 millones mensuales y para 1988. bajó a
40 millones. es decir. declinó en un 26 %.

En 1983. "se efectuó el mayor deterioro en el poder
adquisitivo de los trabajadores. su salario sufrió un brusco
desplome del 30 %. ocasionando que entre la población con
ingresos inferiores a dos salarios minimos. la caida del consumo
de nutrientes haya sido mas dramática. que en el conjunto de la
clase obrera urbana. El Instituto Nacional del Consumidor.
reportó que entre marzo y Junio de ese año. mas de la nutad de
las familias. bajaron su consumo de los alimentos mas
importantes. El 59.6 34 de ellos decrementaron su consumo. de
carne ; de lacteos el 73.5 %. de huevo el 74.2 %; de pescado el
50.2 '/.. de frijol el 72.7 '/.; el pan el 68.1 '/.; 2.1.9 '/. el de
frutas y 70.2 % el de verduras. Muchas familias se vieron
obligadas a suprimir completamente el consumo de carne (11.4 % de
familias). de lacteos (5.7 %D y pescado (3.723. De tal manera que
en 1981.la dieta del obrero. constó de cantidades bajas de
tortillas y frijoles. aumentando los alimentos industrializados y
los refrescos. haciendose presentes las carnes y leches
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industrializadas, la alimentación de origen animal es notable. en 
cuanto a carnes y huevos. De ese tiempo a 1987, se observó una 
regresión dietética. a un patrón alimentario de tipo transicional 
entre una dieta rural y la que se define como modelo de tipo 
urbano. ya que se consume mucha tortilla. frijol.pan y pastas, y 
poca cantidad de frutas y verduras • pequei"ías cantidades de huevo 
y carne. y la cantidad de leche corresponde a una ración diaria. 
Teniendo asi que. las proteínas que en 1981 eran de origen 
animal, para 1987 vuelven a ser vegetales. tal como se observó en 
1960. "C I BI DEM:>. 

Esta di smi nuci ón en los nivel es ali menti ci os se ha 
dejado sentir en la población infantil. que en su mayoria. 
presentan ni veles elevados de desnutrición, di versos tipos de 
enfermedades por falla de proteínas y elementos esenciales 
haciéndolos más susceptibles a éstas, se han reportado casos de 
deficiencia mental. reducción en los pesos y tallas normales. 
baja en los rendimientos escolares, juntamente con los males 
derivados de la contaminanción ambiental.CIDEM:>. 

En otro aspecto. como consecuencia de la crisis que 
padece el agro mexicano. incapaz de satisfacer el abasto de 
productos básicos que demanda el mercado nacional. ha generado 
una Dependencia Alimenticia. al tener que importar grandes 
cantidades de alimentos del exterior. Por ejemplo. el gobierno 
federal adquirió 3. 4 millones de toneladas de productos básicos 
durante enero-diciembre de 1989. Destacando: arroz, frijol, maiz. 
trigo. sorgo. grasa butirica y leche en polvo, con una erogación 
de 1069 millones de dólares. Se importaron 1. 9 millones de 
toneladas de maiz. 500 mil de sorgo y 105 450 de frijol. Se 
calcula que en este momento. 1991. se está importando un 20 % de 
alimentos, lo cual es ya peligroso para la soberanía 
nacional.CRobles.1990). 

Por otra parte, se asignaron recursos presupuestales 
por 533.3 millones de dólares para adquirir 208 mil toneladas de 
leche en polvo. que comparado con 1988, presenta un incremento de 
35. 45 %. De esto el 60 % va a parar a lransnacionales para 
producir yogurts, leches descremadas, quesos, mantequillas. que 
no tienen precios controlados y que dejan buenas ganancias, el 40 
Y. restante es destinado a LICONSA. CSosa,1990). 

Finalmente, la dependencia alimentaria ha sido 
justificada mediante la llamada TEORIA DE LAS VENTAJAS 
COMPARATIVAS. según la cual es preferible exportar productos de 
alta densidad económica e importar con las divisas obtenidas los 
granos faltantes para el abasto nacional Cla teoria establece que 
puede comprarse mAs barato en el mercado internacional que en el 
interno), buscando asi llegar a la soberania alimentaria, más no 
a la autosuficiencia. CRello,1988). 

En contraste con el panorama aterrador expuesto, 
nuestro pais cuenta con los recursos naturales y humanos, con el 
acervo de capital y el potencial tecnológico que le permitirla 
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industrializadas. la alimentación de origen animal es notable. en
cuanto a carnes y huevos. De ese tiempo a 1987. se observó una
regresión dietetica. a un patrón alimentario de tipo transicional
entre una dieta rural y la que se define como modelo de tipo
urbano. ya que se consume mucha tortilla, frijol.pan y pastas. y
poca cantidad de frutas y verduras . pequeñas cantidades de huevo
y carne. y la cantidad de leche corresponde a una ración diaria.
Teniendo asi que. las proteinas que en 1981 eran de origen
animal. para 1987 vuelven a ser vegetales. tal como se observó en
1960."CIBIDEMD.

Esta disminución en los niveles alimenticios se ha
dejado sentir en la población infantil. que en su mayoria.
presentan niveles elevados de desnutrición. diversos tipos de
enfermedades por falta de proteinas y elementos esenciales
haciéndolos mas susceptibles a estas. se han reportado casos de
deficiencia mental. reducción en los pesos y tallas normales.
baja en los rendimientos escolares. juntamente con los males
derivados de la contaminanción ambiental.CIDEMD.

En otro aspecto, como consecuencLa de la crisis que
padece el agro mexicano. incapaz de satisfacer el abasto de
productos basicos que demanda el mercado nacional. ha generado
una Dependencia Alimenticia. al tener que importar grandes
cantidades de alimentos del exterior. Por ejemplo. el gobierno
federal adquirió 3.4 múllones de toneladas de productos basicos
durante enero-diciembre de 1989. Destacando: arroz. frijol. maiz.
trigo. sorgo. grasa butirica y leche en polvo. con una erogación
de 1069 millones de dólares. Se importaron 1.9 millones de
toneladas de maiz. 560 mil de sorgo y 105 450 de frijol. Se
calcula que en este momento. 1991. se esta importando un 30 % de
alimentos. lo cual es ya peligroso para la soberanía
nacional.CRobles.l990).

Por otra parte. se asignaron recursos presupuestales
por 533.3 nullones de dólares para adquirir 268 mil toneladas de
leche en polvo. que comparado con 1988. presenta un incremento de
35.45 %. De esto el 60 % va a parar a transnacionales para
producir yogurts. leches descremadas. quesos. mantequillas. que
no tienen precios controlados y que dejan buenas ganancias. el 40
X restante es destinado a LICONSA. CSosa.1990).

Finalmente. la dependencia alimentaria ha sido
justificada mediante la llamada TEORIA DE LAS VENTAJAS
COWPARATIVAS. segun la cual es preferible exportar productos de
alta densidad económica e importar con las divisas obtenidas los
granos faltantes para el abasto nacional (la teoria establece que
puede comprarse mas barato en el mercado internacional que en el
interno). buscando asi llegar a la soberania alimentaria. mas no
a la autosuficiencia. CRello.1986).

En contraste con el panorama aterrador expuesto.
nuestro pais cuenta con los recursos naturales y humanos. con el
acervo de capital y el potencial tecnológico que le permitiría
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recuperar a muy corto plazo la autosuficiencia y además. aumentar 
su producción de mercancías destinadas a la exportación. Ya que 
en este momento. el país cuenta con una superficie susceptible de 
uso agrícola de 33. 4 mi 11 ones de has. ; de uso pecuario de 98. 9 
millones y una forestal de 47.7 millones. CAcevedo.Op . cit.). 
Además. se cuenta con 1 O 000 km. de litoral. 500 000 kmz de 
plataforma continental. 1 . 0 millones de has. de superficie 
estuArica y aproximadamente 12 500 kmz de lagunas costeras. El 
rasgo más notable de México es su diversidad (biológica. 
ecológica y cultural). porque en ella se encierra un valioso 
potencial civilizador. social. cultural y tecnológico. Dotado de 
una de las floras más ricas del mundo con casi 25 000 especies 
estimadas de plantas. una fauna igualmente diversificada. más de 
35 unidades medio ambientales diferentes. y una tradición cultural 
representada por grandes civilizaciones mesoamericanas de la 
antiguedad y la presencia de más de 50 grupos étnicos. De tal 
forma que. el país paseé todas las condiciones para encontrar 
formas inéditas de producción alimentaria. producto de diferentes 
estrategias de sobrevivencia. modelos tecnológicos y esquemas 
distintos de nutrición. (Toledo. 1985.19Q0). 

De lo anterior. nos damos cuenta que el anAlisis de la 
producción no se debe de enfocar en términos netamente económicos 
sino que también es necesario considerar las condiciones 
ecológicas. que en mayor o menor grado la determinan. En todo 
proceso productivo es necesario examinar la articulación entre el 
trabajo. con el objeto de producción (recursos naturales, 
ecosistemas. cultivos, et.e.). los medios o instrumentos 
(tecnología) y la actividad cognoscitiva humana (cultura). Una 
conclusión que se puede establecer es de que el modelo 
tecnológico dominante se encuentra completamente divorciado de 
las particulares condiciones biológicas. ecológicas y culturales 
del país y de los objetivos sociales de la nación. CToledo,1990). 
Siendo necesario un análisis de la praxis del modelo agrícola 
dominante. que conlleve a un replanteamiento, que permita la 
recuperación de la autosuficiencia, considerando todos los 
aspectos inherentes a la producción de alimentos. CLeff y 
Carabias. 1990). 

2. 4. - CARACTERISTI CAS DE LA .AGRICULTURA EN MEXI CO. 

El problema alimentario es tan complejo y 
mult..idimensional que no es posible comprenderlo ni abarcarlo si 
se aborda desde una sola perspectiva. Buscar una estrategia 
alimentaria eficaz exige replantear sus objetivos y 
complementarlo con un análisis del modelo agrícola dominante. por 
lo que se considera necesario partir de las características y 
factores que definen a la agricultura mexicana; determinando 
aquellos aspectos que más le afectan y limitan su desarrollo . 

En primer término." puede definirse la agricultura como 
la modificación consciente del medio ecológico por el hombre con 
el fin de auspiciar el desarrollo de especies vegetales y 
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recuperar a muy corto plazo la autosuficiencia y ademas. aumentar
su producción de mercancias destinadas a la exportación. Ya que
en este momento. el pais cuenta con una superficie susceptible de
uso agricola de 33.4 millones de has.; de uso pecuario de 98.9
uúllones y una forestal de 47.7 millones. CAcevedo.Op.cit.).
Ademas. se cuenta con 10 OOO km. de litoral. 500 000 km: de
plataforma continental. 1.6 millones de has. de superficie
estuarica y aproximadamente 12 500 km: de lagunas costeras. El
rasgo mas notable de Mexico es su diversidad (biológica.
ecológica y cultural). porque en ella se encierra un valioso
potencial civilizador. social, cultural y tecnológico. Dotado de
una de las floras mas ricas del mundo con casi 35 OOO especies
estimadas de plantas. una fauna igualmente diversificada. mas de
35 unidades medio ambientales diferentes. y una tradición cultural
representada por grandes civilizaciones mesoamericanas de la
antiguedad y la presencia de mas de 50 grupos étnicos. De tal
forma que. el pais posee todas las condiciones para encontrar
formas inéditas de producción alimentaria. producto de diferentes
estrategias de sobrevivencia. modelos tecnológicos y esquemas
distintos de nutrición. (Toledo. 1985,1990).

De lo anterior. nos damos cuenta que el analisis de la
producción no se debe de enfocar en terminos netamente económicos
sino que también es necesario considerar las condiciones
ecológicas. que en mayor o menor grado la determinan. En todo
proceso productivo es necesario examinar la articulación entre el
trabajo. con el objeto de producción (recursos naturales.
ecosistemas. cultivos. etc.), los medios o instrumentos
(tecnologia) y la actividad cognoscitiva humana Ccultura). Una
conclusión que se puede establecer es de que el modelo
tecnológi co domi nante se encuentr a compi etarnente di vorci ado de
las particulares condiciones biológicas. ecológicas y culturales
del pais y de los objetivos sociales de la nación. CToledo.1990).
Süendo necesario un analisis de la praxis del modelo agricola
domi nante . que conl l eve a un repl anteami ento . que permi ta l a
recuperación de la autosuficiencia. considerando todos los
aspectos inherentes a la producción de alimentos. CLeff y
Carabias. 1990).

2.4.- CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA EN MEXICO.

El problema alimentario es tan complejo y
multidimensional que no es posible comprenderlo ni abarcarlo si
se aborda desde una sola perspectiva. Buscar una estrategia
alimentaria eficaz exige replantear sus objetivos y
complementario con un analisis del modelo agricola dominante. por
lo que se considera necesario partir de las caracteristicas y
factores que definen a la agricultura mexicana; determinando
aquellos aspectos que mas le afectan y limitan su desarrollo.

En primer termino." puede definirse la agricultura como
la modificación consciente del medio ecológico por el hombre con
el fin de auspiciar el desarrollo de especies vegetales y
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animales seleccionadas y modificadas. con el fin de producir los 
materiales que satisfagan las necesidades del conjunto humano. En 
otros términos se define a la agricultura como el conjunto de 
habilidades y conocimientos científico-tecnológicos para la 
producción de satisfactores antropocéntricos por medio del manejo 
de recursos renovables y no renovables". CHernández. 1989). 

México presenta un fenómeno conocido como Dualidad del 
Sector Agropecuario. es decir. presenta una estructura agraria en 
la que coexisten un peque~o número de grandes empresas agricolas. 
que concentran la mayoria de los recursos ecológicos y 
económicos. y un gran subsector de peque~os productores 
confinados en diminutos predios. casi de subsistencia. De igual 
forma. se le conoce como Agricultura Bimodal o Dualp 
caracterizada por la presencia de una Agricultyra Moderna. 
concentrada en ciertos ámbitos ecológicos y una Agricultura 
Iradiciopal. que incluye también a la llamada Aaricultura de 
Subsistencia. bastante extendida.( Jiménez. 1977) . Del total de 
productores del pais. el 7 % practica la agricultura moderna. el 
41 % la tradicional y el 52 % la de subsistencia . CSánchez.1981). 

Los factores que se toman encuenta para hacer estas 
diferencias entre los tipos de agricultura son: el tipo de 
insumos genéticos. bi ol ógi cos o mecánicos empleados; los 
objetivos de la producción. los niveles de ingreso que obtienen 
quienes la practican y la naturaleza de los problemas humanos que 
conllevan a una u otra clase de agricultura.Son la resultante del 
proceso desigual de oportunidades. recursos y conocimientos. como 
consecuencia de un sistema de politicas económicas propiciado por 
cierto tipo de valores y patrones de producción y 
consumo.(Jimenez.Op. cit.). 

La A8ricultura Hoderna. se caracteriza porque se desarrolla 
en si.ti.os ecoló8icam..ente adec~dos. con suelos de buena calidad. 
extensas superficies. que permiten la implantación de 
~rosi.stema.s de monocul ti.vos. de variedades me1'orada.s. que 
requieren altos aportes de insumos ener8éti.cos, fertilizantes, 
pla8tJ.icidas, rie80 art ificiaL, al ta mecanización; apL ica cambios 
tecnol68icos de man.era constante y es apoyada por un.a es true t'Ura 
insti. tuci.on.ai compleja que le proporcionan crédi. tos, 
financiamiento, asesoria técnica. enser'ían.za y cuenta con 
i.nvesti.sación ci.entifi.ca. EL objetivo de la producción es 8enerar 
productos da al to valor económico. C Sánchez. 1981); 
Hernández,1988; Turrent, 1982; Wellhaussen.1976.). 

La A8ricul tura tradicional. tts aq'-18l la que atraviesa 
por una fase tecnolósica estancada. se efectúa sobre terrenos de 
baja calidad. con a/ Loram.ientos rocosos. en suelos someros. con 
li.m.i.tantes da drenaje. pendientes superiores a los ni.veles 
recomenda.dos, donde las condiciones cLi.m.áticas prttsentan 
deficiencias pluviales y/o térmicas; técnicamente. reune y aplica 
diferentes sistemas de producción. se practica la introducción de 
poli.cultivos. a partir de semillas criollas, proc'tlra mantener una 
diversidad y continuidad de los recursos en el espacio y tiempo. 
se ti.ende a la conservación del suelo y del a8ua. el reciclado de 
nutrientes y se procura manejar bien la relación suelo-planta. 
planta-animal y sucesión ecol68ica. La producción va destinada a 
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animales seleccionadas y modificadas. con el fin de producir los
materiales que satisfagan las necesidades del conjunto humano. En
otros terminos se define a la agricultura como el conjunto de
habilidades y conocimientos cientifico-tecnologicos para la
produccion de satisfactores antropocentricos por medio del manejo
de recursos renovables y no renovables". (Hernandez. 1985).

Mexico presenta un fenomeno conocido como Dullidad del
Sector Agropecuario. es decir. presenta una estructura agraria en
la que coexisten un pequeño número de grandes empresas agricolas,
que concentran la mayoria de los recursos ecologicos y
económicos. y un gran subsector de pequeños productores
confinados en diminutos predios. casi de subsistencia. De igual
forma. se le conoce como Agricultura Bimodal o Dual,
caracterizada por la presencia de una Aqricultura flgderna.
concentrada en ciertos ámbitos ecologicos y una Agricultura
Iggdiciggal. que incluye también a la llamada Agricultura gg
Subsistencia. bastante extendida.C Jimenez. 1977). Del total de
productores del pais. el 7 % practica la agricultura moderna. el
41 % la tradicional y el 52 la de subsistencia.CSanchez.1981).N

Los factores que se toman encuenta para hacer estas
diferencias entre los tipos de agricultura son; el tipo de
insumos genéticos. biológicos o mecanicos empleados; los
objetivos de la produccion. los niveles de ingreso que obtienen
quienes la practican y la naturaleza de los problemas humanos que
conllevan a una u otra clase de agricu1tura.Son la resultante del
proceso desigual de oportunidades. recursos y conocimientos. como
consecuencia de un sistema de politicas económicas propiciado por
cierto tipo de valores y patrones de produccion y
consumo.(Jimenez.Op.cit.).

La Agricultura Hbderna. se caracteriza porque se desarrolla
en sitios ecológicamente adecuados. con suelos de buena calidad.
extensas superficies. que permiten la implantacion de
agrosistemas de monocultivos. de variedades mejoradas. que
requieren altos aportes de insumos energéticos, fertilizantes.
plaguicidas. riego artificial, alta mecanización; aplica cambios
tecnologicos de manera constante y es apoyada por una estructura
institucional compleja que le proporcionan creditos.
financiamiento. asesoria tecnica. enseñanza y cuenta con
investigacion cientifica. El objetivo de la produccion es generar
productos de alto valor economico. (Sanchez. 1981);
Hernandez.1988; Turrent. 1988; Wellhaussen.1976.).

La Agricultura tradicional. es aquella que atraviesa
por una fase tecnologica estancada. se efectúa sobre terrenos de
baja calidad. con afloramientos rocosas. en suelos someros. con
limitantes de drenaje. pendientes superiores a los niveles
recomendados. donde las condiciones climáticas presentan
deficiencias pluviales y/o térmicas; tecnicamente. reune y aplica
diferentes sistemas de produccion. se practica la introduccion de
policultivos. a partir de semillas criollas. procura mantener una
diversidad y continuidad de los recursos en el espacio y tiempo.
se tiende a la conservacion del suelo y del agua. el reciclado de
nutrientes y se procura manejar bien la relacion suelo-planta.
planta-animal y sucesion ecológica. La produccion va destinada a
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la obt•nc ión da al im.en.tos básicos para el autocon.swno /arn.i liar. 
Su /u•nttts de •nereia son la solar, humana y animal; s• hace poco 
uso d• inswnos ª6ropecuarios modernos, el area aericola es 
peque~a (minifundio). pr•senta una aeuda •scasez de capital. 
crédito, asist•ncia técnica y de resultados dtt inv•sti6ación. 
a6ricola. CHernández,1977,1988; Sánchez, Op.cit.; Jimenez, 
Op.cil.). 

Uno de los factores determinantes que acrecenlan esta 
dualidad, es la desigualdad socioeconómica. Finalmente, la 
agricultura moderna y la tradicional configuran. conviven y 
conlr astan en el ter r i lor i o nacional , r epr es en tan concepciones 
ecológicas, económicas y sociales sustancialmente diferentes y 
cuyo tratamiento. para una superación permanente, han de ser 
debidamente estudiados y entendidos. CJansen,1974; 
Krishnamurlhy,1982.) 

2. 5. - PROCESOS DE DESARROLLO E IMPACTOS DE LA AGRICULTURA 
MODERNA. 

"El proceso de modernización de la agricultura moderna, 
se inició cuando se puso en marcha el movimiento conocido como 
REVOLUCI ON VERDE C i ni ciada en 1943) , cuyos puntos de par ti da 
fueron: 1).- la experimentación y aplicación de innovaciones de 
las ciencias agricolas estadunidenses, en zonas ecológicas y 
sociales favorables para la producción; 2).- generación de 
conocimientos requeridos para la situación especifica del pais; 
3). - la preparación de profesionistas nacionales para la 
ejecución de los programas y, 4). - un análisis de la situación 
económica agrícola del pais, y sus causas a través de la 
generación de un paquete tecnológico, que a la postre, son las 
que definen a la agricultura moderna; el programa se desarrolló 
en las regiones más favorables para la agricultura, con 
facilidades de crédito, sobre todo en peque~as propiedades y con 
fuerte apoyo oficial, en lo relativo a servicios técnicos y de 
divulgación. Sus resultados fueron espectaculares, crecieron 
rápidamente las producciones de trigo, maiz y frijol, permitiendo 
que entre 1945 y 1970, la lasa de crecimiento de la producción de 
granos básicos estuviera por encima de las necesidades de la 
población, generando el conocido Hila6ro A6ricola Hexicano 
demostrándose que la tecnologia moderna es capaz de resolver los 
problemas agr 1 col as nacional es". C Her nández, Op. ci l. ) . La 
aplicación del modelo de agricultura moderno favoreció las 
grandes explotaciones comerciales . CWellhaussen, Op.cil.). 

En contraste, la concepción de la agricultura cambia, 
reemplazando el tradicional concepto de "buena cosecha", por 
prescripciones cientificas o técnicas; se convierte en un 
negocio, comercializando los productos para la obtención de 
ganancias. especializándose en lineas de producción más 
rentables. CJansen,Op. cit . ). Exist.e una transformación hacia una 
agricultura monopólica. burocralizada, que ha obtenido utilidades 
desmedidas, · que provocaron la quiebra de muchas granjas 
familiares y ha influido en la continua disolución de comunidades 
rurales . CEsteva, Op.cit.) . La magia de la Revolución Verde 
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la obtención de alimentos basicos para el amtoconsumo familiar
Su fuentes de energia son la solar. humana y animal; se hace poco
uso de insumos agropecuarios modernos. el area agricola es
pequeña Cmmnifundioì. presenta una aguda escasez de capital.
credito. asistencia tecnica y de resultados de investigación
agricola. CHernandez.1977.1988; Sánchez. Op.cit.; Jimenez.
0p.cit.).

Uno de los factores determinantes que acrecentan esta
dualidad. es la desigualdad socioeconómica. Finalmente, la
agricultura moderna y la tradicional configuran. conviven y
contrastan en el territorio nacional. representan concepciones
ecológicas. económicas y sociales sustancialmente diferentes y
cuyo tratamiento. para una superación permanente. han de ser
debidamente estudiados y entendidos. CJansen.1974;
Krishnamurthy.1Q82.)

2.5.- PROCESOS DE DESARROLLO E IHPACTOS DE LA AGRICULTURA
MODERNA.

"El proceso de modernización de la agricultura moderna,
se inició cuando se puso en marcha el movimiento conocido como
REVOLUCION VERDE Clniciada en 1943), cuyos puntos de partida
fueron: 1).- la experimentación y aplicación de innovaciones de
las ciencias agricolas estadunidenses. en zonas ecológicas y
sociales favorables para la producción; 2).- generación de
conocimúentos requeridos para la situación especifica del pais;
3).- la preparación de profesionistas nacionales para la
ejecución de los programas y. 4).- un analisis de la situación
económica agricola del pais. y sus causas a traves de la
generación de un paquete tecnológico. que a la postre. son las
que definen a la agricultura moderna; el programa se desarrolló
en las regiones mas favorables para la agricultura. con
facilidades de crédito. sobre todo en pequeñas propiedades y con
fuerte apoyo oficial. en lo relativo a servicios técnicos y de
divulgación. Sus resultados fueron espectaculares. crecieron
rapidamente las producciones de trigo. maiz y frijol. permitiendo
que entre 1945 y 1970. la tasa de crecimiento de la producción de
granos basicos estuviera por encima de las necesidades de la
población. generando el conocido Milagro Agricola Mexicano
demostrandose que la tecnologia moderna es capaz de resolver los
problemas agricolas nacionales".CHernandez. 0p.cit.). La
aplicación del modelo de agricultura moderno favoreció las
grandes explotaciones comerciales.CWellhaussen. Op.cit.).

En contraste. la concepción de la agricultura cambia.
reemplazando el tradicional concepto de "buena cosecha". por
prescripciones cientificas o tecnicas; se convierte en un
negocio. comercializando los productos para la obtención de
ganancias. especializandose en lineas de producción mas
rentables.(Jansen.Op.cit.). Existe una transformación hacia una
agricultura monopólica. burocratizada. que ha obtenido utilidades
desmedidas. que provocaron la quiebra de muchas granjas
familiares y ha influido en la continua disolución de comunidades
rurales. (Esteva. Op.cit.). La magia de la Revolución Verde
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terminó al iniciar los 70"s donde mostró ya su ineficiencia. al 
demostrarse su contribución en el aumento de la dependencia 
tecnológica y financiera con el ext.erior y sus efectos deletereos 
provocados al ambiente. 

En la actualidad. la agricultura moderna se ha 
mantenido con enormes subsidios y a un costo social y ecológico 
incalculable. Los impactos sociales provocados son 
principalmente: monopolización de la tierra. elevación del número 
de agricultores marginados. sometimiento de la econorrúa 
campesina, aumento de la dependencia extranjera, surgimiento de 
pequei'ios grupos dominantes en el sector productivo. 
centralización del manejo, distribución y comercialización de la 
producción. 

En otro aspecto. la aplicaión de métodos y t•cnicas mal 
encaminadas han provocado problemas ecológicos severos, por 
ejemplo: la degradación y erosión del suelo debido a los 
sistemas de cultivo intensivo o i mpr opios; la aplicación de 
pesticidas han provocado resistencia de pestes o aparición de 
nuevas plagas, desbalance ecológico por destrucción de insectos 
predadores naturales, alta toxicidad; efectos sobre aves. peces, 
marrúferos, etc.; el uso excesivo o inadecuado de fertilizantes 
han incidido en la reducción de la fertilidad natural, decremento 
en la germinación. aumento en la temperatura edáfica, salinidad, 
aumento en el desbalance de nutrientes, mayor incidencia de da~os 
a las raices y susceptibilidad a ataques, reducción en la 
nodulación y asociaciones micorricicas; los nitratos han 
contaminado los mantos freáticos, se ha provocado eutroficación y 
polución por irrigación con agua negras. que han incorporado 
plomo, cadmio. mercurio. et.e. ; los gast.os energéticos son diez 
veces superiores a los requeridos en agricultura 
tradicional.CStonehouse,1981; Krishnamurt.hy,1992; Rodriguez.1987; 
Enriquez,1989.). También los efectos se han dejado sentir en la 
salud. con la aparición de la enfermedad denominada 
Metahemoglobinemia; uno de los problemas más recientes en México, 
es el sucedido en la zona de La Laguna, ubicada entre los estados 
de Coahuila y Durango, donde cerca de 200 mil campesinos padecen 
envenenamiento crónico por ars•nico. que se encuentra en el agua 
que ingieren, provocando alta incidencia de cancer epidérmico y 
problemas circulatorios. que conllevan primero a la amputación de 
miembros y posteriormente, a la muerte. calculándose que el 
promedio de vida ha disminuido entre 10 y 20 a~os.C La Jornada. 
23 de febrero de 1986). otro caso similar se observa en el Valle 
del Mezquital. Hgo., donde la irrigación con aguas negras durante 
un periodo de 35 a 40 a~os, ha hecho que hoy en dia se presenten 
al tos grados de contaminación por mercurio. arsénico y plomo . 
CGarcia.1988). En este momento. se reporta alta incidencia de 
enfermedades de tipo gastro-intestinal e incluso cancer; de tal 
forma que se ha tenido que legislar y reglamentar el uso del 
riego, tierra y el tipo de cultivo a incorporar. Para junio de 
1991, ya se tiene prohibido el cultivo y consumo de hortalizas lo 
que ha generado graves problemas sociales y éconómicos con los 
productores. En si, la agricultura moderna no es mala e incluso 
se toma como ejemplo del avance t.ecno-cientifico, el problema es 
la forma en que se ha practicado. 
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terminó al iniciar los 70's donde mostró ya su ineficiencia. al
demostrarse su contribución en el aumento de la dependencia
tecnológica y financiera con el exterior y sus efectos deletereos
provocados al ambiente.

En la actualidad. la agricultura moderna se ha
mantenido con enormes subsidios y a un costo social y ecológico
incalculable. Los impactos sociales provocados son
principalmente: monopolización de la tierra. elevación del número
de agricultores marginados. sometimiento de la economia
campesina. aumento de la dependencia extranjera. surgimiento de
pequeños grupos dominantes en el sector productivo.
centralización del manejo. distribución y comercialización de la
producción.

En otro aspecto. la aplicaión de metodos y tecnicas mal
encaminadas han provocado problemas ecológicos severos. por
ejemplo: la degradación y erosión del suelo debido a los
sistemas de cultivo intensivo o impropios; la aplicación de
pesticidas han provocado resistencia de pestes o aparición de
nuevas plagas, desbalance ecológico por destrucción de insectos
predadores naturales, alta toxicidad; efectos sobre aves. peces.
mamiferos. etc.; el uso excesivo o inadecuado de fertilizantes
han incidido en la reducción de la fertilidad natural. decremento
en la germinación, aumento en la temperatura edafica. salinidad.
aumento en el desbalance de nutrientes. mayor incidencia de daños
a las raices y susceptibilidad a ataques, reducción en la
nodulación y asociaciones micorricicas; los nitratos han
contaminado los mantos freaticos. se ha provocado eutroficación y
polución por irrigación con agua negras. que han incorporado
plomo. cadmio. mercurio. etc.; los gastos energéticos son diez
veces superiores a los requeridos en agricultura
tradicional.CStonehouse.1981; Krishnamurthy.1Q82; Rodriguez.1987;
Enriquez.1989.). Tambien los efectos se han dejado sentir en la
salud. con la aparición de la enfermedad denominada
Metahemoglobinemúa; uno de los problemas mas recientes en Mexico.
es el sucedido en la zona de La Laguna. ubicada entre los estados
de Coahuila y Durango. donde cerca de 200 mil campesinos padecen
envenenamiento crónico por arsénico. que se encuentra en el agua
que ingieren. provocando alta incidencia de cancer epidermico y
problemas circulatorios. que conllevan primero a la amputación de
miembros y posteriormente. a la muerte, calculandose que el
promedio de vida ha disminuido entre 10 y 20 años.C La Jornada.
83 de febrero de 1986). Otro caso similar se observa en el Valle
del Mezquital. Hgo.. donde la irrigación con aguas negras durante
un periodo de 35 a 40 años. ha hecho que hoy en dia se presenten
altos grados de contaminación por mercurio. arsénico y plomo.
CGarcia.198B). En este momento. se reporta alta incidencia de
enfermedades de tipo gastro-intestinal e incluso cancer; de tal
forma que se ha tenido que legislar y reglamentar el uso del
riego. tierra y el tipo de cultivo a incorporar. Para Junio de
1991. ya se tiene prohibido el cultivo y consumo de hortalizas lo
que ha generado graves problemas sociales y económicos con los
productores. En si. la agricultura moderna no es mala e incluso
se toma como ejemplo del avance tecno-cientifico. el problema es
la forma en que se ha practicado.
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a.e.- EL ASPECTO ECOLOGICO DE LA AGRICULTURA y LA AGROECOLOGIA. 

Del panorama anterior. se retoma la necesidad de dar un 
nuevo enfoque a los procesos de producción agricola. ligando los 
factores que contribuyan a lograr altos niveles de productividad. 
y la obtención de suficientes satisfactores. sin el deterioro del 
ambiente. para esto es necesario ubicar a la agricultura dentro 
del marco de la Ecología. En el mejor de los casos este enfoque 
proporciona un esquema unificante. dentro del cual se investiguen 
los orígenes de la agricultura y la evolución de los sistemas 
agrícolas o por lo menos. proporcionar un medio para seleccionar 
aquellos lemas y aquellas Areas que demanden estudios detallados 
con mayor urgencia y por lo consiguiente. eviten disipación de 
tiempo y despilfarro de recursos. CDe Uclce. 1Qe9). 

El enfoque ecológico de la agricultura requiere de 
concebir a •sta como una parte del medio ambiente en que se 
practica. No debemos olvidar también que és una actividad basada 
en los conocimientos empiricos milenarios de las culturas 
autoctonas CHernAndez. Op. cit..). por lo que. también es un 
proceso social e históricamente determinado. En general. la 
agricultura es la actividad donde las fuerzas productivas aplican 
sus conocimientos empiricos y/o científicos y sus habilidades en 
la transformación del medio abiótico y biólico para la obtención 
de satisfactores. que pueden ser poblaciones de vegetales y/o 
animales de importancia antropocéntrica. con la subsecuente 
creación de relaciones de producción.CGaislca. 1980. Parra. 1982). 
Lo anterior nos conduce a conceplualizar a la agricultura dentro 
de un marco de referencia donde converjan el criterio ecológico y 
el que considere al hombre como un ente social. Este marco se 
encuentra en la Agroecologia. 

La AGROECOLOGIA O ECOLOGIA AGRICOLA. se avoca a crear 
las condiciones necesarias para la aplicación de una agricultura 
sostenible, con una productividad continua y de alto nivel. sin 
efectos ambientales adversos; y considera a la agricultura como 
el "sitio esencial para la reconciliación entre el hombre y la 
naturaleza. proveyendo a la humanidad de satisfactores 
biológicos. fisicos. sociales y culturales. "CJansen. Op.cit.). 

Considerando que el desarrollo agricola no es sólo un 
problema humano y ecológico. la agroecologia. es una disciplina 
científica en formación; critica. y es un eslabón entre las 
ciencias naturales y las ciencias sociales. Es una rama del 
conocimiento muy reciente. predictiva y su desarrollo nos puede 
ayudar a predecir las interacciones entre y dentro de los 
ecosistemas agrarios. Las relaciones entre diversidad y 
estabilidad. entre diversidad y productividad son los puntos de 
mayor interés del quehacer agroecológico.CKrishnamurthy.1982a). 

"El 
durante los 
agroecologia 
agricultura. 

uso 
7o•s. 

son 
Como 

actual del término Agroecologia. se define 
sin embargo. la ciencia y la prActica de la 
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8.6.- EL ASPECTO ECOLOGICO DE LA AGRICULTURA Y LA AGROECOLOGIA.

Del panorama anterior. se retoma la necesidad de dar un
nuevo enfoque a los procesos de producción agricola. ligando los
factores que contribuyan a lograr altos niveles de productividad.
y la obtención de suficientes satisfactores. sin el deterioro del
ambiente. para esto es necesario ubicar a la agricultura dentro
del marco de la Ecologia. En el mejor de los casos este enfoque
proporciona un esquema unificante. dentro del cual se investiguen
los origenes de la agricultura y la evolución de los sistemas
agricolas o por lo menos. proporcionar un medio para seleccionar
aquellos temas y aquellas areas que demanden estudios detallados
con mayor urgencia y por lo consiguiente. eviten disipación de
tiempo y despilfarro de recursos.CDe Ucke. 1969).

El enfoque ecológico de la agricultura requiere de
concebir a esta como una parte del medio ambiente en que se
practica. No debemos olvidar también que es una actividad basada
en los conocimientos empíricos múlenarios de las culturas
autoctonas Cflernandez. 0p.cit.). por lo que. tambien es un
proceso social e históricamente determinado. En general. la
agricultura es la actividad donde las fuerzas productivas aplican
sus conocimúentos empíricos y/o cientificos y sus habilidades en
la transformación del medio abiótico y biótico para la obtención
de satisfactores. que pueden ser poblaciones de vegetales y/o
animales de importancia antropocentrica. con la subsecuente
creación de relaciones de producción.CGaiska. 1980. Parra. 1982).
Lo anterior nos conduce a conceptualizar a la agricultura dentro
de un marco de referencia donde converjan el criterio ecológico y
el que considere al hombre como un ente social. Este marco se
encuentra en la Agroecologia.

La AGROECOLOGIA O ECOLOGIA AGRICOLA. se avoca a crear
las condiciones necesarias para la aplicación de una agricultura
sostenible. con una productividad continua y de alto nivel. sin
efectos ambientales adversos; y considera a la agricultura como
el "sitio esencial para la reconciliación entre el hombre y la
naturaleza. proveyendo a la humanidad de satisfactores
biológicos. fisicos. sociales y culturales."CJansen. Op.cit.).

Considerando que el desarrollo agricola no es sólo un
problema humano y ecológico. la agroecologia. es una disciplina
cientifica en formación; critica. y es un eslabón entre las
ciencias naturales y las ciencias sociales. Es una rama del
conocimiento muy reciente. predictiva y su desarrollo nos puede
ayudar a predecir las interacciones entre y dentro de los
ecosistemas agrarios. Las relaciones entre diversidad y
estabilidad. entre diversidad y productividad son los puntos de
mayor interes del quehacer agroecológico.CKrishnamurthy.1Q82a).

"E1 uso actual del termino Agroecologia. se define
durante los 70's. sin embargo. la ciencia y la practica de la
agroecologia son tan antiguos como los origenes de la
agricultura. Como tal. el termino viene a englobar muchas cosas.
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con frecuencia incorpora ideas entorno a lograr un 
aprovechamiento de la agricultura ambiental y socialmente 
compatibles; no solamente se enfoca a la producción sino también 
a la sostenibilidad del sistema de producción . De igual forma se 
ha referido al estudio de procesos netamente ecológicos dentro 
de un cultivo. t..ales como la interacción presa/predador, la 
compet..enci a ent.re cul t..i vo/mal eza. " C Al t..i er i. l 987). El fundamento 
de la agroecologia es considerar que una parcela o campo de 
cultivo es un ecosistema. en el que ocurren una serie de 
procesos, como los ciclos de nut..rient..es, interacciones int..er o 
int..raespecificas. competencia, comensalismo, sucesión, et.e. • su 
propósito es dilucidar la forma, dinámica y función de estas 
relaciones. Se tiene la idea de que la comprensión de estos 
procesos y relaciones, harán más factible la manipulación de los 
sistemas agricolas, haciéndolos más eficientes, disminuyendo los 
efectos negativos en el ambiente y los impactos sociales. Dado 
que los sistemas de producción reunen una complejidad de 
interacciones entre procesos ambientales, biológicos y sociales, 
reflejan las estrategias de sobrevivencia humana y las 
condiciones económicas de un sitio en espacio y tiempo. La 
agroecologia es considerada una estrategia que integra ideas y 
métodos de varios campos del comocimient.o, mas que una disciplina 
especifica . Sus raices se encuentran en las ciencias agricolas, 
el movimiento ambiental i sta, la ecol ogi a, en el análisis de los 
agroecosist..emas tradicionales y en los estudios de desarrollo 
rural, de las que se ha ido generando el campo del quehacer 
agroecológico .CIDEM). 

Tischler en 1962, citado por Alt..ieri COp.cit...), sienta 
las bases t.eór i cas. Al pr i nci pi o de los 70' s fueron apareciendo 
muchos trabajos con una perspectiva ecológica Spedding C1979); 
Loomis C1976); Cox y At..kins C1980); Hart.. C1979); et.e .. Al final 
de esta década y principios de los SO's se incorpora el 
component~ social a los trabajos agroecológicos, sobre lodo en 
programas de desarrollo rural. 

Por otra parle, la agroecologia recibió bastantes 
aportes a partir del movimiento ambient..alist.a dado entre los 80's 
y los 70"s, a consecuencia del análisis de trabajos publicados 
por el Club de Roma y de varias investigaciones y estudios como 
"The Li mi ts to Growt-h"; "Bl ue pri nt. for Sur vi val"; "Smal l is 
Beat.iful" de Schumacher C1973) y "Silent Sprint." de Carson 
(1984). cit.ados por Altieri COp. cit..); donde se plasmaron los 
impactos del desarrollo económico mundial sobre el ambiente y las 
posibles alternativas para un crecimient..o equilibrado; donde la 
agricultura sost.enible pasa a ser un sect.or muy importante para 
el desarrollo de los pueblos. 

El pensamiento agroecológico se fue enriqueciendo con 
las contribuciones de la ecologia, principalmente de los 
concept..os y met.odologias de estudio generados por esta ciencia. 
Otra influencia la aport..aron los antropólogos y geógrafos al 
estudiar los sistemas de producción au~octonos, que contribuyeron 
aportando elementos para definir hipótesis entorno al dise~o de 
sist.emas de producción alternativos . Además, los estudios de 
desarrollo rural han documentado las relaciones entre los 
factores socioeconómicos y la organización o estructura social de 
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con frecuencia incorpora ideas entorno a lograr un
aprovechamiento de la agricultura ambiental y socialmente
compatibles; no solamente se enfoca a la producción sino también
a la sostenibilidad del sistema de producción. De igual forma se
ha referido al estudio de procesos netamente ecológicos dentro
de :nm cultivo. tales como la interacción presa/predador, la
competencia entre cultivo/maleza." CAltieri. 1987). El fundamento
de la agroecologia es considerar que una parcela o campo de
cultivo es un ecosistema. en el que ocurren una serie de
procesos. como los ciclos de nutrientes. interacciones inter o
intraespecificas. competencia. comensalismo. sucesión. etc.. su
propósito es dilucidar la forma. dinamica y función de estas
relaciones. Se tiene la idea de que la comprensión de estos
procesos y relaciones, haran mas factible la manipulación de los
sistemas agricolas. haciéndolos mas eficientes. disminuyendo los
efectos negativos en el ambiente y los impactos sociales. Dado
que los sistemas de producción reunen una complejidad de
interacciones entre procesos ambientales. biológicos y sociales.
reflejan las estrategias de sobrevivencia humana y las
condiciones económúcas de un sitio en espacio y tiempo. La
agroecologia es considerada una estrategia que integra ideas y
metodos de varios campos del comocimiento. mas que una disciplina
especifica. Sus raices se encuentran en las ciencias agricolas.
el movimiento ambientalista. la ecologia. en el analisis de los
agroecosistemas tradicionales y' en los estudios de› desarrollo
rural. de las que› se ha ido generando el campo del quehacer
agroecológico .CIDEMD.

Tischler en 1962, citado por Altieri COp.cit.). sienta
las bases teóricas. Al principio de los 70's fueron apareciendo
muchos trabajos con una perspectiva ecológica Spedding C1Q79);
Loomis C1976D; Cox y Atkins C19B0); Hart (1979); etc.. Al final
de esta decada y principios de los 80's se incorpora el
componente social a los trabajos agroecológicos. sobre todo en
programas de desarrollo rural.

Por otra parte. la agroecologia recibió bastantes
aportes a partir del movimiento ambientalista dado entre los 60's
y los 70's. a consecuencia del analisis de trabajos publicados
por el Club de Roma y de varias investigaciones y estudios como
"The Limits to Growth"; "Blue print for Survival"; "Small is
Beatiful" de Schumacher (19733 y "Silent Sprint" de Carson
(1964), citados por Altieri C0p.cit.); donde se plasmaron los
impactos del desarrollo económico mundial sobre el ambiente y las
posibles alternativas para un crecimiento equilibrado; donde la
agricultura sostenible pasa a ser un sector muy importante para
el desarrollo de los pueblos.

El pensamiento agroecológico se fue enriqueciendo con
las contribuciones de la ecologia. principalmente de los
conceptos y metodologías de estudio generados por esta ciencia.
Otra influencia la aportaron los antropólogos y geógrafos al
estudiar los sistemas de produccion autóctonos. que contribuyeron
aportando elementos para definir hipótesis entorno al diseño de
sistemas de producción alternativos. Ademas. los estudios de
desarrollo rural han documentado las relaciones entre los
factores socioeconómicos y la organización o estructura social de
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la agricultura. De igual forma, el análisis rural ha ayudado a 
clarificar la lógica de las estrategias de producción local de 
las comunidades dentro de los context.os regionales, nacionales y 
economias globales.CIDEM:>. 

1 En México, durante los 70's, a raiz de la crisis 
económica y alimentaria, que para ese momento ya se manifestaba 
en gran medida, hizo necesario el análisis del modelo de 
producción dominante y un replanteamiento de la agricultura. Para 
este análisis se adopta 1 a visión ecologista, utilizando una 
concepción hol1stica para abordar la problemática 
ecológico-productiva, con el fin de generar alternativas de 
producción para la población y para el manejo de recursos 
naturales. Se reconocen fallas en el quehacer agronómico, que es 
incapaz de incrementar la productividad; se reconoce que el 
manejo de los recursos naturales no tiene solución para una sola 
disciplina, no existe un modelo único de agricultura; se acepta 
que la agricultura carece de elementos conceptuales y 
metodológicos para su buen funcionamiento, etc.. Es asl como se 
adopta a la agroecolog1a como herramienta para dar un enfoque 
hollstico y multidisciplinario al estudio de la agricultura, 
concluyendo que ésta se debe de analizar bajo criterios 
agroecológicos, sociales y tecnológicos.CHernández,1977). 

El pionero en aplicar este enfoque fue el maestro 
Efrain Hernández X. quien propone un concepto de agroecosistema y 
resalta a la etnobotánica, etnozoologla y antropología como bases 
del pensamiento agroecológico en nuestro pals. Los principales 
aportes teóricos y metodológicos se dieron en los seminarios 
"Análisis de los Agroecosistemas de México" CHernández,1981) y el 
de "Agroecosistemas con Enfasis en el Estudio de la Tecnología 
Agr1cola Tradicional" CGleissman, 1978). Posteriormente, se entra 
a una etapa de estancamiento e incluso de olvido del tema, siendo 
hasta 1990, cuando vuelve a retomarse la linea agroecológica, 
como una forma de planificar la agricultura y contribuir al 
desarrollo social. En este momento se acepta que todas las 
labores del agro se deben hacer con una opti ca integral i sta, 
considerando el aporte de criterios de la ecolog1a y la economia 
y de las características socio-culturales de la gente, fomentando 
la participación de la población y promover la conservación de 
los recursos. En el "Primer Simposio de Agroecolog1a" efectuado 
en ese ai"ío, se concluyó que en el pa1s se carece de un marco 
conceptual, una metodolog1a agroecológica especifica; no existen 
profesionist.as que lleven esta formación y, que no ha habido una 
vinculación directa y ex profesa de diversos profesionistas a 
abordar de manera conjunta la problemática del agro. Para 1991, 
la Universidad Autónoma de Chapingo, ha elaborado la licenciatura 
en Agroecologla, siguiendo las lineas marcadas por el Maestro 
Hernández X. Cq.e.p.d.) . 

En tal simposio se determinó que: la agroecologla se ha 
visto limitada por factores externos como lo es la pol1tica 
agraria, el desarrollo desigual de los sectores productivos, 
et.e . ; es palpable la necesidad de planear y llegar a una 
agricultura sostenible, definir un mejor aprovec hamiento de los 
recursos naturales, determinar innovaciones tecnológicas acorde a 
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la agricultura. De igual forma. el análisis rural ha ayudado a
clarificar la lógica de las estrategias de producción local de
las comunidades dentro de los contextos regionales. nacionales y
economias globales.CIDEMD.

En Mexico. durante los 70's. a raiz de la crisis
económica y alimentaria. que para ese momento ya se manifestaba
en gran medida. hizo necesario el analisis del modelo de
producción dominante y un replanteamiento de la agricultura. Para
este analisis se adopta la visión ecologista, utilizando una
concepción holística para abordar la problematica
ecológico-productiva. con el fin de generar alternativas de
producción para la población y para el manejo de recursos
naturales. Se reconocen fallas en el quehacer agronómico. que es
incapaz de incrementar la productividad; se reconoce que el
manejo de los recursos naturales no tiene solución para una sola
disciplina. no existe un modelo único de agricultura; se acepta
que la agricultura carece de elementos conceptuales y
metodológicos para su buen funcionamiento. etc.. Es asi como se
adopta a la agroecologia como herramienta para dar un enfoque
holistico y multidisciplinario al estudio de la agricultura.
concluyendo que esta se debe de analizar bajo criterios
agroecológicos. sociales y tecnológicos.CHernandez,1977).

El pionero en aplicar este enfoque fue el maestro
Efrain Hernandez X. quien propone un concepto de agroecosistema y
resalta a la etnobotanica. etnozoologia y antropologia como bases
del pensamiento agroecológico en nuestro pais. Los principales
aportes teóricos y metodológicos se dieron en los seminarios
"Analisis de los Agroecosistemas de Mexico" CHernandez.1981) y el
de "Agroecosistemas con Enfasis en el Estudio de la Iecnologia
Agricola Tradicional" Côleissman. 1978). Posteriormente. se entra
a una etapa de estancamiento e incluso de olvido del tema. siendo
hasta 1990, cuando vuelve a retomarse la linea agroecologica,
como una forma de planificar la agricultura y contribuir al
desarrollo social. En este momento se acepta que todas las
labores del agrc› se deben hacer con una optica integralista.
considerando el aporte de criterios de la ecologia y la economia
y de las caracteristicas socio-culturales de la gente. fomentando
la participación de la población y promover la conservación de
los recursos. En el "Primer Simposio de Agroecología" efectuado
en ese año, se concluyó que en el pais se carece de un marco
conceptual. una metodologia agroecológica especifica; no existen
profesionistas que lleven esta formación y. que no ha habido una
vinculación directa y ex pmoƒesa de diversos profesionistas a
abordar de manera conjunta la problematica del agro. Para 1991.
la Universidad Autónoma de Chapingo. ha elaborado la licenciatura
en Agroecologia. siguiendo las lineas marcadas por el Maestro
Hernandez X.Cq.e.p.d.).

En tal simposio se determinó que la agroecologia se ha
visto limitada por factores externos como lo es la politica
agraria. el desarrollo desigual de los sectores productivos.
etc.; es palpable la necesidad de planear y llegar a una
agricultura sostenible. definir un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales. determinar innovaciones tecnológicas acorde a
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las necesidades humanas y caracteristicas regionales. definir 
niveles de estudio. limites y alcances de las investigaciones. 
incorporar a la población rural en proyectos de investigación 
participativa. hacer de la agricultura un compromiso social. 
rescatar el conocimiento y tecnologias de los grupos étnicos. 
retomar los valores culturales. etc .. 

Muench. en el simposium mencionado propone tres niveles 
de est udi o. uno que comprende al Ambi to regional ; el segundo 
referido a la evaluación del uso del suelo y de las estrategias 
técnicas de producción familiar. y el tercero referido a los 
procesos autoecol ógi cos y si necol ógi cos que se efectúan dentro 
del sistema productivo. 

Finalmente. los elementos teóricos y metodológicos 
necesarios para definir el campo de la agroecologia existen. las 
diversas disciplinas implicadas pueden complementarse. el 
problema es homogenizar terminologia y fomentar el trabajo 
interdisciplinario. ..Se asevera que la agroecologia es una ruta 
viable y firme para superar la pobreza de los agricultores 
mexicanos; por una parte. y para detener el proceso de 
degradación ambiental y disminuir la dependencia con respecto a 
los recursos fósiles."( Trujillo. Op . cit . ). y contribuir a la 
búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. 

2. 7 . - DESARROLLO HI STORI CO DEL CONCEPTO AGROECOSI STEMA. 

Para llevar acabo los fines de la agroecologia es 
introducido el concepto de AGRQECOSISTEMA. que va a ser el objeto 
de estudio de esta disciplina. Aun existen divergencias entorno a 
su conceptualización. por lo que describimos a continuación un 
bosquejo del desarrollo histórico del concepto. 

En 19159. De Ucke COp.cit.) menciona que. el enfoque 
ecológico de la agricultura implica tomar a esta como una parte 
esencial e integral del medio ambiente en que se practica . Esto 
también se aplica a las técnicas de cultivo y cosecha. tanto 
a cultivos como a ganado. considerados como componentes de 
ecosistemas dados . De esta manera reconocemos sistemas agricolas. 
ya sean formas de cultivo paleotécnicas primitivas o formas de 
cultivo neotécnico-moderno simplemente como tipos de ecosistemas 
modificados por el hombre . 
/ 

Un hecho relevante que contribuyó a la cración del 
término fue la aparición de la A6rict.tl tura Or~ánica. bioló~ica; 

ecoló6'ica y en la actualidad la A6ricultura Sostenible. como 
respuesta o modelo alternativo a la agricultura 
moderna.CStonehouse. 1981; Knorr. 1983; Bezdicek. 1984; 
Bellaport. 1988). 

Harper C1974). en Europa. introduce el concepto de 
Agroecoistema para definir a los sistemas agricolas y a los 
forestales en términos ecológicos; para él, el estudio de 
aquellos cambios agricolas es una parte critica de la ciencia de 
los agroecosislemas Cagroecologia) . Ubica a los sistemas de 
producción agricola dentro de la ecologia, ya que, igual que en 
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las necesidades humanas y caracteristicas regionales. definir
niveles de estudio. limites y alcances de las investigaciones.
incorporar a la población rural en proyectos de investigación
participativa. hacer de la agricultura un compromiso social.
rescatar el conocimiento y tecnologias de los grupos etnicos.
retomar los valores culturales. etc..

Muench. en el simposium mencionado propone tres niveles
de estudio, uno que comprende al ambito regional; el segundo
referido a la evaluación del uso del suelo y de las estrategias
tecnicas de producción familiar. y el tercero referido a los
procesos autoecológicos y sinecológicos que se efectúan dentro
del sistema productivo.

Finalmente. los elementos teóricos y metodológicos
necesarios para definir el campo de la agroecologia existen. las
diversas disciplinas implicadas pueden complementarse. el
problema es homogenizar terminologia y fomentar el trabajo
interdisciplinario. "Se asevera que la agroecologia es una ruta
viable y firme para superar la pobreza de los agricultores
mexicanos; por una parte. y para detener el proceso de
degradación ambiental y disminuir la dependencia con respecto a
los recursos fósiles."C Trujillo. Op.cit.). y contribuir a la
búsqueda de la autosuficiencia alimentaria.

2.7.- DESARROLLO HISTORICO DEL CONCEPTO AGROECOSISTEMA.

Para llevar acabo los fines de la agroecologia es
introducido el concepto de AGRQECOSISTEMA. que va a ser el objeto
de estudio de esta disciplina. Aun existen divergencias entorno a
su conceptualización. por lo que describimos a continuación un
bosquejo del desarrollo histórico del concepto.

En 1969. De Ucke COp.cit.D menciona. que. el enfoque
ecológico de la agricultura implica tomar a esta como una parte
esencial e integral del medio ambiente en que se practica. Esto
tambien se aplica a las tecnicas de cultivo y cosecha. tanto
a cultivos como a ganado. considerados como componentes de
ecosistemas dados. De esta manera reconocemos sistemas agricolas.
ya sean formas de cultivo paleotecnicas primitivas o formas de
cultivo neotecnico-moderno simplemente como tipos de ecosistemas
modificados por el hombre.

Un hecho relevante que contribuyó a la oración del
termino fue la aparición de la Agricultura Organica. biológica;
ecológica y en la actualidad la Agricultura, Sostenible. como
respuesta o modelo alternativo a la agricultura
moderna.CStonehouse. 1981; Knorr. 1983; Bezdicek, 1984;
Bellaport. 1988).

Harper (1974). en Europa. introduce el concepto de
Agroecoistema para definir a los sistemas agricolas y a los
forestales en terminos ecológicos; para el. el estudio de
aquellos cambios agricolas es una parte critica de la ciencia de
los agroecosistemas Cagroecologia). Ubica a los sistemas de
producción agricola dentro de la ecologia. ya que. igual que en
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los ecosistemas naturales existe una estructura y una función. un 
flujo y ciclaje de nutrientes. aunada a un manejo que determinan 
en conjunto la productividad de una región. 

En ese mismo ano. Jansen COp. cit.) sigue la linea de 
Harper. difiriendo en la introducción de los factores t•cnicos y 
sociales. que junto con los ecológicos determinan la dinámica del 
agroecosistema. Para este autor las necesidades actuales y 
futuras de una sociedad definen las estrategias a seguir dentro 
de los planes de desarrollo agrícola. lodos los conocimientos 
técnicos y científicos van enfocados a emplear una agricultura 
moderna. que refleje una buena utilización de la tierra que 
traiga consigo elevados niveles de ganancias económicas y 
satisfagan las demandas de la sociedad. 

D. C. Coleman y coautores C1975). comparan los 
sistemas naturales y los ecosistemas agrícolas en términos 
bioenergélicos. analizando el flujo de energía en lodos los 
niveles productivos. primario .secundario y degradadores de ambos 
sistemas. Las melodol ogí as empleadas van r e fer idas a medir la 
productividad en unidades de biomasa. tasas de folosinlesis. 
lasas de respiración y otras. 

En 1976. MacKinnon, define al agroecosislema como una 
región de la tierra bien definida, un ecosistema donde la 
agricultura es la actividad predominante. Se toma como la 
convergencia de varias parles que conforman a un sistema, que 
puede ser interpretado en términos ecológicos. energéticos y 
cibernéticos. Cada una se esas partes se les conoce como 
agroecosistemas locales, de cuya interacción depende la 
productividad del agroecosistema global. El sistema de producción 
agrícola está igualmente constituido , por un sistema biológico, 
que conli ene los componentes vegetal es, animal es y 
medi oambi en tal es que pueden ser analizados como un ecosi slema 
natural; un sistema técnico que incluye const.rucciones y 
maquinaria . además del manejo que proveé del control. e 
interacciona con los otros sistemas a través del intercambio de 
información. La forma de su estudio depende de la complejidad del 
sistema y de los factores que requieren de un trabajo 
inlerdisciplinario. 

Loomis C1976). implicilamenle maneja el término. y 
agrega que los Sistemas de Producción Agrícola. están 
consli luidos por una combinación de factores ecológicos, 
económicos y culturales. Al desarrollar un anAlisis de un sis~ema 
agrícola enfatiza el punto de vista ecológico y técnico; siendo 
la fertilidad del suelo el más importante . Rappaporl Cl975) 
coincide con esto; sin embargo, al hacer su análisis loma el 
flujo y la eficacia energética como parámetros a considerar . 

En 1977, Loucks ,establece las diferencias entre 
ecosistemas naturales y agroecosistemas. delimita los siguientes 
componentes : procesos vegetales y animales. donde se observan la 
incorporación de nutrientes, crecimientos, ciclos de vida, 
pérdidas ele: procesos relacionados con el agua. entradas 
Clluvia), salidas o pérdidas (infiltración, evaporación, 
transpiración. etc.); procesos de los nutrientes, entradas 
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los ecosistemas naturales existe una estructura y una función. un
flujo y ciclaje de nutrientes. aunada a un manejo que determinan
en conjunto la productividad de una región.

En ese músmo año. Jansen COp.cit.) sigue la linea de
Harper. difiriendo en la introducción de los factores tecnicos y
sociales. que junto con los ecológicos determinan la dinamica del
agroecosistema. Para este autor las necesidades actuales y
futuras de una sociedad definen las estrategias a seguir dentro
de los planes de desarrollo agricola. todos los conocimientos
tecnicos y cientificos van enfocados a emplear una agricultura
moderna, que refleje una buena utilización de la tierra que
traiga consigo _elevados niveles de ganancias económicas y
satisfagan las demandas de la sociedad.

D.C. Coleman y coautores (1975), comparan los
sistemas naturales y los ecosistemas agricolas en terminos
bioenergéticos. analizando el flujo de energia en todos los
niveles productivos. primario .secundario y degradadores de ambos
sistemas. Las metodologias empleadas van referidas a nmdir la
productividad en unidades de biomasa, tasas de fotosíntesis.
tasas de respiración y otras.

En 1976. MacKinnon. define al agroecosistema como una
región de la tierra bien definida. un ecosistema donde la
agricultura es la actividad predominante. Se toma como la
convergencia de varias partes que conforman a un sistema. que
puede ser interpretado en terminos ecológicos. energéticos y
ciberneticos. Cada una se esas partes se les conoce como
agroecosistemas locales. de cuya interacción depende la
productividad del agroecosistema global. El sistema de producción
agricola esta igualmente constituido . por un sistema biológico.
que contiene los componentes vegetales. animales y
medioambientales que pueden ser analizados como un ecosistema
natural; un sistema tecnico que incluye construcciones y
maquinaria. ademas del manejo que provee del control. e
interacciona con los otros sistemas a traves del intercambio de
información. La forma de su estudio depende de la complejidad del
sistema y de los factores que requieren de un trabajo
interdisciplinario.

Loomis (1976), implicitamente maneja el termino. y
agrega que los Sistemas de Producción Agricola. estan
constituidos por una combinación de factores ecológicos.
económicos y culturales. Al desarrollar un analisis de un sistema
agricola enfatiza el punto de vista ecológico y tecnico; siendo
la fertilidad del suelo el mas importante. Rappaport C1975)
coincide con esto; sin embargo. al hacer su analisis toma el
flujo y la eficacia energética como parametros a considerar.

E11 1977. Loucks .establece las diferencias entre
ecosistemas naturales y agroecosistemas. delimita los siguientes
componentes: procesos vegetales y animales. donde se observan la
incorporación de nutrientes. crecimientos. ciclos de vida.
perdidas . etc: procesos relacionados con el agua. entradas
(lluvia). salidas o perdidas (infiltración. evaporación.
transpiración. etc.); procesos de los nutrientes. entradas
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(el ement.os del 
la necesidad 
agroecosistemas. 

suelo, fertilizantes, 
de crear modelos 

etc.), finalmente. 
que r epr es en ten 

plantea 
a los 

Desde 1978 • en nuestro pais, se comienza a divulgar la 
idea de los agroecosistemas. tomando como referencia la escuela 
Europea. Pero aún hasta hoy no ha logrado consolidarse ya que 
todos los conceptos que surgen entorno a él son generados por 
marcos teóricos, enfoques y puntos de vista diferentes acerca del 
medio natural y el fenómeno productivo. 

Hern'-ndez (1977), define como "agroecosistema, al 
ecosistema modificado en menor o mayor grado por el hombre. para 
la utilización de los recursos naturales en los procesos de 
producción agrícola, pecuaria. forestal o de fauna silvestre." 

-> 
' Después de reunir una serie de elementos podemos 

conceptualizar al agroecosistema de la siguiente forma: es el 
equivalente a un ecosistema agrícola CSpedding,1979),e incluye la 
totalidad de individuos de diferentes especies, vegetales y 
animales, silvestres o cultivados (comunidad), de una área 
determinada que interaccionan en reciprocidad con el medio 
ambiente CEstrella. 1977), a través de la circulación y 
acumulación de energia CPonce, 1977; Kayam, 1978); conduciendo al 
establecimiento de una estructura trófica, una diversidad biótica 
y a ciclos materiales entre las partes vivas y las partes inertes 
claramente definidas dentro del sistema.~tos sistemas donde la 
actividad principal es la agricultura. poseé los componentes 
funcionales básicos de los ecosistemas naturales. por lo que 
están sometidos a las mismas influencias dominantes del clima y 
de la ecósfera. El hombre - la sociedad - manipula activamente 
estos sistemas "subsidiándolos" con nutrientes y energia COdum. 
1975) y engranándolas en actividades regulatorias destinadas a 
concentrar la productividad del ecosistema en materiales 
particulares de importancia -antropocéntrica-. económica y socialj 
COrtiz. 1977; Ruvalcaba,1978) . Simultáneamente, en el proceso e 
intercambio enegético con la naturaleza. el hombre crea y 
desarrolla tecnologias, la f'orma y contenido de relaciones a 
partir de acciones sociales y estructura. sistemas y 
organi zaci enes mayores e i nterrel aci onadas. C Gey-Monat, l 977). El 
agroecosistema, es creación d~l hombre acorde a los factores que 
lo conforman y lo definen y no a imitación indeterminada que 
contrasta y simboliza un patrón a seguir de desarrollo 
tecnólogico exógeno, sino que responde a las necesidades sociales 
CJirnénez. 1977). Lo cual trae consigo una planeación adecuada que 
no genere el deterioro del ambiente CLef'f,1977; Haaz,1978; Cruz 
Navarro,1978).~l agroecosistema tiene limites históricos mas no 
f'ísicos-. nace con la agricultura y va despareciendo conf'orme la 
producción agrícola depende menos de la naturaleza. de tal forma 
que, también tiene sus fases sucesionale~ 

2.8. - DIFERENCIAS ENTRE AGROECOSISfEMAS Y ECOSISTEMAS. 

Queda claro que los sistemas de producción agrícola 
conjugan dos aspectos importantes. los ecológicos y los sociales. 
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(elementos del suelo. fertilizantes. etc.). finalmente. plantea
la necesidad de crear modelos que representen a los
agroecosistemas.

Desde 1976 . en nuestro pais. se comienza a divulgar la
idea de los agroecosistemas. tomando como referencia la escuela
Europea. Pero aún hasta hoy no ha logrado consolidarse ya que
todos los conceptos que surgen entorno a el son generados por
marcos teóricos. enfoques y puntos de vista diferentes acerca del
medio natural y el fenómeno productivo.

Hernandez Cl977). define como "agroecosistema, al
ecosistema modificado en menor o mayor grado por el hombre. para
la utilización de los recursos naturales en los procesos de
producción agricola. pecuaria. forestal o de fauna silvestre."

Despues de reunir una serie de elementos podemos
conceptualizar al agroecosistema de la siguiente forma: es el
equivalente a un ecosistema agricola CSpedding.l979).e incluye la
totalidad de individuos de diferentes especies. vegetales y
animales. silvestres o cultivados (comunidad). de una area
determinada que interaccionan en reciprocidad con el medio
ambiente CEstrella. 1977). a traves de la circulación y
acumulación de energia CPonce, 1977; Kayam. l978); conduciendo al
establecimiento de una estructura trófica. una diversidad biótica
y a ciclos materiales entre las partes vivas y las partes inertes
claramente definidas dentro del sistema.LEstos sistemas donde la
actividad principal es la agricultura. posee los componentes
funcionales basicos de los ecosistemas naturales. por lo que
estan sometidos a las ndsmas influencias dominantes del clima y
de la ecósfera. El hombre - la sociedad - manipula activamente
estos sistemas "subsidiandolos" con nutrientes y energia COdum.
1975) y engranandolas en actividades regulatorias destinadas a
concentrar la productividad del ecosistema en materiales
particulares de importancia -antropocentrica-. económica y social
(Ortiz. 1977; Ruvalcaba.l978). Simultáneamente. en el proces6'de
intercambio enegético con la naturaleza. el hombre crea y
desarrolla tecnologias. la forma y contenido de relaciones a
partir de acciones sociales y estructura. sistemas y
organizaciones mayores e interrelacionadas. CGey-Monat.l977). El
agroecosistema. es creación del hombre acorde a los factores que
lo conforman y lo definen y no a imitación indeterminada que
contrasta y simboliza un patrón a seguir de desarrollo
tecnologico exógeno. sino que responde a las necesidades sociales
(Jimenez. 1977). Lo cual trae consigo una planeación adecuada que
no genere el deterioro del ambiente CLeff.l977; Haaz.l978; Cruz
Navarro.1978)J*E1 agroecosistema tiene linútes históricos mas no
fisicos-. nacejcon la agricultura y va despareciendo conforme la
producción agricola depende menos de la naturaleza. de tal forma
que. también tiene sus fases sucesionalesfi

2.8.- DIFERENCIAS ENTRE AGROECOSISTENAS Y ECOSISTEHAS.

Queda. clarc› que los sistemas de producción agricola
conjugan dos aspectos importantes. los ecológicos y los sociales.
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Empero. son •stos últimos los que pueden ser la base para la 
diferenciación entre agroecosistemas y ecosistemas. El 
agroecosistema es un nivel de organización. que comparte las 
características estructurales y funcionales de otros ecosistemas. 
Productores, consumidores y depredadores. as! como los elementos 
abióticos. son los componentes en común de ambos sistemas. y 
también las principales propiedades funcionales. flujo de energía 
y ciclo de nutrientes. 

Los ecosistemas naturales son diversos en el contenido 
de especies y .. complejidad de redes tróficas que encadenan los 
niveles tróficos. Ha habido muchas informaciones en el sentido de 
que la diversidad confiere estabilidad en los ecosistemas 
naturales y que los sistemas agrícolas y forestales. a menudo 
enfocados al monocultivo. pueden ser intrinsecamente inestables". 
CHarper, Op. cit.). Margalef Cl978), nos menciona que los 
ecosistemas con mayor diversidad están sostenidos por un menor 
flujo de energia por unidades de biomasa. por lo que los sistemas 
biológicos evolucionan en dirección de un incremento en la 
eficiencia del uso de la energía. donde el ambiente fisico es lo 
suficientemente estable para permitir la acumulación de 
diversidad. El agroecosistema está en oposición a lo anterior, 
pues en él se busca máxima producción posible por unidad de 
biomasa mantenida. Esto es logrado mediante la utilización de 
razas y especies de plantas y animales en los cuales la máxima 
proporción de biomasa es utilizable. por ejemplo~ el ganado 
doméstico con altas relaciones de carne, grasa y hueso. el 
establecimiento de monocultivos que conceden simplicidad y 
eficiencia energética en las labores del campo y mediante una 
variedad de técnicas que permiten incrementar artificialmente la 
productividad agricola. con técnicas de irrigación, 
fertilización. aplicación de pesticidas a gran escala. maquinaria 
agrícola y métodos de cosecha. 

Concretamente. los agroecosistemas están caracterizados 
por una baja diversidad especifica y consecuentemente. menos 
estables Cmenos capacidad de ajuste a cambios medio 
ambientales).y la producción por unidad de biomasa mantenida es 
más al ta en los agroecosistemas que en los ecosistemas. Otra 
característica única de los agroecosistemas es la separación 
espacial de los componentes de los diferentes niveles tróficos. 
Obviamente los humanos conforman el componente dominante del 
nivel trófico consumidor; entonces, la región de los 
asentamientos hum.anos o centros urbanos se encuentran localizados 
separadamente del lugar fisico ocupado por el componente 
productor (cultivos). El rendimiento agricola o la energia y 
nutrientes es cosechada y transportada a los centros urbanos 
CIBIDEM:> . En los términos de Harper COp. cit.) . , la agricultura 
canaliza deliberadamente energía y recursos minerales de una área 
a otra y además, crea "escapes" (salida de productos). en 
sistemas normalmente automantenibles . 

El Cuadro 1 . Cita las diferencias entre 
agroecosistemas y ecosistemas definidos por Odum (1989). 
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Empero. son estos últimos los que pueden ser la base para la
diferenciación entre agroecosistemas y ecosistemas. El
agroecosi stema es un ni vel de organi zaci ón . que compar te l as
caracteristicas estructurales y funcionales de otros ecosistemas.
Productores. consumidores y depredadores. asi como los elementos
abióticos. son los componentes en común de ambos sistemas. y
también las principales propiedades funcionales. flujo de energia
y ciclo de nutrientes.

Los ecosistemas naturales son diversos en el contenido
de especies y "complejidad de redes tróficas que encadenan los
niveles tróficos. Ha habido muchas informaciones en el sentido de
que la diversidad confiere estabilidad en los ecosistemas
naturales y que los sistemas agricolas y forestales. a menudo
enfocados al monocultivo. pueden ser intrínsecamente inestables".
CHarper. Op. cit.). Margalef (1978). nos menciona que los
ecosistemas con mayor diversidad estan sostenidos por un menor
flujo de energia por unidades de biomasa. por lo que los sistemas
biológicos evolucionan en dirección de un incremento en la
eficiencia del uso de la energia. donde el ambiente fisico es lo
suficientemente estable para peruutir la acumulación de
diversidad. El agroecosistema esta en oposición a lo anterior.
pues en el se busca maxima producción posible por unidad de
biomasa mantenida. Esto es logrado mediante la utilización de
razas y especies de plantas y animales en los cuales la maxima
proporción de› biomasa es utilizable. por ejemplo; el ganado
domestico con altas relaciones de carne, grasa y hueso. el
establecimiento de monocultivos que conceden simplicidad y
eficiencia energetica en las labores del campo yr mediante una
variedad de tecnicas que perndten incrementar artificialmente la
productividad agricola. con tecnicas de irrigación.
fertilización. aplicación de pesticidas a gran escala. maquinaria
agricola y metodos de cosecha.

Concretamente. los agroecosistemas estan caracterizados
por una baja diversidad especifica y consecuentemente. menos
estables (menos capacidad de ajuste a cambios medio
ambientales).y la producción por unidad de biomasa mantenida es
mas alta en los agroecosistemas que en los ecosistemas. Otra
caracteristica única de los agroecosistemas es la separación
espacial de los componentes de los diferentes niveles tróficos.
Obviamente los humanos conforman el componente dominante del
nivel trófico consumidor; entonces. la región de los
asentamientos humanos o centros urbanos se encuentran localizados
separadamente del lugar fisico ocupado por el componente
productor (cultivos). El rendimiento agricola o la energia y
nutrientes es cosechada y transportada a los centros urbanos
CIBIDEMD. En los terminos de Harper (Op. cit.).. la agricultura
canaliza deliberadamente energia y recursos minerales de una area
a otra y ademas. crea "escapes" Csalida de productos). en
sistemas normalmente automantenibles.

El Cuadro 1. Cita las diferencias entre
agroecosistemas y ecosistemas definidos por Odum Cl969).
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Cuadro 1 Diferencias estructurales y funcionales entre 
Ecosistemas Naturales y Agroecosistemas. 

(modificado de Odum, 1969)• 

PaODUCTIVIDAD NETA 

CADENAS TaOFICAS 

DIVERSIDAD DE ESPECIES 

DIVERSIDAD OENETICA 

CICLOS MINERALES 

ESTABILIDAD <aESILENCIA> 

ENTaOPIA 

CONTROL HUMANO 

PERMANENCIA TEMPORAL 

HETEROOENEIDAD DEL 

HABITAT 

FENOLOOIA 

MADUREZ 

STEMAS 

ALTA 

SIMPLES LINEAaES 

BAJA 

BAJA 

ABIEaTO 

BAJA 

ALTA 

DEFINITIVO 

coa TA 

SIMPLE 

S INCaONIZADA 

INMADURO, 

SUCESION TEMPRANA. 

ATURALES 

MEDIA 

COMPLEJAS 

ALTA 

ALTA 

CERaADO 

ALTA 

BAJA 

NO NECESARIO 

LAaOA 

COMPLEJA 

ESTACIONAL 

MADURO CLIMAX 

•Tomado de: Altieri, M. C1987) . 

2.9.-IMPORT.ANCIA DE LAS 
AGROECOSI STEMAS. 

INVESTIGACIONES EN AGROECOLOGIA y 

La i mpor tanci a 
este campo radica en que 
dentro del marco teórico 
otros aspectos de indole 

de las i nvesti gaci ones realizadas en 
sitúa al proceso de producción agrícola 
y metodológico de la ecologia, aunado a 
socio-económico. 

La investigación de los ecosistemas y su aplicación a 
sistemas agricolas ha generado trabajos tendientes a estudiar el 
flujo de energía y la dinámica de los nutrientes; además de los 
análisis ecológicos de especies domesticadas de plantas y 
animales; estudios que implican la evaluación de mecanismos de 
control dentro de los sistemas, para seí"íalar los balances de 
entradas, productos vegetales, respuestas animales, etc.. Por 
otra parle, dichas investigaciones están asociadas a trabajos de 
otras disciplinas, como la meteorologia agrícola, nemalologia 
agricola y la entomologia agricola, que han contribuido a 
entender la adaptación de los cultivos y/o animales, el manejo de 
enfermedades y plagas o manejo y conservación de zonas. Otras 
investigaciones han sido referidas al entendimiento de procesos 
que se realizan en las plantas, como lo es la fijación de 
nitrógeno, nutrientes y circulación del agua. transpiración, 
fenologia, etc.; procesos animales, como consumo de alimentos, 
depredación, crecimiento individual, desarrollo de poblaciones, 
ele., y al entendimiento de otros procesos relacionados con el 
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Cuadro 1 . Diferencias estructurales y funcionales entre
Ecosistemas Naturales y Agroecosistemas.

(modificado de Odum. 1969)!

'èmxcräki Asnolàcošisrsrtnsl ãìosxsrsruš ›¡¡'í'u¡u.L1±s
\̀ ,c _
raonucfxvxnan Nlra
\cAn:NAs fnorrcas
*nxvnnsroan un tsrscxss
;nxv:asxnAn acustica
cxctos uxusnatts
tsfalxtrnan <n:s1LsNcx^›
muraorla
contact nuuauo
rsluansucza rsuronat

ALTA

SIMPLES LINÍAIES

IAJA

IAJA

AIIIITO

IAJA

ALTA

DEFINITIVO

CORTA

MEDIA

COIFLÉJAS

ALTA

ALTA

CIIIADO

ALTA

IAJA

NO NÉCÉSAIXO

LAIGA

IIÉTEIOOÉNIIDAD Dll..

IÍAIITA1'

ÍÍNOLOOIA

IADUIÉZ

SIHPLÉ

SINCIONZZADA

INIADUIO.
SUGÉSIOH TÉHPIANA.

COHPLIJA

ISTACIONAL

MADURO CLIIAX

1

e Tomado de: Altieri. M. C1987).

2.9.-IMPORTANCIA DE LAS INVESÍIGACIONES EN AGROECOLOGIA Y
AGROECOSISTEMAS.

La importancia de las investigaciones realizadas en
este campo radica en que sitúa al proceso de produccion agricola
dentro del marco teorico y metodológico de la ecologia. aunado a
otros aspectos de índole socio-economico.

La investigacion de los ecosistemas y su aplicacion a
sistemas agricolas ha generado trabajos tendientes a estudiar el
flujo de energia y la dinamica de los nutrientes; ademas de los
analisis ecológicos de especies domesticadas de plantas y
animales; estudios que implican la evaluacion de mecanismos de
control dentrc› de los sistemas. para señalar los balances de
entradas. productos vegetales. respuestas animales. etc.. Por
otra parte. dichas investigaciones estan asociadas a trabajos de
otras disciplinas. como la meteorología agricola. nematologia
agricola y la entomologia agricola. que han contribuido a
entender la adaptacion de los cultivos y/o animales. el manejo de
enfermedades y plagas o manejo y conservacion de zonas. Otras
investigaciones han sido referidas al entendimiento de procesos
que se realizan en las plantas. como lo es la fijación de
nitrógeno. nutrientes y circulacion del agua. transpiración.
fenologia. etc.; procesos animales. como consumo de alimentos.
depredacion. crecimiento individual. desarrollo de poblaciones.
etc.. y al entendimiento de otros procesos relacionados con el
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agua. como lo es la precipitación, la evaporación. etc .• además 
de los que involucran el movimiento de nutrientes, como la 
depositación, humificación. volatilización, amonificación. 
desnitrificación, etc .• CLoucks, Op.cit . ). Lo cual ha conducido a 
mejorar prácticas de producción, como la rotación de cultivos. 
control de mal e zas y plagas , man! pul ación de variables 
ambientales. drenaje. fertilización, etc. . Finalmente también se 
ha trabajado en la aplicación de modelos de simulación CTurrent., 
1978; Odum, Op. cit . ; Spedding. Op . cit.; Margalef Op cit..).Para 
comprender relaciones intra o int.erespecificas. como la 
competencia y la predación o para sugerir manejos a nivel de 
control de plagas . irrigación. pastoreo, fenologia, 
comportamiento de las especies , explotación forestal, pesquera, 
et.e .. De tal forma que. se trata de elevar la productividad 
optimizando recursos, siguiendo mecanismos tendientes a no crear 
desequilibrios ambientales. 

Cabe mencionar que la investigación en agroecologia no 
sólo se apoya en la ciencia ecológica sino que también retoma 
aspectos económicos. técnicos y de forma indirecta sociales. 
cosas que van de acuerdo al lema de investigación y de la 
formación de la persona que lo realiza. 

2. 1 O. - LA CONCEPCI ON DEL PROCESO DE PRODUCCI ON AGRI COLA Y SUS 
REPERCUSIONES EN LA INVESTIGACION. 

La agricultura involucra una serie de procesos y 
fenómenos biológicos. fisicos, económicos. tecnológicos. 
culturales y sociales que crean una gama de criterios 
metodológicos que hacen dificil la unificación de un marco de 
referencia y da lugar a estudios muy parcializados de esta. 

siguientes 
diferentes 

De 1 os conceptos 
y se citan porque 
tendencias dentro 

comunmente empleados están los 
en relación a estos han surgido 

del campo de la investigación y 
ense~anza de la agricultura: 

-Agricultura. es la "modificación consciente del medio ecológico 
por el hombre con el fin de auspiciar el desarrollo de especies 
vegetales y animales seleccionadas y modificadas. con el fin de 
producir los materiales que satisfagan las necesidades del 
conjunto humano" . CHernández .1985) . 

-La agricultura es un proceso de producción 
socialmente determinado. en ella el hombre 
conocimientos y habilidades . a través de sus medios 
de las poblaciones vegetales y animales productos 
CParra. M .. 1982) . 

histórica y 
aplica sus 
para obtener 
útiles a él. 

-Agroecosist.ema. véase parrafos anteriores donde ya se ha dado 
tal definición . 

agua. como lo es la precipitación, la evaporación. etc. . ademas
de los que involucran el movimiento de nutrientes. como la
depositación, humificación. volatilización. amonificación.
desnitrificación. etc..CLoucks. Op.cit.). Lo cual ha conducido a
mejorar practicas de producción. como la rotación de cultivos.
control de malezas y plagas. manipulación de variables
ambientales. drenaje. fertilización. etc.. Finalmente también se
ha trabajado en la aplicación de modelos de simulación (Turrent.
1978; Odum. Op. cit.; Spedding. Op.cit.; Margalef Op cit.).Para
comprender rel aci ones i ntr a o i nter especi fi cas . como l a
competencia y la predación o para sugerir manejos a nivel de
control de pl agas . i rr i gaci ón . pastor eo . fenol ogi a .
comportamiento de las especies . explotación forestal. pesquera.
etc.. De tal forma que. se trata de elevar la productividad
optimizando recursos. siguiendo mecanismos tendientes a no crear
desequi l i bri os ambi ental es .

Cabe mencionar que la investigación en agroecologia no
sólo se apoya en la ciencia ecológica sino que también retoma
aspectos económicos. técnicos y de forma indirecta sociales.
cosas que van de acuerdo al tema de investigación y de la
formación de la persona que lo realiza.

2.10. - LA CONCEPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION AGRICOLA Y SUS
REPERCUSIONES EN LA INVESTIGACION.

La agr i cul tura 1 nvol ucra una ser i e de procesos y
fenómenos bi ol ógi cos , fi si cos . económi cos . tecnol ógi cos .
cul tur al es y soci al es que crean una gama de cri ter i os
metodológicos que hacen dificil la unificación de un marco de
referencia y da l ugar a estudi os muy parci al i zados de esta.

De los conceptos comunmente empleados estan los
siguientes y se citan porque en relación a estos han surgido
diferentes tendencias dentro del campo de la investigación y
enseñanza de la agricultura:

-Agricultura. es la "modificación consciente del medio ecológico
por el hombre con el fin de auspiciar el desarrollo de especies
vegetales y animales seleccionadas y modificadas. con el fin de
producir los materiales que satisfagan las necesidades del
conjunto humano". (Hernandez .l985).

-IL:-›L_ agricultgra es un proceso de producción histórica y
soci al mente deter mi nado . en el l a el hombr e apl i ca sus
conocimientos y habilidades. a traves de sus medios para obtener
de las poblaciones vegetales y animales productos útiles a el.
(Parra. M. .l982D.

-groecosistema. ve-ase parrafos anteriores donde ya se ha dado
tal definición.
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-Agrosistema. para Turrent Cóp. 
de producción de un cultivo, 
diagnóstico (inmodificables) 
establecido por conveniencia. 

cit), es 
en el 

fluctúan 

una parte del universo 
que los factores de 

dentro del ámbito 

-Sistema A9!:..í~. para De Gasparin, citado por Gaiska Cl980), es 
"el conjunto de operaciones agrícolas que constituyen una 
explotación y la naturaleza de los medios físicos y mecAnicos que 
ponemos en uso. sea para hacer crecer. o sea para cosechar y 
utilizar los vegetales". Para Loomis, R. ,Cl97'5). los sistemas 
agrícolas están constituidos por una combinación de factores: 
ecológicos. económicos y culturales; al desarrollar el análisis 
de un sistema agrícola. enfatiza el punto de vista ecológico y 
técnico. siendo la fertilidad del suelo el punto de mayor 
importancia. 

-Sistema de Produccióp para Laird. R .• Cl977), es un cultivo en 
el que los factores incontrolables son prácticamente constantes 
Cclima, pendiente. etc . ), y no incluyen manejo. 

Como podemos observar existen discrepancias en relación 
a la conceptualización de lo que es la agricultura y no existe 
una delimitación de su posible objeto de estudio . Hasta ahora el 
análisis del proceso productivo agrícola en México nos revela 
cuatro tendencias. citadas por Gaiska COp. cit) . , y que son : 

La Tecnicista o tecnocrática. 
La economicista. 
La ecologista. 
La integral. 

Para Muench Cl982), solo son tres, la tecnocrática, 
ecologista y economicista. Sin embargo. propone otra que seria 
equivalente a la integral. Guadarrama,Cl982), menciona que sólo 
son la economicista y la ecologista, argumentando que el proceso 
de producción agricola se debe de analizar a través del uso del 
materiaslismo histórico (Método dialéctico). 

Representantes de la primera tendencia serian entre 
otros. Wellhausen. COp. cit); Loomis. COp. cit); Turrent. Cl977); 
Estrella. Cl977). • que ponen más énfasis en desarrollar 
tecnología y manejo para aumentar la productiviad. En términos 
generales. surgieren la selección de las mismas a las variaciones 
climáticas. edáficas y a las de manejo (densidades. niveles de 
fertilidad. fechas de siembra. herbicidas.) . Se hace poco enfásis 
en los factores socio-económicos e históricos. no se toca el 
aspecto silv1cola ni pecuario. Sus estudios se enfocan a destacar 
tres parámetros; espacio. CLa parcela), tiempo (calendario 
agricola). y Técnico (manejo) . 

De l a segunda tendenc i a pueden i ne l ui r se a Turren t 
Cl982), Monrroy Cl978), Ponce Cl977), etc~.En general los 
economicistas, centran su trabajo en establecer la rentabilidad 
de la inversión en insumos. haciendo incapié en el estudio de la 
cantidad de mano de obra invertida y la estimación de la 
producción. Considera a los cambios geográficos. ecológicos.ele . • 
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-èggosifitema, para Turrent (Op. cit). es una parte del universo
de producción de un cultivo. en el que los factores de
diagnóstico Cinmodificablesb fluctúan dentro del ambito
establecido por conveniencia.

-§Lgtgm¿ gggiggla, para De Gasparin. citado por Gaiska Cl980). es
"el conjunto de operaciones agricolas que constituyen una
explotación y la naturaleza de los medios fisicos y mecanicos que
ponemos en uso. sea para hacer crecer. <: sea para cosechar y
utilizar los vegetales". Para Loomis. R..(lQ76J. los sistemas
agricolas estan constituidos por una combinación de factores
ecológicos. económicos y culturales; al desarrollar el analisis
de un sistema agricola. enfatiza el punto de vista ecológico y
tecnico. siendo la fertilidad del suelo el punto de mayor
importancia.

-Sigtgmg gg Egoduccióg para Laird. R.. (1977), es un cultivo en
el que los factores incontrolables son practicamente constantes
(clima. pendiente. etc.3. y no incluyen manejo.

Como podemos observar existen discrepancias en relación
a la conceptualización de lo que es la agricultura y no existe
una delimitación de su posible objeto de estudio. Hasta ahora el
analisis del proceso productivo agricola en Mexico nos revela
cuatro tendencias. citadas por Gaiska (Op. cit).. y que son:

La Tecnicista o tecnocratica.
La economicista.
La ecologista.
La integral.

Para, Muench Cl982). solo son tres. la tecnocratica.
ecologista y economicista. Sin embargo. propone otra que seria
equivalente a la integral. Guadarrama.Cl982). menciona que sólo
son la economdcista y la ecologista. argumentando que el proceso
de producción agricola se debe de analizar a traves del uso del
materiaslismo histórico (Método dialéctico).

Representantes de la primera tendencia serian entre
otros. Wellhausen. (Op. cit); Loomis. COp. cit); Turrent. (l977);
Estrella. (1977).. que ponen mas énfasis en desarrollar
tecnologia y manejo para aumentar la productiviad. En terminos
generales. surgieren la selección de las mismas a las variaciones
climáticas. edaficas y a las de manejo Cdensidades, niveles de
fertilidad. fechas de siembra. herbicidas.). Se hace poco enfasis
en los factores socio-económicos e históricos. no se toca el
aspecto silvicola ni pecuario. Sus estudios se enfocan a destacar
tres parametros; espacio. (La parcela). tiempo (calendario
agricola). y Tecnico Cmanejo).

De la segunda tendencia pueden incluirse a Turrent
Cl982). Monrroy (1978). Ponce (1977). etc..En general los
economicistas. centran su trabajo en establecer la rentabilidad
de la inversión en insumos. haciendo incapie en el estudio de la
cantidad de mano de obra invertida y la estimación de la
producción. Considera a los cambios geográficos. ecológicos.etc..
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como azarosos. Son los que utilizan el término sistema agricola 
o de agrosistema. 

La tendencia ecologista está representada por Rappaport 
C l 975) • Har per C l 97 4) • Kr i shnamur thy C l 991) • Her nández C l 9715) . 
Otros como Mackinnon COp.cit.). Toledo Cl98B. 1990) y Hart Cl984) 
se sitúan como ecologistas y economicistas de manera simultanea. 
Coleman (1975). Inzunza. el. al Cl978). Marquez Cl976). Ortiz 
Cáceres Cl977). Ga.rcia. Cl978) y Kayam. Cl9715). hacen más 
enfásis en el análisis del flujo de energia Cbioenergética). Se 
t..oma poco en cuenta la caracterización social. se reduce al 
hombre a una dimensión en la que se le elimina como ente social. 
En la mayoria de los casos son los que t..oman al agroecosistema 
como unidad de est..udio. 

En otro aspecto Gey Monat... Cl977): Leff. Cl977); Haaz y 
Cruz. Cl978). manejan lodo lo que sucede en la sociedad e 
influenciada por el medio ecológico. la tecnologia del trabajo y 
por las relaciones sociales se conforman a partir de las 
relaciones int..ernas y ext.ernas al sistema de producción. 

Los de la tendencia int.egral son González Espinosa y 
Col. Cl978); Flores. Cl981); Diaz. Cl977): Dickinson. 
C 1970) ; Mental vo. C 1987). La explicación de la di ná.mi ca de un 
sistema de producción agricola se hace lomando en cuenta a los 
fact.ores socioeconómicos. ecológicos. técnicos y los de manejo; 
se loma a la agricult..ura como product..o del desarrollo 
socio-histórico. a est..os aut..ores hay que adicionar la propuest..a 
metodológica expedida por el Cent.ro de Est..udios Ecológicos del 
Surest..e CCIES. 1979). quienes mencionan que los fact..ores a 
considerar y que determinan a los sist..emas de producción agricola 
son: a. - ecológicos Cabiót.icos. biót.icos y t..opológicos). b . -
socioeconómicos; c . -de est..ructura juridico-agraria; d. -culturales 
e.- t..écnicos. Junto con Guadarrama COp . cit.) y Muench COp. cit.). 
basan sus estudios en el materialismo hist..órico. 

Como se puede observar en el estudio de los Procesos 
agrícolas no hay nada definitivo en relación a la unificación de 
criterios y t..erminologia. asi como t..ampoco en los métodos de 
i nvesti gaci ón. 
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como azarosos. Son los que utilizan el término sistema agricola
o de agrosistema.

La tendencia ecologista esta representada por Rappaport
Cl975). Harper (1974), Krishnamurthy Cl981). Hernandez Cl976).
Otros como Mackinnon (0p.cit.). Toledo (1986, 1990) y Hart (1984)
se sitúan como ecologistas y economicistas de manera simultanea.
Coleman (1976). Inzunza. et. al (1978). Marquez Cl97U). Ortiz
Caceres Cl9773. Garcia. (1978) y Kayam. Cl976). hacen mas
enfasis en el análisis del flujo de energia Cbioenergåtica). Se
toma poco en cuenta la caracterización social. se reduce al
hombre a una dimensión en la que se le elimina como ente social.
En la mayoria de los casos son los que toman al agroecosistema
como unidad de estudio.

En otro aspecto Gey Monat. Cl977): Leff. Cl977); Haaz y
Cruz. (1978). manejan todo lo que sucede en la sociedad e
influenciada por el medio ecológico. la tecnologia del trabajo y
por las relaciones sociales se conforman a partir de las
relaciones internas y externas al sistema de producción.

Los de la tendencia integral son Gonzalez Espinosa y
Col. . Cl9783; Flores. Cl98l); Diaz. (1977): Dickinson.
Cl970); Mbntalvo. (1987). La explicación de la dinamica de un
sistema de producción agricola se hace tomando en cuenta a los
factores socioeconómicos. ecológicos. tecnicos y los de manejo;
se toma a la agricultura como producto del desarrollo
socio-histórico. a estos autores hay que adicionar la propuesta
metodológica expedida por el Centro de Estudios Ecológicos del
Sureste CCIES. 1979). quienes mencionan que los factores a
considerar y que determinan a los sistemas de producción agricola
son: a.- ecológicos Cabióticos. bióticos y topológicos). b.-
socioeconómicos; c -de estructura juridico-agraria; d.-culturales
e.- técnicos. Junto con Guadarrama (Op. clt) y Muench (Op. cit).
basan sus estudios en el materialismo histórico.

Como se puede observar en el estudio de los Procesos
agricolas no hay nada definitivo en relación a la unificación de
criterios y 'terminologia. asi como tampoco en los metodos de
investigación.
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2 . 11. - FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACION. 

A continuación se citan los conceptos básicos y 
metodológicos. que constituyeron el marco conceptual. que sirvió 
de base al presente trabajo. Con el fin de homogenizar lenguajes, 
unificar criterios y sentar las bases metodológicas, que 
contribuyan a hacer de la caracterización agroecológica una 
herramienta adecuada para selecionar alternativas tecnológicas 
adecuadas para aumentar la eficiencia de los sistemas de 
producción . 

En primer término. se plantea que la agricultura es una 
actividad en la cual el individuo modifica el medio. para 
auspiciar el desarrollo de plantas y/o animales. con el fin 
producir, los materiales que satisfagan las necesidades de la 
sociedad. Además. es un proceso de producción histórica y 
socialmente determinado; en ella, el hombre aplica sus 
conocimientos y habilidades, a través de sus medios de trabajo, 
para hacer más eficiente la obtención de productos. CHernández, 
Op.cit.; Parra. Op. cit.; Gaiska.Op.cit) . Que empieza. en mi 
opinión. desde la formación de las condiciones idóneas para el 
crecimiento del cultivo o para la adaptación de animales y 
finaliza hasta que la producción es consumida por la propia gente 
o es enviada y distribuida a otros centros de consumo. a través 
de la comercialización o el intercambio. De igual forma, la 
agricultura incluye desde el manejo de un solo individuo, a nivel 
maceta, hasta superficies geográficas muy extensas o grandes 
regiones agrícolas o ganaderas, que se disliguen en un tiempo y 
espacio especificos . CJansen. Op.cit.) . 

La agricul l-ura tradicional , se caracteriza porque ~ 
principal. y más importante, unidad social de producción es ~la · 
la Familia; de hecho, el objetivo del proceso agrícola en e l 
medio rural temporalero, es la producción de satisfactores que 
permite al núcleo familiar cubrir sus necesidades y mantener su 
reproducción; además es la unidad que está en relación directa 
con la naturaleza, a la cual modifica a través de una serie de 
estrategias que le permiten producir lo necesario para su 
sobrevivencia. La influencia sobre el medio se manifiesta con la 
creación de los agroecosistemas, cuya diversidad representa 
mayores alternativas de desarrollo. La producción obtenida de las 
unidades ecológicas, primero satisfacen los requerimientos 
familiares y los excedentes son t.ransfer idos al exler i or . En 
general. las actividades de cada familia se integran en. un nivel 
mayor que incluyen las actividades de todo el pueblo o comunidad. 
CGonzález. 1901) . La producción global de toda una comunidad 
confiere características especificas a una zona, y va adquiriendo 
importancia a medida que ésta brinda satisfactores o influyen en 
el desarrollo de otros sitios. 

De lo anterior.y en resumen se tiene que : la agricull-ura 
reune elementos pertenecientes al ámbito de las ciencias 
naturales y sociales CKrishnamurthy,1982); su estudio se debe 
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2.11.- FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACION.

A continuación se citan los conceptos basicos y
metodológicos. que constituyeron el marco conceptual, que sirvió
de base al presente trabajo. Con el fin de homogenizar lenguajes.
unificar criterios y sentar las bases metodológicas. que
contribuyan a hacer de la caracterización agroecológica una
herramienta adecuada para selecionar alternativas tecnológicas
adecuadas para aumentar la eficiencia de los sistemas de
producción.

En primer termino, se plantea que la agricultura es una
actividad en la cual el individuo modifica el medio, para
auspiciar el desarrollo de plantas y/o animales. con el fin
producir. los materiales que satisfagan las necesidades de la
sociedad. Ademas. es un proceso de producción histórica y
socialmente determinado; en ella, el hombre aplica sus
conocimientos y habilidades. a traves de sus medios de trabajo.
para hacer mas eficiente la obtención de productos. (Hernandez.
Op.cit.; Parra. Op. cit.; Gaiska.Op cit). Que empieza. en mi
opinión. desde la formación de las condiciones idóneas para el
crecimiento del cultivo o para la adaptación de animales y
finaliza hasta que la producción es consumida por la propia gente
o es enviada y distribuida a otros centros de consumo. a traves
de la comercialización o el intercambio. De igual forma. la
agricultura incluye desde el manejo de un solo individuo. a nivel
maceta. hasta superficies geográficas muy extensas ca grandes
regiones agricolas o ganaderas. que se distiguen en un tiempo y
espacio especificos.CJansen. Op.cit.).

La agricultura tradicional. se caracteriza porque la
principal, y mas importante. unidad social de producción es la
la Familia; de hecho. el objetivo del proceso agricola en el
medio rural temporalero. es la producción de satisfactores que
permite al núcleo familiar cubrir sus necesidades y mantener su
reproducción; ademas es la unidad que esta en relación directa
con la naturaleza. a la cual modifica a traves de una serie de
estrategias que le permiten producir lo necesario para su
sobrevivencia. La influencia sobre el medio se manifiesta con la
creación de los agroecosistemas. cuya diversidad representa
mayores alternativas de desarrollo. La producción obtenida de las
unidades ecológicas. primero satisfacen los requerimientos
familiares y los excedentes son transferidos al exterior. En
general. las actividades de cada familia se integran en un nivel
mayor que incluyen las actividades de todo el pueblo o comunidad.
(Gonzalez, 1981). La producción global de toda una comunidad
confiere caracteristicas especificas a una zona. y va adquiriendo
importancia a medida que esta brinda satisfactores o influyen en
el desarrollo de otros sitios.

De lo anterior.y en resumen se tiene que:la agricultura
reune elementos pertenecientes al ambito de las ciencias
naturales. y sociales CKrishnamurthy.1982); su estudie: se debe
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realizar considerando los objetivos de la producción y 
delimitando los diferentes niveles jer•rquicos involucrados en el 
proceso agricola CSpedding,1984; CATIE.1982 ;Hart, 1984). su 
investigación debe entenderse como un fenómeno integrat.i vo e 
interdisciplinario; la agricultura debe desenvolverse a part.ir de 
un proceso de planeación cient.1fica y t.écnicament.e determinado. 
adaptada a las condiciones especificas de las regiones 0 y. servir 
de estrat.egia para un ecodesarrollo ópt.imo. Por lo tant.o. su 
análisis requiere de una visión holist.ica, cimentada en criterios 
ecológicos y socioeconómicos.CHernández.1981). 

Una de las formas de est.udiar de manera más integrat.iva 
al proceso de producción agrícola es a través de la aplicación de 
la "Teoria General de Sistemas" CVon Bertalanfy.1978), el marco 
teórico-metodológico generado por la Ecologia.CMargalef,1974 0 
Odum,Op. cit.) y elementos de las ciencias sociales 
CMontaldo.1985). En la actualidad. la forma de estudio de la 
agricultura ha evocado la idea de representarla como un Sistema 0 
que es un arreglo de componentes fisicos. ó un conjunto.6 
una~olección de cosas. unidas o relacionadas de tal manera que 
forman y actúan como una unidad. una entidad o un todo. C Brecht. 
1974. citado por Harl, Op.cit.). Todo sistema tiene una 
estructura e ar qui t.ectura de component.es) y funci 6n e flujos de 
ent.rada y salida); cada componente se puede comportar como una 
ent.idad completa. Un estimulo significtivo para uno. determina la 
modificación de otros que están en relación con el estimulado. 
Pallen C1971), citado por GonzAlez COp. cit.). Toda vez que no se 
ha dicho nada sobre tama~o de los componentes. ni de los 
sistemas. se puede decir que estos últimos. pueden variar desde 
los muy grandes Cáreas agricolas. ejidos. etc.) a los muy 
peque~os Cuna sola planta o animal); los componentes pueden ir 
desde cé1 ul as u organismos hasta manadas o reba~os compl et.os o 
cosechas. De ah1 que. un sistema agr i col a se puede di vi di r en 
unidades aún mas peque~as. que pueden presentar autonomía propia 
y reciben el nombre de Subsistemas. y se van a diferenciar. entre 
otras cosas, por sus propósitos. limites. componentes. recursos. 
insumos. productos. subproductos y otros atribut.os. CSpedding. 
1984) . Para poder definir mejor las relaciones que exist.en entre 
el sistema y sus subsistemas se recurre a realizar el 
ordenamiento de los componentes. jerarquizándolos por niveles de 
complejidad. estos niveles se van a diferenciar por el t.ipo de 
componentes. determinantes. estructura y función y. el nivel 
social de organización. CRutemberg.1971; Arnold y Bennet. 1975; 
Hart... 1984; Mackinnon, Op.cit.; Odum.1984; GonzAlez y 
colaboradores. 1977; Flores, Op. cit. Flores Valdés. 1981; 
Hernández. 1981. 1982; Parra. 1989). 

En otro sentido. " la agricultura también puede 
estudiarse en unidades con diferent.e dimensión social: la 
parcela. la unidad de producción, la comunidad, región o la 
nación; las cuales se integran y se subordinan 
jerárquicamente" CParra.Op. cit..). De tal forma que. la dimensión 
de la unidad de estudio es proporcional a la magnitud del 
fenómeno a estudiar. Pel"ía C1979) sef"íala que, esa unidad social 
debe ser de un tamaf"ío tal. que tenga lugar en su interior y se 
expresen. las principales int.errelaciones e interdependencias a 
estudiar y que existan las estructuras fundamentales para 
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realizar considerando los objetivos de la produccion y
delimitando los diferentes niveles jerárquicos involucrados en el
proceso agricola CSpedding,1984; CATIE.1982 ;Hart. 1984), su
investigación debe entenderse como un fenomeno integrativo e
interdisciplinario; la agricultura debe desenvolverse a partir de
un proceso de planeacion cientifica y tecnicamente determinado.
adaptada a las condiciones especificas de las regiones; y, servir
de- estrategia para un ecodesarrollo optimo. Por lo tanto. su
analisis requiere de una vision holística. cimentada en criterios
ecológicos y socioeconómicos.CHernande2.1Q81).

Una de las formas de estudiar de manera mas integrativa
al proceso de produccion agricola es a traves de la aplicacion de
la "Teoria General de Sistemas" (Von Bertalanfy.1978). el marco
teorico-metodológico generado por la Ecologia.CMargalef,1974;
Odum,Op.cit.) y elementos de las ciencias sociales
CMontaldo.1985). En la. actualidad. la forma de estudio de la
agricultura ha evocado la idea de representarla como un Sistema;
que es un arreglo de componentes fisicos. o un conjunto.o
unaâoleccion de cosas. unidas o relacionadas de tal manera que
forman y actúan como una unidad. una entidad o un todo. C Brecht.
1974. citado por Hart. Op.cit.3. Todo sistema tiene una
estructura. Carquitectura de› componentes) y' funcion (flujos de
entrada y salida); cada componente se puede comportar como una
entidad completa. Un estimulo significtivo para uno. determina la
modificacion de otros que estan en relacion con el estimulado.
Patten (1971). citado por Gonzalez (Op. cit.). Toda vez que no se
ha dicho nada sobre tamaño de los componentes. ni de los
sistemas. se puede decir que estos últimos. pueden variar desde
los muy grandes (areas agricolas. ejidos. etc.) a los muy
pequeños Cuna sola planta o animalì; los componentes pueden ir
desde celulas u organismos hasta manadas o rebaños completos o
cosechas. De ahi que. un sistema agricola se puede dividir en
unidades aún mas pequeñas. que pueden presentar autonomia propia
y reciben el nombre de Subsistemas. y se van a diferenciar. entre
otras cosas. por sus propósitos. limites, componentes, recursos.
insumos. productos. subproductos yr otros atributos. (Spedding.
19843. Para poder definir mejor las relaciones que existen entre
el sistema y sus subsistemas se recurre a realizar el
ordenamiento de los componentes, jerarquizandolos por niveles de
complejidad. estos niveles se van a diferenciar por el tipo de
componentes, determinantes. estructura y funcion y. el nivel
social de organizacion.CRutemberg.1971; Arnold yr Bennet. 1975;
Hart. 1984; Mackinnon. Op.cit.; Odum.iQ84; Gonzalez y
colaboradores, 1977; Flores. Op.cit.; Flores Valdes. 1981;
Hernandez, 1981, 1982; Parra. 1989).

En otro sentido. " la agricultura tambien puede
estudiarse en unidades con diferente dimension social: la
parcela, la unidad de produccion. la comunidad. region o la
nacion; las cuales se integran y se subordinan
jerarquicamente" CParra.Op.cit.). De tal forma que, la dimension
de la unidad de estudio es proporcional a la magnitud del
fenomeno a estudiar. Peña (1979) señala que. esa unidad social
debe ser de un tamaño tal. que tenga lugar en su interior y se
expresen, las principales interrelaciones e interdependencias a
estudiar y que existan las estructuras fundamentales para
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examinar el fenómeno. 

En términos agroecológicos, la presente investigación 
considera al total del área de estudio como un Sistema Regional y 
de acuerdo a las caracteristicas que lo definen, y para nuestros 
fines, también se le toma como un AGROECOSISTEMA GLOBAL 
JRADICIONAL CNIVEL REGIONAL), donde las condiciones ecológicas lo 
caracterizan y la estructura socioeconómica lo determina y juntos 
definen su estructura y dinámica; su espacio fisico comprende al 
poblado de Acayuca y las .áreas adyacentes, su unidad social de 
producción es el Ejido . Los componen tes que lo integran, en si 
mismas, se comportan como unidades holisticas y cada una de estas 
son las que maneja el productor CNIVEL FINCA), donde la unidad 
social de producción y organización es la Familia; los limites 
reales los determinan las mismas gentes que manejan y explotan 
los recursos y establecen una división de trabajo, influyendo en 
la diferenciación y establecimiento de componentes mAs peque~os, 

que son las unidades de producción agropecuaria, que reciben el 
nombre de AGROECOSI STEMAS LOCALES C NIVEL AGROECOSI STEMAS>,, cuya 
unidad de dimensión social. es variable y puede estar 
constituido por una parcela. una unidad de producción completa, 
una plantación, etc .. Por último, la dinámica del agroecosistema 
global. de las fincas y de los agroecosistemas locales r ·ueden ser 
representados por un diagrama de flujo, que en forma simplificada 
proporcionan una idea de la estructura y función de cada sistema 
y sus subsist..emas correspondientes. CMackinnon, Op.cit.; Hart. 
1979.1981, 1884; Parra, Op.cit.; Pe~a. Op.cit.; CATIE,1982). 

La caracterización de cada uno de los niveles sugeridos 
nos permiten hacer una evaluación del estado actual de los 
sistemas agricolas y en general, de la zona de estudio, para 
concretizar la problemática que presentan y al mismo tiempo. 
dise~ar una planeación de las actividades agricolas, con 
estrategias y acciones a seguir para favorecer un desarrollo 
rural integral y una agricultura sustentable, en pro de lograr el 
beneficio de la comunidad investigada. 
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examinar el fenomeno.

En terminos agroecologicos. la presente investigacion
considera al total del area de estudio como un Sistema Regional y
de acuerdo a las caracteristicas que lo definen. y para nuestros
fines. también se le toma como un AGROECOSISTEMA GLOBAL
IBADLCIONAL (NIVEL REGIONAL). donde las condiciones ecológicas lo
caracterizan y la estructura socioeconómica lo determina y juntos
definen su estructura y dinamica; su espacio fisico comprende al
poblado de Acayuca y las areas adyacentes. su unidad social de
produccion es el Ejido. Los componentes que lo integran. en si
mismas. se comportan como unidades holisticas y cada una de estas
son las que maneja el productor (NIVEL FINCA). donde la unidad
social de produccion y organizacion es la Familia; los limites
reales los determinan las mismas gentes que manejan y explotan
los recursos y establecen una division de trabajo. influyendo en
la diferenciación y establecimiento de componentes mas pequeños.
que son las unidades de produccion agropecuaria. que reciben el
nombre de AGROECOSISTEMAS LOCALES (NIVEL AGROECOSISTEMASD, cuya
unidad de dimension social. es variable y puede estar
constituido por una parcela. una unidad de produccion completa.
una plantación. etc.. Por último. la dinamica del agroecosistema
global. de las fincas y de los agroecosistemas locales yueden ser
representados por un diagrama de flujo. que en forma simplificada
proporcionan una idea de la estructura y funcion de cada sistema
y sus subsistemas correspondientes. CMackinnon, 0p.cit.; Hart.
1979.1981. 1884; Parra. 0p.cit.; Peña. 0p.cit.; CAIIE.1988).

La caracterización de cada uno de los niveles sugeridos
nos permiten hacer una evaluacion del estado actual de los
sistemas agricolas y' en general. de la zona de estudio. para
concretizar la problematica que presentan y al mismo tiempo.
diseñar una planeación de las actividades agricolas. con
estrategias y acciones a seguir para favorecer un desarrollo
rural integral y una agricultura sustentable. en pro de lograr el
beneficio de la comunidad investigada.
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111.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

LOCALIZACION. El área de estudio, que comprendió los poblados de 
Acayuca, San Pedro Huaquilpan, San Agustin Tlaxiaca, Zapot.lán, 
Tell ez, Santa Mati 1 de, Venta Prieta. Hui xm1 • Pi tayas, La Higa. 
Huitepec y San José Palma Gorda, se encuentra ubicada en la parte 

o Norte de 1 a Cuenca del Valle de México, ent.r e los 1 Q !5Q • y los 
o o o 20 06 • de La.t.i t.ud Norte y ent.r e los Q8 4!5 • y losa Q8 55 • de 

Longitud Oeste; con altitudes que van de los 2340 a los 2780 
m.s.n.m. Estando limitada al Norte por el municipio de Pachuca, 
al sur por el de Tolcayuca, al Este por el de Zempoala y al Oeste 
por Tlaxiaca (véase Fig. No. 1.). 

FISIOGRAFIA. La región comprende la zona lim1trofe entre el 
Valle del Mezquital y la Cuenca del Valle de México. se sitúa 
sobre la vertiente oriental de la Sierra de Tezontlalpan y la 
llanura del antiguo lago del Valle de México. De las geoformas 
predominantes destacan una serie de conos cineriticos, de 
relieves irregulares. rectos y escabrosos. con pendientes que 
van del 40 al 70 ~ ; además de lomerios y barrancas que vierten 
hacia una zona de valle bien definido. 

GEOLOGIA. La geomorfologia y accidentes topográficos revelan 
~eventos l ~ealiz~dos ~rante distintas épocas geológicas. Las 
cunidades litológicas ) determinadas son igneos extrusivos. 
representados por flujos de lava. conglomerados basált.icos, 
depósitos de cenizas volcánicas, junto con algunas riolit.as, 
todas pertenecientes al Plioceno Superior (Congreso Geológico, 
1958). También se encuentran sedimentos no consolidados, que 
forman zonas de conglomerados, areniscas, tepetat.es, 
pertenecientes a la Formación Tarango. que sirven de base a 
depósitos aluviales del Cuaternario C!nst.. de Geol.1974). 

SUELOS. De acuerdo a INEGI C1983), las unidades de suelo 
predominantes en el área son: Feozem háplico, Lit.asoles y 
Regosoles. Suelos jóvenes, de someros a profundos y de texturas 
gruesas a medianas muy susceptibles a la erosión. 

CLIMATOLOGIA. Siguiendo el Sistema de Koppen, modificado por 
Garcia (1973). la fórmula climática para la zona de estudio es 
BSi K • w< w) i g, que corresponde a un semi seco-estepario; con una 
precipitación media anual de 525.8 mm, un cocient.e P/I' mayor de 
22.4, donde el mes de julio es el m.á.s lluvioso; con un régimen de 
lluvia de verano y un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 % 
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III.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

LOCALIZACION. El area de estudio. que comprendió los poblados de
Acayuca. San Pedro Huaquilpan. San Agustin Tlaxiaca. Zhpotlan,
Tellez. Santa Matilde. Venta Prieta. Huixmi. Pitayas. La Higa.
Huitepec y San Jose Palma Gorda. se encuentra ubicada en la parte
Norte de la Cuenca del Valle de Mexico. entre los 1Q°BO' y los
ao°o=:s' de Latitud Name y entre las Qe°4=s' y ios oa°ss' de
Longitud Oeste; con altitudes que van de los 8340 a los 3780
m.s.n.m. Estando limitada al Norte por el municipio de Pachuca.
al Sur por el de Tolcayuca. al Este por el de Zempoala y al Oeste
por Tlaxiaca Cvease Fig. No. 1.).

FISIOGRAFIA. La region comprende la zona limitrofe entre el
Valle del Mezquital y la Cuenca del Valle de Mexico. se sitúa
sobre la vertiente oriental de la Süerra de Tezontlalpan y la
llanura del antiguo lago del Valle de Mexico. De las geoformas
predominantes destacan una serie de conos cineriticos. de
relieves irregulares. rectos y escabrosos. con pendientes que
van del 40 al 70 % ; ademas de lomerios y barrancas que vierten
hacia una zona de valle bien definido.

GEOLOGIA. La geomorfologia y accidentes topográficos revelan
eventos nealizados durante distintas epocas geológicas. Las
unidades litologicas determúnadas son igneos extrusivos.
representados por flujos de lava. conglomerados basalticos.
depositos de cenizas volcánicas. junto con algunas riolitas.
todas pertenecientes al Plioceno Superior (Congreso Geológico.
1956). Tambien se encuentran sedimentos no consolidados. que
forman zonas de conglomerados. areniscas. tepetates.
pertenecientes a la Formacion Tarango, que sirven de base a
depositos aluviales del Cuaternario Clnst. de Geo1.1974).

SUELOS. De acuerdo a INEGI C1983). las unidades de suelo
predominantes en el area son: Feozem haplico. Litosoles y
Regosoles. Suelos jovenes. de someros a profundos y de texturas
gruesas a medianas muy susceptibles a la erosión.

CLIMATOLOGIA. Siguiendo el Sistema de Koppen. modificado por
Garcia (1973). la formula climatica para la zona de estudio es
BSiK'w(w)ig. que corresponde- a un semiseco-estepario; con una
precipitación media anual de 525.6 mm. un cociente P/T mayor de
22.4. donde el mes de julio es el mas lluvioso; con un regimen de
lluvia de verano y un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 %
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de la anual. Templado con 
de 16 ºe, con oscilación 
cálido ocurre antes del 
11 uvias. 

verano fresco y temperatura media anual 
isot.~kmica, menor de 6°C, el mes ~s 
solsticio y la temporada estival de 

HIOROLOGIA. En el área de estudio se encuentran únicamente 
arroyos intermitentes, localizados en las zonas de barrancas y 
escurrimientos provenientes de la Sierra de Tezontlalpan y 
activos sólo en la época de lluvias. convergiendo a las presas de 
Huat.ongo y San Isidro. 

VEGETACION Y USO DEL SUELO. La vegetación nat.ural corresponde a 
Matorral Xerófilo CRzendowsky, 1980), y más especificamenle 
Matorral Crasicaule y Subinerme (Miranda, 1903) donde dominan los 
Géneros Opuntia spp. A6ave spp. y Prosopis sp., acompa~ados por 
Sch.inus m.otte. Por ot.ra part.e. se encuentra una agricult.ura 
t.emporalera bien desarrollada, de cultivos anuales de maiz, 
cebada. frijol y haba, complement.ados con cultivos perennes de 
maguey y nopal . 
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de la anual. Tbmplado con vorano frasco y tomperatura media anual
de 15 °C. con oscilación isotårmica. menor de 6°C. el mos mas
calido ocurre antes del solsticio y la temporada estival de
lluvias.

HIDROLOGIA. En el area de estudio se encuentran únicamente
arroyos intermitentes. localizados en las zonas de barrancas y
escurrimientos provenientes de la Süerra de Tezontlalpan y
activos sólo en la época de lluvias. convergiendo a las presas de
Huatongo y San Isidro.

VEGETACION Y USO DEL SUELO. La vegetación natural corresponde a
Matorral Xorófilo CRzendowsky. 1980). y mas especificamente
Natorral Crasicaule y Subinerme (Miranda. 1963) donde dominan los
Géneros Opuntia spp, Agave spp. y Prosopis sp., acompañados por
Schínus molle. Por otra parte. se encuentra una agricultura
temporalera bien desarrollada. de cultivos anuales de maiz.
cebada. frijol y haba. complementados con cultivos perennes de
maguey y nopal.
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Fig, 1. LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
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IV.- MATERIAL Y METODOS. 

La estrategia general elaborada para el abordaje y 
planteamiento de la investigación, consistió en seguir las etapas 
principal es de la secuencia que se aplica en la pl aneaci ón 
regional CAcevedo.1984; Rui:z.1984). la planificación y gestión 
ambiental CRobirosa,1986). y el ordenamiento territorial 
CGobierno del Estado de Hidalgo. 1989; Quiroga. 1994). Adaptados 
al enfoque agroecol6gico. 

La secuencia propuesta fue la siguiente: 

1. - Contextualización de la agricultura mexicana. su 
problemática y posibles alternativas de solución. 

a.- Concepluali:zaci6n de la Agroecologia y los Agroecosistemas. 
3. - Delimitación de la zona de invesligaci6n corno objeto de 

estudio. determinAndola y ubicAndola en tiempo y espacio. 
tomando como base criterios ecológicos y socioeconómicos. 

4.- Ubicación e investigación del Sistema. sus niveles de 
estudio. cada uno con sus atributos y determinantes 
correspondientes. a través de un enfoque sinoplico y 
analítico. 

S. - Realización de una caracleri:zaci6n y una diagnósis del 
Sistema Global y sus subsistemas. 

6.- Evaluación y jerarqui:zación de la problemática agroecológica 
del Area de estudio. 

7.- Elaboración de un programa de acciones a realizar en la zona 
de investigación. 

Por el mismo car Acler hol 1 sli co e i nter di sci pl i nar i o 
del lema. la presente investigación intent6 generar un marco 
metodológico. con métodos y técnicas de diversas disciplinas 
aplicadas de acuerdo a las caraclerislicas previamente definidas 
para cada uno de los niveles jerárquicos planteados; por lo que. 
a conlinuaci6n se hace una descripción de estas. 

4. 1. - Melodologia para la caracterización del AGROECOSISTEMA 
GLOBAL O REGIONAL. 

Para este nivel se retomaron elementos teóricos del 
trabajo de GonzAlez y colaboradores COp. cit.). de la Propuesta 
Metodológica del CIES COp.cit.). del an•lisis regional de Bassols 
(1979) y Dickinson C1970). conjuntAndose formas metodológicas de 
Hart (1982,1994) y Parra C1989). Tomándose a la Regionalizaci6n 
como base ordenatoria del anAlisis de este nivel. 

etapas. 
La investigación 

En la primera. se 
del Sistema Global incluyó varias ¡ 
recopiló lodo tipo de información 
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IV.- MATERIAL Y METODOS.

La estrategia general elaborada para el abordaje y
pl ante-ami ento de l a i nvesti gación . consi sti ó en segui r 1 as etapas
pri nci pal es de 1 a secuenci a que se apl i ca en l a pl aneaci ón
regional C Acevedo. 1 984; Rui z , 1 984) . 1 a pl ani fi caoi ón y gesti ón
ambiental C Robi rosa . 1 986) . y el ordenami ento ter r i tor i al
C Gobi er no del Estado de Hi dal go . 1 988; Qui roga . 1 984). Adaptados
al enfoque agroecol ógi co .

La secuencia propuesta fue la siguiente:

1.- Contextualización de la agricultura mexicana. su
problematica y posibles alternativas de solución.

2.- Conceptualización de la Agroecologia y los Agroecosistemas.
3.- Delimitación de la zona de investigación como objeto de

estudio, determinandola y ubicandola en tiempo y espacio.
tomando como base criterios ecológicos y socioeconómicos.

4.- Ubicación e investigación del Sistema. sus niveles de
estudio. cada uno con sus atributos y determinantes
correspondientes, a través de un enfoque sinoptico y
analítico.

5.- Realización de una caracterización y una diagnosis del
Sistema Global y sus subsistemas.

6.- Evaluación y jerarquización de la problematica agroecológica
del area de estudio.

7.- Elaboración de un programa de acciones a realizar en la zona
de investigación.

Por el mismo caracter holistico e interdisciplinario
del tema. la presente investigación intento generar un marco
metodológico. con metodos y tecnicas de diversas disciplinas
aplicadas de acuerdo a las caracteristicas previamente definidas
para cada uno de los niveles jerárquicos planteados; por lo que.
a continuación se hace una descripción de estas.

4. 1 _ - Metodol ogi a para l a caracter i zaci ón del AGROECOSI STEMA
GLOBAL O REGIONAL.

Para. este nivel se retomaron elementos teóricos del
trabajo de Gonzalez y colaboradores COp.cit.). de la Propuesta
Metodológica del CIES C0p.cit.). del analisis regional de Bassols
C1979) y Eückinson C1Q70). conjuntandose formas metodológicas de
Hart C198B,194) y Parra C1989). Tomandose a la Regionalización
como base ordenatoria del analisis de este nivel.

La investigación del Sistema Global incluyó varias
etapas. En la primera. se recopiló todo tipo de información
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bibliográfica, cartográfica, material aerofotográfi~o e imá.genes 
de satélite, para hacer una valoración previa de los elementos 
fisicos, ecológicos y del sociosistema del área; y definir los 
factores a evaluar en campo, haciendo una selección de métodos 
apropiados para esto. En camp~. se efectuaron los levantamientos 
territoriales y ecológicos correspondientes, complementados con 
la valoración de los elementos socioeconómicos; fundamentalmente, 
a través de visitas a instituciones, entrevistas y encuestas a 
pobladores, productores y autoridades de la zona. En l~boratorio, 
se procesaron datos numéricos, muestras de suelo y plantas. 
aplicando las técnicas de análisis de laboratorio, identificación 
, herborización y tratamientos estadisticos correspondientes. En 
otra etapa de g~bine_te, se elaboraron tablas de datos, 
cartografía definitiva, el diagrama de flujo correspondiente y la 
prepar~ción del manuscrito. 

Los métodos y técnicas especificas utilizadas fueron: 

4. 1 . 1. - Para la evaluación del Componente Geográfico o Medio 
Fisico. 

4.1.1.1. - Por análisis cartográfico y fotointerpretación de 
fotografías aereas pancromá.ticas. escala 1 50 000 e 
Imá.genes de satélite LANDSAT banda 8 y multiespectral, falso 
color. de escala 1: 250 000 (1981 y 1982). se realizó el 
Levantamiento Fisiográfico, corroborado en campo, obteniendo 
además su correspondiente diagrama de secciones múltiples. 
los pares estereoscópicos, los cuadros de facetas de toda el 
área de estudio. siguiendo la metodología de Ortiz y Cuanalo 
C1978). La distribución y extensión de las facetas se 
presentan en un mapa escala 1: 50 000 . 

4.1.1.2. - Por fotointerpretación y 
determinaron los elementos de 
cart.ografia correspondiente a 
la nomenclatura utilizada por 
la UNAM (1974), modificada por 

r~corridos de campo. se 
formación geológica y la 

escala 1: 50 000, siguiendo 
el Instituto de Geología de 
el autor. 

4 . 1.1.3.- Se realizó la descripción general de la climatología 
agrícola de la zona. a partir del tratamiento de dalos de 21 
af'íos de registro de la estación meteorológica del ejido, 
proporcionados por la Comisión de Aguas del Valle de México 
de la SARH. aplicando el Sistema Climático de C. W. 
1hornthwaite, citado por Pérez (1967) y SARH C1978). 

4 . 1.1.4. - Los elementos hidrológicos se determinaron a partir de 
los datos obtenidos de INEGI-SPP C1983), 

4.1 . 1.5.- Se realizó el Levantamiento Edafológico. siguiendo la 
secuencia de Muf'íoz y López C 1985). ·complementado con 
criterios de Ort.iz C1981). León Arteta C1989) y Pulido 
C1989), a través de fotointerpretación • corroboración de 
campo; análisis físico-quimico de muestras y la cartografía 
correspondiente; la información se vació a mapas escala 
1 : 50 000. Olros temas abordados fueron : 

4.1 . 1.5.1 . - Uso actual del Suelo. según DETENAL (1981) . 

bibliográfica. cartográfica. material aerofotografico e imagenes
de satelite. para hacer una valoración previa de los elementos
fisicos. ecológicos y del sociosistema del area; y definir los
factores a evaluar en campo. haciendo una selección de metodos
apropiados para esto. En campo. se efectuaron los levantamientos
territoriales y ecológicos correspondientes. complementados con
la valoración de los elementos socioeconómicos; fundamentalmente.
a traves de visitas a instituciones. entrevistas y encuestas a
pobladores. productores y autoridades de la zona. En laboratorio.
se procesaron datos numéricos. muestras de suelo y plantas,
aplicando las técnicas de analisis de laboratorio. identificación
. herborización y tratamientos estadisticos correspondientes. En
otra etapa de gabinete. se elaboraron tablas de datos.
cartografia definitiva. el diagrama de flujo correspondiente y la
preparación del manuscrito.

Los metodos y tecnicas especificas utilizadas fueron:

4.1.1.- Para la evaluación del Componente Geográfico o Medio
Fisico.

4.1.1.1.- Por analisis cartografico y fotointerpretación de
fotografias aereas pancromaticas. escala 1 ; 50 000 e
Imagenes de satelite LANDSAT banda 6 y multiespectral. falso
color. de escala 1: 850 OOO C1Q81 y 1982). se realizó el
Levantamiento Fisiografico. corroborado en campo. obteniendo
ademas su correspondiente diagrama de secciones múltiples,
los pares estereoscópicos. los cuadros de facetas de toda el
area de estudio. siguiendo la metodologia de Ortiz y Cuanalo
C1Q78). La distribución y extensión de las facetas se
presentan en un mapa escala 1; 50 OOO.

4.1.1.8.- Por fotointerpretación y recorridos de campo, se
determinaron los elementos de formación geológica y la

' cartografia correspondiente a escala 1: 50 OOO. siguiendo
la nomenclatura utilizada por el Instituto de Geologia de
la UNAM C1974D, modificada por el autor.

4.1.1.3.- Se realizó la descripción general de la climatologia
agricola de la zona. a partir del tratamiento de datos de 21
años de registro de la estación meteorológica del ejido,
proporcionados por la Comisión de Aguas del Valle de Mexico
de la SARH. aplicando el Sistema Climátic<a de C. W.
Thornthwaite. citado por Perez C1967) y SARH C1978).

4.1.1.4.- Los elementos hidrológicos se determinaron a partir de
los datos obtenidos de INEGI-SPP C1983).

4.1.1.5.- Se realizó el Levantamiento Edafológico. siguiendo la
secuencia de Muñoz y López (1985). -complementado con
criterios de Ortiz C198i). León Arteta C1989) y Pulido
Ci989). a traves de fotointerpretación . corroboración de
campo; analisis fisico-quimuco de muestras y la cartografia
correspondiente; la información se vació: a mapas escala
1:50 OOO. Otros temas abordados fueron:

4.1.1.5.1.- Uso actual del Suelo. segun DETENAL C1Q81).
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4. 1.1. !5. 2. - Clasificación del Suelo por su Capacidad de Uso 
Agr1cola y Pecuaria. de acuerdo al sistema de evaluación de 
Duch Garry y colaboradores C1Q81). 

4.1.1.5.3.- Clasificación de Suelos con Fines de Riego. según el 
sistema empleado por SARH. citado por Ortiz C1991). 

4.1.1 . !5.4.- Clasificación Taxonómica de Suelos de acuerdo al 
si st..ema SOI L TAXONOMY. Soi l Survey C 1976). 

4.1.1.5.S.- Caracterización F1sico-Qu1mica de los suelos. 
Realizándose los análisis de rutina aplicándo técnicas 

de Aguilera (1980). ENCB C1981) y Santelises C1987); los 
crit..erios para la int..erpretación de la fertilidad se tomaron 
de Tavera (1996). 

La fotl!>inlerprelación. cartografia y análisis de 
laboratorio se realizaron en la Mapoteca. laboratorio de 
Geologia-Paleontologia y laboratorio de Edafologia de la 
ENEPI. 

4.1.2.- Componentes Ecológicos C Ver punto 4.3). 

4.1.3.- Determinación del Marco Humano. 
CAspeclos socioeconórnicos) 
Los aspectos socioeconómicos se determinaron a través 

de entrevistas abiertas a autoridades. la Comisión Ejidal y 
demás personas. aplicación de encuestas por 
familia.constituyendo un total de 90 encuestas. siguiendo la 
propuesta del CIES COp.cil.). Montaldo (1995) y Diaz C1982). 
Calvillo. (1981) y cuestionarios de la S.P.P . C1981). 

4.1.4 . - Determinación de la Producción. 

La descripción y determinación de la producción del 
ejido atendió al análisis del Sector Primario. Secundario y 
Terciario. La información manejada se obtuvo del procesado 
de datos recavados de 335 encuestas realizadas durante el 
periodo noviembre-diciembre de 1981 a enero de 1982. como 
par le del VI Censo Agr 1 col a-Ganadero y Ej i dal • de la 
S.P. P .• aplicado en Acayuca; complementándose con datos 
censales existentes en el municipio de Zapotlán de Juárez. 
hasta 1988; as1 como vi si tas a di fer entes establ eci mi en tos 
incorporados a la producción como talleres de costura y 
pequef'los productores agricolas y ganaderos. Complementados 
con la consulta de los manuales de estadislicas básicas del 
Estado de Hidalgo CS.P.P. 1981) y los anuarios esladisticos 
del Estado CINEGI. 1987,1988. 1991). 

4.1.5.- Representación Sistémica Regional del ejido de Acayuca. 

Con la información recavada se elaboró un diagrama de 
flujo. que representa a la Región como un sistema de 
entradas y salidas, y constituido, por diversos elementos de 
tipo fisico. ecológicos y socioeconómicos, aplicando los 
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1.5.2. - Clasificación del Suelo por su Capacidad de Uso
Agricola y Pecuaria. de acuerdo al sistema de evaluación de
Duch Garry y colaboradores C1Q81).

1.5.3.- Clasificación de Suelos con Fines de Riego. según el
sistema empleado por SARH. citado por Ortiz Ci981).

1.5.4.- Clasificación Taxonómica de Suelos de acuerdo al
sistema SOIL TAXONOMY. Soil Survey Ci975).

1.5.5.- Caracterización Fisico-Quimica de los suelos.
Realizandose los analisis de rutina aplicando técnicas

de Aguilera C1980). ENCB C1981.) y Santelises C1987); los
criterios para la interpretación de la fertilidad se tomaron
de Tavera C1985).

La fotointerpretación. cartografia y analisis de
laboratorio se realizaron en la Mapoteca. laboratorio de
Geologia-Paleontología y laboratorio de Edafología de la
ENEPI.

4 1 8. - Componentes Ecológicos C Ver punto 4.3).

4 1 3.- Determinación del Marco Humano.
CAspectos socioeconómicos)
Los aspectos socioeconómicos se determinaron a traves

de entrevistas abiertas a autoridades. la Comisión Ejidal y
demás personas , apl i caci ón de encuestas por
familia.constituyendo un total de 90 encuestas. siguiendo la
propuesta del CIES Cq>.cit.). Montaldo C1985D y Diaz (1982).
Calvillo. (1981) y cuestionarios de la S. P.P. Ci981).

1 4. - Determinación de la Producción.

La descripción y determinación de la producción del
ejido atendió al analisis del Sector Primario. Secundario y
Terciario. La información manejada se obtuvo del procesado
de datos recavados de 335 encuestas realizadas durante el
periodo noviembre-diciembre de 1981 a enero de 1988. como
parte del VI Censo Agricola-Ganadero y Ejidal. de la
S.P.P.. aplicado en Acayuca; complementandose con datos
censales existentes en el municipio de Zapotlán de Juarez.
hasta 1988; asi como visitas a diferentes establecimientos
incorporados a la producción como talleres de costura y
pequeños productores agricolas y ganaderos. Complementados
con la consulta de los manuales de estadisticas basicas del
Estado de Hidalgo CS.P.P. 1981) y los anuarios estadísticos
del Estado CINEGI. 1987.iQ88. 1991).

4 1 5. - Representación Sistémica Regional del ejido de Acayuca.

Con la información recavada se elaboró un diagrama de
flujo. que representa a la Región como un sistema de
entradas y salidas. y constituido. por diversos elementos de
tipo fisico. ecológicos y socioeconómicos. aplicando los
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criterios de Hart C1984). Spedding C1979) y Odum (1978). 

4.2.- Metodología de AnAlisis del Nivel FINCA. 

La caracterización de este nivel se efectuó aplicando 
criterios agroecológicos de Hart C1979a); Odum (1984). 
Wilken (1987) y algunos elementos antropológicos. como lo 
reporta Daltabuit (1988) y Toledo C1983). 

Su análisis también se hizo por etapas. En la primera. 
se elaboró una conceptualización de este nivel; en base al 
uso actual de los recursos. se determinaron los componentes 
y determinantes para definir la estructura y función. En 
campo. con la corrección del uso actual del terreno. 
catastros. entrevistas abiertas a familias. productores o 
responsables de las fincas. visitas a autoridades y revisión 
de censos. se obtuvo información que complementó la 
evaluación de los determinantes. obteniéndose una 
clasificación previa de los tipos de fincas existentes. En 
una segunda etapa de gabinete. se procesaron datos e 
información. que permitieron evaluar los componentes 
socioeconómicos. unidades de producción e interacciones 
entre estos. que se suceden al interior de las fincas. 
Definiéndose de manera precisa la estructura y función de 
estas; y complementados con datos de tama~o. uso de mano de 
obra • tipos y número de unidades ecológicas de producción 
agropecuarias, se obtuvo la clasificación real. Finalmente. 
se elaboraron los flujogramas correspondientes. 

4. 3. - Metodología de análisis de los AGROECOSISTEMAS LOCALES. 

El nivel inferior estudiado, correspondió a las 
unidades ecológicas de producción agrícola, ganadero y los 
ecosistemas naturales; definidos, ordenados y clasificados 
siguiendo criterios de González y colaboradores COp. cit.). 
Mauricio (1978). Cox y Atkins (1979), Hart C1984), Lowrance 
(1984) y Altieri COp.cit.). 

Su estudio también comprendió varias fases. en la 
primera. se definieron los factores o tipo de determinantes 
físicos. biológicos. socioeconómicos y culturales. que los 
caracterizan. De la información generada a partir de los dos 
niveles anteriores se hizo una primera clasificación. En 
campo. se recurrió a trabajo de muestreo directo en 
parcelas. huertos familiares. plantaciones. etc.. Para 
recavar información de cada una de las unidades. se 
realizaron visitas y entrevistas directas· a los productores 
y trabajadores agricolas del área. Elaborándose 
simultaneamente los diagramas provisionales 
correspondientes. En laboratorio. se procesaron muestra$ se 
suelos, cultivos. malezas. plagas. etc .• y de igual forma. 
datos e información de las encuestas. terminando con los 
análisis estadisticos convenientes. En la segunda etapa de 
gabinete. se manejaron los datos ya procesados para crear 
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criterios de Hart (1984). Spedding C1979) y Odum (1978).

2 - Metodologia de Analisis del Nivel FINCA.

La caracterización de este nivel se efectuó aplicando
criterios agroecológicos de Hart C1979a); Odum (1984).
Wilken (1987) y algunos elementos antropológico. como lo
reporta Daltabuit (1988) y Toledo C1983).

Su análisis también se hizo por etapas. En la primera.
se elaboró una conceptualización de este nivel; en base al
uso actual de los recursos. se determinaron los componentes
y determinantes para definir la estructura y función. En
campo. con la corrección del uso actual del terreno.
catastros, entrevistas abiertas a familias. productores o
responsables de las fincas. visitas a autoridades y revisión
de censos. se obtuvo información que complemento la
evaluación de los determinantes. obteniéndose una
clasificacion previa de los tipos de fincas existentes. En
una segunda etapa de gabinete. se procesaron datos e
información. que permitieron evaluar los componentes
socioeconómicos. unidades de producción e interacciones
entre estos, que se suceden al interior de las fincas.
Definiendose de manera precisa la estructura y función de
estas; y complementados con datos de tamaño. uso de mano de
obra , tipos y número de unidades ecológicas de producción
agropecuarias. se obtuvo la clasificación real. Finalmente.
se elaboraron los flujogramas correspondientes.

4 3 - Metodologia de analisis de los AGROECOSISTEMAS LOCALES.

El nivel inferior estudiado. correspondió a las
unidades ecológicas de producción agricola. ganadero y los
ecosistemas naturales; definidos, ordenados y clasificados
siguiendo criterios de Gonzalez y colaboradores COp.cit.).
Mauricio C1Q78D. Cox y Atkins C197Q). Hart C1984). Lowrance
C1984D y Altieri COp.cit.).

Su estudio también comprendió varias fases. en la
primera. se definieron los factores o tipo de determinantes
fisicos. biológicos, socioeconómicos y culturales. que los
caracterizan. De la información generada a partir de los dos
niveles anteriores se hizo una primera clasificación. En
campo. se recurrió a trabajo de muestreo directo en
parcelas. huertos famúliares. plantaciones. etc.. Para
recavar información de cada una de las unidades. se
realizaron visitas y entrevistas directas-a los productores
y trabajadores agricolas del area. Elaborandose
simultaneamente los diagramas provisionales
correspondientes. En laboratorio. se procesaron muestras se
suelos. cultivos. malezas. plagas. etc.. y de igual forma.
datos e información de las encuestas. terminando con los
análisis estadisticos convenientes. En la segunda etapa de
gabinete. se manejaron los datos ya procesados para crear
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los modelos de cada sistema. 
flujogramas respectivos. 

esquematizados en 

Los m6todos y técnicas de investigación 
seleccionaron de acuerdo a la naturaleza propia de 
agroecosistema. de la siguiente forma: 

4.3.1.- Para Agroecosistema.s de Cultivos. 

4.3.1.1.- Para Agroecosistemas de Parcela de Temporal. 

los 

se 
cada 

Se identificaron los diversos cultivos de se practican 
en las parcelas de temporal. efectuándose recorridos de 
campo. obteniendo parámetros fisicos. mediciones de tallas. 
densidad de siembra. datos fenológicos. calendarios 
agricolas. productividad. etc.. complementando con 
entrevistas a campesinos. para obtener información que 
cubriera. todo el ciclo agricola o todo un a~o. La 
información generada corresponde a cuatro ciclos y se ordenó 
siguiendo la propuesta del CIES COp. cit.). Montaldo 
COp.cit.). Lowrance COp.cit). Además se incluyeron prácticas 
anexas como inventarios. muestreos de arvenses. aplicando 
métodos de área Ccuadros de 1 X 1 o de 4 X 4 m.). 
determinación de biomasa. etc .• como lo sugieren Brower y 
Zar (1981) y Cox C1980). Al final se elaboró su diagrama 
respectivo. 

4.3.1.2.- Huertos Familiares. 

Su descripción comprendió: la obtención de la 
distribución espacial de elementos. diversidad floristica. 
abundancias. importancia para los pobladores. manejos. 
producción. tipos de huertos. relaciones con otras unidades 
de producción. etc .• siguiendo los criterios de De la Torre 
y colaboradores (1978). Martinez (1979) y Basurto C1992). 
modificados por el autor. 

4.3.1.3. - Agrosistemas Magueyeros. 

Se realizó la evaluación de la diversidad floristica de 
los aga ves de 
distribución. 
y en general 
Rangel C1989). 

la zona. 
manejos. 
para la 

la determinación de todos los usos. 
su importancia en la agroindustria. 

población. retomando criterios de 

4.3.1.4. - Agroecosistema de Agostadero y Pastizal. 

SU aná.lisis comprendió la determinación de la 
superficie total de pastizales naturales e inducidos. asi 
como zonas de matorrales destinadas al pastoreo. del área. 
Se realizó un inventario de las especies de pastos y 
arbustos de importancia forrajera. En los pastizales se 
aplicó un muestreo sistemático. con la técnica de Linea de 
Canfield para obtener densidades. frecuencias. coberturas y 
valores de importancia de las gramineas. junto con la 
cuantificación de la biomasa. en peso fresco y peso seco. 
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los modelos de cada sistema. esquematizados en los
flujogramas respectivos.

Los metodos y tecnicas de investigación se
selecci onaron de acuerdo a l a natural eza propi a de cada
agroecosistema. de la siguiente forma:

4 3 1.- Para Agroecosistemas de Cultivos.

1.1.- Para Agroecosistemas de Parcela de Temporal.

Se identificaron los diversos cultivos de se practican
en las parcelas de temporal. efectuandose recorridos de
campo. obteniendo parametros fisicos. mediciones de tallas.
densidad de siembra, datos fenológicos. calendarios
agricolas. productividad, etc.. complementando con
entrevistas a campesinos. para obtener información que
cubriera. todo el ciclo agricola o todo un año. La
información generada corresponde a cuatro ciclos y se ordenó
siguiendo la propuesta del CIES C0p.cit.). Montaldo
COp.cit.3. Lowrance C0p.citD. Ademas se incluyeron practicas
anexas como inventarios. muestreos de arvenses. aplicando
metodos de area (cuadros de 1 X 1 o de 4 X 4 m.).
determinación de biomasa. etc.. como lo sugieren Brover y
Zar (1981) y Cox (1980). Al final se elaboró su diagrama
respectivo.

3 1.8.- Huertos Familiares.

Su descripción comprendió; la obtención de la
distribución espacial de elementos. diversidad floristica.
abundancias. importancia para los pobladores. manejos.
producción. tipos de huertos, relaciones con otras unidades
de producción. etc.. siguiendo los criterios de De la Torre
y colaboradores (1978). Martinez (1978) y Basurto (1988).
modificados por el autor.

3 1.3.- Agrosistemas Magueyeros.

Se realizó la evaluación de la diversidad floristica de
los agaves de la zona. la determinación de todos los usos.
distribución. manejos. su importancia en la agroindustria.
y en general para la población. retomando criterios de
Rangel (1989).

3 1.4.- Agroecosistema de Agostadero y Pastizal.

SU analisis comprendió la determinación de la
superficie total de pastizales naturales e inducidos. asi
como zonas de matorrales destinadas al pastoreo. del area.
Se realizó un inventario de las especies de pastos y
arbustos de importancia forrajera. En los pastizales se
aplicó un muestreo sistemático. con la técnica de Linea de
Canfield para obtener densidades. frecuencias. coberturas y
valores de importancia de las gramdneas. Junto con la
cuantificación de la biomasa. en peso fresco y peso seco.
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producido por hectárea.CBrower y Zar, Op.cit.). También se 
hicieron entrevistas a pastores. 

4.3 . 1.5.- Z.Onas de Vegetación Natural 

En esta parle se siguió la melodolog1a empleada para 
estudios de sinecologia de comunidades vegetales, se hizo 
una clasificación de las comunidades de acuerdo al sistema 
de Z.Onas de Vida de Holdrige C1974), la descripción de la 
vegetación según la secuencia de Rubel, citado por Shinwell 
C1974), y con elementos lomados de Ma.tteucci C1983), 
Mueller-Dumbois C1978), Braun-Blanquet C1978) y Granados 
C1990) . Las colectas y muestreos se realizaron en los 
periodos de primavera de 1982 a 1985. Se recurrió a la gente 
para determinar la importancia elnobolánica de la flora. La 
identificación de la flora se realizó en el herbario de la 
ENEPI. El Diagrama de flujo se elaboró bajo el criterio de 
Si mmons e 1 982) . 

4.3.2.- Para Agroecosistemas Ganaderos . 

La metodología utilizada para los sistemas de este 
tipo, comprendió el estudio de la diversidad animal y la 
clasificación del proceso de trabajo por producto, especies 
y manejo de acuerdo a lo propuesto por el CIES COp.cit.), 
Flores (1981) y Parra C1989) . La información se obtuvo a 
través de encuestas, aplicando los cuestionarios del VI 
Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal,1981. CS.P.P.) y 
entrevistas abiertas a ganaderos y pastores. En el periodo 
de los meses de julio a septiembre de 1984 y 1985, se 
realizó una evaluación de arvenses que son se empleo 
forrajero, obteniéndose densidades, abundancias y 
productividad; finalmente, se elaboraron los diagramas 
respectivos. 
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producido por hectarea.CBrower y Zar. Cp.cit.). Tambien se
hicieron entrevistas a pastores.

4 3 1.5.- Zonas de Vegetación Natural

En esta parte se siguió la metodologia empleada para
estudios de sinecologia de comunidades vegetales. se hizo
una clasificación de las comunidades de acuerdo al sistema
de Zbnas de Vida de Holdrige (1974). la descripción de la
vegetación según la secuencia de Rubel. citado por Shinwell
(19743. y con elementos tomados de Matteucci (1983).
Mueller-Dumbois (1978), Braun-Blanquet (1978) y Granados
(1990). Las colectas y muestreos se realizaron en los
periodos de primavera de 1988 a 1985. Se recurrió a la gente
para determinar la importancia etnobotanica de la flora. La
identificación de la flora se realizó en el herbario de la
ENEPI. El Diagrama de flujo se elaboró bajo el criterio de
Simmons (1988).

4 3 2.- Para Agroecosistemas Ganaderos.

La metodologia utilizada para los sistemas de este
tipo. comprendió el estudio de la diversidad animal y la
clasificación del proceso de trabajo por producto. especies
y manejo de acuerdo a lo propuesto por el CIES COp.cit.).
Flores (1981) y Parra (1989). La información se obtuvo
traves de encuestas. aplicando los cuestionarios del
Censo Agricola-Ganadero y EJidal.1Q81. (S.P.P.)
entrevistas abiertas a ganaderos y pastores. En el periodo
de los meses de Julio a septiembre de 1984 y 1985. se
realizó una evaluación de arvenses que son se empleo
forrajero. obteniéndose densidades. abundancias y
productividad; finalmente. se elaboraron los diagramas
respectivos.

-:Sp
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V.- RESlL T AOOS. 

5.1 . - CARACTERIZACION DEL AGROECOSISTEMA GLOBAL O REGIONAL. 

Atendiendo a la jerarquia de 
iniciamos con los resultados obtenidos del 
corresponde al Sistema Regional. 

sistemas propuestos 
nivel superior y que 

Se denominó como Agroecosistema Global Q Regional. a 
toda el Area investigada. que incluyó el espacio f'isico que 
integra territorios de varios poblados que son : Santa Matilde. 
Huixmi. Pitayas. Tepozán. San Antonio. San José Palma Gorda. La 
Higa. Tellez. San Pedro Huaquilpan. Rancheria Huitepec y Acayuca. 
pertenecientes a los municipios de Tlaxiaca. Pachuca y 2.apotlAn . 
constituyendo una área total de 21 745 has . . De ella el Ejido 
Acayuca. se seleccionó como la unidad social de producción. 
especifica de este nivel . CTomando el criterio de Pe~a. Op.cit . ) . 

El sistema global se caracteriza por ser una unidad 
f'ormada por diferentes organismos. silvestres. domesticados y 
semidomesticados. que se encuentran en el área interaccionando 
con el ambiente fisico; de manera que un flujo de energia conduce 
a un intercambio de materiales entre partes vivas y no vivas del 
sistema. COdum. 1971); y se le considera un ecosistema agricola. 
puesto que la agricultura es la actividad predominante en la 
zona,CJansen. Op.cit.). cuya productividad es canalizada a cubrir 
algunas de las necesidades del nucl eo humano establecido en la 
zona CPoblado de Acayuca y zonas aleda~as). Dicha productividad 
es el resultado de la conjunción de la producción particular de 
las unidades o subsistemas ecológicos CAgroecosistemas Locales) y 
de las actividades generadas por todas las familias y gentes de 
los poblados citados; y dado que predomina la agricultura 
t.emporalera. también se le reconoce como un Agroecosistema global 
Tradicional. CMackinnon, Op.cit.). 

La estructura del sistema la integran los componentes o 
elementos, que para fines del trabajo se ordenaron de la 
siguiente forma: 1). - elementos 8e08rA/icos o fisicos. 2). -
ecoló6icos y. 3). - elementos socioeconómicos. CSimmons.1974; 
CATIE, 1982, 1982a; Montaldo.1985; Spedding. 1979; Hart. 
1901 .1904). 

Los componentes geográficos. incluyen los factores 
espacio-temporales. que caracterizan al ambiente fisico de la 
zona de estudio. En otras palabras, corresponden a los elementos 
abióticos. que representan la parte no viva del sistema, y es la 
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V.- RESLLTADOS.

5.1.- CARACTERIZACION DEL AGROECOSISTEHA GLOBAL O REGIONAL.

Atendiendo a la jerarquía de sistemas propuestos
iniciamos con los resultados obtenidos del nivel superior y que
corresponde al Sistema Regional.

Se denominó como Agroecosistema Global Q Regional. a
toda el area investigada. que incluyó el espacio fisico que
integra territorios de varios poblados que son : Santa Matilde.
Huixmi. Pitayas. Tepozan. San Antonio. San Jose Palma Gorda. La
Higa. Tellez. San Pedro Huaquilpan, Rancheria Huitepec y Acayuca.
pertenecientes a los municipios de Tlaxiaca. Pachuca y Zapotlán.
constituyendo una area total de 21 745 has.. De ella el Ejido
Acayuca. se selecciono como la unidad social de producción.
especifica de este nivel. (Tomando el criterio de Peña. Op.cit.).

El sistema global se caracteriza por ser una unidad
formada por diferentes organismos. silvestres. domesticados y
semidomesticados. que se encuentran en el area interaccionando
con el ambiente fisico; de manera que un flujo de energia conduce
a un intercambio de materiales entre partes vivas y no vivas del
sistema. (Odum. 1971); y se le considera un ecosistema agricola.
puesto que la agricultura es la actividad predominante en la
zona.CJansen. Op.cit.). cuya productividad es canalizada a cubrir
algunas de las necesidades del nucleo humano establecido en la
zona (Poblado de Acayuca y zonas aledañas). Dicha productividad
es el resultado de la conjunción de la producción particular de
las unidades o subsistemas ecológicos CAgroecosistemas Locales) y
de las actividades generadas por todas las famúlias y gentes de
los poblados citados; y dado que predomina la agricultura
temporalera. también se le reconoce como un Agroecosistema global
Tradicional. CMackinnon, 0p.cit.).

La estructura del sistema la integran los componentes o
elementos, que para fines del trabajo se ordenaron de la
siguiente forma: 1).- elementos geográficos o fisicos. 2).-
ecologtcos y. 3).- elementos socioeconómicos. CSimmons.1974;
CATIE. 1982. 1988a; Montaldo.1985; Spedding. 1979; Hart.
1981.1984).

Los componentes geográficos, incluyen los factores
espacio-temporales. que caracterizan al ambiente fisico de la
zona de estudio. En otras palabras. corresponden a los elementos
abioticos. que representan la parte no viva del sistema, y es la
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que va a aportar los materiales suficientes. de origen inorgánico 
que van a ser procesados por la parte vi va. En su conjunto a 
dichos factores se les denomina Medio Natural Fisico. CCIES. 
Op.cit.). 

Los componentes ecológicos. incluyen a los elementos 
bi óti cos del sistema. donde hall amos a los susbsi stemas 
encargados de procesar y transformar la materia en sat.isfactores 
para la comunidad humana; y se diferencian en dos tipos: los 
natural.es. donde se reúne a los ecosistemas nativos y su 
biodi ver si dad y. los art ifici.al.es. que incluyen a las fincas y 
los agroecosistemas locales. agr1colas y ganaderos; formados por 
organismos semi o totalmente domesticados. establecidos en 
lugares donde los ecosistemas naturales han sido parcial o 
totalmente desplazados.CCATIE.1982a; Hart.Op.cit; Spedding.1984). 

La tercera categoría de componentes lo integran los 
elementos de caracter socioecon6mico. que en conjunto forman el 
11 amado Socios! stema. y que influye de manera defi ni ti va en el 
funcionamiento de la región. Aqui se incluye a la unidad social 
de producción que es el Ejido; a la totalidad de la población • 
las zonas de asentami entes humanos y áreas conur badas. Es el 
componente humano y consumidor hacia el cual se dirige la 
producción creada por los componentes ecológicos. o aquella 
generada en el mismo sociosistema. a partir de la transformación 
de materias primas provenientes de los agrosistemas. o del 
exterior de la zona. Es la parte, que establece un intercambio de 
materiales con la naturaleza y dentro del mismo núcleo humano o 
con otros del exterior; a través de la creación de 
relaciones de producción. o de intercambio económico directo o 
indirecto. con otros sistemas regionales.CDiaz,1982; Parra, 
Op.cit.; Calvillo,1981). 

La función del sistema regional, es la resultante de 
las interacciones que surgen entre los componentes. tanto hacia 
el interior como hacia el exterior de éste; y es una 
manifestación de la distribución de la materia y la energ1a 
dentro del sistema e indica cómo se canaliza la energ1a natural. 
humana, animal o fósil, aunada a un flujo de información para la 
obtención de satisfactores. La medida del flujo y distribución de 
energia. materia e información, se evalúa mediante el análisis de 
la producción. De acuerdo a Leff (1988), se analiza considerando: 
1).- la productividad ecológicamente determinada, que incluye las 
formas de apropiación de recursos provenientes de los ecosistemas 
naturales y los agroecosistemas, que en términos económicos, se 
refiere al Sector Primario . 2). - La productividad socialmente 
determinada. que incluye a la generada por la transformación de 
elementos provenientes del sector primario y del medio natural 
f1sico, con la subsecuente aparición de industr.ias agricolas o de 
manufactura y que forman el Sector Secundario. Además también se 
engloba a la producción de servicios para la población y que 
definen al Sector Terciario. 

Los resultados de est..e ni ve! son presentados en el 
siguiente orden: Componentes Geograficos, Ecológicos, 
Socioeconómicos y el diagrama de flujo correspondiente. 
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que va a aportar los materiales suficientes. de origen inorganico
que van a ser procesados por la parte viva. En su conjunto a
dichos factores se- les denomina Medio Natural Fisico. CCIES,
0p.cit.).

Los componentes ecológicos. incluyen a los elementos
bióticos del sistema. donde hallamos a los susbsistemas
encargados de procesar y transformar la materia en satisfactores
para la comunidad humana; y se diferencian en dos tipos: los
naturales. donde se reúne a los ecosistemas nativos y su
biodiversidad y. los artificiales. que incluyen a las fincas y
los agroecosistemas locales. agricolas y ganaderos; formados por
organismos semi o totalmente domesticados. establecidos en
lugares donde los ecosistemas naturales han sido parcial o
totalmente desplazados.CCATIE.1982a; Hart.Op.cit; Spedding.1984).

La tercera categoria de componentes lo .integran los
elementos de caracter socioeconómico. que en conjunto forman el
llamado Sociosistema, y que influye de manera definitiva en el
funcionamiento de la región. Aqui se incluye a la unidad social
de producción que es el Ejido; a la totalidad de la población .
las zonas de asentamientos humanos y' areas conurbadas. Es el
componente humano y consumidor hacia el cual se dirige la
producción creada por los componentes ecológicos. o aquella
generada en el mismo sociosistema. a partir de la transformación
de materias primas provenientes de los agrosistemas. o del
exterior de la zona. Es la parte. que establece un intercambio de
materiales con la naturaleza y dentro del mdsmo núcleo humano o
con otros del exterior; a traves de la creación de
relaciones de producción. o de intercambio económico directo o
indirecto. con otros sistemas regionales.CDiaz.1982; Parra.
Op.cit.; Calvillo.1981).

La función del sistema regional. es la resultante de
las interacciones que surgen entre los componentes. tanto hacia
el interior como hacia el exterior de este; y es una
manifestación de la distribución de la materia y la energia
dentro del sistema e indica cómo se canaliza la energia natural.
humana. animal o fósil. aunada a un flujo de información para la
obtención de satisfactores. La medida del flujo y distribución de
energia. materia e información. se evalúa mediante el analisis de
la producción. De acuerdo a Leff (1986). se analiza considerando:
1).- la productividad ecológicaente determinada. que incluye las
formas de apropiación de recursos provenientes de los ecosistemas
naturales y los agroecosistemas. que en terminos económicos. se
refiere al Sector Primario. 8).- La productividad socialmente
determinada. que incluye a la generada por la transformación de
elementos provenientes del sector primario yr del medio natural
fisico. con la subsecuente aparición de industrias agricolas o de
manufactura y que forman el Sector Secundario. Ademas tambien se
engloba a la producción de servicios para la población y que
definen al Sector Terciario.

Los resultados de este nivel son presentados en el
siguiente orden: Componentes Geográficos. Ecológicos.
Socioeconómdcos y el diagrama de flujo correspondiente.
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5.1.1.- EL MEDIO NATURAL FISICO. 

El medio natural físico, reúne los componentes 
geográficos que definen las características anbientales de la 
zona estudiada, en su conjunto equivalen a los Factores 
Abióticos y que son los siguientes: la fisiografia, los elementos 
de formación geológica, elementos de climatología agrícola, 
hidrología y el suelo. 

5.1.1.1.- LEVANTAMIENTO FISIOGRAFICO. 

El area de estudio se encuentra formando parte de dos 
sistemas terrestres; el primero pertenece a la vertiente oriental 
de la Sierra de Tezontlalpan y el segundo a la parte norte de la 
Cuenca del Valle de México. De otra forma, en la localidad se le 
conoce al primero como Sierrita de Tlaxiaca, y al segundo como El 
Llano. Para fines de la investigación conjuntamos a ambos y 
hacemos énfasis en las facetas identificadas. 

CA.). - Características Fisiográficas de la Región de 
Aca~ y áreas aleda~as. 

CLIMA: 
Precipitación anual 
11 uvi as de ver ano 
19°C. 
GEOLOGIA: 

de 926. 5 mm., 
y temperatura 

con régimen 
media anual 

de 
de 

Flujos basálticos, piroclásticos, tobas volcánicas. 
sedimentos cuaternarios de arenas, gravas. etc. 
PAISAJE: 
Cadenas de conos cineriticos, de forma y relieve 
variable, a lo igual que las pendiente; valle de 
origen lacustre y aluvial de pendiente general 
entre O X y 12 %. 
HI DROLOGI A: 
Corrientes 
intermi lentes 

torrenciales 
que siguen 

temporales, 
las lineas de 

arroyos 
fallas y 

fracturas y "rios" con causes anchos y profundos. 
SUELOS: 
De someros o esqueléticos, de textura gruesa, 
restringidos a las zonas monta~osas, con 
predominancia de una fase lítica o muy erosionada; 
a suelos muy profundos de texturas de migajón 
localizados en la zona de valle. 
VEGET ACI ON: 
Matorral xerófito, con predominancia de nopaleras 
COpv.ntia spp.) y pirules CSchin'U.S molle L.). y 
cultivos anuales. 
USO ACTUAL: 
Agricultura de temporal 
principalmente de ovinos y 
ALTITUD: 
2425 A 2780 M.S.N . M. 
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y ganaderia 
caprinos. 

ext. ens i va , 

5.1.1.- EL MEDIO NATURAL FISICO.

El medio natural fisico. reúne los componentes
geográficos que definen las caracteristicas anbientales de la
zona estudiada. en su conjunto equivalen a los Factores
Abióticos y que son los siguientes: la fisiografia. los elementos
de formación geológica. elementos de climatologia agricola.
hidrologia y el suelo.

5.1.1.1.- LEVANTAMIENTO FISIOGRAFICO.

El area de estudio se encuentra formando parte de dos
sistemas terrestres; el primero pertenece a la vertiente oriental
de la Sierra de Tezontlalpan y el segundo a la parte norte de la
Cuenca del Valle de México. De otra forma. en la localidad se le
conoce al primero como Sierrita de Tlaxiaca. y al segundo como El
Llano. Para fines de la investigación conjuntamos a ambos y
hacemos énfasis en las facetas identificadas.

CAD.- Caracteristicas Fisioqraficas de la Región de
Acayuca 1 areas aledañas.

CLIMA:
Precipitación anual de 586.5 mm.. con regimen de
lluvias de verano y temperatura media anual de
15°C.
GEOLOGIA:
Flujos basalticos. piroclasticos. tobas volcánicas.
sedimentos cuaternarios de arenas. gravas. etc.
PAISAJE:
Cadenas de conos cineriticos. de forma y relieve
variable. a lo igual que las pendiente; valle de
origen lacustre y aluvial de pendiente general
entre O % y 12 %.
HIDROLOGIA:
Corrientes torrenciales temporales. arroyos
intermitentes que siguen las lineas de fallas y
fracturas y "rios" con causes anchos y profundos.
SUELOS;
De someros o esqueleticos. de textura gruesa.
restringidos a las zonas montañosas. con
predominancia de una fase litica o muy erosionada;
a suelos muy profundos de texturas de migajón
localizados en la zona de valle.
VEGETACION:
Matorral xerófito. con predomdnancia de nopaleras
(Opuntia spp.D y pirules CSch¿nus molle L.). y
cultivos anuales.
USO ACTUAL;
Agricultura de temporal y ganaderia extensiva.
principalmente de ovinos y caprinos.
ALTITUD;
2425 A 2780 M.S.N.M.
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CB).- Diagrama. Idealizado. 

Para dar la idea general sobre la variación 
del paisaje se presenta el Diagrama de Bloque del 
Ejido Acayuca y Z.Onas Al edaffas. en el cual se 
indica el número correspondiente a cada faceta que 
se identificó y en la base se simbolizan los 
materiales geológicos que las integran.CFig. 2 ). 

CC).- Qescripción de Facetas . 

Las facetas que integran el espacio fisico de 
la zona de estudio se describen en el Cuadro 2. 
Las superficies y extensión en porciento de las 
f'acet.as identificadas se presentan en el Cuadro 
3 

CD).- Pares Estereoscópicos . 

En las Figuras 3, 4 y 
pares estereoscópicos en 
las principales facetas 
zona de investigación. 

CE) . - Mapa de Facetas. 

5, se muestran los 
los que se delimitan 
determinadas para la 

Para complementar la cartografia del área se 
anexa un mapa a escala 1:50 000, en el que se 
ubican las facetas que conforman a la región. 
CVéase Mapa 1.). 
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(B3-' D__Q__l¦&12Pa I_¢l¢!el.11.i$L9a
Para dar la idea general sobre la variación

del paisaje se presenta el Eüagrama de Bloque del
Ejido Acayuca y Zonas Aledañas. en el cual se
indica el número correspondiente a cada faceta que
se identificó y en la base se simbolizan los
materiales geológicos que las integran.CFig. 2 D.

CCD.- Descripción de Facetas.

Las facetas que integran el espacio fisico de
la zona de estudio se describen en el Cuadro 2.
Las superficies y extensión en porciento de las
facetas identificadas se presentan en el Cuadro
3

CDD.- Bares Estereoscópicos.

En las Figuras 3. 4 y 5. se muestran los
pares estereoscópicos en los que se delimitan
las principales facetas determinadas para la
zona de investigación.

CE3.- Mapa gg Facetas.

Para complementar la cartografia del area se
anexa un mapa a escala 1:50 OOO. en el que se
ubican las facetas que conforman a la región.
Cvease Mapa 1.).
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ò'Í

\\\\\;~
v
LD

_

ø
`

U
\
'`\_ B

í
/
Í

`)_\~§)
.

._
-
Í

1/
-

_.
f-

._-:sp
›

/\`^«
^›\.

1
0

/.-
1.

-V
.^

U
.

_
_

_,-,f_r-_'
'

\\"
'

/ %

\ì4
'.

,
1

1
F'

f'

/
.

2
`

'
A

"`/
"J-rr/I

'W
fi

Ii
r.¡_

¿
_

,
¿

L
â

I
F

r
f
r

1

â
"'.-r.'.'¬,

/,
.

7
1|

_

3I00+
2100-

noo-
2900-

2400
2300-

§li2' .F

/1/
`

//¡

¿
\

'ia

// "-I...

.¬

,~>›-:Im
Ú

//M
k
k̀"_

"
\\§`!Í ,ve

-ff-
23""\Ó`<>*'\ -_-A
QQQ*0'-,›
àQ".` 2aE
Í,›_g%flf^ \\*@”Få?`e

4§«å`24°'Íá/.øfixwì-L2/~§-5

f
_

t_"'
'

/

\_
~

\
`

_
_

«.¡w

\

2./
i;.-;±'»/

_@
í

.
§

'›'
/

.\~
\

_-
/

\\
'Ñ

xl'

R

_̀J,
~

t»_'"_'¡ex;.~._'_.
_\-,

_\..\
.

,

ea//
1

/

lICIIIIIIK'¡(1

¡IVnvum

conVulnuIvnuflluv
el

\\\\i
i
/

"et'\<
/111/".._›,`//.___;,»«

/
\\\.: ,`v

Ã

._.'-:It ZZ
/,7 /
,

_
V

\\\

.¡
¡_

\

1
/

r
,

\
\

\
A

Í
/
\
"
|

I
\

\
\

\
Â

ì
[1

¡
¡
I

lu
\

\
\

\
¡N

\
\

I
1

\

'
\

*JJ
'Ir

\U
`

\
\
\

.«›,-`
-1_.~z›`-.*\

3
.¬>"'
'

/////

1/fBalada:
Hub!¡nullunpuociúlløu,
neuvdciuscn

1
;
]

f
`

Af

\|l|1
\¡

\\

¡,
"
\

////
I

/
`›

1
/

1
"I
'

1
)

///

'

/1
<”Á

//,
/

ulnoeuemcranu
la«unnpan,0
c

(F.A.ODGI)

lucho:'aun,hada,Iuvlodu

///}/'WW
/

_

,Z

/Z////_?//,

/

1*-'†'¿"“-.
(_.

A
n

.,
(

`
ff

,
_I`_.

,JW
/

-
,J

.N
rr

P.

vVoçflodü.Iehrvd
Ion!I r»-YCdflvcnemulaOoeou,ø&uu,lri'pl,

nc. Cdllvouoncnulvonohuuúun
toeeuu

\
\

-
|

-
›«

`
1

\
1

'I
/

a
\l

.
-

I
\\

'f
\_,

/
J
\\/J

\\|¡,
\\

/ƒ
,I

'H
I

Í
t

1
/

_
_

Á
/J

,

1
'

'
/

'
1

I
y,

,,
_

1
I,

L
\

/
/

..
'.

\\\
_

1
'

\
.

USIG:
[OD-ITCO
UI.II

5'” 2.

f/I/W
1///

"
kt

;//
//Ó

\\_,'›,`.'ÍÍ
Íf/

J/1”

V
//¡/É

/

TES5LUQTRABUO

ESCALA

DIAGRAMA
DEBLOQUEDELEJ
DO

es
Â

--

flcnvuuv¡mususonius

FECHA.-ELABORO

Lorczuiuno4-X-90HÁFCISCO



J 

CUADRO 2 . FACETAS TERRESTRES DEL EJIOO ACAYUCA Y AREAS 
ALEDARAS~ HGO. 

FACETA 
No. 

1 

2 

3 

4 

FORMA 

PLANJ:CIE DIC 

AOalcULTUR.A 

DE TEMPORAL 

SUELOS 

COLORES CAFIC 

Y NEORO.DIC 

PROFUNDIDAD 

CON PENDIEN- MEDIA A MUY 

TES MENORES PROFUNDOS Y 

DICL t H. TEXTURA FR.AN-

LLANURA DE 

AORICULTUR.A 

DE TEMPORAL 

CON PENDIEN

TES DE t H 

.A 2 "'· 

LADEllAS CON 

PENDIENTES 

DEL !S H A 

e> "'· 

CO-LJ:WOS.A Y 

FRANCO ARENO

SA. 

COLOR C.AFE,DE 

PROFUNDIDAD 

MEDIA A MUY 

PROFUNDOS Y 

TICXTUaA Fa.AN

CO-ARl:NOS .A . 

COLORES CAFE 

ORISACEO, A-

MARILLO CLARO 

Y OBSCUROS DE 

CUBIERTA 
VEGETAL 

CULTIVOS ANUALES 

DIC MAIZ.CEBADA. 

FRI.JOL.ETC . 

CULTIVOS ANUALES 

DE MAIZ,CEBAD.A, 

FllI.JOL,NOP.AL Y 

WAOUICY. 

PASTIZALES, CUL

TIVOS ANUALES DE 

M.AIZ, CEBADA CON 

CON MAOUEY UTI-

PROFUNDIDADES LIZADO COMO BA-

CONOS 

CINERITICOS 

TALUDES Y 

MEDIAS A SOME- RllERAS EN LOS 

ROS Y TEXTURAS 

DE MIO.A.ION 

ARENOSO. 

COLOR C.AFE, 

DE SOMEROS A 

ICSQUELETICOS, 

PEDREGOSOS, 

CON TEXTURA 

ARENOSA.RICOS 

EN MATERIA OR

OANICA. 

LINDEROS DE LAS 

PARCELAS . 

VEOETACION NATU

RAL,MATORRAL XE

llOFITO DE Opun t i a 
sp . • Schin'US m.otte, 
A~aue spp . • etc . 

5 FONDOS DE 

ESQ UELETICOS, 

CON AFLORAMI

ENTOS EXTEN

SOS DIC BASAL

TO . PIROCLAS

TICOS,.AREN.AS 

MATORRAL MICRO

FILO O CRASICAU

LIC MUY DISPERSO. COllRIENTES 

PROVOCADOS 

POR FALLAS 

Y EaosioN . 

Y Gil.AV.AS CON

OLOMl:RATICAS . 

4!5 

UNIDAD DE 
CAPACIQAD 
DE USO 

IIc 

IIc 

IIIe-c 

VI e 

VI e 

CUADRO 2 . FACETAS TERRESTRES DEL EJIDO ACAYUCA Y AREAS
ALEDAF1AS,HGO.

FACETA
NO.

FORMA 7 I Rsux-:Los CUBI ERTA
VEGETAL

UNIDAD DE
CAPACI RAD
DE USO

1
PLANICIE DE

AGRICULTURA

DE TEMPORAL

CON PENDIEN-

TES HENOREB

DEL I. 96.

COLORES CAFE

Y NEClRO.DE

PROÍUNDIDAD

IEDIA A BUY

PROFUNDOE Y

TEXTURA FRAN-

CO-LIHOSA Y

FRANCO ARENO-

IA.

CULTIVOS ANUALES

DE IlAIZ.CEIADA,

rn.:oi.,l:'rc. I I c

2
LLANURA DE

AGRICULTURA

DE TEMPORAL

CON PENDIEN-

TES DE 1 K

A 2 95.

COLOR CAI'E,DE

PROFUNDIDAD

MEDIA A HUY

PROFUNDO8 Y

TEXTURA FRAN-

CO-ARENOSA.

CULTIVOS ANUALEE

DE IlAIZ,CEIADA,

l'RIJOL,NOPAL Y

HAGUEY.

IIc

3
LADERAS CON

PENDIENTES

DEL 5 I A

9 U.

COLOREI CAFE

GRISACEO, A-

MARILLO CLARO

Y OIBCUROB DE

PROFUNDIDADE8

IIEDIAS A SOME-

ROS Y TEXTURAB

DE IIIGAJON

ARENOIO.

PASTIZALES, CUL-

TIVOS ANUALES DE

IIAIZ. CEBADA CON

CON IAOUEY UTI-

LIZADO COBO IA-

RRERAS EN LOE

LINDEROS DE LAE

PARCELAS.

IIIe-c

4 CONOB

CINERITICOS

COLOR CAFE;

DE EOIIEROE A

EBGUELETICOfl›

PEDREGOBOI.

CON TEXTURA

ARENOSA.RICOS

EN MATERIA OR-

CIANICA.

vsasfacxou Naru-
nA|...uA'rolnA|.. xs-
aorrro ni: Opuntia
sp. .Schinus molle. VIe
Agaue spp. . etc.

5
TALUDE8 Y

ÍONDOS DE
CORRIENTES

FROVOCADOS

POR FALLAS

Y EROSION.

EEOUELETICOE.

CON AFLORAII-

ENTOB EXTEN-

SOS DE IAEAL-

TO. PIROCLAE-

TICOS.ARENAE

Y ORAVAS CON-

OLOUERATICAE _

HATORRAL HICRO-

FILO O CRASICAU- VIO

LE IIUY DIBPEREO.
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CONTINUA ... CUADRO 2 . 

FACETA 
No. 

7 

FORMA 

DECLIVES 

FUERTES CON 

PENDIENTE 

OENERAL DEL 

95" AL <60M, 

•ELIEVE DE 

•ECTO A SI

NUOSO. 

MESETAS CON 

PENDIENTES 

DE: 

2M.A5M 

LADERAS CON 

0 PENDIENTE 

OENER.AL DE 

DEL 20 M AL 

90 "'· . 

A>. -TERRA

CEADA CON 

PENDIENTE 

LOCAL DEL 

' "' .AL 8H. 

B>. -TEil RE

NOS EROSIO

NADOS. 

SUELOS 

SUELOS SOMEROS 

POCO PROFUNDOS 

CAF&: OBSCURO 

RICOS EN MATE

RIA OROANICA., 

MUY PEDREOOSOS. 

C.AFE OBSCURO, 

DE MEDIO A MUY 

PROFUNDOS DE 

TEXTURA FRANCO 

LIMOSA, RICOS 

EN MATERIA OR-

0.ANIC.A. 

CA.FIL .AM.ARILLEN 

TO, DE SOMEROS 

A PROFUNDIDAD 

MEDIA, MIOA.10-

NES ARENOSOS, 

RICOS EN MATE

RIA ORO.ANICA. 

COLOR C.AFE OS

CURO DE SOME

•os " PROFUN

DIDADES MEDIAS 

Y TEXTURAS 

FRANCAS. 

AM.ARILLOS,ES

QUS:LETICOS,A

FLOR.AMIENTOS 

DE Tl:PET.ATE 

V ROCA. 

CUBIERTA 
VEGETAL 

UNIDAD DE 
CAPACIDAD 
DE USO. 

MATORRAL XERO

FITO DE Opun t i a 
sp .• Sch.inus mo
l le, Ae-ave sp .• 
Yucca filif•ra, 
etc. Además pas
tizal natural • 
inducido. 

CULTIVOS .ANUALES 

DE M.AIZ.CEBADA 

CON MAOUEY ,UTILI

ZADO COMO BARRER.A 

BIOLOOIC.A. 

PASTIIZ.AL INDUCIDO, 

CON PEQUERA.S A.REAS 

DE CULTIVO DE MAIZ. 

CULTIVOS ANUALES 

DIE MAIZ V CEBADA 

CON M.AOUEY. 

SIN CUBIERTA 

VEOET.AL Y SI 

EXISTE ES MUY 

DISPERSA 

VI e 

lle 

IIIc 

!Ve 

VIII e 

CONTINUA... CUADRO 2 _

CUBIERTA UNIDAD DE
VEGETAL CAPACIDAD

FACETA
M

FORNA SUELOS

DE USO*

6
DECLIVES

FUERTES CON

PENDIENTE

GENERAL DEL

REI AL 4091,

RELIEVE DE

RECTO A SI-
NUOSO.

S UELOI SOMEROS

POCO PROFUNDOS

CAFE ORSCURO

RICOS EN MATE-

RIA ORGANICA.

MUY PEDREOOSOS

uaronnat xeno-
n-ro ni: Opunz ia
sp..$chinus mo-
lle. Agave sp..
Yucca filifera.
etc. Ademas pas-
tizal natural e
inducido.

Vïe

7
MESETAS CON
PENDIENTES
DE:

2 N A 5 96

IA7M

CAFE ORSCURO.

DE MEDIO A MUY

PROI-'UNDOS DE

TEXTURA FRANCO

LIMOSA. RICOS

EN MATERIA OR-

OANICA.

CAFE AMARILLEN

TO. DE SOMEROS

A PROFUNDIDAD

MEDIA. MIOAJO-

NES ARENOSOS.

RICOS EN MATE-

RIA ORGANICA.

CULTIVOS ANUALES
DE MAIZ,CEDADA
CON MACIUEY,UTILI-
ZADO COMO IARRERA
DIOLOOICA.

PASTIZAL INDUCIDO.

IIc

con rsausflas Antas IIIc
DE CULTIVO DE MAIZ

444:-

8
LADERAS CON

PENDIENTE

GENERAL DE

DEL IO 96 AL

SO I. .

A). -TERRA-

CEADA CON

PENDIENTE

LOCAL DEL

Á I AL IK.

R). -TERRE-

NOS EROSIO-
NADOS .

COLOR CAFE OS-

CURO DE SOME-

ROS A PROFUN-

DIDADES MEDIAS

Y TEXTURAS

FRANCAS.

AMARILLOfi.EE-

OUELETICOS.A-

FLORAMIENTOS

DE TEPETATE

Y ROCA.

CULTIVOS ANUALES

DE MAIZ Y CEIADA

CON MAOUEY .

SIN CURIERTA
VEGETAL Y SI

EXISTE ES MUY

DISPERSA

Ive

VIIIe
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CONTINUA .... CUADRO 2. 

FACETA 
NUM. 

g 

10 

FORMA 

LLANUaA A

LUVIAL CON 

PENDIENTES 

DEL Z H AL 

!S "'. 

LADEaAS 

CON PEN

DIENTES 

DEL tO M 

AL t.!!S H. 

SUELOS 

CAFE AMAaI

LLENTO,PaO

FUNDOS,aICOS 

ICN MATEaIA 

oaaANICA.AL

OUNOS INUN

DAaLICS. 

CAFE o•scuao 

SOMl:aOS,MIOA

.ION Aall:NOSOS, 

.RICOS EN MA

TEalA OJlOANl

CA,SUSCEPTI

BLES A EROSIO

NAJlSI:. 

CUBIERTA 
VEGETAL 

CULTIVOS ANUALES 

DE MAIZ Y CICaADA 

MATOaaAL-PASTl

ZAL; PASTIZAL 

NATUJlAL O INDU

CIDO • 

UNIDAD DE 
CAPACIDAD 
DE uso+ 

IIIc 

VI e-e 

* Se tomó de acuerdo al criterio de Klingebiel y Monlgomery 
C1961). citado por Cuanalo C1978). 

CUADRO 3. Cuadro de superficies y porcentajes de las 
Facetas identificadas para el Ejido Acayuca 
y áreas aleda~as. 

FACETA SUPERFICIE UNIDAD DE EXTENSION 
NUM. CHas.) CAPACIDAD 00 

1 6594.6325 lle 30.32 
2 1970.1105 lle 9.oe 
3 2221.5112 IIIe-c 10. 21 

' 1140. 79,1 VI e 5.24 
5 9"3.,7'6 VI e "· 33 
6 1356. 4081 VI e 6.23 
7 383.8558 IIc;IIIc 1. 76 
8a 2'94.69oe IIIc 11. 47 
8b 1377.9695 IVe 6.33 
g 40Q.'672 IIIc 1.88 

10 1603.7108 VI e-e 7.37 

TOTAL 20'96.62'9 • 94.2, 

*NOTA.- El cuadro no comprende 1248. 371e Has.e !5.74 "..). 
que corresponde áreas de uso urbano. industrial 
y cuerpos de agua. La superficie total es de 
21 744 . 99 Has. 

47 

CONTINUA.... CUADRO 2.

FACETA
NUN-

FORNA SUELOS CUBIERTA UNIDAD DE
VEGETAL CAPACIDAD

DE USO*

9 LLANURA A-

LUVIAL CON

PENDIENTES

DEL 2 94 AL

5 I.

CAFE AMARI-

LLENTO,PRO-

FUNDOE.RICOS

EN MATERIA

ORGANICA.AL-

OUNOS INUN-

DAILES.

CULTIVOS ANUALES

DE MAIZ Y CERADA

IIIc

10 LADERAS

CON PEN-

DIENTES

DEL IO N

AL 15 N.

CAFE OISCURO

OMEROS,MIOA-

JON ARENOSOS

RICOS EN MA-

TERIA ORGANI-

CA.SUSCEPTI-

MATORRAL-PASTI-
ZAL; PASTIZAL

› NATURAL O INDU-
CIDO .

DLES A EROSIO-

NARSE.

VIe-c

I Se tomó de acuerdo al criterio de Klingebiel y Montgomery
C1961). citado por Cuanalo (1978).

CUADRO 3. Cuadro de superficies y porcentajes de las
Facetas identificadas para el Ejido Acayuca
y areas aledañas.

FACETA
NUM.

SUPERFICIE UNIDAD DE
CAPACIDADCHas.)

EXTENSION
C%D

¬JO(fll-Uhüfi
8a
Bb
9

10

TOTAL

65Q4.6325
1Q70.1105
B221.5112
1140.7Q41
943.4746

1356.4081
383.8558

2494.G9OG
1 377. 9695
409.4672

1603.7108

20496.6249

IIc
IIc
IIIe-c
VIe
VIe
VIe

IIc;IIIc
IIIc
IVe
IIIc
VIe-c

30.32
9.00

10.21
5.24
4-33
6.23
1.70

11.47
6.33
1.88
7.37

94.24

I NOTA.- El cuadro no comprende 1848.3710 Has.( 5.74 %D
que corresponde areas de uso urbano. industrial
y cuerpos de agua. La superficie total es de
21 744.99 Has.
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Fig. 3. Par estereoscópico de las 
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9 y 
Santa Matilde, San Antonio y 

48 

facetas 
10. De 

Pitayas. 

Fig. 3. Par estereoscópico de las facetas
1, 2, 3, 4., sa, ab, 9 y 10. De
Santa Matilde, San Antonio y Pitayas

48



Fig. 4. Par estereoscópico de las facetas 
2, 3, 4, 5, 8a, 8b. De Acayuca, El 
Bosque, Barranca de los Hondones, 
Barranca de las Brujas, Cerro de las 
Campanas y Cerro tiquixú. 

49 

Fig. 4. Par estereoscópico de las facetas
2, 3, 4, 5, Ba, Bb. De Acayuca, El
Bosque, Barranca de los I-Iondones,
Barranca de las Brujas, Cerro de las
Campanas y Cerro tiquixú.
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Fig. 5. Par estereoscópico de las facetas 
2, 3, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9 y 10. De la 
Mesa de San Martin, Mesa de Coroneo, 
Huitepec, Tepozán y Cerro del Suave. 
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Fig. 5. Par estereoscópico de las facetas
2, 3, 5, 6, 7, Ba, 8h, Q y 10. De la
Mesa de San Martin, Mesa de Coroneo,
Huitepec, Tepozan y Cerro del Suave.
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A.MAC!NAMIP:NTOI 
~ ,. .... ----LIMITE OE FACETA 

IJllOO 

11"'""9 H HVl 

•formo 

1>1a ni cie de 
:lQricultura de 
temporal, con 
pendientes 
menores al 1 o/o. 

Superficie 
\ha l 

6 594 .63 

Llanura de o orl
Culturo d• tl!mporol, 
eon pendientes 
del lo/o al 2%. 1 970 . 11 

lad11ra1 con 
1>endi1nt11 
del 5o/o al 9% 

Cooot clnerlticos 

TaludH y fondot 
d1 cairl1ntH 1 

provocado• par 
foil as, y erosión . 

2 221 .51 

1 140.79 

94 3 .47 

ESCALA 1: 150 000 

Faceto 
No. 

6 

7 

8 

9 

10 

formo Superficie 
l ha) 

Oecllvtt fuerte con 
pendiente oeneral 
del 35 °/o al 400/o, 
relieve de recto 
a sinuoso . 

Mt1eta11 con~n
dlentes élel 2 ~al 
15% 1 y del 3% a 1 
7%I respectiva -
mene . 

Laderas con pen- , 
diente g11neral del 
25% al 30 o/o . 
a.-Terraceada,con 

pendlenttt local 
del 4% al 8%. 

b.-T1rr11nos 
ero11onados. 

llanura oluvlal, 
con pendi1nt11 
del 2% al 15%, 

Laderas con pen
dientes del 10% 

1 3156 .40 

:"383 .85 

2 494 .69 

377 .96 

409 .46 

ol 15%. 1 603 .71 

Mayor explicación veo se el tell. to 

1 ! , 4 ~ o 
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5.1.1.2.- ELEMENTOS DE FORMACION GEOLOGICA. 

Los elementos geológicos son un factor ecológico 
importante por su estrecha relación con la génesis de suelos y el 
reciclaje de materia y asi mismo. por su participación en la 
determinación de los eventos históricos que ,se han ido sucediendo 
a lo largo del tiempo en un sitio dado. Desde el punto de vista 
económico. representan un fuente potencial de recursos.por lo que 
en ésta sección se hace la determinación de las unidades 
litológicas que conforman la zona. 

La clasificación y el orden cronológico de las unidades 
determinadas se muestran en el Cuadro 4 La distribución de 
las unidades litológicas se se~ala en el Mapa Geológico del área 
de estudio. elaborado a escala 1: SO 000 . (véase Mapa 2.) . 

CUADRO 4. 

Q -

Clasificación y Orden Cronológico de las 
Unidades Litológicas encontradas en Acayuca 
y áreas aledanas. Edo . de Hidalgo.• 

ROCAS 

Cuaternario 

C Al) ALUVION 

SED! MENT ARIAS 

Formaciones: 
CGr) Gravas 
CCg) Conglo ... rados 
e AJ Areniscas 
CTa) Tobas alt.eradas 

Te Terciario Cont.inent.al 
TPAL Paleoceno 

ROCAS IGNEAS 

CMV Cenozoico Medio Volcánico 

Ige 
(R) 

Igneo ext.rusi voa 
Riolitas 

CBa) Basaltos 
e AJ Andes! tas 
CP) Piroclást.icos 
CCv) Tobas y cenizas 

volc~nicas 

• Explicación según el criterio del Instituto de 
Geologia de la UNAM. modificado por el autor. 
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5.1.1.8.- ELEMENTOS DE FORMACION GEOLOGICA.

Los elementos geológicos son un factor ecológico
importante por su estrecha relación con la genesis de suelos y el
reciclaje de materia y asi mismo. por su participación en la
determinación de los eventos históricos que se han ido sucediendo
a lo largo del tiempo en un sitio dado. Desde el punto de vista
económico. representan un fuente potencial de recursos.por lo que
en esta sección se hace la determinación de las unidades
litológicas que conforman la zona.

La clasificación y el orden cronológico de las unidades
determinadas se muestran en el Cuadro 4 _ La distribución de
las unidades litológicas se señala en el Mapa Geológico del area
de estudio. elaborado a escala 1: 50 OOO. Cvease Mapa 2.).

CUADRO 4. Clasificación y Orden Cronológico de las
Unidades Litológicas encontradas en Acayuca
y áreas aledañas, Edo. de Hida1go.e

'r 7 ' Í ' " ' 7 77'” 7 7 '

1 (Al) ALUVION

ROCAS SEDIHENTARIAS

Q - Cuaternario Formaciones: *
(Gr) Gravas
CCg) Conglonerados
(AJ Areniscas
(Ta) Tobas alteradas

TC Terciario Continental
`TpAL Paleoceno

} Roms ¡Guns

1 C|-¡V Cenozoico Medio volcánico
\ \

Ige - Igneo extrusivo:
(R) Riolitas

\ (Ba) Basaltos
\ (AJ Andesitas

* (P) Piroclasticos
(Cv) Tobas y cenizas `

volcanicas 1

e Explicación según el criterio del Instituto de
Geologia de la UNAM. modificado por el autor.

51
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5.1 . 1.3.- CLIMATOLOGIA AGRICOLA. 

Generalidades. Para el an~lisis del clima se dispuso 
de los datos de la estación meteorológica instalada en el 
poblado de Acayuca , tomando un periodo de observación de 21 
a~os que comprende de 1967 a 1999, por lo que, los datos se 
consideran representativos para las condiciones 
termo-pluviométricas de la zona de estudio. 

Datos meteorológicos. Los 
determinados fueron los siguientes: 

Temperatura Media Anual 
Temperatura MAxima Absoluta 
Temperatura Mínima Extrema 
Biotemperatura Anual 
Precipitación Media Anual 
Precipitación de ~o más seco 
Precipitación del ~o más húmedo 
Dirección Predominante de Vientos 

Velocidad Media de Vientos 
Meses de Mayor incidencia de los 
vientos 

Evaporación potencial 

datos meteorológicos 

15. oº e 
25. 0° e 

- 4.0° e 
12.24 ºe 

525.6 mm 
311. 7 mm 
813.5 mm 
NE -- sw 

E -- sw 
10.2 m/s 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

72.18 cm 

o Temperatura La temperatura media anual es de 15.0 C y 
o tiene una variación de 4.9 c. presentándose el valor más bajo en 

o o el mes de enero con 12 . 5 C y la más alta en mayo con 17.4 C . Las 
o temperaturas máximas medias tuvieron una variación de 3.46 C 

o siendo las más bajas en los meses de julio~ agosto con 23 . 5 C y 
la más al ta en el mes de mayo con 27 . O C. Las temperaturas 
máximas absolutas se presentan durante el mes de mayo alcanzando 
30 . oºc. 

Las temperaturas minimas se presentan durante los meses 
o de noviembre a febrero con lecturas de: 1. 23 C en noviembre, o o o 1.12 C en diciembre, 0.58 C en enero y O.OC para febrero. De tal 

forma que las temperaturas más bajas corresponden a enero y 
febrero. 

Heladas . Las heladas ocurren con mayor frecuencia 
desde octubre a enero . 

Granizo. Las granizadas pueden ocurrir en agosto y 
septiembre, con poca intensidad. 

Precipi tación. La precipitación del área de estudio se 
se~ala como un régimen ~-seco. que constituye a todo el a~o. 

teniendo como meses más húmedos junio y julio. 

5.1.1.3.- CLIHATOLOGIA AGRICOLA.

Qgngralidades. Para el analisis del clima se dispuso
de los datos de la estación meteorológica instalada en el
poblado de Acayuca. tomando un periodo de observación de 21
años que comprende de 1967 a 1988. por lo que. los datos se
consideran representativos para las condiciones
termo-pluviometricas de la zona de estudio.

Datos metgorolqgicos. Los datos meteorológicos
determinados fueron los siguientes:

0¡DC>OID
ñ000

2523É3Aflìfìfl

Temperatura Media Anual 15.
Temperatura Maxima Absoluta E5.
Temperatura Minima Extrema - 4.
Biotemperatura Anual 12.
Precipitación Media Anual S25.
Precipitación de Año mas seco 311.7
Precipitación del Año mas húmedo 813.5
Eürección Predominante de Vientos NE --

E-..

Velocidad Media de Vientos 10.2 m/s
Meses de Mayor incidencia de los
vientos Julio. Agosto y

Septiembre
Evaporación potencial 78.18 cm

5Temperatura emperatura media anual es de 15.00€ y
tiene una variación de fijã C. presentándose el valor masopajo en
el mes de enero con 12.5 C y la mas alta en mayo con 17.4 C . Lgs
temperaturas máximas medias tuvieron una variación de 3.á6 C
siendo las mas bajas en los meses de Julio X agosto con 23.5 C y
la mas alta en el mes de mayo con 27.0 C. Las temperaturas
maxigas absolutas se presentan durante el mes de mayo alcanzando
30.0 C.

Las temperaturas ndnimas se presentan gurante los meses
de röoviembre a febrero gon lecturas de:o 1.23 C en noviembre.
1.12 C en diciembre. 0.58 C en enero y O_O C para febrero. De tal
forma que las temperaturas mas bajas corresponden a enero y
febrero.

Heladas. Las heladas ocurren con mayor frecuencia
desde octubre a enero.

Granizg, Las granizadas pueden ocurrir en agosto y
septiembre. con poca intensidad.

Precipitación. La precipitación del area de estudio se
señala como un regimen semi-sego. que constituye a todo el año.
teniendo como meses mas húmedos junio y julio.
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Periodo Meses Precipitación Ccm) 

Semi-seco 12 !52.5e 100 

clasificación del clima 
dalos de la estación 
el 2o. Sistema del Dr. 
1967, se definió como: 

Clasificación del clima. La 
definida a través del empleo de los 
meteorológica citada y tomando como base 
C.W. 1ñornthwaite, con la nomemclalura de 

c1 d ª2· a• 

Interpretado como s'Ubhúmedo s•co, ~•otérm.ico 

Csemi-frio), •ficiencia térmica normal del clima. 

La. fórmula anterior. de acuerdo a la v.rsi6n SARH 
(1978), queda definida de la siguiente forma: 

Concepto 

Categor1a de Humedad 
Régimen de Humedad 

Categoria de Agua 
Régimen de Temperatura 

Clave 

PG 
SA 

TD 
VA 

Descripción 

Semi-seco 
Pequefta o nula 
demasia de agua 
Templado-fria 
Con baja 
concentración 
de calor en 
verano. 

Muestra el comportamiento de los La Fig. 6 
parámetros climáticos a 
el cálculo del clima de 

lo largo del a~o . El Cuadro 5 presenta 
acuerdo al sistema utilizado. 

2o. Sistema THORNTHWAITE (1978). 

p (cm) 
20 

R 
E 
e 18 
1 
p 
1 10 
T 
A 
e 8 
1 
o 
N o 

E F M A M J J A 

MESES 
!8"D'Cl0Na llCAYUCA,HOO. 
LATITUD1 20 01'. LONGITUD. 98 41' 
ALTITUD: 2 500 m.e.n.m. 

ºe T 20 
E 
M 

18 
p 
E-- Preclpltaclon 

R-+- Humedad AIMllOenada 
... ...... .......... .. .. 10 A_._ !vapotranaplraolon P 

T -e- Deinaala de AQua 

u-*- 1-111Peratura 
R 
A 

8 o N o 

Fig . 6. Comportamiento de los parámetros climáticos. 
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ëxifle Mis Prminiitaeiefl (sin) 'á
Semi -seco 1 8 52. 56 1 OO

Clasificaçión del glima. La clasificación del clima
definida a traves del empleo de los datos de la estación
meteorológica citada y tomando como base el 2o. Sistema del Dr.
C.W. Thornthwaite. con la nomemclatura de 1967. se definió como:

C d B ' a'1 2
Inter pretado como subhúmedo seco. mesoterrmlco

(semi-frio). eficiencia térmica normal del clima.

La fórmula anterior. de acuerdo a la versión SARH
(1978). queda definida de la siguiente forma:

C-_____&_Q°n¢¢f- §.1í\'§¿ D¿§S.LÂ.$Á.Ói

Categoria de Humedad PG Semi -seco
Regi men de Humedad SA Pequeña o nula

demasia de agua
Categoria de Agua TD Templ ado-frio
Regi men de Temperatur a VA Con baj a

concentraci ón
de calor en
verano.

La Fig. 6 Muestra el comportamiento de los
parametros climáticos a lo largo del año. El Cuadro 5 presenta
el calculo del clima de acuerdo al sistema utilizado.

2o. Sistema THORNTHWAITE (1978).
flom)

ZO-O)-'I_'U_OI'l'II'D

-A-AN

_.GOGO

'Y

IS24g
0G-AI.)

GO

>mmwïmfl

«_ -_- --

-H Pnclpltaclon
\ R + Humedad Almnøonada

- " rr ' 10 A 4*- lvlpotranuplrldon P
5%- Domain de Agua

¬"** Tbnporaiura

Í_`T/+1 ea
QEFMAMJJAOND

MESES
BBMGION ÉAYUGAMGO.
LATITUD› 20 01'. LONGITUD; 08 48'
ALTITUD= 2 600 m.a.n.m.

F`ig.6. Comportamiento de los parametros climáticos.
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U'1 
~ 

Qa1ro 5. CALCULO DEL CLIMA (2• SISTEMA THORNTHWAITE). 

NUM CONCEPTO 
M E s E s rvALORES ME-

E F M A M J J A s o N o PIOS ANJALES 

' T ºC 12.50 13 . 1 o 15 .80 17 .20 17.40 16 .50 15.60 15 . 30 15 .40 14 .90 13 .50 13 .00 15 . 0 
2 P (cm} 0 .97 0.65 1 .67 4.07 6 . 1 3 8 . 16 10 .61 7.98 7 .20 3.06 1 . 41 0.65 52 .56 
3 j 4 .00 4 .30 5.71 6 .49 6.61 6 . 1 o 5 .60 5 . 44 5 .49 5 .22 4 .50 4.25 1=63.71 
4 E P

1
(cm) 4.25 4.70 6.20 7 . 18 7 .40 6.60 6.10 5 .95 5 .99 5.68 4.90 4 .67 

5 F 0 .95 0.90 1.03 1 .05 1 .13 1 . 1 1 1 .14 1. 1 1 1.02 1.00 0 .93 0 .94 
6 EP (cm) 415 4.04 4.23 6.39 7.54 8.36 7.33 6 .95 6 .60 6 . 1 1 5 . 68 4.56 4.39 72.18 
7 EPR(cm} 0 .97 0 .65 1. 67 4.07 6.13 7 .33 6 .95 6.60 6 . 11 5.22 4.50 4 . 25 
8 MHS(cm) 0 .00 0.00 0 . 00 0 .00 0.00 0.83 3.66 1 .38 1. 09 -2 .62 -2 .50 3.60 
9 HA (cm)mox. IOcm 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .83 4 .49 5 .87 6.96 4 .34 2 . 26 0 .00 

10 S(cm} 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .83 3 .66 1 .38 1 .09 0 .00 0 .00 0 .00 S= 6.96 
1 1 d (cm) 3.07 3 .58 4 .72 3 .47 2 . 23 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 2.62 3 . 15 3 .74 d=26.53 
12 E(cm) 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.41 2 .03 1 .71 1.40 0.70 0 .00 0 .00 
IJ RP= ",:-~" -0 .76 -0 .80 -0.74 -0 .46 -0.27 0 . 11 0 .53 0 .21 0 . 18 -0.46 -0.69 -0 . 85 . 

1 h = Indice de humedad= 
1005 

= 9.643 16 lm=lndice pluvial=lh-0.6 l la=-12 .402 14 
E p 

15 la= Indice de aridez= 
IOOd 

=36.75 17 5 = C~n~entraciÓn = 100 EPv 
= 32. 183 

EP term1ca en verano. EP 

ESTACtON: A CA YUCA FORMULA DEL C L 1 M A 
LATITUD : 20º O 1

1 

N. PG, SA, TO, VA_ Semi-seco, pequeria o nula demasía de aguo, Templado 
LONGITUD : 98° 45

1 

W. - frio, con baja concentración de calor ... verano. 

s 1 M 8 O L o G 1 A 
T = Temperatura media mensual. E = Escurrimiento. 
p = Precipitación media mensual . EP = EvapotranspiraciÓn potencial. 

j =Indice de calor mensual. MHS= Movimiento del agua . en el suelo. 
EP

1 

= Evaporación potencial mensual HA = Humedad almacenada en el suelo. 
sin correoir . s = Demasío de agua . 

F = Factor de 
. , 

d = Deficiencia de cor rece ion. aoua . 
.EPV= EvapotronspiraciÓn potencial en EPR= Evopotronspiración real. 

verano correoida. RP = Relación Pluvial. __E>___n_
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5.1.1.4.- ELEMENTOS HIDROLOGICOS. 

La zona de estudio poseé únicamente arroyos 
intermitentes y/o lugares donde se forman corrientes 
torrenciales temporales. y esto sólo sucede durante la época de 
lluvias observadas en los meses de abril. mayo. junio, julio y 
agosto. Las causas más importantes localizados en el área son. la 
barranca de los Hondones. la barranca de las Brujas y otras de 
menor importancia localizadas al este del poblado de San Pedro 
Huaquilpan. Los cauces son zonas de fallas y fisuras o sitios de 
cárcavas formados por erosión de lechos de sedimentos no 
consolidados; las aguas convergen a depósi los o presas. de las 
cuales las más importantes son las de Hualongo y la de San 
Isidro, siguiéndole la de Tepozán y el Bosque, que sólo funcionan 
en épocas de lluvias; otros depósitos son los bordos y jagueyes •. 
además existen sitios que almacenan agua durante todo el a~o. 

La ubicación de los "arroyos" y de los depósi los de 
agua se indican en los mapas anexos. 

Para complementar la información acerca de la 
hidrologia del área de estudio. a continuación se citan los 
resultados obtenidos por la S.P.P. C1983). 

5.1.1.4.1.- AGUAS SUPERFICIALES. 

La zona que comprende la presente investigación 
pertenece a la Región Hidrológica Pánuco CRH-28). Cuenca del Rio 
Moctezuma CD). y en particular, de la Subcuenca Tezonlepec Ct). 
La unidad de escurrimiento presenta un coeficiente de 5 a 10%. 
que incluye superficies medianamente permeables. otras con menor 
permeabilidad en las zonas más secas y algunas donde la 
infiltración es importante. pero que carece de vegetación o ésta 
es muy restringuida; con lluvias menores a 700 mm, que en 
particular. en Acayuca es de 528.5 mm. la cual presenta áreas de 
erosión excesiva en la Sierra de Tezontlalpan. 

El Cuadro 6 Nos indica los resultados del 
análisis fisico-quimico practicado a muestras de agua tomadas del 
Sitio No . 132. "Presa San Isidro", por la S.P.P CIBIDEM:>. 

5. 1. 1 . 4. - ELEMENTOS HIDROLOGICOS.

La zona de estudi o posee úni camente ar royos
intermitentes y/o lugares donde se forman corrientes
torrenciales temporales. y esto sólo sucede durante la epoca de
lluvias observadas en los meses de abril. mayo. Junio, Julio y
agosto. Las causas mas importantes localizados en el area son. la
barranca de los Hondones. la barranca de las Brujas y otras de
menor importancia localizadas al este del poblado de San Pedro
Huaquilpan. Los cauces son zonas de fallas y fisuras o sitios de
carcavas formados por erosión de lechos de sedimentos no
consolidados; las aguas convergen a depósitos o presas. de las
cuales las mas importantes son las de Huatongo y la de San
Isidro. siguiendole la de Tepozan y el Bosque, que sólo funcionan
en epocas de lluvias; otros depósitos son los bordos y Jagueyes.
ademas existen sitios que almacenan agua durante todo el año.

La ubicación de los "arroyos" y de los depósitos de
agua se indican en los mapas anexos.

Para compleentar la información acerca de la
hidrologia del area de estudio. a continuación se citan los
resultados obtenidos por la S.P.P. C1Q83).

5.1.1.4.1.- AGUAS SUPERFICIALES.

La zona que comprende la presente investigación
pertenece a la Región Hidrológica Pánuco CRH-86). Cuenca del Rio
Moctezuma (DD. y en particular. de la Subcuenca Tezontepec Ct).
La unidad de escurrimiento presenta un coeficiente de 5 a 10%.
que incluye superficies medianamente permeables. otras con menor
permeabilidad en las zonas mas secas y algunas donde la
infiltración es importante. pero que carece de vegetación o esta
es muy restringuida; con lluvias menores a 700 mm. que en
particular. en Acayuca es de 526.5 mm. la cual presenta areas de
erosión excesiva en la Süerra de Tezontlalpan.

El Cuadro 6 . Nos indica los resultados del
analisis fisico-quimico practicado a muestras de agua tomadas del
Sätio No. 138. "Presa San Isidro". por la S.P.P CIBIDEMD.
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Cuadro 6 . AnAlisis F1sico-Qu1mico de muestras 
de agua tomadas del Sitio No . 132 . 
"Presa San Isidro". por la Secretaria 
de Programación y Presupuesto. 1983.w 

Número 
Obra 
Fecha 
Ca mg/l 
Mg mg/l 
Na mg/ml 
K mg/l 
Dureza mg/l Caco

3 
RAS 
pH 
C.E. milimhos/cm 
so

4 
mg/l 

HC0
3 

mg/l 

N0
3 

mg/l 

co
3 

mg/l 

Cl mg/l 
Total de sólidos 
disueltos mg/l 
Calidad de agua para 
riego 

Agresividad del agua 

132 
Bordo 
19/II/82 

14. o 
8.7 

19.1 
9.0 

71. o 
0.99 
8.2 
0.23 

11. o 
122.0 

1. 2 

7.1 

192.0 

Datos tomados de : S.P.P C1983) . Carta Hidrológica de Aguas 
Superficiales. Pachuca F14-11 Ese. 1:250 
000 . Secretaria de Programación y 
Presupuesto. Méx . 

Cuadro 6 . Analisis Fisico-Quimico de muostras
de agua tomadas del Sütio No. 138 .
"Presa San Isidro". por la Sbcretaria
de Programación y Presupuesto. 1Q83.§

Número
Obra
Fecha
Ca mg/1
M9 me/1
Na mg/ml
K mg/1
Durcza mg/1
R A S
pH
C.E.
S04
HC03
N03 mg/1.

C03 mg/1
C1 mg/1

mg/1
mg/1

Tbtal de sólidos
disuelbos mg/1
Calidad de agua para
riego
Agresividad

múlimhos/cm

132
Bordo
18/II/82 `
14.0
8.7

19.1
9.0

CaC03 71.0
0.99
8.2
0.83

11.0

123.0

1.3

7.1

192.0
\

C1-S1

del agua Agresiva

Datos tomados de: S.P.P C1983). Carta Hidrológica de Aguas
Superficialos. Pachuca F14-11 Esc. 1:25O
OOO. Secretaria de Programación
Presupuesto. Méx.
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9.1 . 1.4.2.- AGUAS SUBTERRANEAS. 

El área se caracteriza por presentar tres unidades 
geohidrol6gicas con propiedades particulares que a continuación 
se describen: 

a) Unidad geohidrol6gica de material con posibilidades altas de 
contener agua y funcionar como acuifero. que abarca casi la 
mitad del área investigada. y se localiza en el valle, sus 
11 mi tes aproximados son la Presa Huatongo. Santa Matilde y 
Huixmi. quedando dentro del área un sitio de concentración de 
pozos que incluye los poblados de la Higa y San José Palma 
Gorda. localizados al norte de Tellez. 

b) Unidad geohidrol6gica de material consolidado con posibilida
des medias de contener agua o de funcionar como acuifero. 
Dentro de ésta área se ubican los pueblos de Acayuca. San 
Pedro Huaqui l pan. Hui tepec • etc. y par te de la Sierra de 
Tezontlalpan. donde existen sedimentos cuaternarios. 

c) Unidad geohidrológica de material con posibilidades bajas de 
contener agua o servir como acuifero. Esta zona comprende 
toda la cadena de conos cineriticos y otros volcanes ubicados 
en nuestro sitio de estudio como lo es el cerro de las 
Campanas. El Tiquixú. El Ni~o. Mesa Pe~a Blanca. el Bosque. 
Pitayas y basaltos de Tellez. 

En general. toda el área estudiada pertenece al 
acuifero Pachuca y corresponde a la primera unidad geohidrológica 
descrita. Está constituida por material aluvial areno-limoso. 
siendo sus f'ronteras laterales rocas volcánicas de diferente 
composición; la dirección del flujo subterráneo es de norte a 
sur; los niveles estáticos varian entre 50 y 88 m. de profundidad. 
con gastos hasta de 64. O l /seg; siendo las fami 11 as de agua 
predominantes la magnésica-mixta. mixta bicarbonatada. sulfatada 
y sódica. magnésica-bicarbonatada; la calidad del agua va de agua 
dulce a agua tolerable . 

La mayor concentración de pozos se encuentra en los 
poblados de San José Palma Gorda y la Higa Ccon cuatro pozos) y 
Venta Prieta (con un pozo). 

El Cuadro 7. Nos indica los . resultados de los 
análisis fisico-quimicos practicados a muestras de agua tomadas 
de los pozos 137. 191. 192. 153 y 154. correspondientes. el 
primero a Venta Prieta y los demás a la Higa y San José Palma 
Gorda. Edo de Hgo .• por la S . P.P.C1983). 

5.1 . 1 _ 4. 2. - AGUAS SUBTERRANEAS.

El area se car acteri za por presentar tres uni dades
geohi drol ógi cas con propi edades par t i cul ar es que a conti nuaci on
se descri ben:

a) Unidad geohidrologica de material con posibilidades altas de
contener agua y funcionar como acuifero. que abarca casi la
mitad del area investigada. y se localiza en el valle. sus
limites aproximados son la Presa Huatongo. Santa Matilde y
Huixmi. quedando dentro del área un sitio de concentracion de
pozos que incluye los poblados de la Higa y San Jose Palma
Gorda. localizados al norte de Tellez.

b) Unidad geohidrológica de material consolidado con posibilida-
des medias de contener agua o de funcionar como acuífero.
Dentro de esta area se ubican los pueblos de Acayuca. San
Pedro Huaquilpan. Hui tepec, etc. y parte de la Sierra de
Tezontlalpan. donde existen sedimentos cuaternarios.

c) Unidad geohidrologica de material con posibilidades bajas de
contener agua o servir como acuífero. Esta zona comprende
toda la cadena de conos cineriticos y otros volcanes ubicados
en nuestro sitio de estudio como lo es el cerro de las
Campanas. El Tiquixú. El Niño. Mesa Peña Blanca. el Bosque.
Pi tayas y basaltos de Tellez.

En general. toda el area estudiada pertenece al
acuifero Pachuca y corresponde a la primera unidad geohidrológica
descrita. Esta constituida por material aluvial areno-limoso.
siendo sus fronteras laterales rocas volcánicas de diferente
composicion; la direccion del flujo subterráneo es de norte a
sur; los niveles estáticos varian entre 60 y 88 m. de profundidad.
con gastos hasta de 64.0 l/seg; siendo las familias de agua
predominantes la magnésica-mixta. mixta bicarbonatada. sulfatada
y sódica. magnesica-bicarbonatada; la calidad del agua va de agua
dulce a agua tolerable.

La mayor concentración de pozos se encuentra en los
poblados de San José Palma Gorda y la ¡-liga (con cuatro pozos) y
Venta Prieta (con un pozo).

El Cuadro 7. Nos indica los -resultados de los
analisis fisico-quimicos practicados a muestras de agua tomadas
de los pozos 137. 151. 158. 153 y 154. correspondientes. el
primero a Venta Prieta y los demas a la Higa y San Jose Palma
Gorda. Edo de Hgo. . por la S. P.P.C1Q83).
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Cuadro 7. An•lisis Fisico-quimico de muestras de agua 
de los pozos 137. 151. 1!5G. 153 y 154, 
ubicados en el área de estudio. 
particularmente en la zona de Venta Prieta. 
San José Palma Gorda y la Higa. Hgo.M 

Número 
Obra 
Fecha 
Ca mg/l 
Mg mg/l 

Na mg/l 

K mg/l 

Dureza mg/l 

CaC0
3 

R.A. S. 

pH 

C.E. 

mi 11 mhos/cm 

mg/l 

mg/ml 

mg/ml 

mg/l 

mg/l 

Tot..al de 

sólidos 

disueltos 

mg/l 

137 
Pozo 

18/II/82 
75.0 

103.8 

87.2 

18.3 

620.0 

muy 

dura 

1. 52 

7.9 

1. 26 

469. 4 

176.9 

145. 5 

1076.0 

agua 

tolerable 

Calidad de agua 

para riego 

Agresivi
dad del 
agua Incrus

tante 

151 
Pozo 

18/II/82 
27.0 
29.5 

67.e 

12.1 

190.5 

muy 

dura 

1. 97 

6.5 

0.57 

83.0 

244.0 

2.5 

28.4 

489.0 

agua 

dulce 

Agre
siva 

152 
Pozo 
18/II/82-

18. o 
82.9 

72.9 

14. 8 

390.5 

muy 

dura 

1. 60 

6.5 

0.93 

229.4 

195.2 

2.5 

102.9 

719.0 

agua 

t..ol. 

Agre
siva 

153 154 
Pozo Pozo 
18/II/82 

30.0 7.0 
ea. 7 17. 3 

69.5 

14.4 

444.5 

muy 

dura 

1. 43 

15. 9 

1. 25 

145.9 

378.2 

2.S 

88.7 

818.0 

agua 

lol. 

Agre
siva 

45.5 

10.1 

89.1 

muy 

dura 

2.10 

7.2 

0.46 

11. o 
195.2 

2.5 

21. 3 

310.0 

agua 

dulce 

Agre
siva 

.Oat..os lomados de: S.P.P.(1983). Carla Hidrológica de 
Aguas SUblerráneas.Pachuca F14-11.Esc. 
1:250 000. Secretaria de Programación 
y Presupuesto. Mex. 

Cuadro 7. Analisis Fisico-quimico de muestras de agua
de los pozos 137. 151. 152. 153 y 154.
ubicados en el area de estudio.
particularmente en la zona de Venta Prieta.
San Jose Palma Gorda y la Higa, Hgo.I

Número
Obra
Fecha 18/II/82 18/II/B3 18/11/82-
Ca mg/1
Me ms/1
Na
K mg/1

mg/1

Dureza mg/l
CaCO3

R.A.S.
pH
C.E.
uúlimhos/cm
S04 mg/1
HC03 mg/mi
N03 mg/mi

mg/l

Cl mg/1
Total de
sólidos

8w

disueltos
mg/1 1076.0

137 151 152
Pozo Pozo Pozo

18/I
75.0

103.8
87.3

18.3

620.0

muy

27.0 18.0
29.5 82.9

67.6 72.9
18.1 14.8

190.5 390.5
muy muy

dura dura dura du
1.52 1.97 1.60 1
7.9 6.5 6.5 6

1.26 0.57 0.93 1

469.4 83.0 229.4 145

176.9 244.0 195.2 378

- 2.5 3.5 3

145.5 38.4 102.9 88

489.0
agua

719.0
agua
tol.

818
agu
tol

agua
tolerable dulce

Calidad de agua
para riego
Agresivi-
dad del
agua

C3-Sì C8-S1 C3-SH C3-

Incrus- Agre-
tante siva

Agre-
siva

Agr
si

153
Pozo

I/88
30.0
88.7
69.5

14.4

444.5

muy
ra
.43
.9

.25

.Q

.E

.5

.7

.O
a

S1

eï

154 Y
Pozo *

7.0 J
17.3 W
45.5 \
10.1 i
89.1
muy \
dura \

8.101
7.a`

o.4.e›\
|-› |-› O

195.2

2.5

21.3

\

\
\

310.0 `

agua *
dulce i

Ca-Sai

\

Agre- y
siva g

¢Datos tomados de: S.P.P.C1983). Carta

va

Hidrologica de
Aguas Subterraneas.Pachuca F14-11.Esc.
1:250 O00. Secretaria de Programacion
y Presupuesto. Mex.

58



5.1 . 1.5. - SUELOS. 

Olro de los elementos abi6ticos a considerar por su 
importancia ecol6gica, agropecuaria y socioeconómica es el suelo; 
del cual a grandes rasgos podemos decir que "es parle integral de 
todo el ecosistema, representa el fundamento o la base dentro y 
sobre el cual se han desarrollado todas las comunidades 
terrest.res; asi mismo, es la zona de t.ransición entre la corteza 
geológica. la atmósfera y la hidr6sfera. El suelo sirve de apoyo 
y proveé parle del alimento y del espacio vital de las 
comuni dat..les de plantas y de los animal es; viceversa. él se ha 
desarrollado parcialmente con la ayuda y tomando elementos de 
esas comunidades". CHoldridge, 1982). En general. es el si lio 
donde se realizan un sin número de procesos biológicos. De igual 
forma. desde que se pract.ica la agricultura el hombre ha tenido 
que aprender que entre las plantas y el suelo se establecen 
relaciones complejas propias para cada tipo de suelo y planta 
especifica. AdemAs, el suelo es el resultado de la interacción de 
varios factores del medio ambient.e, fundamentalmente el material 
parental. el relieve Cgeomorfologia). el clima. la actividad 
biológica y el tiempo. 

Por et.ro lado, el problema creado por el aumento de la 
población y la necesidad de dar seguridad y un nivel adecuado de 
vida a lodos los seres humanos, ha venido a dar mayor importancia 
a la ut.ilización del recurso suelo sobre todo en lo que se 
refiere a la producción de alimentos. los cuales representan el 
sust.enlo de toda la población humana. Por lodo esto. es de vital 
importancia conocer mAs a fondo las caracterislicas fisicas y 
quimicas, aptitud, fertilidad natural. potencialidad y 
dist.ribución de los suelos. para poder aprovecharlos 
racional mente . 

Esta sección tuvo como objetivo efectuar la evaluación 
del recurso suelo con el fin de encontrar su relación ecológica 
con los otros elementos constit.uyentes del sistema y establecer 
planes y est.ralegias para su buen manejo. 

Los resultados de la evaluación edáfica siguen la 
secuencia abajo se~alada : 

Uso Actual del Suelo 

Clasificación del Suelo por su Capacidad de Uso Agricola 

Clasificación del Suelo por su Capacidad de Uso Pecuario 

Clasificación del Suelo con Fines de Riego 

Clasificación Taxonómica de Suelos. de acuerdo al Sistema 
Soil Taxonomy. 

caracterlsticas F'isico-qulmicas de los suelos. 
Unidades de Producción Agrlcola identificados . 

de las 

5.1.1.5.- SUELOS.

Otro de los elementos abioticos a considerar por su
importancia ecológica. agropecuaria y socioeconómica es el suelo;
del cual a grandes rasgos podemos decir que "es parte integral de
todo el ecosistema. representa el fundamento o la base dentro y
sobre el cual se han desarrollado todas las comunidades
terrestres; asi mismo. es la zona de transición entre la corteza
geológica. la atmosfera y la hidrosfera. El suelo sirve de apoyo
y provee parte del alimento y del espacio vital de las
comunidades de plantas y de los animales; viceversa. el se ha
desarrollado parcialmente con la ayuda y tomando elementos de
esas comunidades". C!-loldridge. 1982). En general . es el sitio
donde se realizan un sin número de procesos biológicos. De igual
forma. desde que se practica la agricultura el hombre ha tenido
que aprender que entre las plantas y el suelo se establecen
relaciones complejas propias para cada tipo de suelo yr planta
especifica. Ademas. el suelo es el resultado de la interacción de
varios factores del medio ambiente. fundamentalmente el material
parental. el relieve Cgeomorfologiaì. el clima. la actividad
biológica y el tiempo.

Por otro lado. el problema creado por el aumento de la
población y la necesidad de dar seguridad y un nivel adecuado de
vida a todos los seres humanos. ha venido a dar mayor importancia
a la utilización del recurso suelo sobre todo en lo que se
refiere a la produccion de alimentos. los cuales representan el
sustento de toda la poblacion humana. Por todo esto. es de vital
importancia conocer mas a fondo las caracteristicas fisicas y
químicas. aptitud. fertilidad natural. potencialidad y
distribución de los suelos. para poder aprovecharlos
racionalmente.

Esta seccion tuvo como objetivo efectuar la evaluacion
del recurso suelo con el fin de encontrar su relacion ecologica
con los otros elementos constituyentes del sistema y establecer
planes y estrategias para su buen manejo.

Los resultados de la evaluacion edafica siguen la
secuencia abajo señalada:

Uso Actual del Suelo

Clasificacion del Suelo por su Capacidad de Uso Agricola

Clasificacion del Suelo por su Capacidad de Uso Pecuario

Clasificacion del Suelo con Fines de Riego

Clasificacion Taxonomica de Suelos. de acuerdo al Süstema
Soil Taxonomy.

Caracteristicas Fisico-quimicas de los suelos. de las
Unidades de Produccion Agricola identificados.
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5.1.1.5.1.- USO ACTUAL DEL SUELO. 

La importancia de conocer el uso que se le dá al suelo 
es para aprovechar y preservar de la mejor manera los recursos de 
una región determinada. Nos indica, en un momento dado, el tipo y 
clase de recursos fisicos y/o bióticos con que cuenta la zona de 
estudio, as1 también, las áreas destinadas para actividades 
productivas de la región. 

En esta parle se presenta la distribución y extensión 
de los elementos que definen el uso actual del terrenoo en el 
área de estudio. 

TIPOS DE USO 

Se identificaron los siguientes tipos de uso: 
Agricultura de Temporal de Cultivos Anuales CTA:>. Agricultura de 
Temporal de Cultivos Perennes de Maguey CTPm), Matorral de 
Nopal era C Mn), Matorral Es pi nos o C Me). Pasli zal Natural C Pn). 
Pastizal Inducido CPi), Asociaciones de Agricultura de Temporal 
de Cultivos Anuales con Agricultura de Cultivos Permanentes de 
Maguey CTA-TPm:>; Matorral de Nopalera con Pastizal Inducido 
CMn-Pi); Pastizal Inducido con Nopalera CPi-n); Pastizal Inducido 
con Matorral Espinoso CPi -Me). y otros usos que comprenden los 
terrenos erosionados CE). barrancas y afloramientos líticos CBA:> 
y, poblados y cuerpos de agua CZu, Zi. Ca). 

A continuación se dá una pequei"ía explicación de esos 
usos y su importancia: 

Agricultulra de Temporal de Cultivos Anuales CTA:>. 

La zona de estudio comprendió una superficie total de 
21,744.9 has de las cuales 9,857.19 C44.41~~ son utilizadas para 
llevar a cabo la práctica de la agricultura de temporal. con 
cultivos anual es de ma1 z C Zea mays L. ) • cebada C Hordetun. L. ) • 
frijol CPhaseolu.s vul8aris L.), haba (Vicia faba L.) y calabaza 
cc~curbita sp.). Que representan los cultivos más importantes de 
la zona de estudio; la superficie destinada a cultivos anuales 
incluyen tierras pertenecientes a varios ejidos y comprende 
si ti os que van desde las de zonas montai"íosas a las de valle, 
siendo este último en donde encontramos la mayor cantidad de 
superficie destinada al cultivo. Aqui incluimos toda la región 
denominada El Llano, formada por parcelas ejidales pertenecientes 
a los poblados de: Acayuca, San Pedro Huaquilpan. Tellez. Santa 
Matilde, Venta Prieta, etc. • localizados hacia la parte Norte, 
Noreste. Este y Sur -sureste de Acayuca, respecti vament.e. Otras 
regiones destinadas a éste tipo de agricultura es la zona de el 
Bosque y el Sur de Pitayas; as1 como otras superficies pequei"ías 
de Los Hondones. La Mesa de San Martin. Mesa de Coroneo, etc . En 
términos generales esta agricultura incluye cultivos 
el i máti camente adaptados y todo el cultivo vegeta ti avo de las 
plantas depende del agua de lluvia; practicándose el ciclo 
agricola Primavera - Verano. dejando descansar el terreno desde 
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5.1.1.5.1.- USO ACTUAL DEL SUELO.

La importancia de conocer el uso que se le da al suelo
es para aprovechar y preservar de la mejor manera los recursos de
una región determinada. Nos indica. en un momento dado. el tipo y
clase de recursos fisicos y/o bióticos con que cuenta la zona de
estudio. asi tambien. las areas destinadas para actividades
productivas de la región.

En esta parte se presenta la distribución y extensión
de los elementos que definen el uso actual del terrenoo en el
area de estudio.

TIPOS DE USO

Se identificaron los siguientes tipos de uso:
Agricultura de Temporal de Cultivos Anuales CTA). Agricultura de
Temporal de Cultivos Perennes de Maguey CTPm). Matorral de
Nopalera CMn). Matorral Espinoso (Me). Pastizal Natural CPn).
Pastizal Inducido CPi). Asociaciones de Agricultura de Temporal
de Cultivos Anuales con Agricultura de Cultivos Permanentes de
Maguey CTA-TPm); Matorral de Nopalera con Pastizal Inducido
CMn-Pib; Pastizal Inducido con Nopalera (Pi-n); Pastizal Inducido
con Matorral Espinoso CPi-Me). y otros usos que comprenden los
terrenos erosionados CE). barrancas y afloramientos liticos (BAD
y. poblados y cuerpos de agua (Zu. 21. Ca).

A continuacion se da una pequeña explicación de esos
usos y su importancia:

- Agricultutra de Temporal de Cultivos Anuales CTA).

La zona de estudio comprendió una superficie total de
2i.744.9 has de las cuales 9,657.19 C44.41%) son utilizadas para
llevar a cabo la practica de la agricultura de temporal. con
cultivos anuales de maiz (Zea mays L.). cebada CHordewn L.).
frijol CPhaseolus vulgaris L.). haba (Vicio ƒabd L.) y calabaza
Côucurbitd sp.). Que representan los cultivos mas importantes de
la zona de estudio; la superficie destinada a cultivos anuales
incluyen tierras pertenecientes a varios ejidos y comprende
sitios que van desde las de zonas montañosas a las de valle.
siendo este último en donde encontramos la mayor cantidad de
superficie destinada al cultivo. Aqui incluimos toda la región
denominada El Llano. formada por parcelas ejidales pertenecientes
a los poblados de: Acayuca. San Pedro Huaquilpan. Tellez. Santa
Matilde. Venta Prieta. etc.. localizados hacia la parte Norte.
Noreste. Este y Sur-sureste de Acayuca. respectivamente. Otras
regiones destinadas a este tipo de agricultura es la zona de el
Bosque y el Sur de Pitayas; asi como otras superficies pequeñas
de Los Hondones. La Mesa de San Martin. Mesa de Coroneo. etc. En
terminos generales esta agricultura incluye cultivos
climaticamente adaptados y todo el cultivo vegetatiavo de las
plantas depende del agua de lluvia; practicandose el ciclo
agricola Primavera-Verano. dejando descansar el terreno desde
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octubre a marzo. De este uso se obt.iene la mayor producción de 
cebada para comercialización. 

Agricultura de Temporal de Cultivos Perennes de Maguey CTPm:>. 

Comprende una superficie lot.al de 4QQ.08 has C2.29 % 
del área estudiada). en la cual se llevan a cabo cultivos de 
maguey. cuyo desarrollo se realiza en periodos de t.iempo muy 
largos que van de los 8 a 10 a~os. Las especies más ut.ilizadas 
son: maguey manso CAsave salmian.a var. salmian.a). maguey simarrón 
CA. salmiana var. crassispin.a) y el maguey mexicano CA. m.a.pisa6a 
var . m.a.p i sasa) . Las áreas que comprende es le uso incluye los 
poblados de: Huit.epec. Tepozán. Tlaxiaca y Huixmi. localizados al 
E. NE y N de Acayuca. respect.ivamenle. 

Matorral de Nopalera CMn). 

En est.e uso encuentra una asociación de nopales. donde 
el género Opv.nt. ia es el domi nant.e. El matorral ci lado abarca 
aproximadamente 858.9 has C3.94 % del total). y se localiza en 
las cimas y laderas de los conos cinerilicos y en particular las 
laderas de la Mesa de San Marlin. Los Hondones, el Cerro del 
Tiquixú. Pilayas, Cerro Colorado y Cerro Coronas. Las principales 
especies vegetales representativas son: Opuntia cochirwra Griff . , 
O. hyptiacantha Web., O. lindheim.eri Engelm .• O. mat1..1.dae Scheinv. 
y un gran número de cactáceas. Otro tipo de flora acompa~ante la 
forman el pirul CSchinus molle L..:>. mezquite CProsopis sp.). 
palma CYucca filifera Chabaud). ele .. 

Matorral Espinoso (Me). 

Formado por más de 70% de plantas espinosas y ocupa 
378.92 has que representan el 1.73% del total de la superficie. 
Su distribución es irregular y se restringe a peque~os sitios al 
sur de la Mesa de Coroneo y el Cerro del Suave. Tepozán. El 
Potrero. etc. Los elementos florist.icos representativos son el 
mezquite CProsopis )"u.U.flora) asociado con acacias y pirules. 
Dichos elementos florislicos son utilizados. principalmente. como 
fuente de forrajes. 

Pastizal Natural CPn). 

Como pastizal se van a considerar aquellas áreas cuya 
vegetación fisonómicamente dominante es la 6rant.inoid8. pudiéndose 
encontrar asociada con otros tipos de vegetación. De igual forma. 
el pastizal natural va a ser aquél que se encuentra establecido 
en una región como producto natural de los efectos del el i ma. 
suelo y biola de la zona. En el área se determinó que este uso 
abarca una superficie de 193. 93 has CO. 89% del total); su 
distribución es muy irregular e incluye terrenos pertenecientes a 
Tepozán, Huitepec, la zona Oeste de San Pedro Huaquilpan y áreas 
cercanas al Cerro del Ni~o. en donde es común encontrársele 
intercalado con matorral. 

Las gramineas predominantes son: Buchloe dact.yloides, 
Bouteloua sraci lis CH. B. K.) y Huhlenbersia sp .. 
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octubre a marzo. De este uso se obtiene la mayor producción de
cebada para comercialización.

- Agricultura de Temporal de Cultivos Perennes de Maguey CTPm).

Comprende una superficie total de 499.08 has (8.29 9:
del area estudiada). en la cual se llevan a cabo cultivos de
maguey. cuyo desarrollo se realiza en periodos de tiempo muy
largos que van de los 8 a 10 años. Las especies mas utilizadas
son: maguey manso (Ago:-ue salmrlana. var. salmiandì. maguey simarrón
CA. sdlmiand var-.crassllsptlncú y el maguey mexicano CA. mopisdgd
var. mapisagab. Las areas que comprende este uso incluye los
poblados de: Huitepec. Tepozan. Tlaxiaca y Huixmi. localizados al
E. NE y N de Acayuca, respectivamente.

- Matorral de Nopalera CMn).

En este uso encuentra una asociación de nopales. donde
el genero Opuntia es el dominante. El matorral citado abarca
aproximadamente 858.9 has (3.94 % del total). y se localiza en
las cimas y laderas de los conos cineriticos y en particular las
laderas de la Mesa de San Martin. Los Hondones. el Cerro del
Tiquixú. Pitayas. Cerro Colorado y Cerro Coronas. Las principales
especies vegetales representativas son: Opuni ¡Id cochinerd Griff. .
O. hypttdcdnthd Web- . 0. lindheimeri Engelm. . 0. motudae Scheinv.
y un gran número de cactaceas. Otro tipo de flora acompañante la
forman el pirul Cšchínus molle 1...). mezquite (Pr.-:›sop11s sp.).
palma Clfuccd ƒllliƒerd Chabaud). etc..

- Matorral Espinoso (Me)-

Formado por mas de 70% de plantas espinosas y ocupa
376.98 has que representan el 1.73% del total de la superficie.
Su distribución es irregular y se restringe a pequeños sitios al
sur de la Mesa de Coroneo y el Cerro del Suave. Tepozan. El
Potrero. etc. Los elementos floristicos representativos son el
mezquite CProsopis juhlƒlora) asociado con acacias y pirules.
Dichos elementos floristicos son utilizados. principalmente. como
fuente de forrajes.

- Pastizal Natural CPn).

Como pastizal se van a considerar aquellas areas cuya
vegetación fisonómicamente dominante es la gramrlnollde. pudiéndose
encontrar asociada con otros tipos de vegetación. De igual forma.
el pastizal natural va a ser aquel que se encuentra establecido
en una región como producto natural de los efectos del clima.
suelo y biota de la zona. En el area se determinó que este uso
abarca una superficie de 193.93 has 00.89% del total); su
distribución es muy irregular e incluye terrenos pertenecientes a
Tepozan. Huitepec. la zona Oeste de San Pedro Huaquilpan y areas
cercanas al Cerro del Niño. en donde es comun encontrarsele
intercalado con matorral.

Las gramineas predominantes son: Buchloe dactyloides.
Bouteloud grdcilts CH.B.K.) y Huhlenbergtd sp..
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Pastizal Inducido CPi). 

En este uso se incluyen aquellos pastizales que surgen 
cuando es eliminada la vegetación original, y que aparece como 
consecuencia de disturbios en la vegetación original, los 
desmontes o en sitios destinados a la agricultura pero que ya 
fueron abandonados. Se encuentra sobre una superficie de 1524.82 
has (7. 01% del total), presenta una distribución irregular, 
observandose que se desarrolla en las Areas montaf'iosas y muy 
cercanas a las zonas de vegetación natural. Las principales 
regiones de distribución son el Norte de Acayuca, el poblado de 
Huixmi, Pitayas; en la zona Oeste, en la Mesa de Coroneo, las 
laderas de la Mesa de San Mart.1n, Los Hondones y el Este de San 
Pedro Huaquilpan. Los elementos florislicos predominantes son : 
Boutel.oua 6racil.is CH.8.K.), Huhl.enber6ia arenicol.a. Huhl.enber6ia 
sp .• Pennisetwn. sp .• Lycttrt.LS phl.eoides CH.8.K.) y Aristida 
divaricata Humb. et. Bonpl.; con flora acompaf'iante como: Loesel.ia 
mexicana Brand. • Bacharis con/erta CH. B. K.), Amarantht.LS sp .• 
Hentzel. ia hispida Willd .• Salvia amarissi~ Ort . El uso que se 
les dA a estas Areas es bAsicament.e el pastoreo y constituyen las 
principales zonas de sostén de la ganadería. 

Asociación Agricultura de Temporal de Cultivos Anuales con 
Agricultura de Cultivos Perennes de Maguey CTA-TPm) . 

Denominamos a esta asociación en función de que en el 
área de estudio se practica la agricultura de temporal de maiz, 
cebada y frijol en parcelas que ademAs presentan cultivos de 
maguey. Es común observar •reas de cultivo rodeadas por 
"metapancles" de maguey y en ocasiones de nopal . En párrafos 
anteriores se definieron las características de estos cultivos, 
por lo que nos remitimos a mencionar que dicha asociación 
comprende una superficie de 2106. 61 has C9 . 68% del total) . Su 
distribución esta restringida a la zona montaf'iosa. que es muy 
extensa e incluye lugar es del Cerro del Suave, Hui xm1 , Pi layas, 
Huilepec. Acayuca. El Bosque y zonas susceptibles a erosionarse. 
Para bastantes ejidatarios este tipo de asociación asegura la 
obtención de granos básicos y otros productos viables de 
utilizarse como forrajes y materias primas para otras actividades 
del Sector Secundario . 

- Asociación Matorral de Nopalera con Pastizal Natural CMn-Pn). 

De manera natural existen sitios donde es dificil 
separar las unidades de uso o su distribución es muy heterogénea 
por lo que. denominamos a ésta asociación como aquélla que se 
encuentra en zonas donde convergen elementos de matorral de 
nopalera y pastizal natural con predominio en el paisaje por 
parte del primer elemento. Las características de cada uno ya han 
sido descritas; tal asociación comprende 751.0 has C3.45 % del 
total) su distribución incluye terrenos del municipio de Tlaxiaca 
y el poblado de Tlapacoya. En particular. corresponde al sureste 
del Cerro del Suave. el norte de Tiquixú y el sur del Cerro 
Colorado. Esta asociación es utilizada como fuente de elementos 
forrajeros o le~a para los hogares de los productores. 
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- Pastizal Inducido (Pi).

En este uso se incluyen aquellos pastizales que surgen
cuando es eliminada la vegetación original. y que aparece como
consecuencia de disturbios en la vegetación original, los
desmontes o en sitios destinados a la agricultura pero que ya
fueron abandonados. Se encuentra sobre una superficie de 1524.82
has C'/'.01'/. del total), presenta una distribución irregular.
observandose› que se desarrolla. en las areas montañosas y muy
cercanas a las zonas de vegetación natural. Las principales
regiones de distribución son el Norte de Acayuca. el poblado de
Huixmi. Pitayas; en la zona Oeste. en la Mesa de Coroneo. las
laderas de la Mesa de San Martin. Los Hondones y el Este de San
Pedro Huaquilpan. Los elementos floristicos predominantes son:
Bouteloua gracilis CH.B.K.). Muhlenbergta arenicola. Huhlenbergia
sp.. Pennisetum sp.. Lycurus phleoides CH.B.K.) y Aristida
divaricata Humb. et Bonpl.; con flora acompañante como: Loeselia
mexicana Brand.. Bacharis conƒerta CH.B.K.). Amaranthus sp..
Hbntzelia híspida Willd.. Salvia amartssima Ort. El uso que se
les da a estas areas es basicamente el pastoreo y constituyen las
principales zonas de sostén de la ganaderia.

- Asociacion Agricultura de Temporal de Cultivos Anuales con
Agricultura de Cultivos Perennes de Maguey CTA-TPmD.

Denomúnamos a esta asociacion en funcion de que en el
area de estudio se practica la agricultura de temporal de maiz.
cebada yr frijol en parcelas que ademas presentan cultivos de
maguey. Es común observar areas de cultivo rodeadas por
"metapancles" de- maguey yr en ocasiones de nopal. En párrafos
anteriores se definieron las caracteristicas de estos cultivos.
por lo que nos remitimos a mencionar que dicha asociación
comprende una superficie de 2106.61 has C9.58% del total). SU
distribución esta restringida a la zona montañosa. que es muy
extensa e incluye lugares del Cerro del Suave. Huixmú. Pitayas.
Huitepec. Acayuca. El Bosque y zonas susceptibles a erosionarse.
Para bastantes ejidatarios este tipo de asociacion asegura la
obtención de granos basicos y otros productos viables de
utilizarse como forrajes y materias primas para otras actividades
del Sector Secundario.

- Asociación Matorral de Nopalera con Pastizal Natural CMn-Pn).

De manera natural existen sitios donde es dificil
separar las unidades de uso o su distribucion es muy heterogénea
por lo que. denominamos a esta asociacion como aquélla que se
encuentra en zonas donde convergen elementos de matorral de
nopalera yr pastizal natural con predominio en el paisaje por
parte del primer elemento. Las caracteristicas de cada uno ya han
sido descritas; tal asociacion comprende 751.0 has (3.45 % del
total) su distribucion incluye terrenos del municipio de Tlaxiaca
y el poblado de Tlapacoya. En particular. corresponde al sureste
del Cerro del Suave. el norte de Tiquixú y' el sur del Cerro
Colorado. Esta asociacion es utilizada como fuente de elementos
forrajeros o leña para los hogares de los productores.
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Asociación Matorral Nopalera con Pastizal Inducido CMn-Pi) . 

Similar al caso anterior. reúne zonas donde el elemento 
que domina el paisaje es la nopalera pero que tiene intercaladas 
áreas con pastizal inducido. De igual forma. ya se han descrito 
por separado; esta asociación comprende una superficie de 548.81 
has ca. 51~..) y también presenta una distribución irregular. sin 
embargo. podemos encontrarla en las zonas del oeste de San Pedro 
Huaquilpan. sureste de la Mesa de San Martín. Esta asociación es 
utilizada como fuente de elementos forrajeros . 

Asociación Pastizal Natural con Matorral de Nopalera CPn-Mn) . 

Incluye aquellas zonas donde existe predominancia de 
pastizal natural en el paisaje pero coexiste con manchones de 
matorral de nopalera. Esta asociación se desarrolla sobre una 
superficie de 315.13 has C1 . 44Y.). Se encuentra distribuido en las 
barrancas del norte de Tepozán y los montes localizados al 
noroeste y oeste del pueblo mencionado. y al sur del Cerro del 
Nif'io . El uso dado también es el pastoreo. 

Asociación Pastizal Inducido con Matorral de Nopalera CPi-Mn) . 

De forma análoga a la anterior. aqui se agrupan zonas 
de pastizal inducido dentro de la cual se encuentran intercaladas 
pequef'ias áreas de nopalera. La superficie destinada a este uso 
es de 1 339.49 has C8.15% del total). Su distribución es 
heterogénea y se localiza en las zonas montaf'iosas. los 
principales sitios de distribución son el oeste de Zapotlán y San 
Pedro Huaquilpan. las laderas de la Mesa de San Martín. norte de 
Tiquixú. etc . . Se les utiliza como agostaderos . 

- Asociación Pastizal Inducido con Matorral Espinoso CPi-Me). 

Esta asociación es más restringida. se desarrolla sobre 
una superficie de 403.07 has C1 . 85% del total). Estos sitios 
también son destinados al pastoreo de ganado ovino y caprino. 
principal mente. 

OTROS USOS 

- Terrenos Erosionados CE) . 

Aproximadamente. 1 377. 98 has C8. 33 Yo) del área 
investigada está constituida por terrenos erosionados; proceso 
manifestado en di versos grados. encontrándose desde zonas que 
empiezan a desgastarse hasta sitios sumamente degradados . SU 
di str i buci ón también es heterogénea y principal mente en lugares 
montaf'iosos de pendientes pronunciadas. relieves irregulares. 
causes de rios. zonas de escurrimientos. sitios sobrepastoreados 
y desmontes. Es muy clara la acción del agua y del viento sobre 
terrenos poco protegidos y sin cubierta vegetal . Los principales 
lugares con problemas de erosión son : la Barranca de las Brujas. 
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- Asociación Matorral Nopalera con Pastizal Inducido CMn-Pi).

Similar al caso anterior. reúne zonas donde el elemento
que domina el paisaje es la nopalera pero que tiene intercaladas
areas con pastizal inducido. De igual forma, ya se han descrito
por separado; esta asociación comprende una superficie de 545.61
has C2.51%D y también presenta una distribucion irregular. sin
embargo. podemos encontrarla en las zonas del oeste de San Pedro
Huaquilpan. sureste de la Mesa de San Martin. Esta asociacion es
utilizada como fuente de elementos forrajeros.

- Asociacion Pastizal Natural con Matorral de Nopalera CPn-Mn).

Incluye aquellas zonas donde existe predominancia de
pastizal natural en el paisaje pero coexiste con manchones de
matorral de nopalera. Esta asociación se desarrolla sobre una
superficie de 315.13 has C1.44%D. Se encuentra distribuido en las
barrancas del norte de Tepozan y los montes localizados al
noroeste y oeste del pueblo mencionado. y al sur del Cerro del
Niño. El uso dado tambien es el pastoreo.

- Asociacion Pastizal Inducido con Matorral de Nopalera (Pi-Mn).

De forma análoga a la anterior, aqui se agrupan zonas
de pastizal inducido dentro de la cual se encuentran intercaladas
pequeñas areas de nopalera. La superficie destinada a este uso
es de 1 338.49 has C6.15% del total). SU distribución es
heterogénea y se localiza en las zonas montañosas, los
principales sitios de distribución son el oeste de Zapotlán y San
Pedro Huaquilpan, las laderas de la Mesa de San Martin. norte de
Tiquixú. etc.. Se les utiliza como agostaderos.

- Asociación Pastizal Inducido con Matorral Espinoso CPi-Me).

Esta asociación es mas restringida. se desarrolla sobre
una superficie de 403.07 has Ci.85% del total). Estos sitios
también son destinados al pastoreo de ganado ovino y caprino.
principalmente.

OTROS USOS

- Terrenos Erosionados CE).

Aproximadamente. 1 377.96 has (6.33 %) del area
investigada esta constituida por terrenos erosionados; proceso
manifestado en diversos grados. encontrándose desde zonas que
empiezan a desgastarse hasta sitios sumamente degradados. Su
distribucion también es heterogénea y principalmente en lugares
montañosos de pendientes pronunciadas. relieves irregulares.
causes de rios. zonas de escurrimúentos, sitios sobrepastoreados
y desmontes. Es muy clara la accion del agua y del viento sobre
terrenos poco protegidos y sin cubierta vegetal. Los principales
lugares con problemas de erosión son: la Barranca de las Brujas.
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laderas del Cerro del Suave, Tepozá.n, Tiquixú, el Carro de las 
Campanas. los Hondones, parles sur y sureste de la Mesa de San 
Martin; el norte, sur, suresle y oeste de Acayuca. y el sur del 
Cerro Colorado y Cerro de las Coronas. 

- Barrancas y Af'loramientos Lilicos CBA:>. 

Una superficie de 546.64 has C2.~1 % del tolal) está. 
formada por fallas o por causes formados por erosión hidrica y 
sitios donde la cubierta vegetal y el suelo han desaparecido 
dejando al descubierto el material lilológico. Los silios 
representativos son la Barranca de las Brujas y los Hondones; 
ademAs de los afloramientos del Cerro Tiquixú, Cerro Coronas y 
las Pef'las de la Mesa de San Martin y lugares de Tellez. 

- Poblados y Cuerpos de Agua CZu, Zi, Ca). 

En este uso incluimos a las zonas urbanas o de 
asentamientos, zonas industriales, terrenos utilizadfos como 
carreteras y pequef'las presas. La superficie destinada a estos 
usos abarca un total de 1 248.37 has C5.74 Y~. Los principales 
si ti os urbanos son Acayuca, que es el más grande, San Pedro 
Huaqui l pan. Tell ez. Tepozá.n, Hui tepec, Hui xm1 • Pi layas. Santa 
Malilde, San Antonio, Venta Prieta, La Higa y San José Palma 
Gorda. Los principales cuerpos de agua son la Presa Huatongo y la 
Presa San Isidro. 

El Cuadro 8 Nos mueslra las superficies y 
porcentajes para cada uno de los tipos de uso del suelo 
determinados en el área de estudio. 

El Mapa 3. Nos indica la localización y distribución 
de los diferentes tipos de uso actual del suelo presentes en la 
zona. 
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laderas del Cerro del Suave. Tepozán. Tiquixú. el Cerro de las
Campanas. los Hondones. partes sur y sureste de la Mesa de San
Martin; el norte. sur. sureste y oeste de Acayuca. y el sur del
Cerro Colorado y Cerro de las Coronas.

- Barrancas y Afloramientos Liticos CBA).

Una superficie de 546. 64 has C2. 51 % del total) esta
formada por fal l as o por causes formados por erosi on hi dri ca y
si ti os donde l a cubi er ta vegetal y el suel o han desapareci do
dej ando al descubierto el material l itológi co. Los si ti os
representati vos son l a Barranca de l as Br u_j as y l os Hondones;
además de l os afl orami entos del Cerro Ti qui xú , Cerro Coronas y
las Peñas de l a Mesa de San Marti n y lugares de Tell ez.

- Poblados y Cuerpos de Agua (Zu. Zi . Ca).

En este uso incluimos a las zonas urbanas o de
asentamientos. zonas industriales. terrenos utilizadfos como
carreteras y pequeñas presas. La superficie destinada a estos
usos abarca un total de 1 248.37 has (5.74 '/J. Los principales
sitios urbanos son Acayuca. que es el mas grande. San Pedro
Huaquilpan. Tellez. Tepozan. Huitepec. Huixmi. Pitayas. Santa
Matilde. San Antonio. Venta Prieta. La Higa y San Jose Palma
Gorda. Los principales cuerpos de agua son la Presa Huatongo y la
Presa San Isidro.

El Cuadro 8 . Nos muestra l as superfici es y
porcentajes para cada uno de l os ti pos de uso del suel o
deter mi nados en el ar ea de estudi o.

El Mapa 3. Nos indica la localizacion y distribución
de los diferentes tipos de uso actual del suelo presentes en la
zona.
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Cuadro 8 . Cuadro de Superficies y Porcentajes de los 
tipos de Uso del Suelo, determinados en el 
Ejido de Acayuca y Areas Aleda~as, Hgo . * 

CLAVE USO ACTUAL HAS. 

* 

TA 

T?m 

Mn 
Me 
Pn 
Pi 
ASOCIACIONES 
TA-T?m 

Mn-Pn 

Mn-Pi 

Pn-Mn 

Pi-Mn 

Pi-Me 

OTROS USOS 
E 
BA 

Zu, Zi ,Ca 

Agricultura de Tem
poral de cultivos 
anuales 
Agricultura de Tem
poral de cultivos 
perennes de maguey 
Matorral de nopalera 
Matorral espinoso 
Pastizal natural 
Pastizal inducido 

Agricultura de 
Temporal de cultivos 
anuales con agricul
tura de cultivos 
perennes de maguey 
Matorral de nopalera 
con pastizal natural 
Pastizal de nopalera 
con pastizal inducido 
Pastizal natural con 
matorral de nopalera 
Pastizal inducido con 
nopal era 
Pastizal inducido con 
matorral espinoso 

Terrenos erosionados 
Barrancas y aflora
mientos 11ticos 
Poblados y cuerpos 
de agua 

T O T A L 

9 e57 . 19 

499.08 

858 . 90 
37e.92 
193. 93 

1 524.82 

2 108.81 

751 . 00 

54e. 61 

315 . 13 

1 338 . 49 

403.07 

1 377 . 97 
545 . 85 

1 248 . 37 

21 744 . 98 

44.41 

2.29 

3.94 
1. 73 
0.89 
7 . 01 

9 . ea 

3 . 45 

2.51 

1. 44 

0 . 15 

1. 85 

8.33 
2 . 51 

5 . 74 

99.93 

Usos determinados de acuerdo al criterio de S . P . P. (1981). 

65 

Cuadro B . Cuadro de Superficies y Porcentajes de los
tipos de Uso del Suelo. determinados en el
Ejido de Acayuca y Areas Aledañas. Hgo.*

CLAVE USD ACTUAL HAS. %

TA

TPm

Mn
Me
Pn
Pi
ASOCIACIONES
TA-TPm

Mn-Pn

Mn-Pi

Pn-Mn

Pi-Mn

Pi-Me

OTROS USOS
E
BA

2u.21,Ca

Agricultura de Tem-
poral de
anuales

cultivos

Agricultura de Tem-
poral de
perennes
Matorral
Matorral
Pastizal
Pastizal

cultivos
de maguey
de nopalera
espinoso
natural
inducido

Agricultura de
Temporal de cultivos
anuales con agricul-
tura de cultivos
pel' EDHQS de maguey
Matorral de nopalera
con pastizal natural
Pastizal de nopalera
con pastizal inducido
Pastizal
matorral
Pastizal
nopalera
Pastizal

natural con
de nopalera
inducido con

inducido con
matorral espinoso

Terrenos erosionados
Barrancas y aflora-
mientos liticos
Poblados y cuerpos
de agua

657

499.

858
376
193
524

106

751

546

315

338

403.

377
546.

848.

19

08

90
QE
93
88

61

O0

G1

13

49

O7

97
65

37

44.

2

3
1
O
7

9

3

2

1

6

1

6
2

5

41

29

94
73
89
O1

68

45

51

44

15

85

33
51

74

T O T A L 21 744 98 99. 93

65

*Usos determinados de acuerdo al criterio de S. P.P. (1981).
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~~====ti~~==~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ ZU+Zl+Ca 248 .37 5 .74 

TOTAL 21744 .98 99. 93 
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Ñ!__̀Ì`|'¡`1¿``I""``Ii'
¡[1

"Q
,\_

_¡H/,_
›v

M"_\%_`¡__3%
V____._~
V

\_

"š_::x_:_m_;__ig_B¡W¿I
A4”
__ø_¿¡__
__fax`_v__“____¡¿____¬nk›_`\t
9

uuuš-9
šo

QI-_"._:._-¿OK
,

__'
›\\¿Á___).

____
",
I__V
,_

_
A

dm_8____IagKk\
_

//_,_
 _\,go

____^_M_J
_

Y¡,H
___¡kï¡ì
_

_
_W¬___\_›

_°__!EE°______Ñ
_

_
(hgn.
`8

_4'
:__/__`

_\
›

`_~
,_

u
/_2_l

›=_°___:5m
Ñ

Ei
'_1VIV.Á1"`_1_"`_\V""L``¡Lì

1¡Lpg
\k__,_'

__:v_
¿V_

__DSE
8___\__,fl_,__

_M_`_,_T UÉ:W__°A¡_.oa\_
(F\V\:,/P_,_\`_¡̀¡`_J

_____
` ,O:__.=___:_
.

L.9'“-J
_<

*_
\\ì,``_
Q

¡_¡__U
ê

,_
\_

___¡ev
¬_°p°
“

ã_u____=:__--Il
_OHL@

40:;(J
_

I
\“\Ú\'_¡L

`_
_

g
,__

_
¿\W_I_`

__`I__:_¡__!_
¡_

¿EE

O:s__¡°
s:spa__.8:4

Í
gficax8620?)

>-__!-9'Uã_U_¡g)
_->__”____ãE

___;.U
¡Íå

:_gi.-°f_:"

CIs_!=.)

_;________|:_¦:=>
_I_':_

_¿suO-_!_0_I'
6

›
_!_l`ô

_,¡Í!
_;-5.80

!__'.:_I'¡¦›

,F
L

I-F
,

¡HGM
_->¡_°__¦_

_)asu."
°>¡_-im

,§D¦§O

'_š_I__Eu

_!:S:
___-_¡_š

__,¡__O:__
U

O,gs'
3:20:

__,été-:rss:
_:____:___

_:___;¡

0____D=_¡

00:10'
_I_:O:U¦

_',____:_I8_

3_¡¦`
_=8:¡

0,:-3.20_I:2I¡
U¡-_§É_=_2:_

aO°____..U_

ii.._':O_;
DE_I__O_.-

_s_-:$3_=_2I.

U'_¦_0:¦

OWDND
wF_,_J______'

Ä
J_(_¢FWDDZ_

(ION_N

(ZGDKD<ZONDN

Ñ¿Z(14:
39'°________82340NULÚJ

890ë
<___Om_“_
u

OKOMQJM

9
W

NPNOO¬_<m<KP

OO

_:22:2
¡cm

I

(F_¡¡`___\\\T~

›.____3_=_5
_°=°__šC8_E___°___2_=å\¿ìlJ¡'_W
_H\___¡°ã:u

I

_____<
.______3__u

nBãìD:U
____,.5

Umg_;___3-:sm
om:ig-9Ii-Om

ImHis'

¦nai:
Cìn

QSUB”
K:gía_g_:a

58_g_______=__'__
ÉO__=______

_:__:š
É_s__:__¡a-_;

É›____“__ãE.`
__6.3x
%wow

__Y__ø*9\,__A
_¡JJ
›\'_LI_Á
__

¡___›
Q

___4.¡Ñ¿W?__
___

4.'___¡__,___
_

`›' _U__`
_

`/A_¡¬
___¬_(_

`_“_'____#_/_
_``¿os_/
I"veà_
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__.Ì!__,¡l__
†`w_

88._F
'Vâ1`'Ii__|_|"l†_|
¶”__¡l`

\^Äƒ`
_Q"_`_Íflt`_`_
/J_`¢¡U¿

¡\¿UM
¿V_'__|;_"¡L̀H“__

4̀'_̀Q.__
_/.LI
\I\J\v›

AV'Ap__
_'̀___̀~_
J

J__»̀
j/É¬̀/

0"_1¡F\¬,̀__I_4__
_27

UI_9Q̀_̀_̀Í
_d

VI
J/vnwr̀
¡tj̀.____'_\

_`____:VAV¿íN_
_,___¡_¢___(_L_____

_`_\w/>í__'_¿` 

_̀_̀__¡ly_,_,V,lA

I_
(___\IYJ@__`___
“\_

_\_
`_

V`_¡¢_
¡__›
___`_(_¿___r

.É__¡(_~
»._`_._

2tw!
¡i`Y`4HÍ:l¡̀†Y`

`P`1"_íVrVI
_k_`dlkJk}

_mw__

1'````¡I`_
\T,¡Il[__ L›__

W%U!___? ivH?gq:Iv
H(FmIf:_\__,A?/__¬
¿_*_-_›J/.

D_
“_

\_¡åjyv__
*___¡

¿_3̀JH3

__ã
_Q_II___

_'_\_¡\_
_fiïmV,_,r¡`_V
¬°_

Q1_`_`
_¡_`r_[`
'I_I`_›QI'
_,`;_`,¡¡'.,`
_`

_
`%

,__
"_LJL¡LW
__

___¡Ww__aM__,(
*_"¿\xHdik

LJ&ìg$
/_l'__'_¿_

`_"L__r_¿_\/M\_` __ ____
É ON_[W"',`I

X111:IA|"¡\|IV`̀_(hvL`
1__',

À
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5.1.1.5.2.- CLASIFICACION DEL SUELO POR SU CAPACIDAD DE 
USO A.GR! COLA. 

La clasificación de tierras por su capacidad de uso es 
un sistemna interpretativo basado en los efectos combinados del 
clima y las características permanentes del suelo en relación a 
sus riesgos. deterioro. limitaciones en su uso. capacidad 
productiva y requerimientos de manejo. "La capacidad de uso de la 
tierra se define como la cualidad que le permite ser destinada 
para el establecimiento de un cierto número variable de 
alternativas de uso. Para que la información generada quede en 
forma explicita, los terrenos se clasifican de acuerdo a su 
capacidad de uso agrícola. pecuario y forestal. Asi. se ha 
establecido para cada grupo de actividades una serie de clases 
que se ordenan. desde aquella que presenta la mayor amplitud de 
alternativas de uso hasta una en la que no se permite actividad 
alguna. Cada clase de capacidad representa un agrupamiento de 
terrenos. pero únicamente en función de la amplitud de lipes de 
utilización que permite. Las clases se dividen en subclases de 
acuerdo a las restricciones para la adaptación de los elementos 
técnicos y biológicos que forman parte de los tipos de 
uti l i zaci ón de la tierra" C Duc h. J . 1 991) . 

CRITERIOS DE CLASIFICACION: CLASES Y SUBCLASES DE 
CAPACIDAD DE USO AGRICOLA 

La clasificación se realiza en base a las posibilidades 
que la tierra ofrece para realizar en ella un uso intensivo y 
racional de los recursos en función de sus limitantes fisicos. 
bi ol ógi cos y técnicos . Por lo cual. se definen seis el ases de 
capacidad de uso agricola. lomando como criterio central el 
caracter de los diferentes procedimientos que pueden ser 
utilizados para llevar a cabo la labranza del suelo. de acuerdo 
con las condiciones ambientales que lo caracterizan . Las clases 
de capacidad de uso agricola agrupan un número variable de 
subclases. con el propósito de precisar la magnitud de expresión 
de las diversas restricciones que presentan los terrenos frente 
al desarrollo de los aspectos técnicos y / o biológicos que son 
inherentes al tipo de agricultura correspondientes al 
procedimiento de labranza que define a la clase . 

Las subclases de capacidad de uso agr 1 col a se 
establecen en atención al grado de aptitud que muestra el terreno 
para: 1) llevar a cabo los procedimientos de labranza que 
determinan a la clase; 2) aplicar riego en las áreas de terreno 
que asi lo requieran y 3) el desarrollo de las especies 
cultivadas adaptadas climáticamente a la región considerada. 
CIBIDEM) . 

El Cuadro 9 
porcentajes para cada clase 
determinadas en el área de 
localización y distribución 
indican en el Mapa 4. 

Nos muestra las superficies y 
de capacidad de uso agricola 
estudi o . De igual forma.. la 

de las clases mencionadas se 
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5.1.1.5.2.- CLASIFICACION DEL SUELO POR SU CAPACIDAD DE
USO AGRICOLA.

La clasificación de tierras por su capacidad de uso es
un sistemna interpretativo basado en los efectos combinados del
clima y las caracteristicas permanentes del suelo en relación a
sus riesgos. deterioro. limitaciones en su uso. capacidad
productiva y requerimientos de manejo. "La capacidad de uso de la
tierra se define como la cualidad que le permite ser destinada
para el establecimiento de un cierto número variable de
alternativas de uso. Para que la información generada quede en
forma explicita, los terrenos se clasifican de acuerdo a su
capacidad de uso agricola. pecuario y forestal. Asi. se ha
establecido para cada grupo de actividades una serie de clases
que se ordenan. desde aquella que presenta la mayor amplitud de
alternativas de uso hasta una en la que no se permite actividad
alguna. Cada clase de capacidad representa un agrupamiento de
terrenos. pero únicamente en función de la amplitud de tipos de
utilización que permite. Las clases se dividen en subclases de
acuerdo a las restricciones para la adaptación de los elementos
tecnicos y biológicos que forman parte de los tipos de
utilización de la tierra" CDuch. J. 1981).

CRITERIOS DE CLASIFICACION: CLASES Y SUBCLASES DE
CAPACIDAD DE USO AGRICOLA

La clasificación se realiza en base a las posibilidades
que la tierra ofrece para realizar en ella un uso intensivo y
racional de los recursos en función de sus limitantes fisicos.
biológicos y técnicos. Por lo cual. se definen seis clases de
capacidad de uso agricola. tomando como criterio central el
caracter de los diferentes procedimúentos que pueden ser
utilizados para llevar a cabo la labranza del suelo. de acuerdo
con las condiciones ambientales que lo caracterizan. Las clases
de capacidad de uso agricola agrupan un número variable de
subclases. con el propósito de precisar la magnitud de expresión
de las diversas restricciones que presentan los terrenos frente
al desarrollo de los aspectos técnicos y/o biológicos que son
inherentes al tipo de agricultura correspondientes al
procedimiento de labranza que define a la clase.

Las subclases de capacidad de uso agricola se
establecen en atención al grado de aptitud que muestra el terreno
para: 1) llevar a cabo los procedimientos de labranza que
determinan a la clase; 2) aplicar riego en las areas de terreno
que asi lo requieran y 3) el desarrollo de las especies
cultivadas adaptadas climaticamente a la región considerada.
CIBIDEM).

El Cuadro 9 . Nos muestra las superficies y
porcentajes para cada clase de capacidad de uso agricola
determinadas en el area de estudio. De igual forma. la
localizacion y distribución de las clases mencionadas se
indican en el Mapa 4.
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Cuadro 9. Cuadro de superficies y porcentajes para 
cada clase de Capacidad de Uso Agrícola 
del Ejido Acayuca y Z.Onas Aleda~as. Hgo.• 

CLASE 

A1 

A2 

A3 

A4 

A6 

A6 

Subtotal 

Poblados y 
cuerpos de 
agua 

T o t a l 

HAS % 

8 748.9043 40.22 

1 201 . 1309 6.52 

8 163. 7923 28.34 

1 Q22.6188 4.70 

3 31!32 . 2808 16. 46 

20 400.8249 94 . 24 

1 248 . 3718 5.74 

21 744.9986 99.98 

*0e acuerdo al Sistema de Capacidad de Uso Agrícola de 
Duch. J. y col. C1981) . 

5 . 1 . 1 . 5 . 3 . - CLASIFICACION DEL SUELO POR SU CAPACIDAD DE 
USO PECUARIO. 

Siguiendo la clasificación de uso. definida en la 
sección anterior, toca a la presente definir el uso pecuario, que 
se basa en las posibilidades que ofrecen los terrenos para 
llevar a cabo los diferentes tipos de pastoreo en atención a las 
diferentes condiciones topográficas. edáficas, de la 
disponibilidad de agua que los caracteriza y la vegetación 
natural dominante que sustentan. 

sobre la 

CRITERIOS DE CLASIFICACION: CLASES Y SUBCLAS"ES DE 
CAPACIDAD DE USO PECUARIO. 

Se definen cinco clases de capacidad de 
base de las posibilidades que tiene el 

'37 

uso pecuario 
terreno para 

Cuadro Q. Cuadro de superficies y porcentajes para
cada clase de Capacidad de Uso Agricola
del Ejido Acayuca y Zonas Aledañas. Hgo.*

CLASE HAS X

A1 8 746.9043* 7 40.82

A8 1 201.1309 5.52

¿ A3 6 163.7983 88.34

A4 1 022.5168 4.70

` A5 - -

L A6 3 368.8806 15.46

Subtotal 80 496.6249 94.84

Poblados y 1
cuerpos de 1
agua 1 848.3716 5.74

M
“ T O t a 1 21 744.9965 99.98
fi U

*De acuerdo al Sistema de Capacidad de Uso Agricola de
Duch. J. y col. (1981).

5.l.1.5.3.- CLASIFICACION DEL SUELO POR SU CAPACIDAD DE
USO PECUARIO.

Siguiendo la clasificación de uso. definida en la
seccion anterior. toca a la presente definir el uso pecuario. que
se basa en las posibilidades que ofrecen los terrenos para
llevar a cabo los diferentes tipos de pastoreo en atención a las
diferentes condiciones topograficas. edaficas. de la
disponibilidad de agua que los caracteriza y la vegetación
natural dominante que sustentan.

CRITERIOS DE CLASIFICACION; CLASES Y SUBCLASES DE
CAPACIDAD DE USO PECUARIO.

Se definen cinco clases de capacidad de uso pecuario
sobre la base de las posibilidades que tiene el terreno para
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realizar el pastoreo. "Las clases de capacidad de uso pecuario se 
dividen en subclases en función del grado de restricciones que el 
terreno presenta frente a las necesidades técnicas y/o biológicas 
correspondientes al tipo de utilización pecuaria que define a la 
clase. De esta manera. las subclases de capacidad de uso pecuario 
se establecen en términos de la aptitud que muestran los terrenos 
respecto a: i). - el manejo de potreros; ii). - el desarrollo 
biológico de las especies forrajeras; iii).- la movilidad física 
del ganado dentro de los potreros; y iv) . - el aprovechamiento de 
la vegetación natural" . CIBIDEM) . 

El Cuadro 10. Presenta las superficies y porcentajes 
para cada clase de capacidad de uso pecuario. determinadas en la 
zona . Su localización y distribución se indican en el Mapa 5. 

Cuadro 10. Cuadro de superficies y porcentajes 
para cada Clase de Capacidad de Uso 
Pecuario. del Ejido Acayuca y :zonas 
Al edaf'ías • Hgo. * 

CLASE SUPERFICIE PORCENTAJE 
CHas . ) 00 

?1 10 098 . QO 48.44 
P2 2 450.18 11.30 
?3 5 013.27 23.05 
P4 747 . 02 3 . 43 
P5 2 179. 27 10.02 

Subtotal 20 496.82 94.24 

Poblados y 
Cuerpos de 
Agua. 1 248.37 5.74 

TOTAL 21 744.99 99.98 

* De acuerdo al Sistema de Capacidad de Uso 
Pecuario de Duch.J. et. al. C1981) . 
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realizar el pastoreo. "Las clases de capacidad de uso pecuario se
dividen en subciases en función del grado de restricciones que el
terreno presenta frente a las necesidades tecnicas y/o biológicas
correspondientes al tipo de utilización pecuaria que define a la
clase. De esta manera. las subclases de capacidad de uso pecuario
se establecen en terminos de la aptitud que muestran los terrenos
respecto a: i).- el manejo de potreros; ii).- el desarrollo
biológico de las especies forrajeras; iii).- la movilidad fisica
del ganado dentro de los potreros; y iv).- el aprovechamiento de
la vegetación natural".CIBIDEMD.

El Cuadro 10. Presenta las superficies y porcentajes
para cada clase de capacidad de uso pecuario. determinadas en la
zona. Su localización y distribución se indican en el Mapa 5.

Cuadro 10. Cuadro de superficies y porcentajes
para cada Clase de Capacidad de Uso
Pecuario. del Ejido Acayuca y Zonas
Aledañas. Hgo.*

CLASE SUPERFICIE PORCENTAJE `
CHas.) C90

__ __ _ __ _ __ ~ ~ †¬¬

` P1 10 098.90 46.44
PB 8 458.16 11.30 T
P3 5 013.27 83.05 1
P4 747.08 3.43

` P5 8 179.27 10.02 `

submtax ao 496. se 94. a4 l
\

l Poblados y
\ Cuerpos de

Agua. 1 848.37 5.74

TOTAL 21 744.99 99.98

§ De acuerdo al Sistema de Capacidad de Uso
Pecuario de Duch.J. et. al. (1981).
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5.1 . 1 . 5 . 4.- CLASIFICACION DEL SUELO CON FINES DE RIEGO. 

El objetivo de ésta sección fue relizar la evaluación 
de las condiciones del terreno para un futuro proyecto de 
irrigación 

De igual forma que las clasificaciones anteriores se 
aplica una serie de clases y subclases que agrupan a los terrenos 
desde los que presentan ninguna o muy pocas limitaciones para la 
irrigación. hasta los que agrupan terrenos no irrigables. con sus 
respectivos demeritantes . 

Criterios de Clasificación: Clases y Demeritantes 

Dado que la clasificación de suelos es sumamente 
dificil debido a que no se pueden observar directamente todas las 
variaciones que éstos tienen. a diferencia de lo que ocurre por 
ejemplo en una clasificación de especies vegetales o animales; el 
propósito de la clasificación con fines de riego es auxiliarnos 
en el ordenamiento de las características significativas de las 
mismas . englobando la calidad de los terrenos y su factibilidad 
de ser irrigados . 

La clasificación nos delimita seis clases que se 
definen en relación al grado de factibilidad que presentan los 
terrenos para irrigarse. basados en las condiciones 
topográficas. condiciones climáticas y la posibilidad de obtener 
rendimientos elevados en la producción. Por lo cual.se definen en 
base a las restricciones que se vayan presentando; siendo los de 
mejor calidad aquellos que favorecen en mayor proporción la 
introducción de riego y el desarrollo de cultivos. hasta los no 
irrigables y que tienen serias limitaciones para obtener cosechas 
moderadas. Las subclases o f' actor es demeritan tes se definen en 
f'unción de propiedades físicas del suelo como son text..ura CS1). 
prof'undidad CS2) .permeabilidad CS3). pedregosidad en el perfil 
CP1). pedregosidad superficial CP2). afloramientos rocosos CP3). 
erosión CE). pendiente CT1) .relieve CT2). drenaje superficial 
C01) e inundaciones Cl). 

El Cuadro 11 Nos presenta las superficies y 
porcentajes para cada clase de capacidad para riego. determinados 
en la zona de estudio. La localización y distribución de dichas 
clases se indican en el Mapa 6 . 
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El objetivo de ésta sección fue relizar la evaluación
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irrigación

De igual forma que las clasificaciones anteriores se
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Criterios de Clasificación: Clases y Demeritantes

Dado que la clasificación de suelos es sumamente
dificil debido a que no se pueden observar directamente todas las
variaciones que éstos tienen. a diferencia de lo que ocurre por
ejemplo en una clasificación de especies vegetales o animales; el
propósito de la clasificación con fines de riego es auxiliarnos
en el ordenamiento de las caracteristicas significativas de las
mismas. englobando la calidad de los terrenos y su factibilidad
de ser irrigados.

La clasificación nos delimita seis clases que se
definen en relación al grado de factibilidad que presentan los
terrenos para irrigarse. basados en las condiciones
topograficas, condiciones climáticas y la posibilidad de obtener
rendimientos elevados en la producción. Por lo cual.se definen en
base a las restricciones que se vayan presentando; siendo los de
mejor calidad aquellos que favorecen en mayor proporción la
introducción de riego y el desarrollo de cultivos. hasta los no
irrigables y que tienen serias limitaciones para obtener cosechas
moderadas. Las subcl ases o factores demeri tantes se defi nen en
función de propiedades fisicas del suelo como son textura CS3).
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(Pi). pedregosidad superficial CPE). afloramientos rocosos CP3).
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El Cuadro 11 . Nos presenta las superficies y
porcentajes para cada clase de capacidad para riego. determinados
en la zona de estudio. La localización y distribución de dichas
clases se indican en el Mapa 6 .
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Cuadro 11. Superficies y porcentajes para 
cada clase de la Clasificación 
para Fines de Riego del ejido 
Acayuca y Zonas Aleda~as. Hgo.w 

CLASE SUPERFICIE PORCENTAJE 
CHas) (~.) 

1 3755.29 17. 2e 
2 4700.4.2 21 . 81 
3 2113.70 Q.72 
4 4819.00 21. 24 
5 - -
8 5308.20 24. 41 

Subt.otal 20 490.52 94.24 

Poblados y 
cuerpos de 
agua 1 248.37 5.74 

TOTAL 21 144.QQ 99.98 

* Según el Sistema de Clasificación de la SARH 
(1009). 

5.1.1.5.5.- CLASIFICACION TAXONOMICA DE SUELOS. Soil Taxonomy. 

Los esquemas de clasificación tienen como :finalidad 
organizar el conocimiento de una manera sistematizada que se basa 
en las diferencias o similitudes para establecer relaciones que 
puedan fácilmente recordarse y entenderse para algunos propósitos 
especificos. El objetivo práctico de la clasificación taxonómica 
de los suelos. es la satis:facción máxima de las necesidades 
humanas que dependen del uso del mismo. La clasificación edáfica 
aporta una gran cantidad de información pero tal vez la de mayor 
valor es el tipo de suelo. grado de erosión y pendiente que se 
registra para determinado lugar. La taxonomia de suelos es básica 
para otros estudios afines como lo son los de capacidad y/o 
aptitud de uso y los estudios agroecológicos entre 
otros.CMu~oz.1985). 

Ordenes. subórdenes y grandes grupos de 
los suelos detectados. 

Generalidades: 

La zona de estudio poseé dos zonas geomorfol6gicas bien 
definidas. una formada por actividad ignea del Plioceno 
Superior, que dió como consecuencia la formación de una cadena de 
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2113.70 9.72 j
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cuerpos de
agua 1 248.37 5.74
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1 TQTAL a1 144.99 99.98
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* Según el Süstema de Clasificación de la SARH
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aporta una gran cantidad de información pero tal vez la de mayor
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CIQSt l. ~ on su1 101 co n nin gu na o muy poco1 hmitac1on1 1 para la lrr1gac1ón,1on produetlvo1 
't : on un mt'n1ml, 1• mantJO pueden produc ir co1tcha1 dt altot r1ndlmi1nto1 en la ma -

) 'iría dt 101 culti'iOI chma't icam1nu adapto 001 . 

Clase 2. . . )u eloa ~ tltntn d1 tl;1ra1 a moderabl11 limi1oclon11 poro fin11 dt rie90,son mod!_ 

radam1nt1 productivo• 'f requieren da un mona jo adecuado para ootan1r coaecha1 
c•>n oltos rend1m1anto1 paro la 1nayoria da 101 cultlvo1 cli1nát1cament1 adaptado• . 

Clau3 .~ utlo1 qu1 tltnanda mod1rado1 a muy 11111ro1 l1m1tac1on11 paro f i nta d1rl1QO,son 

d t produc11 111da d nstrmQ ida para lo mayor porta da los cult111os c11mcihcam1nte adop 

1adoa Sen su elos QU41 requ ieren un m •JO< mant,1<> para oc re ri u c ose chas dt moc:1erada1 -

a al'ª' · 

ClaH4 , !i u.• loa que tienen muy ••v•roa llrnltoclon11 paro fin•• di riego, son di productl -
w1dod m1..1-y r11trinc¡¡ida para lo mayor parte de loa cult i1101 cllmÓtlcamW111 adaP"CdOI . 
SOft 1u1tos que r1qu l 1r1n da unmon1Jod1 Cllto n iv el para obtl'n" co11cha1moderoda1 . 
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2
) 

Permoob ,li aa d ( S 
3 

) 

PodrtQ011dad on 01 perfil ( P 
1 

l 
Ptdr1tQ01.1dad 1up1rtlctal(P
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Ero01Ón ( E ) 

Ptno 1en : e 

R ell tv • 

Ortna}a 5up-4rf icl al 

1 nu rd a Clon 11 

(T 1 ) 

( T2 ) 

( o 1 ) 

( 1 ) 

E X PL IC A ClO N 6/ Tl-2S2 

Laosl' como suek>s dt 1&1 ta clase no 1rrlQable1, 
cuyos del1mitonrea so n rn primer rirm lno 10 -

pendiente y e l re li eve y en i&Qundo 1nstanc10-
la profu.nd~od dtl suelo. 
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1 3 7!511 . 29 17 . 21 

2 4 700 .41 21 . 81 
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Ò
________)_

›¡(\
_̀_̀_

_
'

/____,_¡
._______'I'
'XI_ _\nl\

_____:__N
__›____\
_̀_7~*u_P`!
__N____\-`(\
¬_

¿__fi_*
H̀__/_›j

H,mr*
`__`____`\'mJ__u___

H___,¡\__Á__;__
¿_?'N

š_4_`,
H :I1*_†,_`|_\\;__°_u_š\m

_V____̀
*__4kzm
üì`_
_____
_I
.,_
`l`
_/

WHAN
__m_\Vj
H|'¡¡¡_¬^\___“_
FHV_/Y
t\\

¿__,
Q__9

__\w\
HI1%,*
\ANig '__\_
Ñ”\

_II|_V_
T

J,¡\__V/x¡`
_*_k
___

_GY g'II
\
IiI

I_\\_
M_/å5_¬_a<_~_Ä____'N¡`
/IIrI_,__

_7“_¡_\I_
_`F\"__

(__
_¿__

masu-_:'_
r_`

Nmwàlç
_j/_j

3: ,__,_,_
MC_;Ǹ\___

À __/_GNma
____v`N
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conos cineriticos y flujos bas•lticos junto con tobas y cenizas 
volcAnicas • que en conjunto forman la Sierra de Tezontlalpan y 
la otra restringida a la zona de valle formada por sedimentos no 
consolidados de origen lacustre del Cuaternario. Lo cual nos 
indica, que la zona ha sido muy dinAmica y ha provocado 
diferencias en los grados de formación genética de los suelos y 
también ha in:fluido en la diversidad y distribución de éstos; 
empero, podemos decir que, son muy jóvenes y poco desarrollados. 
En cuanto al origen del material que los formó, se han reconocido 
dos tipos: los evolucionados a partir de sedimentos lacustres 
Carenas, gravas.etc) transportados durante el Cuaternario y los 
evolucionados a partir de basaltos, riolitas, tobas, 
cenizas volcAnicas y piroclásticos; por lo que, , es fAcil 
predecir los si ti os en donde podemos ubicar los suelos 
mencionados. Los perfiles estudiados se clasificaron por el 
sistema Soil Taxonomy Cantes 7a. Aproximación) ,CUSDA,1975) ,y se 
ubican todos dentro del Orden ENTISOL, del SUborden Psamnenls, 
Fluvenls y Orthenls; y del Gran Grupo Uslipsaments, Uslifluvents 
y Ustorthents, respectivamente. El Cuadro 12 muestra las 
superficies y porcentajes que comprenden los tipos de st,Jelos 
determinados. De igual forma, su localización y distribución se 
indican en el Mapa 7. 

Cuadro 12 . Superficies y porcentajes de los Grandes 
Grupos determinados de acuerdo al Sistema 
Soil Taxonomy, en el ejido Acayuca y Areas 
Al edarías , Hgo. * 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUPERFICIE PORCENTAJE 
CHas) (,,.) 

E Psaments Ustipsaments 7 ei06.83 34.98 
N CU?) 
T 
I Fluvents Ustifluvents 9 134.62 42.00 
s CUF) 
o Orlhenls Ustorthents 1 830.55 8. 41 
L CUS) 

SUBTOTAL 18 572.00 96.39 

Terrenos erosionados CTE) 1 377. 97 6.33 
Barrancas y afloramientos 
liticos. (A) 546.ei4 a. 51 

Poblados y Cuerpos de Agua 
CZu, Ca) 1 238.37 5.74 

TO T AL 21 744.QQ 9g,e;7 

w De acuerdo al Sistema Soil Taxonomy CUSDA, 1(;175). 
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conos cineriticos y flujos basalticos Junto con tobas y cenizas
volcánicas . que en conjunto forman la Säerra de Tezontlalpan y
la otra restringida a la zona de valle formada por sedimentos no
consolidados de origen lacustre del Cuaternario. Lo cual nos
indica. que la zona ha sido muy dinamica y ha provocado
diferencias en los grados de formacion genetica de los suelos y
también ha influido en la diversidad y distribución de estos;
empero. podemos decir que. son muy Jovenes y poco desarrollados.
En cuanto al origen del material que los formo. se han reconocido
dos ti pos: los evol ucionados a partir de sedimentos lacustr-es
(arenas. gravas.etc) transportados durante el Cuaternario y los
evolucionados a partir de basaltos. riolitas. tobas.
cenizas volcánicas y piroclasticos; por lo que.. es facil
predecir los sitios en. donde podemos ubicar los suelos
mencionados. Los perfiles estudiados se clasificaron por el
sistema Soil Taxonomy (antes 7a. Aproximación).CUSDA.1Q75).y se
ubican todos dentro del Orden ENTISOL. del Smborden Psamnents.
Fluvents y Orthents; y del Gran Grupo Ustipsaments. Ustifluvents
y Ustorthents. respectivamente. El Cuadro 12 muestra las
superficies y' porcentajes que› comprenden los tipos de suelos
determinados. De igual forma. su localizacion y distribucion se
indican en el Mapa 7.

Cuadro 12 . Superficies y porcentajes de los Grandes
Grupos determinados de acuerdo al Sistema
Soil Taxonomy. en el ejido Acayuca y Areas
Aledañas. Hgo.*

\ ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUPERFICIE PORCENTAJE
\ CHas) I ¿_ CKQp

CUP)
Orthents Ustorthents 1 830.55 8.41

(US)F(>m**~IZIfl
M--_¿_--

* SUBTOTAL 18 572 OO 85. 39

Barrancas y afloramientos
liticos. (AD
Poblados y Cuerpos de Agua

CZu.Ca)
L

1

1

377

546.

838

97

64

37

Psaments Ustipsaments 7 606.83 34.9
CUP)

\
Fluvents Ustifluvents Q 134.68 42.00

\
Terrenos erosionados (TED 6.

2

5

33

Si

74

T O T A L 21 744 99 90 67

U De acuerdo al Sistema Soil Taxonomy CUSDA.1075).
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5 . 1.1.5.5.1. Descripción del Gran ·Grupo Ustifluvents CUF). 

a) Superficie y distribución. 

La distribución de estos suelos es muy marcada puesto 
que se localizan principal mente en la zona de valle y donde se 
encuentran elementos de origen lacustre, asi mismo en lugares de 
barrancas o cuencas de depósito que reciben aporte de sedimentos 
o que se inundan en alguna época del af'ío . Estos suelos ocupan 
toda la zona norte. este sur-sureste de Acayuca . La superficie 
que ocupa es de 9 134.82 has que equivalen al 42 % del total del 
área. lo cual los sitúa en el primer lugar en cuanto a ext.ensión. 

b) Uso Actual. 

El principal uso que se le dá a este tipo de suelo es 
el agrícola ya que por su origen y propiedades son suelos 
fértiles y productivos; sin embargo. únicamente soportan cultivos 
temporaleros de maiz y cebada con intercalaciones de frijol, haba 
y calabaza. en pequef'ías áreas se encuentran huertos de nopal 
tunero y maguey de pequef'ías dimensiones. 

c) Descripción General . 

Estos suelos se desarrollan en lugares planos, de 
relieves ligeramente concavos a rectos con pendientes de 1X al 2% 
y menores del 5%. En épocas de lluvias existen sitios donde se 
inundan y reciben aporte de sedimentos; • empero no es un 
problema que limite la producción. Dadas las características de 
las geoformas en donde se localizan estos suelos se han formado 
a partir de sedimentos finos y medios los cuales han sido 
transportados por aguas de escurrentia en formas periódicas, por 
lo cual éstos suelos se rejuvenecen constantemente. En otras 
áreas se forman a partir de sedimentos que se depositan a causa 
de la evaporación del agua que correspondia al lago que existió 
en la gran cuenca del Valle de México. En general son suelos 
desarrollados a partir de materiales aluviales recientes . 

d) Características Distintivas. 

Se trata de suelos que van de profundos a muy 
profundos. no incluyendo a aquellos que están sometidos a erosión 
continua y que carecen de cubierta. vegetal. De colores oscuros. 
de café a café oscuro y amarillo o café amarillento oscuro. Las 
texturas son variables a lo largo del perfil ya que considerando 
los procesos de formación no permiten establecer el patrón 
general de texturas, de las cuales se encontraron: migajón 
arenoso. arena migajonosa. arena grava. etc. En función de esta 
propiedad se define la estructura. la cual también varia de 
acuerdo a la profundidad, encontrándose de formas poliédricas y 
poco desarrollados hasta los no desarrollados o de grano simple . 
Son plásticos. poco plásticos y no plásticos y en consecuencia de 
adhesivos a no adhesivos. de consistencia friable, muy friable y 
sueltas. Los perfiles de esta unidad no presentan horizontes 
desarrollados, además de que al ser suelos transportados, reciben 
aporte de sedimentos de manera anual.por lo que no evolucionan en 
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5.1.1.5.5.1. Descripcion del Gran Grupo Ustifluvents (UF).

a) Superficie y distribución.

La distribución de estos suelos es muy marcada puesto
que se localizan principalmente en la zona de valle y donde se
encuentran elementos de origen lacustre. asi nusmo en lugares de
barrancas o cuencas de depósito que reciben aporte de sedimentos
o que se inundan en alguna epoca del año. Estos suelos ocupan
toda la zona norte. este sur-sureste de Acayuca. La superficie
que ocupa es de 9 134.62 has que equivalen al 42 % del total del
area. lo cual los sitúa en el primer lugar en cuanto a extensión.

b) Uso Actual.

El principal uso que se le da a este tipo de suelo es
el agricola ya que por su origen y propiedades son suelos
fertiles y productivos; sin embargo. únicamente soportan cultivos
temporaleros de maiz y cebada con intercalaciones de frijol, haba
y calabaza. en pequeñas areas se encuentran huertos de nopal
tunero y maguey de pequeñas dimensiones.

c) Descripción General.

Estos suelos se desarrollan en lugares planos. de
relieves ligeramente concavos a rectos con pendientes de 1% al 2%
y menores del 5%. En épocas de lluvias existen sitios donde se
inundan y reciben aporte de sedimentos;. empero . no es un
problema que limite la produccion. Dadas las caracteristicas de
las geoformas en donde se localizan estos suelos se han formado
a partir de sedimentos finos y medios los cuales han sido
transportados por aguas de escurrentia en formas periódicas. por
lo cual estos suelos se rejuvenecen constantemente. En otras
areas se forman a partir de sedimentos que se depositan a causa
de la evaporación del agua que correspondía al lago que existió
en la gran cuenca del Valle de Mexico. En general son suelos
desarrollados a partir de materiales aluviales recientes.

d) Caracteristicas Distintivas.

Se trata de suelos que van de profundos a muy
profundos. no incluyendo a aquellos que estan sometidos a erosión
continua y que carecen de cubierta vegetal. De colores oscuros.
de cafe a cafe oscuro y amarillo o café amarillento oscuro. Las
texturas son variables a lo largo del perfil ya que considerando
los procesos de formación no permiten establecer el patrón
general de texturas. de las cuales se encontraron: migajón
arenoso. arena migajonosa. arena grava. etc. En funcion de esta
propiedad se define la estructura. la cual también varia de
acuerdo a la profundidad. encontrandose de formas poliedricas y
poco desarrollados hasta los no desarrollados o de grano simple.
Son plasticos. poco plasticos y no plásticos y en consecuencia de
adhesivos a no adhesivos. de consistencia friable. muy friable y
sueltas. Los perfiles de esta unidad no presentan horizontes
desarrollados. ademas de que al ser suelos transportados. reciben
aporte de sedimentos de manera anual.por lo que no evolucionan en
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formJ constante; un rasgo característico es la presencia de capas 
de sedimentos con clastos de finos a gruesos. que se disponen de 
forma tal que indican periodos de depósito. Es común la presencia 
de discontinuidades litológicas. 

e).- Propiedades Físicas y Químicas. 

La densidad aparente varia de valores de O. 97 a 1. 75 
gr/ce; las densidades reales van de 2.0 a 2.7 gr/ce. las 
porosidades fluctúan de 50 a 82 %, el pH es variable y va de 8.0 
a 9. O la materia orgAnica presenta porcentajes muy dispersos 
que van de 1.75 % a 5.4 %. rasgo distintivo de los fluvents. La 
capacidad de intercambio cati~.pico va de 10 meq/100gr a 12 
meq/100gr. Los contenidos de Ct+ van de 0.7 a 1.1 meq/100gr y de 
O. e a 1. 1 meq/100 gr para Mg las cantidades de bicarbonatos 
fluctúan de 2.0 a 9.0 meq/100gr. 

f).- Interpretación Agrológica. 

Siguiendo el criterio de la SAHR COp.cit.), el lugar 
donde se realizó el perfil representativo. es clasificado como de 
3a clase agrológica. cuyas demerilantes son la topografía y el 
clima, existen otros lugares donde estos suelos pueden 
catalogar~e como de aa. clase donde el agua o riego es escaso. En 
el sistema de Duch correspondrian a las clases A1 • ~ y A3 de 

capacidad agrícola y P1 y P3 de capacidad pecuaria . 

En las pAginas 74, 79. 76, 77. y 78 • se encuentran 
las formas de la descripción morfológica, los resultados de campo 
y de laboratorio. respectivamente. 
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forma constante; un rasgo caracteristico es la presencia de capas
de sedimentos con clastos de finos a gruesos. que se disponen de
forma tal que indican periodos de depósito. Es común la presencia
de discontinuidades litologicas.

e).- Propiedades Fisicas y Quimicas.

La densidad aparente varia de valores de 0.97 a 1.75
gr/cc; las densidades reales van de 3.0 a 2.7 gr/cc. las
porosidades fluctúan de SO a 68 %. el pH es variable y va de 8.0
a 9.0 . la materia organica presenta porcentajes muy dispersos
que van de 1.75 X a 5.4 Z. rasgo distintivo de los fluvents. La
capacidad de intercambio catippico va de 10 meq/100gr a 18
meq/100gr. Los contenidos de Qa+ van de 0.7 a 1.1 meq/100gr y de
0.6 a 1.1 meq/100 gr para Mg . las cantidades de bicarbonatos
fluctúan de 2.0 a 9.0 meq/100gr.

f).- Interpretación Agrológica.

Süguiendo el criterio de la SMHR COp.cit.). el lugar
donde se realizó el perfil representativo. es clasificado como de
3a clase agrológica. cuyas demeritantes son la topografia y el
clima. existen otros lugares donde estos suelos pueden
catalogarse como de 2a. clase donde el agua o riego es escaso. En
el sistema de Duch correspondrian a las clases A1. Aa y A3 de
capacidad agricola y Píy F3 de capacidad pecuaria.

En las paginas 74. 75. 76. 77. y 78 . se encuentran
las formas de la descripcion morfológica. los resultados de campo
y de laboratorio. respectivamente.
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Caracter1slicas Morfológicas del Gran Grupo Ustifluvents (UF). 

Horizonte 

Ap 

e 

IIC 

I i IC 

Variación de la 
profundidad (cm) 

o 20/31 

20/31 - 31/60 

31/60 - 80/80 

eo/80 - go 

74 

Caracter1sticas 

Horizonte perturbado. de 
colores café y café oscu
ro, de textura migajón -
arenoso. con estructura 
poliédrica poco desarro
llada, pl~stico. adhesi
vo.consistencia muy fria
ble, raices medias y po
cas y peque~as intrusio
nes. 

Capa de suelo que presen
ta colores de café muy 
pardo a café amarillento 
oscuro. de textura de a
rena migajosa con estruc
ra pobremente desarrolla
da. poco plastico. poco 
adhesivo, de consistencia 
muy friable a suelta, con 
raices finas. con frag
mentos abundantes. mate
rial clastico de diferen
tes tipos. 

Capa de colores pálido de 
textura de migajón areno
so, con estructura debil
desarrollada, plástico, 
adhe~ivo y de consisten
cia friable con presencia 
de raices finas y escasas 
con intrusiones de clas
tos peque~os y pocos. 

Capa de sedimentos de co
lor café amarillento os
curo. de textura arenosa, 
sin estructura, condición 
de grano simple, no plás
tico. no adhesivo y de -
consistencia suelta, sin 
presencia de raices,frag
mentos intrusionantes muy 
abundantes . 

Caracteristicas Morfológicas del Gran Grupo Ustifluvents CUF).

1 Horizonte Variación de la
profundidad Ccnü

“Í
Caracteristicas r

\ AP

C

IIC

IIIC

O - 20/31

20/31 - 31/BO

31/60 - 60/80

60/80 - 90

Horizonte perturbado. de
colores cafe y cafe oscu-
ro. de textura mugajón -
arenoso, con estructura `
poliedrica poco desarro- y
llada, plastico. adhesi-
vo.consistencia muy fria-*
ble. raices medias y po-
cas y pequeñas intrusio- *
nes.

Capa de suelo que presen-\
ta colores de cafe muy ;
pardo a cafe amarillento r
oscuro. de textura de a- ¡
rena migajosa con estruc-
ra pobremente desarrolla-
da. poco plastico. poco
adhesivo. de consistencia
muy friable a suelta. con
raices finas. con frag- *
mentos abundantes. mate- i
rial clastico de diferen-
tes tipos.

\

Capa de colores palido de\
textura de migajón areno-`
so. con estructura debil-
desarrollada. plastico.
adhesivo y de consisten-
cia friable con presencia
de raices finas y escasas
con intrusiones de class
tos pequeños y pocos.

Capa de sedimentos de co-
lor cafe amarillento os- \
curo, de textura arenosa.Í
sin estructura. condición;
de grano simple. no plas-1
tico. no adhesivo y de -
consistencia suelta. sin r
presencia de raices.frag-
mentos intrusionantes muy
abundantes. `
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

1 z T A c A L A u N A M 

HSCRIPCIOH MOU'OLOGICA llL PDrIL DAflCO 

ESTUDIO: CAMCTDIIACI OH AGJtOICOLOGICA llL IJllO ACAYUCA, HGO. 
---------------------------------------------------------------------------------------

TMIAJO 11 TESIS FECHA: AGOSTO 11 1991. 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------AUTOR: J'MHCISCO LOPD GALitmO No. DE PERFIL: 1 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALIZACION1 IL BOSQUE. Parctla dt Maiz UNIDAD DE SUELO: Ustilluvtnts <Uf> 

------------------------------------- ---------------------------
PROFUNDIDAD: 11 - 211 28 - 31 31 - " 611 - 811 

(CM) 

HORIZONTE: Ap e IIC lllC 

COLOR: Seco 111 VI 5/3 111 YI 714 111 YI 613 111 VI 71' 
cllt cllt MUY NÑO cllt plido Mll'illo 

HUMtdo 111 VI 3/3 111Yl414 111 VI 413 111 VI 3/4 
Calt OSCUJ'O calt u.&l'illtnto c&lt cllt ..al'illtnto 

OSCUJ'O OSCUJ'O 

conPACTACION 
O DENSIDAD: 

PoCO COMPieto PoCO COQICtO co11pcto PoCO OOMPacto 

CEMENTACION: paca paca paca poca 

allundantts aJJundantts 
nACROPOROS: PoCOS alluadantts 

indtlinidos indtlinidos 

PLASTICIDAD: plastico poco plutico plastico no plutico 

ADHESIVIDAD: adMsivo poco aütsivo adMsivo no adhtsivo 

ieuy lriult 
MUY fl'ilblt 

lri&hlt sutlta CONSISTENCIA: 
sutl ta 

TEXTURA: 11i9ajon u.noso u.n. Mifajou 11i9ajon u.noso U'tna 

ESTRUCTURA 
f OrMi: palitdrica politcll'ica Poli•lll'ica 
T Vliño: 
Duarrol lo: poco dtsurollada pobN•ntt pobNMntt no dtsarro 11 ada 

dtsurollada dtsurollw fl'aftO SiMPlt 
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ESCUELFI HGCIONHL DE ESTUDIOS PROFEBIONQLES

I 2 T R C R L R U N R H

IISCIIIPCIOII NIIOLOGICO II- PIIFIL IMFIOO

ESTUDIO¦ CIMCTEIIIQCIGI QGIOICOLOGIQ DEL IJIIO ICOYIICI. IIGO.
--_-----_--_---------_---_----_--_..--_-----_---------..-¬-_-..-----_-----------_---------

¡HIJO DI THIS FECI-Iii: 0%” DE 1991.
MJTOR: ÍMICISCO L0? (HLIIIDO No. DE PERFIL: 1

LOCâLl2RCION¦ IL IOSIIIIE. Por-cola do miz UNIDOD DE 5UELO¦ Iistifluoonts (Il)

PROFUNDIMD' 20 - 31 31 - SI 60 - 80. I - 20
(cn)

HORIZONTE: I! C ¡IC IIIC

COLOR:Seco 18 2! 5/3 10 YR 7/4 II YR 6(3 10 YR 7/6
c o un uuu pudo cafe nlndo uurlllo

Human 10 VII 3/3 10 YR U4 lll RI 4/3 10 YR 3/1
uh oscuro oofo uurillonto cdo colo uuuillonto

oscuro oscuro

COHPMTQCION
0 DENSlDIìD¦

abundantes abundantes
MCRUPOROS: _ _ _ _

indofimdos nndohnulos

ESTRUCTUM
Form: poliedriu poliodrioo poliodrica

poco conocio Poco colputo oolpacto poco ooupacto

hmno:
Desarrollo: poco ¡luurollado polrunonto pohunento no duunllada

desurolloda desarrollada ¡Nao sinplo
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PROFUNDIDAD: • - 21 28 - 31 31 - 61 61 - 81 
(CM) 

HORIZONTE: .. e llC lllC 

RAICES: 
lltdiu y Poou Finu y Poou Finu y lscuu No hay 

CONCRECIONES: Ho H1.y NI MY No hay No Hay 

fn1Mntos Pocos Clutos l'N1Mntos 
INTRUSIONES: Pocu 

ABundi.nttS hqutnos Allundantts 

PER"EABILIDAD: flU& Altl Alta Alta 

pH: 8.5 8.1 8.5 ,.1 

REACCION AL HCl Positiva Post ti va Positiva Positiva 

REA~CION A LA 
FEN LFTALEINA 

tlttativa Httltiva Ht11.tiva 
Httltiva 

CARACTERISTICAS PARTICULARES Y GENESIS: 
Sutlos dts&l'l'Oll&dos tn aluvion.s, no prtstntAR hori1ontts dt diagnostico bitn dtlinidos, las 
C&Jll.S horizont1lts son dt distinta tranulo .. trla, lo flUf indic& diltrtntts ,.rlodos dt dtp0sito 

son los suelos dtl v&llt, dt antiguos 11.tos y sitios "" ha sido inundados tn 1.lguna tpoca. 

INTERPRETACION AGROLOGICA: 
3 /tp Ttrrtnos dt ttrctn clast, cuyu dt•ritutts son la topotrl.lia y ,.dl'ttosid&d. 

TAXONOl11A: 
Ustilluvtnts <UF> 

LOCALIZACION: Sutlo ubicado tn 11. zon~ dtno•in&da 11 losqut, a 511 •ts. d Sur cltl 
dt Pi tayas. 

GEOFORl1A: V1.llts y Ttrr1.1u aluvialts. 

RELIEVE: Plano o litt.....,ntt ondulado, con ttnditntts •norts dt 6 x. 

TOPOGRAFIA1 

GEOLOGIA: Sutlos sei.rt aluvionts cU1.tt"'1.rio1 y rtcitntts. 
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(on)

Ramis:

F t Po CI t FN twmusmflzsg rasnen os oos es os Quen os
fihndentes Pequenos Iìbundantes

F

CnRnC!ERIS'l'ICflS MRIICULRRES Y GENESIS:
Suelos desarrollados en eluviones. no pusenten horizontes de diagnostico bien definidos. les

22 f'°¢'“I ¬1e-I ¡HIT 22¡- FH@ s-e 21-'DD

cepas horizontales son de distinta grenulonetria, lo que indica diferentes periodos de deposito
son los suelos del valle, de antiguos lagos 9 sitios que ha sido inundadas en alguno epoca.

IIITERPREIGCIUN QGRULOGICM
3 /tp Terrenos de temen clase, cuyes deneritentes son le topogrefie 9 pedregosided.

TQXUNOHIM
Iistifluuents (UF)

LOCHLIZRCION: Suelo ubicado en le zone denoninede Il Bosque, e SW Its. el Sur del
de Piteues.

GEUFURM: Uelles 9 Ier-uns eluuieles.

REL¡EUE¦ Pleno o ligenenente ondulado. con pendientes nenores de 6 K.

TBPBGRGFIM

GEULOGIR: Suelos sebee eleuiones ouatenm-ios 9 recientes.
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USO DEL SUEL01 S..los &fl'icolas con cultivos t1-.oraltll'OI 

RELACIONES GENETICAS1 5111'101 1i•ilarts 1 los di 11 1011 dtl vallt y lu11rts o Clll'ICIS 

"" rtoibton 1p0rt1s dt stdi .. ntos continuos. A tstt Gran Grup0 

"rttntoH los suelos dt 11 LLlno, PNsa Hu.tonto y U.as dt 

Huit'"º· Los p01os Pz , Pz• y Ps , corrtsp0ndtn 1 los Ustilluvtnts. 

OBSERUACIONES GENERALES1 

Sutlos fol'ltldos tn los IUtll'ts bajos p0r t~sp0rtt dt 
dt stdi .. ntos fR epocas dt lluvia, dts&rll'Ollados sobrt 

1luvion11 Cuattrnarios y Jt.ci1nt11. Con colort1 dt cale 

1 Mll'illos1 dt Pll'Ofunas 1 so .. ll'01, clasificados COieo 

titl'l'IS dt pri.,ra 1t1rc1r1 clast, "" "r.ittn ti 
tstahltoi•itnto dt 1gricultur1 .,cani1ad1, Pfll'O su li•i

tantt ts ti ritgo, "" no txistt; otra probl1..&tic1 ts 
ts 11 1ro1ion tolica y 1 .. inar, a la qu1 son .ay 1usc1p

tibl11. 
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USO DEL SUELO: Suelos egrrlooles con cultivos tenporeleros

noi: , oebede u neguey.

RELOCIONES 6EHEl'lCRS¦

OBSERURCIONES GENERRLESI

Suelos sinileres e los de le sone del uelle U luseres o cuenoes
que reciben aportes de sedinentos continuos. I este Gran (huso
pertenecen los suelos de ll Llano, Preso Iluetcngo 9 crees de
lluitepeo. Los pozos P; . hn 9 Pg, corresponden 1 los Ilstifluuents

Suelos fornedos en los lunres be.ios por trensporte de
de sediuentos en epocas de Iluuie. desarrollados sobre
alusiones Cueternerios 9 Recientes. Con colores de cafe
e ueerillosz de profundos e solteros. clasificados cono
tierras de prinere ¡tercero close. que peruiten el
estebleoiniento de agricultura neceninde, pero su ¡ini-
tente es el riego, que no existe; otra problemática es
es le erosion eålice 9 leniner, e le que son una suscep-
tibles.
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ANALISIS FISICO-QUlnlCO DEL PERFIL No. 1 

PROFUND !DAD: 1 - 21 21 - 31 31 - 61 61 - 81 
<en> 

HORIZONTE: Ap e llC lllC 

COLOR:Seco 11 YR 5/3 11 YR 714 UI YR 6/3 11 YR 7/6 
Hl'f cdt MlY pardo cdt plido uuillo 

HUMtdo !r YR 3/3 11 YR 414 11 YR 413 11 YR 3/4 
e t oscuro cdt uuilltnto cdt calt MU'ilhnto 

oscuro oscuro 

GRANULOnETRIA 
73 66 54 88 

ARENA <>:>1 

LIMO <>:>: 8 18 11 4 

ARCILLA (Y.): 19 24 36 8 

~LASE Mita.ion MitA.ion arcillo- Mita.ion arcillo- ANn& 
T )(TURAL: 

&Nnoso &Nnoso utnoso Mit&Jou 

DENSIDAD 
APARENTE: 1.25 1.97 1.99 1.14 

(gr/Ml) 

DENSIDAD 
REAL : 2.5 2.1 2.5 2.7 

(9r/Ml) 

POROSIDAD: 51 51 61 62 
( 9r/Ml) 

MATERIA 
ORGANICA: 1.71 5.45 5.1 2.5 

( Y. ) 

pH H¡O 8.5 8.1 8.2 9.1 

CAPACIDAD DE 
INTERCAnBIO 11.1 11.1 11.1 12.1 
CATIONICO: 
(Mtq/1009r) 

C¡++ 1.1 1.1 8.8 1.7 
(Mtq/100gr) 

Mg++ 
(Mtq/100gr) 1.7 1.6 1.1 1.7 

BICARBONATOS 
(Mtq/1009r) 6.1 6.1 2.1 9.1 

CLORUROS (X) 1.1 1.1 1.11 1.1 
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ONRLISIS FISICO~0UlHlC0 DEL PERFIL Ho. 1

COLOR:Seco II YR 5/3 10 YR 7/4 ¡iO HR 6/3 10 YI_7/6
oafe cafe uuu pardo c e palido anarillo

Hunedo ig il 3/3 10 VI 4/4 10 YR 1/3 10 II 3(4
o e oscuro cafe amarillento cafe cafe amarillento

oscuro oscuro

6RflNULOHETRlfl oa
QRENA (x):

¡É L ramón emm mm.- nimón muxo- ai-mi
' amenoso areneso arenoso Ii9aJosa

DENSIDRD
REAL ¦
(qr/nl) -

POROSIDQ
(or/nl)

Cavf

flqoo

BlCnRBONnTOS
(neq/iüôqr)
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9.1.1.5.5.2.- Descripción del Gran Grupo Ustipsamments. CUP). 

a) Superficie y distribución. 

La distribución de este Gran Grupo es muy irregular 
localizá.ndosele en casi la mitad del á.rea estudiada pero 
restringida principalmente a las zonas de monte; el suelo que 
se describe se encuentra en su mayoría en mesetas y laderas de 
los poblados de Huitepec, Mesa de Coroneo, Tepozan, Meseta de San 
Martin y el Cerro del Suave, o sea la mayor parte de estas 
localidades se encuentran al NW, W y S de Acayuca y en peque~as 
fracciones al sur de "Matilde". La superficie que comprende es de 
7808.93 has, que corresponden a un 34.98 X; lo que lo sitúa en 

o el 2 lugar en extensión. 

b) Uso actual. 

El perfil representativo de este suelo soporta 
matorral de Opuntia con Schin'US malle. L. Sin embargo el 
pr i ne i pal uso que se les dá. es el agr 1 col a. donde se i ne l u yen 
cultivos anuales como el maiz y la cebada y perennes como el 
maguey y el nopal tunero; además lugares al oeste de Hui tepec, 
donde se les destina a paztizales inducidos. 

c) Descripción general. 

Estos suelos se presentan principalmente en lugares de 
laderas y mesetas, con pendientes variables que van desde 25 X y 
30 ~ al 7 X respectivamente; son suelos delgados, con buen 
drenaje superficial, por lo que son susceptibles de erosionarse; 
dadas las diferencias geomorfológicas del á.rea en donde se les 
localiza y el micro relieve, presentan distintos grados de 
evolución y se forman sobre tobas en proceso de intemperismo y 
sobre materiales sedimentarios no consolidados.en general son 
suelos muy jóvenes. 

d) Características distintivas. 

Se trata de suelos de laderas, de poca profundidad, de 
colores obscuros, que van del café o caf"é grisaceo obscuro al 
negro, las texturas son variables de acuerdo a la zona y su micro 
relieve, presentando horizontes pocos desarrollados de textura de 
migajón arcillo-arenoso y francos. La estructura es migajón y 
poco desarrollada, poliédrica, o pueden presentar una condición 
masiva cuando se encuentra un contacto lítico. Son de plá.sticos y 
no plásticos, adhesivos y de consistencia friable. 

Se presenta un perfil con horizontes poco 
desarrollados, los factores que limitan su desarrollo es la 
topografía, el clima que es templado-seco, el material parental 
que es tobaseo y de sedimentos lacustres muy compactados . En 
términos generales se pueden observar horizontes A, AC y C. 

e)Propiedades físicas y quimicas. 

Las densidades aparentes varian de 1.11 a 1. 39 gr/ce, 
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5.1.1.5.5.8.- Descripción del Gran Grupo Ustipsamments. CUP).

a) Superficie y distribución.

La distribución de este Gran Grupo es muy irregular
localizandosele en casi la mitad del area estudiada pero
restringida principalmente a las zonas de monte; el suelo que
se describe se encuentra en su mayoria en mesetas y laderas de
los poblados de Huitepec. Mesa de Coroneo. Tepozan. Meseta de San
Martin y' el Cerro del Suave; o sea la mayor parte de estas
localidades se encuentran al NW. W y S de Acayuca y en pequeñas
fracciones al sur de "Matilde". La superficie que comprende es de
7606ò83 has. que corresponden a un 34.98 % ; lo que lo sitúa en
el 2 lugar en extensión.

b) Uso actual.

El perfil representativo de este suelo soporta
matorral de Opuntia con Schinus molle. L. Sin embargo el
principal uso que se les da es el agricola. donde se incluyen
cultivos anuales como el maiz y la cebada y perennes como el
maguey y el nopal tunero; ademas lugares al oeste de Huitepec.
donde se les destina a paztizales inducidos.

cb Descripcion general.

Estos suelos se presentan principalmente en lugares de
laderas y mesetas. con pendientes variables que van desde 85 % y
30 9€ al 7 $4 respectivamente; son suelos delgados. con buen
drenaje superficial. por lo que son susceptibles de erosionarse;
dadas las diferencias geomorfologicas del area en donde se les
localiza y el micro relieve, presentan distintos grados de
evolución y se forman sobre tobas en proceso de intemperismo y
sobre materiales sedimentarios no conso1idados.en general son
suelos muy Jóvenes.

d) Caracteristicas distintivas.

Se trata de suelos de laderas, de poca profundidad, de
colores obscuros. que van del café o café grisaceo obscuro al
negro. las texturas son variables de acuerdo a la zona y su micro
relieve. presentando horizontes pocos desarrollados de textura de
migajón arcillo-arenoso y francos. La estructura es migajón y
poco desarrollada. poliedrica. o pueden presentar una condicion
masiva cuando se encuentra un contacto litico. Son de plasticos y
no plasticos. adhesivos y de consistencia friable.

Se presenta un perfil con horizontes poco
desarrollados. los factores que limitan su desarrollo es la
topografía. el clima que es templado-seco. el material parental
que es tobaseo y de sedimentos lacustres muy compactados. En
términos generales se pueden observar horizontes A. AC y C.

e)Propiedades fisicas y quimicas.

Las densidades aparentes varian de 1.11 a 1.39 gr/cc.
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mientras que las densidades absolut..as de 2. a a a . 5 gr/ce. que 
determinan porosidad de 39 a !51.1 '-'· el potencial de hidrógeno 
medido muestra valores de 7.0 a lo largo del perfil . Los valores 
de materia orgánica fueron de 4. 07 a 5. 25 '-'· la capacidad de 
intercambio catiónico total fue de 15. 5 rneq/100gr a 18 
meq/100gr. mient..ras que. para Magnesio fuerón de 0 . 5 meq/100gr a 
1.1 meq/100gr. de igual forma los valores de Calcio fueron del.O 
meq/100gr a 1. 8 meq/100 gr. Se present..an cantidades de 
bicarbonatos de 2.0 meq/100 gr a 8 . 0 meq/100 gr. 

f) Interpretación agricola. 

Siguiendo el criterio de la SARH COp . cit). las 
principal es limitan t.. es de estos s:uel os son el el i ma. 1 a 
t..opografia y la profundidad. por lo que se les clasifica como de 
4a clase. en algunos sit..ios llega a ser hasta de ea clase. En el 
sistema utilizado es est..á invest..igación se les considera como de 
clase agricola A3 y de clase pecuaria P3 y ?5. Las formas de las 
pAgi nas 81. 82. 83 y 84. nos muestran los resultados de los 
análisis de campo y laborat..orio del gran grupo citado. 

Caract..eristicas Morfológicas del Gran Grupo Ustipsamment CUP). 

Hori2ont• Variación de la 
pr of un di dad. e c rn) 

A 1 O - 10/20 

AC 10 - 20/30 

e 30 - 40/50 
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Caracteristicas. 

Horizonte poco profundo de 
colores café y café grisaceo 
de text.ura migajón arcillo-
arenoso. con •structura de -
migajón poco desarrollada .
consistencia friable. plAst..~ 

ces y adhesivos. compactos -
con ra1ces medias y abundantes 
con intruciones peque~as. 

Horizonte con formación de cª
pas parecidas a !amelas. de -
colores café y gris obscuro. 
Text.ura arcillo-arenoso. es-
tructura poliédrica y desarrQ 
llada. muy pl~stico. adh•sivo 
de consistencia friable. con
ra1ces medias y abundantes. -
má.s humedo que el anterior. -
sin intrusiones . 

Horizonte poco desarrollado o 
contacto 11tico. meteorizado. 
color de gris a negro. text.~ 

ra no determinada.condición 
masiva. no pl•stico. no adh~ 
sivo. consistencia firme. 
sin ra1ces. no hay intrusiones 
material parental de toba 
i ntemper i :zada . 

núentras que las densidades absolutas de 2.2 a 2.5 gr/cc. que
determinan porosidad de 39 a 51.1 X. el potencial de hidrógeno
medido muestra valores de 7.0 a lo largo del perfil. Los valores
de materia organica fueron de 4.07 a 5.25 %. la capacidad de
intercambio cationico total fue de 15.5 meq/100gr a 18
meq/100gr. mientras que. para Magnesio fueron de 0.5 meq/100gr a
1.1 meq/100gr. de igual forma los valores de Calcio fueron de1.0
meq/100gr a 1.8 meq/100 gr. Se presentan cantidades de
bicarbonatos de 2.0 meq/100 gr a 8.0 meq/100 gr.

f) Interpretación agricola.

Süguiendo el criterio de la SARH (Op. cit). las
principales limdtantes de estos suelos son el clima. la
topografía y la profundidad. por lo que se les clasifica como de
4a clase. en algunos sitios llega a ser hasta de Sa clase. En el
sistema utilizado es esta investigacion se les considera como de
clase agricola A3 y de clase pecuaria P3 y PS. Las formas de las
paginas 81. 82. 83 yr 84. nos muestran los resultados de los
analisis de campo y laboratorio del gran grupo citado.

Caracteristicas Morfologicas del Gran Grupo Ustipsamment CUP).

Horizonte Variacion de la Caracteristicas.
profundidad.CcmD

A 1 0 - 10/20 Horizonte poco profundo de
colores cafe y cafe grisaceo
de textura migajon arcillo--
arenoso. con estructura de -
migajon poco desarrollada .-
consistencia friable. plasti
cos y adhesivos. compactos -
con raices medias y abundantes
con intruciones pequeñas.

Horizonte con formacion de cg
pas parecidas a lamelas. de -
colores cafe y gris obscuro.

AC 10 - 30/30 Textura arcillo-arenoso. es--
tructura poliådrica y desarrg
llada. muy plastico. adhesivo
de consistencia friable. con-
raices medias y abundantes. -
mas humedo que el anterior. -
sin intrusiones.

Horizonte poco desarrollado o
contacto litico. meteorizado.
color de gris a negro. textg

C 30 - 40/50 ra no determinada.condicion
masiva, no plastico. no adhg
sivo. consistencia firme. -
sin raices. no hay intrusiones
material parental de toba - `
intemperizada.
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

1 z T A e A L A u N A M 

DISCJUPCIOH NORl'OLOGICA DIL PDJ'IL DHICO 

ESTUDI01 CAMCTERIHCI OH AGROICOLOGICA DIL EJIDO ACAVUCA, HGO. 
---------------------------------------------------------------------------------------

TMIMJO DI TISIS FECHA: AGOSTO DI 1991. 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------AUTOR: FRANCISCO LOPIZ GALINDO No. DE PERFIL: 3 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALIZACION1 EL MOHTI UNIDAD DE SUELO: Ustips~nts <UP> 

------------------------------------- ---------------------------

PROFUNDIDAD: i - 28 28 - 38 38 - 58 
(CM) 

HORIZONTE: A1 A C e 

COLOR: Seco 11 YR 4/3 18 YR 4/3 18 YR 412 
Ulf OSCUl'O Cllf OSCUl'O cah !JJ'iHStO OSCUl'O 

HUMedo 18 VR 3/1 18 YR 311 18 YR 211 
!JJ'iS *'Y OSCUl'O !JJ'iS ... y OICUl'O nt!JJ'O 

conPACTACION 
O DENSIDAD: 

coMpacto COMP&CtO COMpactado 

CEnENTACION: POCO ctMtntado poco CHtntado CtMtntado 

abundantes 
ahundantts 

nACROPOROS: 
horizontales 

vtrticalts y POCOS 

horizontales 

PLASTICIDAD: plutico ... y plutico no plutico 

ADHESIVIDAD: ldhtsivo adhtsivo no adhtsivo 

CONSISTENCIA: triült triült triült 

TEXTURA: 
11ig~on arcillo- Mig~on 1rcillo-

no dtttr11inado 
arenoso U't0050 

ESTRUCTURA 
ForM&: de Rit~on POlifdl'ica 

condicion 11a1iva 
T1M1ño: 
Dtsarrollo: 

POCO 
dtsurollad~ 

dtsuro 11 ada 
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EscuELn Nnc1oNnL DE Esrunlos PnoFEs1oNnLEs
1 z 'r n c n L n u N n M

mcmcrou nonronoolcn nn. mm. nanco
csru1›1o¢ famcruxzncxou nononcomolcn nn. ¡mo _ncngg§g¿_§§g¿ ______________________ __

ramo nl nzsls recam aoosro nn 1991.
---¬›---------.-----.._______-_---____--_-__--------------------- ---_-Q------..--------_-_--_

IìUTUR¦ FMNCISCO LOPH GILINDO No. DE PERFIL: 3

LOCQLIZRCIUN: EL INTI UIIIDRD DE SUELO: llsfilflastlenšs (UP)

PROFUHDIDflD¦ 0 - 20 20 - 30 30 - 50
(cn)

HORIZONTE: M Iì C C

(IOLOR:Seco 10 YR 4/3 10 YR 4/3 ID YR 1/2
cafe oscuro cafe oscuro cafe çnsaseo oscuro

Hunedo _1I YR 3/1 _.l0 UR 3/1 10 YR 2/1
gus ¡uy osoum gus uuu oscuro negro

CUIIPFICTACION
t todo

CEHENTMION: poco cenentado

abundantes
ahwulantes

MCRUPDROS: _ verticales 9
hornontales

horizontales

ll - ll
¡venoso arenoso

ESTRUCTURA ¬
Form: de ni¶aJÓn polìellrica _ _. _

_ coodlcnon ¡unnbruno:
poco

Desarrol los desarrollada
desarrollada
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PROFUNDIDAD: 1 - 21 21 - 31 31 - 51 
(CM) 

HORI20NTE: A1 • e e 

RAICES: •diu y •diu 1 
sin Niots 

üunünt11 üundut11 

CONCRECIONES: no hay no hay no ha1 

INTRUSIONES: UundutH POIU ltO Mt 

PERnEABILIDAD: llQI PtlW&blt Ptl'M&blt poco pe1W&blt 

pH: 7.1 7.1 6.4 

REACCION AL HCI nt1Jati11& ntf&till& ntfltill& 

REACCION A LA 
FENOLFTALEINA nttatiVI nttativa ntt&tiVI 

CARACTERISTICAS PARTICULARES Y GENESIS: 
hrtil poco dtnrrollldo, horisontts poco diCtrtnciados, 
cont1cto litico 1 101 31 c•, dt M1ttrial piroclastico, 
dt to~ tn proctso dt intt•PtrisMO. 

INTERPRETAC!ON AGROLOGICA: 
4 /st 

TAXONOMIA: Ustips....,nts <UP> 

LOCALl2ACION: 
3 ... al Nortt dt ACIYllCI, Hgo. 

GEOFORnA: LldAPra dt cono cintritico. 

RELIEVE: Rtcto di 6 x dt Ptnditntt loc1l 
con oritnt1cion HE -SW. 

TOPOGRAFIA: 

GEOLOGI A: Sobre tlt•ntos piroclisticos. 
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(cn)

abundantes

ìììí
@ì¶í
íìí
ïíïíí
¶¶¶_

CQRQCTERISTICRS PRRTICULQRES Y GENESIS:
Perfil Poco desarrollado. horizontes poco diferenciados.
contacto litico a los 30 cn, de :material piooclåstico,
de tobas en proceso de inteuperisno.

-112 mm 219 ïfì E"'f$ 11.-. I-1%$2 ¡- rV1:D D-I 21"' SD

INTERPRETACION RGROLOGICM
4 /st

TfiXON0r1KR¦ Ustipsuleents (UP)

LOCflLl2nCION¦
3 Ion. al Norte de floeyuca, Ilso.

GEOFORHR: Laden de cono cineritico.

RELIEVE: Recto de 6 X de pendiente local
con orientacion IE -SN.

TOP0(ìRfiFlfl:

GEOLOGIQ: Soho elenentos piroclåsticos.
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USO l>EL SUELO: 

Suelo que soporta vt~tacion dt ieatorr.l xtr0lito 

dt nopaltr. <Opunti& sp.) y pirul < Schinus Mollt L.>. 

RELACIONES GENETICAS1 Suelos jovenes del MisMO tipo a los dtsArrollados tn 

lutar.s de Santa N&tildt, Acayuca y algunos sitios 

dt la Nen de Coroneo; existen otros ps&Ments que 

se dtsarrollan sobrt cluticos dtl Cuatemuio. 

OBSERVACIONES GENERALES1 

Suelos con horizontes poco dtsarrollAdos, poco 

profundos susceptibles dt erosion&l'Se; sobl't 

tobas volcanicas; dt cuarta clase agricola y 

qu, soportan utornl xtr01i to y pastínl 

inducido. Sutlos de ladera, de colol'@S cale 

a ntfl'Os; en algunos sitios se les destinan 

PAi'& cul tívo dt uiz y cebad&, lu pÑcticu 

de control de erosion se l'@strin~n a la sieMbra 

dt ieaguey, propagacion de nopl de tuna blanca, 

chiMOco y chllelcuero. 
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USO DEL SUELD¦
Suelo que soporta uegetaoiån de Iatorral nerdfito
de nopalera (Opuntia sp.) g pirul ( Schinus nolle L.)

RELRCIUNES 6ENETICflS| Suelos Jovenes del nisno tipo a los desarrollados en
lugares de Santa Matilde, Ilcaguca g algunos sitios
de la lesa de Coroneo¦ existen otros psaeeients que
se desarrollan sobre clåstioos del Cuaternario.

UBSERURCIUNES GENERflLES¦

Suelos con horizontes poco desarrollados, poco
profundos susceptibles de erosionarse¦ sobre
tobas volcánicas; de cuarta clase agricola g
que soportan matorral xeråíito g pastizal
inducido. Suelos de ladera. de colores cafe
a negros: en algunos sitios se les destinan
para cultivo de nai: g cebada. las pråcticas
de control de erosion se restringen a la siembra
de nasueu. rropagaciån de nopal de tuna blanca,
ohinoco 9 chanacuero.
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ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL PERFIL No.3. 

PROFUNDIDAD: 1 - 211 21 - 31 31 - 51 
<CM> 

HORIZONTE: At A C e 

COLOR:Seco !f YR 413 111 YR 413 
O • OSCUl'O Hit OSCUl'O --

HUMtdo 11 YR 3/1 11 YR 3/1 
fl'iS •Y OSCUl'O fl'ÍS •Y OSCUl'O 

GRANULOMETR 1 A 
58 71 --

ARENA (X ) : 

LIMO <x>: 5 4 --

ARCILLA (X) : 31 26 --

CLASE Mita.ion arcillo- Mita.ion arcillo-
TEXTURAL: --

&Nnoso utnoso 

DENSIDAD 
APARENTE: 1.85 1.93 --
(gr/Mi) 

DENSIDAD 
REAL : 1.85 2.27 --

(gr/Mi) 

POROSIDAD: 54.1 59.8 --
(gr/Mi) 

MATERIA 
ORGANICA: '·' 8.2 --

( X ) 

pH HzO 7.1 7.8 --

CAPACIDAD DE 
INTER CAMBIO 18.1 9.8 --
CATIONICO : 
(Meq/100gr> 

C¡++ 1.8 1.4 --
(Meq/100gr) 

Mg++ 1.1 --
(Mtq/100gr) 1.9 

BICARBONATOS 4.1 
(Meq/100gr) 8.8 --

CLORUROS <x> -- -- --
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RNRLISIS FISICU-DUIHICU DEL PERFIL No.3.

COLOR¦Seco tg UR 4/3 10 NR 4/3
c e oscuro cafe oscuro

gris nug oscuro gris ¡ug oscuro

GRQNULUHETRIQ
QRENR (K):

ííìì
nigauon aroillo- nigauon orcillo

arenoso arenoso

DRD
/Fm

PURDSIDQD:
(gr/nl)

C¡++
fineq/iüfigr)

flgo+

BICQRBONRTOS
(neq/160qr)

84
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5.1.1.5.5.3.- Descripción del Gran Grupo Ustorthents CUS:> . 

a) Superficie y Distribución. 

La distribución de este tipo de suelo esta restringida 
a la zona de montes y en particular ocupa los lugares donde en 
ocasiones afloran elementos piroclásticos. hay una relación 
directa entre los conos cineriticos del área y la presencia de 
los orthents. Su localización particular se encuentra en la Mesa 
de San Martín del Cerro de las Campanas, Cerro de Acayuca. Cerro 
Tuquixu. Cerro Pitayas. San Pedro Huaquilpan. Tellez. Santa 
Matilde y Huixmi. 

La superficie que ocupan 
1830. 55 has. que r epr es en tan el a. 41 
ocupan el 3o lugar en exlenci6n. 

b) Uso actual ·. 

los ustortherenls es de 
X del total estudiado y 

En estos si ti os la actividad agrícola es nula por 1 a 
gran irregularidad del relieve y la pedregosidad. por lo que 
soportan a la vegetación natural de la zona caracterizada por 
matorral xerófito y específicamente de opuntias y matorral 
micrófilo. también existen lugares donde se establecen pequef"íos 
manchones de isotales y pirules o bién pastizal inducido. 

e) Descripción Ganeral. 

Son suelos jóvenes localizados donde el material 
litológico de los conos cineriticos se encuentra en las primeras 
fases de intemperizac ión. el relive es de ondulado a muy 
escarpado . El material parental de los orthens son tobas . 
basa ltos. riolitas y en general. piroclásticos. del terciario. 

d) Características Distintivas. 

Suelos poco profundos. con horizontes poco 
desarrollados con alta pedregosidad en su superficie, con un 
contacto lítico de los 30 cm a lo 40 cm de profundidad. Con 
colores de café grisáceo obscuro. De textura de migajón areno~o a 
margas a los 20 cm de profundidad . De estructura sub-angular poco 
desarrollada a granular o de condición masiva. consistencia 
suave, plásticos y poca adhesividad . 

f) Propiedades Fisicas y Químicas. 

La densidad aparente va de 0.85 a 0.93 gr/ce, la 
densidad real presenta valores de 1.85 a 2.27 gr/ce, y la 
porosidad flúctua de 54. O X a 59. O _ X, los valores de pH 
determinados fueron de 7. 0, los porcentajes de materia orgánica 
fueron de 6. g y 8. 2 x.19 s valores de capacidad de intercambio 
catiónico, fueron de 9. O a 10 . 1 meq/ 100 gr. De igual forma el 
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5.1.1.5.5.3.- Descripción del Gran Grupo Ustorthents CUED.

a) Superficie y Distribución.

La distribución de este tipo de suelo esta restringida
a la zona de montes y en particular ocupa los lugares donde en
ocasiones afloran elementos piroclasticos, hay una relacion
directa entre los conos cineriticos del area y la presencia de
los orthents. SU localizacion particular se encuentra en la Mesa
de San Martin del Cerro de las Campanas. Cerro de Acayuca. Cerro
Tuquixu. Cerro Pitayas. San Pedro Huaquilpan. Tellez. Santa
Matilde y Huixmi.

La superficie que ocupan los ustortherents es de
1830.55 has. que representan el 8.41 % del total estudiado y
ocupan el 3o lugar en extencion.

b) Uso actual;

En estos sitios la actividad agricola es nula por la
gr an i rregul ari dad del rel i eve y l a pedregosi dad . por l o que
soportan a la vegetación natural de la zona caracterizada por
matorral xerofito y especificamente de opuntias y matorral
microfilo. también existen lugares donde se establecen pequeños
manchones de isotales y pirules o bién pastizal inducido.

c) Descripcion Ganeral.

Son suelos jovenes localizados donde el material
litologico de los conos cineriticos se encuentra en las primeras
fases de intemperización. el relive es de ondulado a muy
escarpado. El material parental de los orthens son tobas.
basnltos. riolitas y en general. piroclasticos. del terciario.

d) Caracteristicas Enstintivas.

Suelos poco profundos. con horizontes poco
desarrollados con alta pedregosidad en su superficie, con un
contacto litico de los 30 cm a lo 40 cm de profundidad. Con
colores de cafe grisaceo obscuro. De textura de migajon arenoso a
margas a los 80 cm de profundidad. De estructura sub-angular poco
desarrollada a granular o de condicion masiva. consistencia
suave. plasticos y poca adhesividad.

f) Propiedades Fisicas y Quimicas.

La densidad aparente va de 0.85 a 0.93 gr/cc. la
densidad real presenta valores de 1.85 a 2.27 gr/cc. y la
porosidad flúctua de 54.0 % a 59.0 _%. los valores de pH
determinados fueron de 7.0. los porcentajes de materia organica
fueron de 6.9 y 8.8 %.lgs valores de capacidad de intercambio
cationico. fueron de 9.0 a 10.1 meq/100 gr. De igual forma el
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calcio presentó valores de 1.0 a 1.4 meq/100 gr, el magnesio se 
presentó en cantidades de 0.9 a 1.0. Finalmente, los Bicarbonatos 
fueron de 4.0 a 8.0 meq/100 gr. 

e) Interpretación Agrícola. 

Son muchas las desventajas que presentan estos suelos 
como lo es la topografia, el clima, la profundidad, la 
pedregosidad, el drenaje superficial por lo que se les ubica 
dentro de la 15a clase . Y por otra parte en la clase A6 del 
Sistema Garry COp, cit) . , por capacidad agrícola, y P4 y P5 en 
capacidad pecuaria. 

Las formas de las páginas 87, 88, 
los resultados de los análisis de campo y 
gran grupo. 

89 y 90, presentan 
laboratorio, de es 

Características Morfológicas del Gran Grupo Ustorthents CUS) . 

Horizonte 

A1 

AC 

e 

Variación de la 
profundidad (cm). 

o - 10/20 

10 - 20/30 

20 - 30/40 

Caracteristicas 

Horizonte poco desarrollado 
de colores cafés, con text.~ 
ra de migajón arenoso, de -
estructura sub-angular, po
co desarrollada, consisten
cia friable, plástico, poco 
adhesivo, con raices medias 
muchas intrusiones de piro
cl ást.i cos. 

Horizontes poco desarrolla
dos con alta influencia del 
material parental, de color 
café, textura migajón arenQ 
so, estruct.ura pobremente -
desarrollada o granular, de 
consistencia friable. plás
tico, poco adhesivo, ralees 
finas y medias y muchas in
trusiones de piroclásticos. 

Material parental ya meteo
rizado, de color gris, muy 
compacto, de textura margosa 
est.ructura masiva poco plás
tico y adhesivo, ralees fi-
nas y pocas, con intrusiones 
de elemer1los piroclásticos . 

90 HD
calcio presentó valores de 1 1.4 meq/100 gr. el magnesio se
presento en cantidades de 0.9 O. Finalmente. los Bicarbonatos
fueron de 4.0 a 8.0 meq/100 gr.

e) Interpretación Agricola.

Son muchas las desventajas que presentan estos suelos
como lo es la topografía. el clima. la profundidad. la
pedregosidad. el drenaje- superficial por lo que se les ubica
dentro de la 6a clase. Y por otra parte en la clase A6 del
Sistema Garry (Op. cit)., por capacidad agricola. y Pd y P5 en
capacidad pecuaria.

Las formas de las paginas 87. 88, 89 y 90, presentan
los resultados de los analisis de campo y laboratorio. de es
gran grupo.

Caracteristicas Morfologicas del Gran Grupo Ustorthents (USD.

Horizonte Variación de la Caracteristicas
profundidad Ccnü.

Horizonte poco desarrollado
de colores cafes. con textg

A1 0 - 10/20 ra de migajon arenoso. de -
estructura sub-angular. po-
co desarrollada. consisten-
cia friable. plastico. poco
adhesivo. con raices medias
muchas intrusiones de piro-
clasticos.

Horizontes poco desarrolla-
dos con alta influencia del
material parental. de color

AC 10 - 20/30 cafe. textura migajón areng
so. estructura pobremente -
desarrollada o granular. de
consistencia friable. plás-
tico. poco adhesivo. raices
finas y medias y muchas in-
trusiones de piroclasticos.

Material parental ya meteo-
C 20 - 30/40 rizado. de color gris. muy

compacto. de textura margosa
estructura masiva poco plas-`
tico y adhesivo. raices fi--

n nas y pocas. con intrusiones
de elementos piroclasticos.

LI _ ii I
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

1 z T A c A L A u N A M 

DISCRIPCIOH MORFOLOGICA J[L PERFIL DAfICO 

ESTUDIO: CAJIACTERIIACIOH AGROICOLOGICA D[L EJIDO ACAYUCA, HGO. 
---------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO DI TESIS FECHA: AGOSTO DI 1991. 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------AUTOR: FRANCISCO LOPIZ GllLIHDO No. DE PERFIL: 4 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALIZACION: Curo CS. lu Cupuu. UNIDAD DE SUELO: UstortMns <US> 

------------------------------------- ---------------------------

PROFUNDIDAD: 8 - 18 18 - 28 28 - 48 
(CM) 

HORIZONTE: A1 AC c 

COLOR: Seco 18 YR 513 18 YR 5/2 18 YR 412 
e.te c.tt !J!'ÍHSfO c.t• !J!'Í nsto oscuro 

HUMedo 18 YR 3/1 18 YR 3/2 18 YR 3/2 
!J!'i s lllUY oscuro car. MUY oscuro cah MUY oscuro 

COMPACTACION 
O DENSIDAD: 

poco co1q1acto coMpacto MUY coMpacto 

CEMENTA CION: --- --- ---

MACROPOROS: pocos hori1ontalts pocos hori1ontalt1 pooo1 obliouo1 

PLASTICIDAD: plutico plutico poco plutico 

ADHESIVIDAD: poco aclhtsivo poco aclht1ivo poco aclhtsivo 

CONSISTENCIA: .ay triablt lriablt usivo 

TE'.XTURA: ·' . • MifaJOn arenoso Mita.1on arenoso M11"9'0SO 

ESTRUCTURA 
ForMa: sul>lngu 1 ar sul>lngul ar 

condicion 
Ta11año: 
Dtsarrol lo: poco dtsarrollada poco dtsarrol lada MUÍH 

O !J!'aJIUl ar 

87 

ESCUELQ NFICIOHRL DE ESTUDIOS PROFESIONGLES

I Z T R C R L Q U N Q H

DESCRIPCINI IORFOLOGICR DEL PERFIL DNFICO

ESTUDIO: CRRRCTIIRIIICION RGROECOLOGICII DEL EJIDO RCMUCIL IIGO.

TMHJO DE TESIS FECHG: NGOSTO DE 1991.
QUTOR: FIWKZISCO LOPE (HLINDO No. DE PERFIL: 4

LOCfiI.I2fiCION¦ Cerro de las Campanas. UNIDQD DE SUELO: Ustorthens (US)

PROFUNDIDRD - ii - 0 2 - 40
cn)

( = 9 ie 2 0
uomzonre: O al nc ici

coLon=sm io vn 5/3 10 vn_s/2 io in uz
Úufi Ciff QTISÄSQÚ CII! IÍIISISÍÚ ÚÉCIIPÚ

ama@ _1e un 3/1 io vn 3/2 10 vn 3/2
fllf mg ÚSGÍIPO cdt' *lg OSCUÍU CÄIQ 'lg USCI-um

conrncmcxou t '
o ocasiona; '°°° °°m° °

r1RCRElPOROS¦ pocos horizontales pocos horisontales

ESTRUCTURQ
Form: suhangular suhangular _ __

_ condicion
Tanano:
Desarrollo: poco desarrollada poco desarrollada masiva

o granular
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PROFUND !DAD: 1 - 11 11 - 21 21 - 48 
(CM) 

HORIZONTE: A1 A C e 

RAICES: Mdiu Y •diu y tinu y 

allund&n tts allund&ntts pocu 

CONCRECIONES: -- -- --

INTRUSIONES: allunüntts allunüntts allundintts 

MdilllMtfttf 
PERMEABILIDAD: MUY Jlfl'MHhlf MUY JlfJ'lllHhlt 

Jlfl'MHhlf 

pH: ?.lit 7.1 7.lit 

REACCION AL HCI ntgativa ntgativa ntgativa 

REACCION A LA ntgativa 
FENOLFTALEINA 

ntgativa n.gativa 

CARACTERISTICAS PARTICULARES Y GENESIS: 
Sutlo jovtn con horizontts poco dtsarrollados, 

con MUchas int"15ionts, ..attrial partntal dt 

pirocluticos. 

INTERPRETACION AGROLOGICA: 
6 I tp 

TAXONOl1IA: Ustorthfnt <US> 

LOCALI2ACION: A un kilo•tro al Istt dtl poso dt agua dt Acayuca. 

GEOFORl1A: Cono cintritico 

RELIEVE: Ladtra rtcta 

TOPOGRAFIA: con Jlfnditntt dt 68 X 

GEOLOGIA: pirocluticos <tt1ontl1s> 
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(cn)

RAICES:

nediananente
PERHEQBILIDAD:

permeable

CHRRCTERISTICRS PflRTICULflRES Y GENESIS:
Suelo Joven con horizontes poco desarrollados,

'HX mm ¦l::D Qñ l-'¢¬› ¬-¡-. -¡CDDZ rifl rflzb ›-. 2!-' DD

con nuchas intrusiones, naterial parental de
piroclåsticos.

INTERPRETHCIDN nGROLOGlCfl¦
6 / tp

TRXDNOHIH: Ustorthent (US)

LncnL1znc1on= n un iilòeezeø al ¡ste cel poc» ae agua oe aeaooca.

esoFoann= cono cineeicico

RELIEUE: Ladera recta

TOPOGRnFIfl¦ con pendiente de 60 X

eEoLoG|a¦ pirociìscicos (:¢z¢»¢le;›
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USO ML SUELOr 

RELACIONES GENETICASr 

OBSERVACIONES GENERALESr 

Su.lo con af!'icultUN dt t .. poral dt ui1 y 

et.,_.., o con pasti1al inducido. 

Sutlos ,.rttntcitntts al MisMD Gran Grupo 'IUI 

los dt Pitayas, tic¡uixÜ y Hui>ael. 

Sutlos jovtnts, poco profundos, catis con alto 

INdo dt ,.dNrosiud, dt llutn dNnajt 

su.-rf'icial, ..uy susctptiblts a trosionarst, 

dtrivaclos dt uttrial pirocl~tico, suelos 

liMitados para la afl'icultura, tn algunos 

sitios co9'0 Pitayas st lts destina para ti 

dtnrrollo dt la biodivtrsidad silvtstrt, tn 

otros lutares st lts d~ la tuncion dt 

arostacltros y son butnos sitios p~a la 

propagacion dt ..aguey, pirults y •zc¡ui tH 

<Prosopis latvi9ata). 

89 

USO DEL SUELO:

RELRCIONES GENETICflS¦

OBSERURCIONES GENERflLES¦

Suelo con agricultura de temporal de mais g
cebada. o con pastizal inducido.

Suelos pertenecientes al aisno Gran Grupo gue
los de Pitayas, tiquixu g Nuiiori.

Suelos Jovenes, poco profundos. cards con alto
grado de pedregosidad, de buen drenaJe
superficial. mug susceptibles a erosionarse,
derivados de material piroclåstico, suelos
limitados para la agricultura, en algunos
sitios como Pitagas se les destina para el
desarrollo de la biodiversidad silvestre, en
otros lugares se les då la tunciån de
agostaderos g son buenos sitios para la
PNN!aciån de masnlelh pirules gmezguites
(Pr-osopis laevigata).
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ANALISIS FISICO-QUinICO DEL PERFIL No. 4. 

PROFUNDIDAD: 1 - 11 18 - 21 21 - 411 
<en> 

HORIZONTE: A1 A C e 

COLOR: Seco 11 YR 513 UI YR 512 18 YR 412 
Hit cah !Jl'iuno c • !Jl'i sano oscuro 

HUMedo 18 YR 3/1 18 YR 3/2 18 YR 3/2 
!JI' is M&Y os cu.ro cah MIY OSCUJ'O cale MIY oscuro 

GRANULOnETRIA 
54 72 54 

ARENA <x>: 

Lino <x>: 38 82 42 

ARCILLA (Y,) : 16 26 IM 

CLASE · ' •ita.iÓn arcillo- ·' TEXTURAL: •if&JOn arenoso •it&Jon uenoso 
arenoso 

DENSIDAD 
APARENTE: 1.3 1.4 1.1 

(gr/MI> 

DENSIDAD 
REAL : 2.5 2.3 2.3 
(gr/MI) 

POROSIDAD: 411.8 39.5 51.1 
(gr/MI) 

llATERIA 
ORGANICA: 5.25 5.85 4.87 

( X ) 

pH HzO 7.i 7.1 7.i 

CAPA~IDAD DE 
INTE CAnBIO 
CATIOHICO: 

18.1 15.5 16.7 
(Mtq/100gr) 

C¡++ 1.8 1.5 1.8 
(Mtq/100gr) 

ng++ 
<Meq/100gr> 1.8 i.5 1.2 

BICARBONATOS 8.i 2.8 --
(Meq/100gr) 

CLORUROS <x> -- -- --
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RNRLISIS FISICO-OUIHICO DEL PERFIL No. 4.

PROFUNDlDRD¦
(CH)

COLOR:Seco 10 YR 5/3 18 YR_5/2 1@ YR 4/2
cafe cafe grrsaseo c. grrsaseo oscuro

Nunedo _l0 NR 3/1 10 UR 3/2 10 YR 3/2
gris muy oscuro cafe mug oscuro cafe mug oscuro

GRRNULOHETRIQ
RRENQ (Z):

íííí
_ , migaJån arcillo- _ ,

nl: aigauon arenoso argaoon arenoso
arenoso

na»
/å1›

Ponosu›m›= I 51.1
(gr/ml)

¡ee
(neq/iOOqr)

1.5

Hg++

UUUUUUUUUUUUUIIIUUUUUUUIIIIIIIUIIIIIIUU|UUUUUII¦|¦I|||||||UUUUUUUUUUUIIUUUUIIIIIUUUUUUUIIIIUIIIIIIIIII
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(neq/i00gr›
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5. 1 . 1 . 5. 8. - CAR.ACTERI sn CAS FI SI CO-QUI MICAS DE LOS SUELOS DE LAS 
UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA IDENTIFICADAS. 

La evaluación agricola. asi como la determinación del 
papel que desarrolla el suelo dentro de la ecologia de las 
unidades de producción. no solo incluye la cartografia y trabajo 
de campo y descripción morfológica de perfiles, sino también una 
evaluación de las propiedades fisicas y quimicas, ya que tienen 
un papel muy import.ante en la determinación de la fert.ilidad 
edáfica y que en un momento dado nos pone en condiciones de saber 
cual es el est.ado de nutrientes esenciales para el mant.enimient.o 
de la flora silvestre o de los cultivos, por lo cual en esta 
sección se presentan los resultados de los análisis practicados a 
los suelos del área de investigación. 

Los Cuadros 13, 14, 15, 16. 17 y 18. Presentan los 
análisis fisico-quimicos práct.icados a los suelos que sirven de 
soport.e a las unidades de producción agricola encontradas en 
Acayuca y áreas cercanas. 
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5.1.1.5.6.- CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LOS SUELOS DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA IDENTIFICADAS.

La evaluacion agricola. asi como la determinacion del
papel que desarrolla el suelo dentrcr de la ecologia de las
unidades de produccion. no solo incluye la cartografia y trabajo
de campo y descripcion morfológica de perfiles. sino también una
evaluacion de las propiedades fisicas y químicas. ya que tienen
un papel muy importante en la determinacion de la fertilidad
edafica y que en un momento dado nos pone en condiciones de saber
cual es ei estado de nutrientes esenciales para el mantenimiento
de la flora silvestre o de los cultivos. por lo cual en esta
seccion se presentan los resultados de los analisis practicados a
los suelos del area de investigacion.

Los Cuadros 13. 14. 15, 16, 17 y 18. Presentan los
analisis fisico-quimicos practicados a los suelos que sirven de
soporte a las unidades de produccion agricola encontradas en
Acayuca y areas cercanas.
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CUADRO No. 13. Caracter1st1cas f1sicoauim1cas del suelo. Valores correspondientes al oertil "1" 
del Agroecosistema Parcela de Tet1111oral: "El Bosoue". Cultivo de 1a1z. 

PROfUND IDAD COL~ TEXT~A O.A. D.R. P~. oH "·º· CICl Nt Ca++ 1'19++ .Bic. 
CM SECO HlJ1EDO Ar.% Li11.% Are.X gr/c,c. % 1:2.5 % 11eq/ 100qr Kg/ha 11eq/100 qr 

O-JO 10 YR S/3 10 YR 3/3 73 8 19 !. 2S 2.5 50 8.5 1.71 10.0 1b80 1.0 0.7 b.O 
ca fe c.1uy obs. 11igajon arenoso 

10-20 10 VII b/4 10 YR 414 78 6 lb 1. 25 2.5 50 8.8 3.48 10.0 3850 0.5 0.1 9.0 
cate amar. c.a.obs. migajon arenoso 

20-30 10 YR 7/4 10 YR 4/4 b6 10 24 (), 97 2.0 51 B.O 5.45 10.0 4400 1.1 O.b b.O 
c.11Uy pardo 11iq. are. aren. 

30-40 10 YR 6/3 10 YR 4/3 54 10 36 0.99 2.5 60.0 8.2 s.o 11.0 4400 o.a 1.1 2.0 
e.pal ido ca fe 111ig. are. aren. 

40-50 10 YR 613 10 VR 313 58 9 33 1.24 2.b 52 8.2 3.b 11.5 3850 0.6 O.i 10.0 
mig. are. aren. 

50-60 10 YR 8/6 10 YR 3/4 76 7 17.0 0.97 2.9 b7 9.0 3.48 10.0 3850 0.8 0.9 7.0 
amar i lle c.a.obs. 11iqajon arenoso 

b0-70 10 YR 6/6 10 YR 3/b 88 4 8 1.04 2.7 62 9.0 2.5 12.0 2740 0.7 0.7 9.U 
a.pardo e.amar. arena 1111ga josa 

70-80 10 YR 7/6 10 YR 3/4 74 4 22 1.01 2.3 57 8.9 o.a 10.3 1000 0.7 0.7 9.0 
amari lle c.a.obs. miq. are. aren. 

80-90 10 YR 5/2 10 YR 3/2 73 4 32 0.88 2.38 63 8.4 4.07 10.0 ~ 1. 4 0.8 6.1) 
c.grisaceo c.9.muy obs. mig. are. aren. 

CUADRO No. 14. Caracter1sticas fisicoou1micas del suelo. Valores correspondientes al perfil "2" 
del Aqroecos1ste11a Parcela de Teniporal: "EL Llano". Cultivo de 11aiz. 

PROFUNDIDAD COLOR TEXTURA D.A. D.R. POR. oH P1.0. CICT Nt Ca++ P1q++ Bic. 
Cl'I SECO IUl'1EDO Ar.% Lim.% Arc.7. gr/e.e. % 1:2.5 7. NQ/ lOOgr Kg/ha mea/100 gr 

0-10 10 YR 5/3 10 YR 3/3 34 42 24 1.06 2.04 48.0 7.0 4.67 17.o 4600 o. 7 1. 9 6.0 
cate e.muy obs. franco 

10-20 10 YR 513 10 YR 3/2 36 40 24 1.14 1. 92 40.b 7.0 2.34 17.S 2740 0.6 1.6 6.0 
c.9r1s obs. franco 

20-30 10 YR 4/2 10 YR 3/2 40 30 30 1.09 2.S :Só.4 b.S 2.03 18.5 2200 0.6 1.1 4.0 
c.9r1s obs franco arc1lloso 

32-38 10 YR 4/2 10 YR 3/2 58 38 4 1. 08 1.85 41.6 7.0 l. 72 12.3 2000 1.1 0.9 4.5 
tranco arenoso 

38-42 10 YR 4/2 10 YR 3/2 54 42 4 0.9 2.5 64.0 7.0 2.96 12.0 3300 1.3 1.1 10.0 
franco arenoso 
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CURDRU No. 13. Caracteristicas fisicoouioicas del suelo. Valores corresoonoientes al oerfil “I”
del Agroecosistema Parcela de Temoorali "El Bosoue". Cultivo de aaiz.

PROFUNDIDRO COLER TEXTLRR
CH SECO

O-I0

IO-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-TO

70-80

BO-90

PÚFUNOIDRD COLOR TEXTURR O.R. D.R.
CH SECO HUHEDO Ar.Z Lin.Z Arc.l or/c.c.

O-IO

lO-20

20-SO

32-39

38-42

NUHEDO

10 YR 5/3 10 YR 3/3
cafe c.auv obs.

10 YR b/4 10 YR 4/4
cafe anar. c.a.ous.
10 YR 7/4 10 YR 4/4

c.nuy pardo
10 YR b/3
c.oalido

10 YR b/3

10 YR 4/3
cafe

10 YR 3/3

10 YR B/b
amarillo

10 YR 6/6
a-Dardo

10 YR 7/6
amarillo

10 YR 5/2

10 YR 3/4
c.a.obs.

10 YR 3/b
c.amar.

IO YR 3/4
c.a.obs.

10 YR 3/2
c.grisacE0 C.g.nuv obs.

Ar.l Lin.Z Arc.X

73 8 19
aiqaion arenoso
79 6 lb
oigaion arenoso
66 10 24
oig. arc. aren.
54 10 36
nig. arc. aren.
58 9 33
nio. arc. aren.
76 7 17.0
nioajon arenoso
BB 4 B
arena aigaiosa
74 4 22
mig. arc. aren.
73 4 32
mig. arc. aren.

D.A. D.R. PUR. oH N.0. CIC1 Nt Ca++ Ho++ Bic.
2 !:2.5 2 neo/100qr Kg/hagr/c.c.

1.25 2.5

1.25 2.5

0.97 2.0

0.99 2.5

1.24 2.b

0.97 2.9

1.04 2.7

1.01 2.3

O.BB 2.38

50 9.5

50 8.8

51 8.0

60.0 8.2

52 8.2

67 9.0

62 9.0

57 9.9

63 8.4

1.71

3.49

5.45

SIO

315

3.49

2.5

0.8

4.07

10.0 16%

10.0 3850

10.0 4400

11.0 4400

ll.5 380

10.0 3350

12.0 2740

10.3 IO00

10.0 4400

l.O

0.5

1.1

O.B

O.b

0.8

0.7

0.7

1.4

neo/100 gr

0.7

0.1

0.6

1.1

0.1

0.9

0.7

0.7

0.8

CUADRO No. 14. Caracteristicas fisicoouinicas del suelo. valores ccrresoonoicntes al oerfil "2“
del Aoroecosisteca Parcela de Tenoorali 'EL Llano". Cultivo de Raiz.

IO YR 5/3 IO YR 3/3 34 42 24 l.O6 2.04
cafe c.muy obs.

10 YR 5/3 10 YR 3/2
c.gris cos.

10 YR 4/2 X0 YR 3/2

10 YR 4/2 IO YR 3/2

10 YR 4/2 10 YR 3/2

franco
36 40

franco
40 30

58 38 4
franco arenoso

54 42
franco arenoso

24 1.14 1.92

30 1.09 2.5
c.gris obs franco arcilloso

1.08 1.95

4 0.9 2.5
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POR. oN
Z 1¦2.5

48.0 7.0

40.6 7.0

56.4 6.5

41.6 7.0

64.0 7.0

H.O.
1

4.b7

2.34

2.03

1.72

2.96

6.0

9.0

6.0

2.0

10.0

7.0

9.0

9.0

6.0

CIET Nt Ea++ Ho++ Bic.
neo/ioogr ng/na

17.0 two

17.5 2140

ia.5 2200

12.3 2000

12.0 3300

0.7

0.6

0.6

l.1

1.3

neo/100 or

1.9

1.6

1.1

0.9

1.1

6.0

ä.O

4.0

4.5

10.0



CUADRO No. 15. Caracteristicas fisicoauificas del suelo. Valores corresoond1entes al perfil "2a" 
del Al}roecos1steea Parcela de TeGOoral: "El Llano" , Cultivo de Cebada. 

PROF~DlDAD Cll.OR TEXTURA D.A. D.R. POR. oH 1'1.0. CICT Nt Ca++ l'lq++ 81e. 
Cl'I SECO IUl'IEOO Ar.'/, Li~.7. Are.'/, gr/e.e. 7. 1 :2.S '/, HQ/1009r Kg/ha mea/100 gr 

0-10 10 YR 6/3 10 YR 4/2 68 22 10 1.33 2.27 41. 4 7.0 1.14 10.0 1120 1.2 0.4 12.0 
cate cardo c.gris.obs migajon arenoso 

10-20 10 YR 6/3 10 YR 4/2 72 18 10 l. 41 2. 27 49. 0 ·.o 1. 72 9.8 1680 0.8 0.1 8.5 
migaJon arenoso -20-30 10 YR 5/3 10 YR 3/2 72 22 b 1.46 2.12 53.2 7.0 9.17 14. o 7000 o.e 0.19 7.5 

ea fe e. flllV. obs. 11u9ajon arenoso 
30-40 10 VR 4/2 10 YR 3/2 58 36 6 1.30 2.94 55.7 6.5 8.4 13.0 6000 0.7 0.13 13.0 

111i9aJon arenoso 
40-50 10 VR 6/1 10 YR 312 60 36 4 1.18 2.43 51.4 6.S 0.95 12.7 1100 1.0 1),2 7.0 

c.9risaceo migajon arenoso 
50-60 10 VR 6/2 10 YR 312 52 42 4 1.02 1.BS 44.e 6.5 1. 72 14.0 1680 1.0 0.1 6.0 

c.g.brillan. mi9ajon arenoso 
b0-71) 110 YR 5/2 10 YR 3/2 40 54 6 0.99 1.61 38.5 7.0 9.1 11.0 7000 1.2 0.9 8.0 

e.grisaceo mi9ajon limoso 
70-80 10 VR 4/1 10 YR 3/1 54 42 4 0.95 2.5 62.0 7.0 9.0 11.5 7000 1.2 2 ., 

•-' 7.0 
gris obs. 9,fRUy obs. 11i9ajon arenoso 

80-90 10 YR 4/2 10 YR 3/2 56 42 .., 1.14 2.04 44.1 7.0 3. 12 10.8 3300 0.5 0.16 6.0 .:.. 

c.grisaeeo e.g.muy obs. mig. are. aren. 

CUADRO No. 16. Caracteristicas fis1coauimicas del suelo. Valores corresoond1entes al oerfil "3" 
del Ecosistema Natural: "El Monte•. Matorral Xerofilo. 

PROF~DIDAD CCl.OR TEXTURA D.A. D.R. POR. oH "'·º· CICT Nt Ca++ l'lq++ Bic. 
Cl'I SECO tul'IEDO Ar.'/, L1m.% Are.'/, gr/e.e. '/, 1:2.5 'Z lllfO/lOOgr l<.9/ha .ea/100 9r 

0-10 10 YR 4/3 10 YR 3/1 58 5 37 0.85 1.85 54.0 7.0 6.9 10.1 5500 1,0 0.9 4.0 
eaf e obs. 9r1s muy obs mi9.arc.arenoso 

10-20 10 YR 4/3 10 VR 3/1 76 4 20 1.04 2.27 54.7 7.0 6.e2 10.2 5000 l. 2 0.8 7.0 
mig.arc.arenoso 

20-30 10 YR 4/2 10 YR 2/1 70 4 26 0.93 2.27 :59.0 6.4 8.2 9.0 6000 1.4 LO e.o 
c.9.obs. neQro m19.arc.aren~o 
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EURIJRU Ilo. 15. Caracteristicas frsicoouioicas del suelo. Valor-es corresoonoientes al marfil “2a°'
del llgroeccsisteea Parcela de Teilioral:

PROFLNDIDRIJ CCLCR TEXTLRR
SECO HJHEDO Rnï Lin.7. Rrc.lf.CH

O- IO

IO-20

20-SO

30-40

tú-50

50-BO

60-70

YO-EO

BO-90

PROFLNOIDRO
CH

O-I O

lO-20

20-30

10 YR 6/3 10 YR 4/2
cafe cardo c.gr1s.obs
10 YR c/3 10 YR 4/2

10 YR 5/3
cafe

10 YR 412

10 YR 3/2
c.nuv.obs.
10 YR 3/2

10 YR o/1 10 YR 3/2
c.o|-isaceo

IO YR bl?
c.ç|.bril1an.

110 YR 5/2 10 YR 3/2
c.grisaceo
10 YR 4/1 10 YR 3/1
gris abs. g.nuv cos.
10 YR 4/2 10 YR 3/2

10 YR 3/2

c.grisaceo c.g.nuy obs.

68 22 10
miglion arenoso
72 18 10
nigaion arenoso
72 22 c
nioaion arcnoso
58 36 c
nioaioli ar-enoso
50 36 4
nigaion arenoso
52 42 4
nigaion arenoso
40 54 b
cigaion linoso
54 42 4
nigaion arenoso
So 42 '2
mig. arc. aren.

DI nl D.R.
or/c.c.

1.53

1.41

lalo

1.30

1.19

1.02

13.99

0.95

1.14

2.2?

2.27

2.12

2.94

2.43

1.95

l.bl

2.5

2.04

“El Llano" . Cultivo de Cebada.

PUR. oH |'1.U- CICT Nt Co-H Hq++B1c.
'i 1=2.5 1 aeq/ioogr Kg/ni neo/mo gr

4l.4 7.0 1.14 10.0 11201.2 0.4 l2.lJ

4'?.1`! `.f.l l.?2 9.9 1690 0.8 0.1 8.5

0.l9 7.5m-n-I¿D53.2 7.0 9.17 7000 0.3

55.7 b.5 3.4 13.0 6000 0.7 0.13 13.0

51.4 -5.5 0.95 12.7 11001.0 0.2 7.0

44.9 d.5 1.72 14.0 16901.0 0.1 b.O

70001.2 0.9 3.0

1..-›.'
38.5 7.0 9.1 11.0

b2.0 7.0 9.0 11.5 7000 2.2 7.0

44.1 7.0 3.12 10.3 3300 0.5 O.lb b.0

CURDRO No. 16. Caracteristicas fisrcouuinicas del suelo. Valores corresnonoientes al nerfil "S"
del Ecosistema Natural: "El l1onte'. Hatorral lerofilo.

CELOR TEXTURR
SECO I-MIEDO Rrhï Li|I.1 Rr'c.l'.

IO YR 473 10 YR 3/1 58 5 37
cafe obs. gris nuv obs rnig.arc.arenoso
IO YR 473 IO YR 3/1

lO YR 4/2 10 YR 2/1
c.o.obs. negro

76 4 20
nig.arc.arenoso
70 4 26
m1g.arc.arenoso

0.95

1.04

R. OR. oH H.O. CICT Nt Ea++ Hq++ Ric.DR D. P
gr-/c.c. lt l¦2.5 7. neo/l00gr-Kg/ha meo/100or

1.85 54.0 7.0 b.9 10.1 5500 1.0 0.9 LO

2.2? 54.7 7.0 6.32 10.2 5000 l.2 0.3 7.0

0.93 2.2? 59.0 6.4 9.2 9.0 6000 1.4 1.0 9.0
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PROFi1'DIDAD 
CI'! 

0-10 

10-20 

20-30 

PROFUNOIOAD 
Cl1 

0-10 

10-20 

20-30 

~0-40 

40-50 

':i0-60 

CUADRO No. !7. Caracteristir.as fis1coouim1cas del suelo. Valores corresoondientes al oerfil "4" 
del A9roecos1stema Aaostadero: "Cerro de las Cal'IOanas". 

COLOR TEXTURA O.A. O.R. P!F:. oH M O. ClCT Nt Ca++ M9++ 81c. 
SECO IUIEDO Ar.'/. L1m.'/. Are.% gr/e.e. 1 1: 2. ~J '/. 111eo/11X19r Kg/h¡ meq/100 9r 

10 YR 1.63 10 YR 3/1 54 30 16 1.3 2.5 48.0 7.0 5.25 18.i_l 5000 1.0 0.8 8.0 
cate miüa.ion arenoso 

lú l'R 512 10 VR 3/2 72 02 26 1.39 2.3 39.5 7. 0 5.05 15.5 5000 l.5 0.5 2.0 
c.orisaceo c.11Uv obs. mio.are.arenoso 
10 YR 4/2 10 YR 3/2 54 42 4 1.11 2.27 51. l 7, 1) 4.07 lb.7 4400 1.8 1.16 

migaJon arenoso 

CUADRO No. 18. Caracter1st1cas f1sicoau1micas del suelo. Valores corresoondientes al oertil t1511 

del A9roecosiste1a Parcela de 1emooral: "Presa Huatonc¡o". Cultivo de Avena. 

COLOR TEXTURA O.A. D.R. POR. oH M.O . cm Nt Ca++ Mr¡++ 81c. 
SECO Hl.J1EDD Ar./. Lim.% Are.X orle.e. X 1: :. 5 '/. mea/ HJOgr Kg/ha meo/100 ar 

10 YR 5í3 10 VR 313 34 62 4 0.85 2.0 51.5 6.5 4.0 18.0 4400 1.9 l. O 7. IJ 
cate cate obs. m19aJon limoso 

10 YR 413 '10 YR 2/ 2. 48 48 4 0.80 2.5 68.(1 7.0 3.74 lb.O 3850 1.2 1.0 B.5 
cafe obs c.11uy obs. migajon arenoso 

10 YR 413 10 VR 2/2 30 b4 6 0.86 2.5 65.6 7,0 2.0 17.0 2200 1.4 0.1 7.0 
miga .ion limoso 

10 YR 6/4 10 YR 92 28 66 6 0.95 2.5 62.0 6.5 3.0 lb.O 3850 0.4 0.1 7.0 
c.a11.claro c.muv obs. mioajon limoso 
10 YR 413 10 YR 3/3 44 48 8 0.9b 2.5 62.0 6.5 3.0 16.0 3850 0.4 0.1 7.0 

franco 
10 YR 5/ .3 10 VR 3/2 44 48 8 0.91) 2.5 64.(l 6.5 1.41 14. \) 1b8ú 1. 5 0.4 

franco 
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PRUFLNDI DN) CCLÚR TE! TURA
CH SECO

0-10 10 VR '/.63 10 VR 3/1

10-2') 10 YR 5/2 10 YR I/2

20-30 10 YQ 4/2 10 YR U2

MIEDO d'-\r¬.'¿ Lm.?. Arc.7.

54 50 16
cafe mir_;a.1nn arenoso

72 012 26
|mn.arc.arenoso
54 42 4
mlçlamn arenoso

c.qr1sace0 c.|Iuv obs.

PROFLNDIUAD CELOR TEITEJFÍA
CH SECO HLHEDI3 #1122 LiI.'I. firc.Z ur-/c.c. 7.

0-ID

10-20

20-30

30-40

40-50

Su-b0

10 YF 5/3 10 YR SI3 14 b'¿ 4
cafe cafe nbs. rn1çaJon ìunoso

10 YR 4./3 '10 YR 2/2 48 48 4
cafe nos c.||uy ubs. fn1ç|a.1on arenoso

10 YR 4/3. 10 YR 2/2 30 a4 6
mganon lmoso

10 VR b/4 10 YR .3/2 28 ba 6
c.an.claro c.muy obs. nunason lunusn
10 YR 4/3 10 YR 3.13 44 48 B

franco
10 VR 5/3 10 YR 3/2 44 48 8

franco

CUADRO No. 17. Caractermstzcas fmslccmuxnncas del suela. Valores ccurresnunmentes al Dirnl "4“
del fiçroecoslstema âqostadero: "Lerro de las Cubanas".

DA. D.R. Pm. DH M0. BICI Nt Ca* HQN Blc.
gr/c.c.

1.3 2.5 48.0 7.0 5.25 18.0 5000

'/. 12.5 K IIem'1U('gr Kg/hi mea/100gr

1.0 0.8 8.0

1.39 2.2- 39.5 7.0 5.05 15.5 50001.5 05 2.0

1.11 2.27 51.1 7.0 4.07 1b.7 4400 1.8 1.16 -

D.A. D.R. POR.

0. 85

0. B0

0. 86

0. 95

0. 9@

0. 90

94

.U 5i.5

.S b8.U

.5 65.15

.5 62.0

2.5 b'2.0

2.5 64.0

CUADRO No. 18. Caractemstxcas hsìcoauxmcas del Suelo. Valores cur'resnund1entes al nerfxl “S”
del Agruecuslstena Parcela de Tanuuralz 'Presa Huatungn". Cultwo de Avena.

DH H.I.]. CIC1 Nt Cafl Hq-H' But.
1¦2.5 7. meu/lfmgr Kg/ha meu/100qr

15.5 4.0

7.0 3.74

7.0 2.0

b.5 3.0

11.5 3.11

b.5 1.41

18.0

1b.0

l?.U

1b.0
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5.1.2. - COMPONENTES ECOLOGICOS. 

La productividad del agroecosistema global depende de 
la funcionalidad de las unidades de producción que existen en el 
área y que vienen a conformar los elementos ecológicos del 
sistema regional. 

Estos elementos son los directamente responsables de la 
producción de alimentos y materias primas requeridas para cubrir 
las necesidades de la comunidad. Los componentes los encontramos 
de dos tipos: a). - NaturaLes, que incluyen a todos los ecosistemas 
terrestres autóctonos y que caracterizan el paisaje natural del 
área y, 2) . - los Art i.ficiaLes, que reúnen al total de fincas y 
toda la diversidad de agroecosistemas locales, de la zona. 

En vista de que, las Fincas y los Agroecosistemas 
Locales, son los subsistemas del global, y definen niveles 
inferiores, con sus propias caracteristicas y determinantes, se 
analizan por separado en otros apartados. CVéase Nivel Fincas y 
Nivel Agroecosistemas Locales) . 

5.1.3.-COMPONENTES SOCIO-ECONOMICOS. 

5.1.3.1. - DESARROLLO HISfORICO DE ACAYUCA Y ZONAS ADYACENTES. 

Datos de hallazgos arqueológicos revelan que una 
porción del área de estudio formó parte del lago mitológico de 
Meztliapan, que cubrió casi todo el Valle de México, en donde se 
han encontrado osamentas de animales del Pleistoceno. Hacia el 
aí"ío 2000 a . de C., se reporta la existencia de primitivos 
cazadores y recolectores en Itzcuincuitlapilco, que después 
fueron sustituidos por grupos asentados en pequeí"ías aldeas y 
dedicados a la agricultura . CEnc. de México,1977). 

Existen vestigios teotihuacanos C200 a . de C. a 850) en 
San Bartola, y evidencias toltecas (697 a 1116) en Tlapacoya. Se 
creé que la zona de estudio reunió una serie de asentamientos: 
toltecas y otomies, tal como lo indican rastros en Huatongo y el 
Cerro del Mogote. Su importancia radi c a en que se constituyó como 
sitio de paso de Tula a Teotihucán . En la Enciclopedia de México 
C1977), se menciona que a partir de 1524, comienza la influencia 
hispana con Franci s co Tellez y "tocó al clero secular del 
arzobispado la evangelización de 1 os otomi es, nahuas y 
chichimecas de Pachuca, Real del Monte, Acayuca y Tizayuca . Desde 
la capilla de Santa Maria Magdalena se extendia la evangelización 
del clero a Real del Mon te, San Miguel Cerezo; Atotonil co El 
Chico, Tilcuautla, Pachuquilla y Acayuca . Una relación del padre 
Franc isco Ruiz, del 24 de o ctubre de 1569, ofrece una rica 
información para la protohi s t oria de la cuidad de Pachuca y de 
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5.1.2.* COMPONENTES ECOLOGICOS.

La productividad del agroecosistema global depende de
la funcionalidad de las unidades de producción que existen en el
area y que vienen a conformar los elementos ecológicos del
sistema regional.

Estos elementos son los directamente responsables de la
producción de alimentos y materias primas requeridas para cubrir
las necesidades de la comunidad. Los componentes los encontramos
de dos tipos:aD.- Naturales. que incluyen a todos los ecosistemas
terrestres autóctonos y que caracterizan el paisaje natural del
area y. 2).- los Artificiales. que reúnen al total de fincas y
toda la diversidad de agroecosistemas locales. de la zona.

En vista de que. las Fincas y los Agroecosistemas
Locales, son los subsistemas del global. y definen niveles
inferiores. con sus propias caracteristicas y determinantes. se
analizan por separado en otros apartados. (Vease Nivel Fincas y
Nivel Agroecosistemas Locales).

5.1.3.-COMPONENTES SOCIO-ECONOMICOS.

5.1.3.1.- DESARROLLO HSTORICO DE ACAYUCA Y ZONAS ADYACENTES.

Datos de hallazgos arqueológicos revelan que una
porción del area de estudio formó parte del lago mitológico de
Meztliapan. que cubrió casi todo el Valle de Mexico. en donde se
han encontrado osamentas de animales del Pleistoceno. Hacia el
año 2000 a. de C.. se reporta la existencia de primitivos
cazadores y recolectores en Itzcuincuitlapilco. que despues
fueron sustituidos por grupos asentados en pequeñas aldeas y
dedicados a la agricultura. CEnc. de Hexico.1977).

Existen vestigios teotihuacanos C200 a.de C. a 8503 en
San Bartolo. y evidencias toltecas C697 a 1116) en Tlapacoya. Se
cree que ia zona de estudio reunió una serie de asentamientos
toltecas y otomies. tal como lo indican rastros en Huatongo y el
Cerro del Mogote. Su importancia radica en que se constituyó como
sitio de paso de Tula a Teotihucan. En la Enciclopedia de Mexico
C1977). se menciona que a partir de 1524, comienza la influencia
hispana. con Francisco Tellez y "tocó al clero secular del
arzobispado la evangelización de los otomies. nahuas y
chichimecas de Pachuca, Real del Monte, Acayuca y Tizayuca. Desde
la capilla de Santa Maria Magdalena se extendía ia evangelización
del clero a Real del Monte. San Miguel Cerezo; Atotonilcca El
Chico. Tilcuautla. Pachuquilla y Acayuca. Una relación del padre
Francisco Ruiz. del 24 de octubre de 1569. ofrece una rica
información para la protohistoria de la cuidad de Pachuca y de
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las poblaciones aledai'fas; él mismo habia concluido la primera 
iglesia parroquial de Nuestra Sei"íora de la Asunción en 
Tlahuelilpan. que habla de dar titularidad a Pachuca. y desde ah1 
recorria las di versas cuadrillas de espai"ioles y los poblados 
indígenas de su jurisdicción. entre ellos Acayuca y Pachuquilla." 
CIBIDEM). 

El sei"ior Antonio Castrellón Ccom. pers . ), cronista del 
pueblo. menciona que el dato más antiguo que se conoce sobre la 
formación de Acayuca. se refiere a que en 1594 6 1598 un grupo de 
indios toltecas solicitó a la Real Audiencia, se concediera el 
reconocimiento de los terrenos en que vi vi an el cual se 
llamarla Acatl yuca. que en lengua nahuatl significa "lugar de 
carrizos" o "carr i zoso"; dato que se encuentra en el archivo de 
la nación. Fué un asentami ent.o que sirvió de paso hac1 a Vi 11 a 
Tezontepec. hacia donde se canal i :zaba fibra de 1echugui11 a del 
área y de otros sitios del Valle del Mezquital. El pueblo se 
emparenta con asentamientos de Tlaxiaca. Arenal. Actopan e 
Ixmiquilpan. en sus rasgos culturales y en especial los 
ceremonial es, sobre todo en el culto de la fiesta de los "ci neo 
viernes" y el Sei"íor de las Maravillas . Se tiene que para 1800. el 
mismo grupo que solicitó el reconocimiento. pidió a la Real 
Audiencia protección pues exist..ian grupos que les querian 
despojar de los territorios. En la época colonial. se destacó por 
ser un centro de importancia religiosa. Se tienen datos de que en 
1802, arribaron al pueblo franceses derrotados a refugiarse . Para 
1858, el pueblo ya se encontraba conformado con la forma actual, 
en lo referente al trazado y amplitud de las calles principales . 

De la época de la Revol uci 6n se 
participación activa y pasiva de los 
población en dicho movimiento . 

tienen datos de la 
habitantes de ésta 

Castrellón (1985). menciona que por los primeros ai"íos 
de la década de 1930. los pueblos de Za.potlá.n, San Pedro 
Huaquilpan y Acayuca formaban parte del Municipio de Tolcayuca, y 
es hasta el 5 de diciembre de 1935 en que los tres pueblos 
mencionados, pasan a formar el Municipio # 82 de Hidalgo. 
situación vigente en la actualidad . Es durante. los 3o•s y los 
4o•s en que la Reforma Agraria decretó la formación del Ejido 
Acayuca . 

9 . 1.3.2.- DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS. GENERALIDADES. 

El pueblo de Acayuca es una comunidad rural que 
comienza a conformarse como población desde 1935~ a la fecha. A 
lo largo de éste periodo todo el territorio se ha ido 
diferenciando en: una zona urbana o de asentamiento bien definida 
Cdonde también se encuentran peque~as parcelas familiares) 
reuniendo una superficie global de 385.5 has; una Area de 
cultivos y la zona de monte donde se encuentra la vegetación 
menos perturbada Cambas con aproximadamente 29~0 has que és la 
superficie total del pueblo). Actualmente, de acuerdo a los 
resultados de las encuestas realizadas durante el periodo de 
diciembre de 1981 a febrero de 1982, y de 1 as estadi st.i cas de 
S. P . P. C 1988) • I NEGI C 1991) se cal cul 6 una pobl aci 6n total de 
8383 habitantes. 
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las poblaciones aledañas; el mismo habia concluido la primera
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en
Tlahuelilpan, que habia de dar titularidad a Pachuca. y desde ahi
recorria las diversas cuadrillas de españoles y los poblados
indigenas de su jurisdicción. entre ellos Acayuca y Pachuquilla. "
(IBIDEMD.

El señor Antonio Castrellón (com. pers.). cronista del
pueblo. menciona que el dato mas antiguo que se conoce sobre la
formación de Acayuca. se refiere a que en 1594 ó 1596 un grupo de
indios toltecas solicitó a la Real Audiencia. se concediera el
reconocimiento de los terrenos en que vivian . el cual se
llamarla Acazl yuca, que en lengua nahuatl significa "lugar de
carrizos" o "carrizoso"; dato que se encuentra en el archivo de
la nación. Fue un asentamiento que sirvió de paso hacia Villa
Tezontepec, hacia donde se canalizaba fibra de lechuguilla del
area y de otros sitios del Valle del Mezquital. E21 pueblo se
emparenta con asentamientos de Tlaxiaca. Arenal. Actopan e
Ixmiquilpan. en sus rasgos culturales y en especial los
ceremoniales. sobre todo en el culto de la fiesta de los "cinco
viernes" y el Señor de las Maravillas. Se tiene que para 1600. el
mismo grupo que solicitó el reconocimiento. pidió a la Real
Audiencia protección pues existian grupos que ies querian
despojar de los territorios. En la epoca colonial. se destacó por
ser un centro de importancia religiosa. Se tienen datos de que en
1802. arribaron al pueblo franceses derrotados a refugiarse. Para
1868. el pueblo ya se encontraba conformado con la forma actual.
en lo referente al trazado y amplitud de las calles principales.

De l a epoca de l a Revol uci ón se ti enen datos de l a
participación activa y pasiva de los habi tantes de esta
pobl aci ón en di cho movi mi ento.

Castrellón (1985). menciona que por los primeros años
de la decada de 1930. los pueblos de Zapotlán. San Pedro
Huaquilpan y Acayuca formaban parte del Municipio de Tolcayuca. y
es hasta el 5 de diciembre de 1935 en que los tres pueblos
mencionados. pasan a formar el Municipio 4' 82 de Hidalgo.
situación vigente en la actualidad. Es durante. los 30's y los
40's en que la Reforma Agraria decretó la formación del Ejido
Acayuca.

5.1.3.2.- DETERMINANTES SOCIOECONONICOS. GENERALIDADES.

El pueblo de Acayuca es una comunidad rural que
comienza a conformarse como población desde 1936, a la fecha. A
lo largo de este periodo todo el territorio se ha ido
diferenciando en: una zona urbana o de asentamiento bien definida
(donde tambien se encuentran pequeñas parcelas familiares)
reuniendo una superficie global de 385.5 has; una area de
cultivos y la zona de monte donde se encuentra la vegetación
menos perturbada (ambas con aproximadamente 8530 has que es la
superficie total del pueblo). Actualmente. de acuerdo a los
resultados de las encuestas realizadas durante el periodo de
diciembre de 1981 a febrero de 1982. y de las estadisticas de
S.P.P. (1988). INEGI (1991) se calculó una población total de
6363 habitantes.
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orden de importancia 
talleres de costura y 

poseen tierra de labor. 
ejido, en actividades 

Las principal es ocupaciones por 
son la agricultura. ganadería. labores en 
el comercio. El 80 % de los jefes familia 
el restante labora en zonas fuera del 
diversas. 

La zona urbana está constituida por nueve colonias y 
otros barrios CMiravalle. Obrera. Vicente Guerrero. La caf"íada. 
Pueblo Nuevo. Pobres Millonarios, Herradero, El Pedregal. Barrio 
de los Jorges y los Militares). 

En el renglón de servicios que poseé el ejido se 
destacan: 

El ~. que se utiliza para el consumo humano. 
proviene de 2 pozos edificados por la S.A. R.H .• realizados 
únicamente con el fin de proporcionar agua para uso doméstico, la 
mayor parte de los habitantes tiene un hidrante en casa; a cambio 
de la realización de un contrato, que obliga al usuario a pagar 
seo.oc cada dos meses. Durante los periodos de sequia excesiva el 
agua es obtenida de sitios colectores que son los bordos. 5 
presas y j agueyes. Siendo un total de seis si ti os que 
proporcionan agua para consumo humano, animal y riego. 

Energ1a Eléctrica. El 99 % de los habitantes poseen 
este servicio. además de ser utilizado para el alumbrado público 
y consumo doméstico se emplea como fuente de energia en todos 
los talleres de costura existentes en el pueblo . Dicho servicio 
se ha ido extendiendo a toda el Area de estudio desde hace diez 
af'ios. 

Correos. No existe como tal, una oficina que maneje 
este renglón. por lo cual. cuando se requiere de utilizar este 
servicio los habitantes se dirigen a Pachuca. donde realizan sus 
depósitos postales. 

Teléfono. En todo el pueblo existen dos unidades 
telefónicas, petenecientes a particulares quienes lo atienden y 
alquilan a los habitantes. 

V1as de Comunicación. Como tal. el pueblo cuenta con un 
camino pavimentado de 5 km que les comunica con la carretera no. 
8!5 México-Pachuca. siendo el más concurrido para todo tipo de 
actividades Cagricolas. ganaderas. urbanas, comerciales. etc.) y 
que los pone en contacto con otros centros i mpor tantas como el 
D. F. y la ciudad de Hidalgo. Además. también se e uenta con 
caminos de terraceria hechas por los mismos pobladores. que les 
comunican con los pueblos y rancher 1 as de Hui tepec. Tepozán. 
Tlaxiaca. Pitayas, etc. y el pueblo de San Pedro Huaquilpan y 
Zapotlán. Estos caminos son transitables la mayor parte del a~o. 

para transportar tanto a personas como otro tipo de elementos. 

Se cuenta con una linea de autobuses, conformada por 
cuatro unidades, que realizan el recorrido Acayuca-Pachuca y 
vi sceversa; complementándose con una ruta de taxis colectivos. 
que reúne mas o menos diez unidades. cuya ruta es desde el 
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Las principales ocupaciones por orden de importancia
son la agricultura. ganaderia. labores en talleres de costura y
el comercio. El 80 Z de los Jefes familia poseen tierra de labor.
el restante labora en zonas fuera del ejido. en actividades
diversas.

La zona urbana esta constituida por nueve colonias y
otros barrios CMiravalle. Obrera. Vicente Guerrero, La çafiada,
Pueblo Nuevo. Pobres Millonarios. Herradero. El Pedregal. Barrio
de los Jorges y los Militares).

En el renglón de servicios que posee el ejido se
destacan:

EL figga. que se utiliza para el consumo humano.
proviene de 2 pozos edificados por la S.A.R.H.. realizados
únicamente con el fin de proporcionar agua para uso domestico. la
mayor parte de los habitantes tiene un hidrante en casa; a cambio
de la realización de un contrato. que obliga al usuario a pagar
$60.00 cada dos meses. Durante los periodos de sequia excesiva el
agua es obtenida de sitios colectores que son los bordos. 6
presas y Jagueyes. Siendo un total de seis sitios que
proporcionan agua para consumo humano. animal y riego.

Engggia Electrica. El 99 24 de los habitantes poseen
este servicio. ademas de ser utilizado para el alumbrado público
y consumo doestico se emplea como fuente de energia en todos
los talleres de costura existentes en el pueblo. Dicho servicio
se ha ido extendiendo a toda el area de estudio desde hace diez
años.

Correos. No existe como tal. una oficina que maneje
este renglón. por lo cual. cuando se requiere de utilizar este
servicio los habitantes se dirigen a Pachuca. donde realizan sus
depósitos postales.

Telgfono. En todo el pueblo existen dos unidades
telefónicas. petenecientes a particulares quienes lo atienden y
alquilan a los habitantes.

Vias de Comunicación. Como tal. el pueblo cuenta con un
camino pavimentado de S km que les comunica con la carretera no.
85 Mexico-Pachuca. siendo el mas concurrido para todo tipo de
actividades (agricolas. ganaderas. urbanas. comerciales. etc.) y
que los pone en contacto con otros centros importantes como el
D.F. y la ciudad de Hidalgo. Ademas. tambien se cuenta con
caminos de terraceria hechas por los uismos pobladores. que les
comunican con los pueblos y rancherias de Huitepec. Tepozan.
Tlaxiaca. Pitayas. emo. y el pueblo de San Pedro Huaquilpan y
Zapotlán. Estos caminos son transitables la mayor parte del año.
para transportar tanto a personas como otro tipo de elementos.

Se cuenta con una linea de autobuses. conformada por
cuatro unidades. que realizan el recorrido Acayuca-Pachuca y
visceversa; complementandose con una ruta de taxis colectivos.
que reúne mas o menos diez unidades. cuya ruta es desde el
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"cent.ro al entronque". pudiendo realizar servicios a donde pida 
el usuario. El lransport.e se va haciendo mas eficiente ya que va 
creciendo el número de personas que cuent.an con su propio 
vehículo. 

Salubridad. Desde 1988 a la fecha. la población cuent.a 
con un cent.ro de salud donde pasant.es de medicina asist.en a las 
personas. ademas. exist.en en tot.al dos consultorios particulares 
donde se maneja la medicina general Sin embargo, no son muy 
eficient.es para cubrir las necesidades de la población; optando 
en el mayor número de los casos.a trasladarse a Pachuca con 
médicos part.icul·ares. clínicas de S. S. A. o al Hospital General de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Hidalgo. 

Se detectó que los principales problemas de salud que 
ha tenido la población es la proliferación de enfermedades 
gast.rointestinales y desnutrición. principalmente en los nif'íos; 
mientras que en la población adulta se detectaron problemas 
causados por el alcoholismo;. sin embargo, no se ha llegado a 
niveles alarmant.es. 

Se cuenta con una farmacia donde se puedan surtir los 
medicamentos. y cuando no se consiguen. es necesario acudir hasta 
Pachuca. 

En el caso de naci mi enlos o defunciones se ti ene que 
not.ificar al registro de Zapotlán. que es la cabecera del 
municipio. Para las exhumaciones se cuenta con dos panteones 
municipales. 

Educación. El pueblo cuenta con una escüela de gobierno 
"Juan Escutía". donde se imparte el ciclo de educación 
Pre-escolar, con cinco salones. y tres grados. que dá cupo a 
aproximadamente. 90 ni~os. Adem.is, también tiene una escuela para 
educación primaria, con dos turnos, el matutino CFrancisco Noble) 
que utiliza 17 aulas y el vespertino (Jaime Torres Bedel) que 
emplea 15 salones. La población total de alumnos es de 
aproximadamente 1000, para ambos turnos; la distribución de 
alumnos del lurno matutino es en promedio la siguiente: 

GRADO 
lo. 
2o. 
3o. 
4o. 
5o. 
8o. 

TOTALES 

No. DE 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

15 

AULAS No. DE ALUMNOS 
135 
120 
120 
120 
120 

7'3 

6Q1 

Son de 25 a 30 profesores los que se encargan de dar 
los cursos. en los dos turnos y dependen de la S.E.P. de Pachuca . 

Se cuenta con una Tel esecundar i a C Al varo Gal ves y 
Fuentes), de seis salones y un solo turno, donde se imparten los 
tres grados. asistiendo, en promedio. un total de 200 alumnos. La 
poca asistencia a la secundaria se debe a que muchos jóvenes ya 
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"centro al entronque“. pudiendo realizar servicios a donde pida
el usuario. El transporte se va haciendo mas eficiente ya que va
creciendo el número de personas que cuentan con su propio
Vehiculo.

gglgggiggg. Desde 1988 a la fecha, la población cuenta
con un centro de salud donde pasantes de medicina asisten a las
personas. ademas. existen en total dos consultorios particulares
donde se maneja la medicina general . Sün embargo. no son muy
eficientes para cubrir las necesidades de la poblacion; optando
en el mayor númerc› de los casos.a trasladarse a Pachuca con
medicos particulares. clinicas de S.S.A. o al Hospital General de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Hidalgo.

Se detecto que los principales problemas de salud que
ha tenido la poblacion es la proliferación de enfermedades
gastrointestinales y desnutrición. principalmente en los niños;
mientras que en la poblacion adulta se detectaron problemas
causados por el alcoholismo; sin embargo, no se ha llegado a
niveles alarmantes.

Se cuenta con una farmacia donde se puedan surtir los
medicamentos. y cuando no se consiguen. es necesario acudir hasta
Pachuca.

En el caso de nacimientos o defunciones se tiene que
notificar al registro de Zapotlán. que es la cabecera del
municipio. Para las exhumaciones se cuenta con dos panteones
municipales.

Educación. El pueblo cuenta con una escuela de gobierno
"Juan Escutia". donde se imparte el ciclo de educacion
Pre-escolar. con cinco salones. y tres grados. que da cupo a
aproximadamente. 80 niños. Ademas. también tiene una escuela para
educación primaria. con dos turnos. el matutino (Francisco Noble)
que utiliza 17 aulas 3/ el vespertino (Jaime Torres Bodetì que
emplea 15 salones. La población total de alumnos es de
aproximadamente 1000. para ambos turnos; la distribucion de
alumnos del turno matutino es en promedio la siguiente;

H >F ¡'71GRADO No. No. DE ALUMNOS

ñ)N(Dü)w(ú

lo
2o
3o.
4o
So
6o

TOTALES 16

135
120
120
120
120

76

O01

Son de 85 a 30 profesores los que se encargan de dar
los cursos. en los dos turnos y dependen de la S.E.P. de Pachuca.

Se cuenta con una Telesecundaria (Alvaro Galves y
Fuentes). de seis salones y un solo turno. donde se imparten los
tres grados. asistiendo. en promedio. un total de 200 alumnos. La
poca asistencia a la secundaria se debe a que muchos Jóvenes ya
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no siguen sus estudios o son enviados a escuelas de otros sitios. 

Se reporta que tambi6n ya existen servicios del 
Instituto de Educación para Adultos CINE/U. 

El bachillerato se realiza en el ext..erior del pueblo. 
principalmente en el Tecnológico de Pachuca. el Centro de 
Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario CCBTA>. en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios o en las 
Normales de Pachuca. Los que llegan a licenciatura recurren a la 
Universidad Autónoma de Hidalgo o emigran a las universidades de 
la Z.Ona Metropolitana. Cabe mencionar que. otros jóvenes realizan 
estudios en institutos o academias particulares de Pachuca. donde 
cursan carreras cortas de secretaria. enfermeria. decoración del 
hogar. corte y confección. para el caso de mujeres y de técnicos 
electricistas. mecánicos o programadores. para los hombres. 

Comercio. La zona urbana cuenta con mas o menos 40 
establecimientos. que incluyen tiendas de abarrotes. un molino. 
varias carnicerias. una tortilladora. cantina. panificadora. un 
depósito de alimentos para ganado. farmacia. videoclubes. 
billares. loncheria. farmacia veterinaria. etc.. Las tiendas de 
abarrotes poseen minimamente los alimentos básicos para la 
población. además pueden a veces fungir como zapaterías. 
tlapalerias. papelerias o farmacias. entre otras cosas. Los 
precios que ahi se observan son ligeramente mayores que los 
existentes en otros sitios. La mayor parte de las gentes surten 
sus despensas los martes que es el d1a en que se establece en el 
pueblo un mercado ambulante (tianguis). siendo los productos 
vegetales como las hortalizas las de mayor demanda. a causa de 
que no se producen en el sitio. En otros casos, se acude al 
mercado central 6 a la central de abastos de Pachuca. 

5.1.3.3. - DEMOGRAFIA. 

La población total del ejido es de e383 habitantes. que 
determinan una densidad de poblaci6n de 40.50 hab/ha en la zona 
urbana. La Figura 7 . nos muestra la distribución de la 
Población Total por grupos de edad. El total de la Población 
Económicamente Activa CPEA> es aproximadamente de 2019 personas. 
La Figura 8 nos muestra su distribución. 

INEGI (1987). reporta una Tasa de Crecimiento de 2.22; 
una Tasa Media Anual de Na tal i dad C por mi 1) de 25. 1 ; una Tasa 
Media Anual de Mortalidad Cpor mil) de 8.7. y una Tasa Bruta de 
Mor tal i dad C por cada m.i l) de 11 . 81 . Además de un Indice de 
Bienestar Social Municipal de 17.347. en relación al Indice 
Promedio Estatal que és de 14. 052 y el Nacional. que és de 
19.042. Con una esperanza de vida para los hombres de e3.81 a~os 

y para la mujer de 89.91 a~os. 

En otros aspectos. el total de la población se divide 
en un 62 % de alfabetos y el restante 38 % de analfabetos. sin 
embargo. el problema del analfabetismo se va reduciendo poco a 
poco. 

Ot..ro punto importante que hay que tener en cuenta es 
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no siguen sus estudios o son enviados a escuelas de otros sitios.

Se reporta que tambien ya existen servicios del
Instituto de Educacion para Adultos CINEAD.

El bachillerato se realiza en el exterior del pueblo.
principalmente en el Tecnologico de Pachuca. el Centro de
Bachillerato Tìcnológico Agropecuario CCBTÁD. en el Centro de
Bachillerato Tecnologico Industrial y de Servicios o en las
Normales de Pachuca. Los que llegan a licenciatura recurren a la
Universidad Autonoma de Hidalgo o emigran a las universidades de
la Zbna Metropolitana. Cabe mencionar que. otros Jóvenes realizan
estudios en institutos o academias particulares de Pachuca, donde
cursan carreras cortas de secretaria. enfermeria. decoración del
hogar. corte y confeccion. para el caso de mujeres y de tecnicos
electricistas. mecanicos o programadores. para los hombres.

Comgrgio. La zona urbana cuenta con mas o menos 40
establecinuentos. que incluyen tiendas de abarrotes. un molino.
varias carnicerias. una tortilladora. cantina. panificadora. un
depósito de alimentos para ganado. farmacia. videoclubes.
biliares. loncheria. farmacia veterinaria. etc.. Las tiendas de
abarrotes poseen mínimamente los alimentos basicos para la
población. ademas pueden a veces fungir como zapaterias.
tlapalerias. papelerias o farmacias. entre otras cosas. Los
precios que ahi se observan son ligeramente mayores que los
existentes en otros sitios. La mayor parte de las gentes surten
sus despensas los martes que es el dia en que se establece en el
pueblo un mercado ambulante (tianguis). siendo los productos
vegetales como las hortalizas las de mayor demanda. a causa de
que no se producen en el sitio. En otros casos. se acude al
mercado central ó a la central de abastos de Pachuca.

5.1.3.3.- DEHOGRAFIA.

La población total del ejido es de 6363 habitantes. que
determinan una densidad de población de 40.50 hab/ha en la zona
urbana. La Figura. 7 . nos muestra la distribucion de la
Población Total por grupos de edad. El total de la Poblacion
Económicamente Activa (PEA) es aproximadamente de 2019 personas
La Figura 8 nos muestra su distribucion.

INEGI (1987). reporta una Tasa de Crecimiento de 2.22;
una Tasa Media Anual de Natalidad (por mui) de 25.1; una Tasa
Media Anual de Mortalidad (por mil) de 6.7. y una Tasa Bruta de
Mortalidad (por cada mil) de 11.81. Ademas de un Indice de
Bienestar Social Municipal de 17.347. en relación al Indice
Promedio Estatal que es de 14.052 y el Nacional. que es de
19.042. Con una esperanza de vida para los hombres de 63.81 años
y para la mujer de 69.91 años. C

En otros aspectos. el total de la poblacion se divide
en un 62 % de alfabetos y el restante 38 % de analfabetos. sin
embargo. el problema del analfabetismo se va reduciendo poco a
poco.

Otro punto importante que hay que tener en cuenta es
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que, la población varia pues presenta el fenómeno de migración 
oscilatoria o pendular, es decir, las propias condiciones 
medioambientales que determinan los bajos rendimientos agricolas, 
y la falta de fuentes de trabajo efectivas, han hecho que parte 
de la población económicamente activa ClOx:> se véa en la 
necesidad de buscar empleo y laborar durante toda la semana fuera 
del ejido, regresando a éste los sábados y domingos, para volver 
a partir el lunes; la oscilación también puede ser mensual; los 
lugares de destino durante la emigración son Pachuca y el D. F. 
donde se emplean como choferes, repartidores o se dedican a la 
construcción y el comercio. Mientras que en 1982 el bracerismo no 
es muy usual, para 1991, es una actividad muy acrecentada. 

FIO. 7. DISTllI8UCION DE LA 

POBLACION TOTAL DE 

ACA YUCA, Hao . 

FIO. 8. DISTRIBUCION DE LA 

POBLACION ECONOMICA-
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que. la población varia pues presenta el fenómeno de migración
oscilatoria o pendular. es decir. las propias condiciones
medioambientales que determinan los bajos rendimientos agricolas.
y la falta de fuentes de trabajo efectivas. han hecho que parte
de la población económdcamente activa C102) se vea en la
necesidad de buscar empleo y laborar durante toda la semana fuera
del ejido. regresando a este los sabados y domingos. para volver
a partir el lunes; la oscilación también puede ser mensual; los
lugares de destino durante la emigración son Pachuca y el D. F.
donde se emplean como choferes. repartidores o se dedican a la
construcción y el comercio. Mientras que en 1982 el bracerismo no
es muy usual. para 1991. es una actividad muy acrecentada.
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5.1.3.4.- FUERZAS PRODUCTIVAS. 

Las van a constituir el conjunto de fuerzas materiales 
que participan en el desarrollo de la producción. Las conforman 
los medios de producción y la fuerza de trabajo. su 
perfeccionamiento requiere de la aplicación de conocimientos. En 
particular, la producción del ejido se basa en el trabajo de 
aproximadamente 2019 personas. La edad en que se inicia el 
trabajo productivo es a los 12 a~os y se concluye a los 55 o más 
aP'íos. La distribución de la población por proceso de trabajo 
varia según la actividad; sin embargo. existen 750 gentes 
encargadas del aspecto agrícola y ganadero; 530 de la 
transformación y 539 al sector servicios. Las labores de campo 
requieren del trabajo de los hombres. mientras que en los 
talleres de costura o dentro de las fincas las actividades las 
desempeP'ían principalmente. mujeres. La distribución de la 
población en función del instrumental técnico varia de acuerdo a 
la actividad. por ejemplo. la maquinaria agricola en su totalidad 
está a cargo de personal masculino; la maquinaria de los talleres 
de costura se encuentra en su mayoría. en manos de mujeres. 
aunque también existen hombres costureros. 

5.1.3.5. - MEDIOS DE PRODUCCION. 

Instrumentos de Trabajo. Todos los ejidatarios poseen 
los implementos agr1colas de uso manual t1picos como los picos. 
palas. azadones. rastrilleros. machetes. et.e. Aunque no todos. 
pero también se cuenta con instrumentos de tracción animal como 
las yuntas y arado egipcio. Se detectó la existencia de 10 
implementos de este tipo en todo el ejido. En el caso de 
instrumentos de tracción mecánica hay 20 tractores. 
pertenecientes a particulares, y que son alquilados a quienes lo 
necesitan. Un total de 1 O gentes tienen cami enes. tractor es y 
tri 11 adoras. Los animal es de t. r abajo más ut. i 1 i za dos son l as 
mulas. reses. burros y caballos. Los insumos más comunes en 
labores agrícolas son los combustibles derivados del petróleo. 
fertilizantes y algún pesticida o herbicida. Se carece de 
instalaciones adecuadas para el almacenaje de granos y el sistema 
de riego. Por otra parte. los ejidatarios tienen una estructura 
de conocimientos empiricos. que se han obtenido de la práctica 
productiva diaria y perpetuándose a través del tiempo; los pocos 
conocimientos técno-cientificos se han obtenido por medio de 
pláticas de divulgación, impartidos por técnicos enviados por el 
Banco Ejidal. Banrural y la S.A.R.H .• que consisten básicamente 
en el manejo de herramientas y maquinaria agricola. A la vez. 
también se detectaron campesinos autodidactas que han puesto en 
práctica algunos conocimientos pero de maner-a esporádica. 

5.1.3.6. - RELACIONES DE PRODUCCION. 

Este pun~o se refiere a las formas de división social 
de trabajo. a las condiciones y formas de con~rol y apropiación 
de las nuevas fuerzas productivas y del trabajo social CBartra. 
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5.1.3.4.- FUERZAS PRODUCTIVAS.

Las van a constituir el conjunto de fuerzas materiales
que participan en el desarrollo de la producción. Las conforman
los medios de producción y la fuerza de trabajo. su
perfeccionamiento requiere de la aplicación de conocimdentos. En
particular. la producción del ejido se basa en el trabajo de
aproximadamente 2019 personas. La edad en que se inicia el
trabajo productivo es a los 12 años y se concluye a los 55 o mas
años. La distribucicwz de la población por proceso de trabajo
varia según la actividad; sin embargo, existen 750 gentes
encargadas del aspecto agricola y ganadero; S30 de la
transformación y 539 al sector servicios. Las labores de campo
requieren del trabajo de los hombres. mientras que en los
talleres de costura o dentro de las fincas las actividades las
desempeñan principalmente. mujeres. La distribucion de la
población en función del instrumental tecnico varia de acuerdo a
la actividad. por ejemplo. la maquinaria agricola en su totalidad
esta a cargo de personal masculino; la maquinaria de los talleres
de costura se› encuentra en su mayoria. en manos de mujeres.
aunque también existen hombres costureros.

5.1.3.5.- MEDIOS DE PRODUCCION.

Instrumentos de Trabajo. Todos los ejidatarios poseen
los implementos agricolas de uso manual tipicos como los picos,
palas. azadones. rastrilleros. machetes. etc. Aunque no todos.
pero también se cuenta con instrumentos de tracción animal como
las yuntas y arado egipcio. Se detecto la existencia de 10
implementos de este tipo en todo el ejido. En el caso de
instrumentos de tracción mecanica hay 20 tractores.
pertenecientes a particulares. y que son alquilados a quienes lo
necesitan. Un total de 10 gentes tienen camiones. tractores y
trilladoras. Los animales de trabajo mas utilizados son las
mulas. reses. burros y caballos. Los insumos mas comunes en
labores agricolas son los combustibles derivados del petróleo.
fertilizantes y algún pesticida o herbicida. Se carece de
instalaciones adecuadas para el almacenaje de granos y el sistema
de riego. Por otra parte, los ejidatarios tienen una estructura
de conocimientos empíricos. que se han obtenido de la practica
productiva diaria y perpetuandose a traves del tiempo; los pocos
conocimientos tecno-cientificos se han obtenido por medio de
pláticas de divulgación. impartidos por técnicos enviados por el
Banco Ejidal, Banrural y la S.A.R.H.. que consisten basicamente
en el manejo de herramientas y maquinaria agricola. A la vez.
también se detectaron campesinos autodidactas que han puesto en
practica algunos conocimientos pero de manera esporádica.

5.1.3.6.- RELACIONES DE PRODUCCION.

Este punto se refiere a las formas de división social
de trabajo. a las condiciones y formas de control y apropiación
de las nuevas fuerzas productivas y del trabajo social CBartra.
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1973. citado por CIES, Op. cit.). 

Estructura Agraria . En el ejido Acayuca existen dos 
.formas de tenencia de la tierra que son la propiedad privada, 
constituida por cuarenta peque~os propietarios. que tienen de una 
a dos hectáreas; y la tenencia ejidal. conformada por 335 
permisionarios que tienen 4 ha. cada uno. amparados por 
documentos expedidos por la Secret.aria de la Reforma Agraria 
CSAR). Además se suman 250 ejidat arios con una o dos hectáreas, 
cuya legalidad está en trámite, y que se beneficiaron por una 
ampliación territorial otorgada por la institución mencionada . La 
situación de la tenencia ejidal está regida por la Asamblea de 
Ejidatarios, a través de una comisión encabezada por un 
Comisariado Ejidal. secundado por un secretario, tesorero y sus 
respectivos vocales, que trabajan y gestionan los problemas de 
los ejidatarios ante el Estado, durante tres a~os que és su 
periodo de actividades. al cabo de los cuales la asamblea designa 
a sus sucesores. La Fig . 9 . muestra el organigrama de la 
Comisión Ejidal de Acayuca. 

Fig . 9 . Diagrama de la Organización 
Ejidal de Acayuca, Hgo.* 

COMISAR.IAOO EJIDAL 

SECRET AR.I O 

TESOREROi--~~~~~~~~~~--1PRESIDENCIA DE 
VIGILANCIA EJIDAL 

ASAMBLEA DE EJI DAT AR.I OS 

* Elaboró: Francisco López G. 

Dentro de las formas de usufructo de la t.ierra. se 
determinaron. el arrendamiento. en el cual un ejidatario puede 
rentar su parcela a una persona que la trabaja mediante el pago 
de una cant.idad de dinero preestablecido al permisionario; y la 
aoarceria. en el cual el poseedor de la tierra puede aportar 
trabajo y/o parte de los medios de producción y el monto de la 
producción se divide entre el poseedor y al aparcero de acuerdo a 
las diferentes normas establecidas por éstos mismos. La forma más 
común de éste régimen es la mediación. en donde el poseedor y el 
aparcero participan en igual proporción en todo el proceso 
productivo y al final, el producto se divi de a partes iguales. 
Existen otros tipos de formas de apropiación de tierras (fuera de 
las ejidales) y que consisten en lo siguient e: Si alguna persona 
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1973. citado por CIES. Op. cit.).

Es_tjugj.ura ggraria. En el ejido Acayuca existen dos
formas de tenencia de la tierra que son la propiedad privada.
constituida por cuarenta pequeños propietarios. que tienen de una
a dos hectareas; y la tenencia ejidal, conformada por 335
permisionarios que tienen 4 ha. cada uno. amparados por
documentos expedidos por la Secretaria de la Reforma Agraria
CSAR). Ademas se suman 250 ejidatarios con una o dos hectareas.
cuya legalidad esta en tramite. y que se beneficiaron por una
ampliación territorial otorgada por la institucion mencionada. La
situación de la tenencia ejidal esta regida por la Asamblea de
Ejidatarios. a través de una comisión encabezada por un
Comisariado Ejidal. secundado por un secretario. tesorero y sus
respectivos vocales. que trabajan y gestionan los problemas de
los ejidatarios ante el Estado. durante tres años que es su
periodo de actividades. al cabo de los cuales la asamblea designa
a sus sucesores. La Fig. 9 . muestra el organigrama de la
Comision Ejidal de Acayuca.

Fig. 9 _ Diagrama de la Organización
Ejidal de Acayuca. Hgo.*

ICOHISARIADO EJIDAL1

SECRETARIO

TESORERO PRESIDENCIA DE
VIGILANCIA EJIDAL

«›«=»lí'íl `

L--{ ASAWBLEA DE EJIDATARIOS

§ Elaboró: Francisco López G.

Dentrcr de las formas de usufructo de la tierra. se
determinaron. el arrendamientg. en el cual un ejidatario puede
rentar su parcela a una persona que la trabaja mediante el pago
de una cantidad de dinero preestablecido al permisionario; y la
aparceria. en el cual el poseedor de la tierra puede aportar
trabajo y/o parte de los medios de producción y el monto de la
producción se divide entre el poseedor y al aparcero de acuerdo a
las diferentes normas establecidas por estos mismos. La forma mas
común de este regimen es la mediación. en donde el poseedor y el
aparcero participan en igual proporción en todo el proceso
productivo y al final. el producto se divide a partes iguales.
Existen otros tipos de formas de apropiación de tierras (fuera de
las ejidaies) y que consisten en lo siguiente: Si alguna persona
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está interesada en obtener un lote con fines de urbanización o 
producción a baja escala, puede pasar a ser propietario mediante 
la donación de elementos de utilidad para. toda la comunidad, 
ejemplo: durante la realización de ésta investigación se 
construia la plaza principal y comenzaban los trabajos de 
edificación del centro de salud. de tal manera que, la comisión 
ejidal pedia a cambio tonelaje determinado de cemento. cal. 
arena, varilla o block. para continuar estas obras. En otro caso. 
un terreno de las afueras del poblado y contando con vias de 

2 comunicación, luz y agua, de una superficie de 2250 m valia 
$50.000. 00 (precio en 1984). de ésta forma muchas personas han 

2 adquirido lotes. Para 1991. se pudo adquirir un lote de 400 m en 
S 500 000 ó su equivalente en materiales. 

~.1.3.7.- FORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

El trabajo se divide en cuatro áreas: la agricola, la 
ganadera, la de costura y servicios. En el aspecto agricola. la 
organización del trabajo depende del cultivo que se introduzca. 
Por principio. son 585 campesinos que trabajan de manera 
individual su parcela, requiriendo de ocupar mano de obra de 
otros sitios. Existen los no asalariados que son el poseedor de 
la tierra y sus familiares y los asalariados. que son los peones 
o jornaleros, cuya contratación se puede hacer por jornal, por 
tareas especificas. por destajo o por horas. Para 1983, un jornal 
de 7 a 8 horas le redituaban al trabajador de S 250.00 a S 300.00 
diarios; una tarea Cpor ejemplo. limpiar una cuarta parte de la 
parcela o sembrar tantos surcos). salia a razón de $200.00. En el 
destajo. por ejemplo. la deshojada del maiz se le pagó SlOO. 00 
por costal llenado. En el caso del trabajo por horas. el importe 
depende de la actividad. si se es operador de maquinaria salia en 
S150.00 la hora. en trabajos manuales era de S 80.00. La cantidad 
de personas empleadas varia de acuerdo a la superficie. la 
actividad y al temporal. En un temporal normal y concretamente en 
el cultivo de maiz. en una parcela de 4 has.durante todo el ciclo 
agricola se puede ocupar a 21 gentes; en la cebada de 8 a 12; en 
el caso de los huertos familiares la única fuente de trabajo es 
la propia familia. donde se destaca la labor de la madre y los 
hijos. La ganaderia casi toda está en manos de pastores que se 
alquilan a los due~os de los animales. y que llevan al ganado a 
pastar durante 8 o 10 horas. una sola persona Cmá.ximo dos) es la 
que se encarga de un reba~o. Para 1985. el jornal diario fluctuó 
de S 700.00 a S 850.00; en 1988, fue de Sl 000 a S 1 500; en 1990, 
era de S 10 000 y en 1991. iba de S 20 000 a S 30 000. 

En los talleres de costura, el número de empleados 
varia de acuerdo a las necesidades de la producción, la principal 
forma de arreglo laboral es el destajo. y los ingresos varian de 
a cuerdo a la cantidad de prendas producidas o maquiladas, siendo 
asi que, para 1988. el salario fue de S 10 000 a S 15 000 
diarios; en 1990. semanalmente se obtenian de S 80 000 a S 100 
000; para 1991, se pudieron lograr ingresos hasta S 200 000 
semanales . 

En el área de servicios. los transportistas son los más 
destacados, los cuales para 1991, pudieron tener ingresos libres 
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esta interesada en obtener un lote con fines de urbanizacion o
producción a baja escala. puede pasar a ser propietario mediante
la donación de elementos de utilidad para toda la comunidad.
ejemplo: durante la realización de esta investigación se
construia la plaza principal y comenzaban los trabajos de
edificación del centro de salud. de tal manera que. la comisión
ejidal pedia a cambio tonelaje determinado de cemento. cal,
arena. varilla o block. para continuar estas obras. En otro caso.
un terreno de las afueras del poblado y contando con vias de
comunicación. luz y agua. de una superficie de 2250 mz valia
$50,000.00 (precio en 1984), de esta forma muchas personas han
adquirido lotes. Para 1991. se pudo adquirir un lote de 400 mz en
S S00 O00 ó su equivalente en materiales.

5.1.3.7.- FORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO.

El trabajo se divide en cuatro areas: la agricola. la
ganadera. la de costura y servicios. En el aspecto agricola. la
organización del trabajo depende del cultivo que se introduzca.
Por principio, son 585 campesinos que trabajan de manera
individual su parcela. requiriendo de ocupar mano de obra de
otros sitios. Existen los no asalariados que son el poseedor de
la tierra y sus famuliares y los asalariados. que son los peones
o jornaleros. cuya contratacion se puede hacer por jornal. por
tareas especificas. por destajo o por horas. Para 1983. un jornal
de 7 a 8 horas le redituaban al trabajador de 8 250.00 a S 300.00
diarios; una tarea (por ejemplo. limpiar una cuarta parte de la
parcela o sembrar tantos surcos). salia a razón de $200.00. En el
destajo. por ejemplo. la deshojada del maiz se le pagó $100.00
por costal llenado. En el caso del trabajo por horas. el importe
depende de la actividad. si se es operador de maquinaria salia en
$150.00 la hora. en trabajos manuales era de S 60.00. La cantidad
de personas empleadas varia de acuerdo a la superficie. la
actividad y al temporal. En un temporal normal y concretaente en
el cultivo de maiz. en una parcela de 4 has.durante todo el ciclo
agricola se puede ocupar a 21 gentes; en la cebada de 8 a 12; en
el caso de los huertos familiares la única fuente de trabajo es
la propia familia. donde se destaca la labor de la madre y los
hijos. La ganaderia casi toda esta en manos de pastores que se
alquilan a los dueños de los animales. y que llevan al ganado a
pastar durante 8 o 10 horas. una sola persona (maximo dos) es la
que se encarga de un rebaño. Para 1985. el jornal diario fluctuó
de S 700.00 a S 850.00; en 1986. fue de $1 000 a 8 1 500; en 1990
era de S 10 000 y en 1991. iba de S 80 O00 a 8 30 O00.

En los talleres de costura. el número de empleados
varia de acuerdo a las necesidades de la producción. la principal
forma de arreglo laboral es el destajo, y los ingresos varian de
a cuerdo a la cantidad de prendas producidas o maquiladas. siendo
asi que. para 1986. el salario fue de S 10 O00 a S 15 000
diarios; en 1990. semanalmente se obtenian de 8 80 O00 a 8 100
000; para 1991. se pudieron lograr ingresos hasta S 200 O00
semanales.

En el area de servicios. los transportistas son los mas
destacados. los cuales para 1991. pudieron tener ingresos libres
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que fluctuaron entre S 30 000 y S 40 000 diarios. 

5.1.3 . 8.- DIVISION DEL TRABAJO. 

Las actividades de un trabajador se realizan de acuerdo 
al proceso productivo especifico. Para el cultivo de maiz, 
existen los surcadores, sembradores, destapadores, encajonadores, 
regadores Csi es que hay riego), tumbadores, deshojadores, 
trituradores de zacate y transportadores. Para la cebada, existen 
los barbechadores. sembradores, tapadores, trilladores, los 
empacadores, ele. Para el maguey, los sembradores, llachiqueros. 
compradores de aguamiel. duerios de linacales. 

El empleo de los trabajadores del campo comprende el 
periodo primavera-verano, que és lo que abarca el ciclo agrícola. 
Los pastores, tlachiqueros y costureros laboran todo el ario. 
Tomando en cuenta el factor sexo y edad los trabajadores 
agrícolas generalmente son ya adultos masculinos, que en promedio 
tienen edades de 26 a 40 arios o más; la ganadería absorbe hombres 
muy jóvenes de 12 a 18 arios o muy adultos de 48 o más arios. Salvo 
excepciones se detectaron mujeres pastores en edades mayores de 
25 ai"ios. 

En los talleres de costura. existen costureros de recta 
overlistas, pega botones y cierres, hojaleros, tintoreros, 
planchadores y maquiladores. En la mayoría se emplea a mujeres de 
edades entre 15 y 36 af"íos y hombres entre 115 y 30 at"ios. Las 
actividades de costura también se realizan en las casas de las 
personas que tienen sus propias máquinas. 

En otras actividades como la construcción destacan los 
maestros. oficiales, albaf"íiles y peones 

5.1.3.9.- DISfRIBUCION DE LA PRODUCCION. 

Una vez que se ha efectuado la cosecha para ser 
propiedad del encargado de la parcela; en el caso de haber 
trabajado a medias el producto se divide en dos. por ejemplo, 
bajo éste régimen se cuenta el número total de surcos existentes 
en una parcela, se divide entre dos y todo lo producido en cada 
porción pasa a poder de cada uno de los medieros. En la ganadería 
se observa el mismo proceso, dos personas pueden ser due~as de un 
animal. al cual se le cria y cuida. y en caso de que se venda. el 
capital se divide a partes iguales entre los involucrados.De 
igual forma se procede con la venta de la lana; en caso de haber 
pérdidas, el gasto total de producción se divi de a partes iguales 
de tal manera que, se pierda en iguales proporciones . 

Cuando se dA el proceso de intercambio de la producción 
se puede recurrir a préstamos y/o t..rueques, en términos de "x" 
número de cuartillos de semilla por "y" animales en pie, o de 
acuerdo a su equivalente en pesos. 

104 

que fluctuaron entre S 30 OOO y S 40 OOO diarios.

5.1.3.8.- DIVISION DEL TRABAJO.

Las actividades de un trabajador se realizan de acuerdo
al proceso productivo especifico. Para el cultivo de maiz.
existen los surcadores. sembradores. destapadores, encajonadores.
regadores Csi es que hay riego). tumbadores. deshojadores.
trituradores de zacate y transportadores. Para la cebada. existen
los barbechadores. sembradores. tapadores. trilladores. los
empacadores. etc. Para el maguey. los sembradores. tlachiqueros.
compradores de aguamiel. dueños de tinacales.

El empleo de los trabajadores del campo comprende el
periodo primavera-verano. que es lo que abarca el ciclo agricola.
Los pastores. tlachiqueros y costureros laboran todo el año.
Tomando en cuenta el factor sexo y edad los trabajadores
agricolas generalmente son ya adultos masculinos. que en promedio
tienen edades de 26 a 40 años o mas; la ganaderia absorbe hombres
muy jovenes de 18 a 18 años o muy adultos de 48 o mas años. Salvo
excepciones se detectaron mujeres pastores en edades mayores de
25 años.

En los talleres de costura. existen costureros de recta
overlistas. pega botones y cierres. hojaleros. tintoreros.
planchadores y maquiladores. En la mayoria se emplea a mujeres de
edades entre 15 y 36 años y hombres entre 16 y 30 años. Las
actividades de costura también se realizan en las casas de las
personas que tienen sus propias maquinas.

En otras actividades como la construccion destacan los
maestros. oficiales. albañiles y peones

5.1.3.9.- DISÍRIBUCION DE LA PRODUCCION.

Una vez que se ha efectuado la cosecha para ser
propiedad del encargado de la parcela; en el caso de haber
trabajado a medias el producto se divide en dos. por ejemplo.
bajo este regimen se cuenta el número total de surcos existentes
en una parcela. se divide entre dos y todo lo producido en cada
porción pasa a poder de cada uno de los medieros. En la ganaderia
se observa el mismo proceso. dos personas pueden ser dueñas de un
animal. al cual se le cria y cuida. y en caso de que se venda. el
capital se divide› a partes iguales entre los involucrados.De
igual forma se procede con la venta de la lana; en caso de haber
perdidas. el gasto total de produccion se divide a partes iguales
de tal manera que. se pierda en iguales proporciones.

Cuando se da el proceso de intercambio de la produccion
se puede recurrir a prestamos y/o trueques, en terminos de "x"
número de cuartillos de semilla por "y" animales en pie. o de
acuerdo a su equivalente en pesos.
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Durant.e la comercialización se enmarcaron dos et.apas. 
la primera previa al ciclo agricola. donde se obt.iene t.odo tipo 
de insumos agrícolas del exterior (semillas, fertilizantes, 
maquinaria, crédito, etc.) y, un periodo posterior a la cosecha. 
al cabo del cual los productos obtenidos (granos básicos) se 
comercializan a otros sitios, tomando como referencia los precios 
de garant.ia vigentes en ese momento. La venta de productos van en 
relación a los excedentes de producción, a las necesidades del 
productor y al tipo de producto, de tal manera que no existen 
organizaciones o uniones de ejidatarios bien definidas que se 
avoquen a realizar la venta. A excepción de una organización 
1 ne! pi ente encargada de negociar la cebada, con acaparadores o 
empresas cebaderas. 

Es común que se presenten casos donde en lugar de ganar 
en el cultivo se pierda, por ejemplo. para 1983, en promedio, el 
costo de producción de maiz en una parcela de 4 has . fue de S 28 
000 y se produjeron tres toneladas de grano; si consideramos el 
precio de garantia que en ese momento fue de S O 400. se obtuvo 
un monto de producción de S 19 200, dando un déficit de S 8 800, 
lo cual fue muy desalentador para el productor . 

5.1.3.10.- FINANCIAMIENTO. 

En la zona. por lo mismo que es una zona de temporal 
riesgoso el financiamiento oficial o privado es escaso comparado 
con el que se brinda a otras zonas. Sin embargo, pocos campesinos 
se han organizado y han logrado algunos créditos, empero los 
bajos rendimientos han hecho de que la mayoría de ellos se 
encuentren endeudados con el banco . En 1990, Banrural, les 
concedió crédito de S 480 000 a S 500 000, para cada parcela de 
cebada; para frijol y maíz fue de S 480 000 cada uno. de tal 
forma que al concluir la cosecha el ejidatario debia cerca de 2 
millones de pesos, que cubría el préstamo, el seguro e intereses. 

En otro aspecto, se determinó que existen dos tipos de 
consumo, el improductivo, referido a cubrir las necesidades 
alimenticias de la familia; y el consumo productivo, concerniente 
a lodos los elementos involucrados y necesarios para la 
producción. 

5.1.3.11.- SUPERESTRUCTURA. 

Estructura Juridico-Política. 

La representación legal de la población ante el Estado 
y la sociedad se realiza mediante el régimen de Hu.nicipio Libre; 
que esta constituido por los pueblos de Acayuca, San Pedro 
Huaquilpan y Zapotlán de Juárez; siendo el último la cabecera 
municipal. El municipio se rige por un presidente, un suplente, 
secretario, tesorero y juez conciliador, que tiene 
representalividad ante la procuraduria de Pachuca . Todo el 
territorio municipal está di vi di do en 5 secciones. y cada una 
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Durante la comercializacion se enmarcaron dos etapas.
la primera previa al ciclo agricola, donde se obtiene todo tipo
de insumos agricolas del exterior (semillas. fertilizantes.
maquinaria. credito. etc.) y. un periodo posterior a la cosecha.
al cabc› del cual los productos obtenidos (granos basicos) se
comercializan a otros sitios. tomando como referencia los precios
de garantia vigentes en ese momento. La venta de productos van en
relacion a los excedentes de produccion, a las necesidades del
productor y al tipo de producto. de tal manera que no existen
organizaciones o uniones de ejidatarios bien definidas que se
avoquen a realizar la venta. A excepcion de una organizacion
incipiente encargada de negociar la cebada. con acaparadores o
empresas cebaderas.

Es común que se presenten casos donde en lugar de ganar
en el cultivo se pierda. por ejemplo. para 1983. en promedio. el
costo de produccion de maiz en una parcela de 4 has. fue de S 28
OOO y se produjeron tres toneladas de grano; si consideramos el
precio de garantia que en ese momento fue de 8 6 400. se obtuvo
un monto de producción de $ 19 200. dando un déficit de S 8 800,
lo cual fue muy desalentador para el productor.

5.1.3.10.- FINANCIAHIENTO.

En la zona. por lo mismo que es una zona de temporal
riesgoso el financiamiento oficial o privado es escaso comparado
con el que se brinda a otras zonas. Sin embargo. pocos campesinos
se han organizado yr han logrado algunos créditos. empero los
bajos rendimientos han hecho de que la mayoria de ellos se
encuentren endeudados con el banco. En 1990. Banrural. les
concedió credito de S 480 OOO a S 600 OOO. para cada parcela de
cebada; para frijol y maiz fue de S 480 OOO cada uno. de tal
forma que al concluir la cosecha el ejidatario debia cerca de 2
millones de pesos. que cubria el préstamo. el seguro e intereses.

En otro aspecto. se determine que existen dos tipos de
consumo. el improductivo. referido a cubrir las necesidades
alimenticias de la familia; y el consumo productivo. concerniente
a todos los elementos involucrados y necesarios para la
produccion.

5.1 3.11.- SUPERESTRUCTURA.

Estructura Juridico-Politica.

La representacion legal de la población ante el Estado
y la sociedad se realiza mediante el regimen de Municipio Libre;
que esta constituido por los pueblos de Acayuca. San Pedro
Huaquilpan y Zapotlán de Juarez; siendo el último la cabecera
municipal. El municipio se rige por un presidente, un suplente.
secretario. tesorero y juez conciliador. que tiene
representatividad ante la procuraduria de Pachuca. Todo el
territorio municipal esta dividido en 5 secciones. y cada una
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está representada por un grupo de munícipes~ que incluyen al juez 
auxiliar, un suplente y sus vocal es, que juntos trabajan conao 
autoridades, la mayor representatividad recae en el juez 
auxiliar. En Acayuca existen dos, igual que en Za.potlán y uno en 
San Pedro. El periodo de gobierno es trianual, el cargo de 
presidente se va rolando por pueblo, es decir, se selecciona un 
presidente de un pueblo, y cuando termina su gestión se 
selecciona de otro, y después del otro. as1 hasta completar un 
ciclo . 

Por otra parte, el registro de todo trámite 
civil, asl como otros servicios se realizan en Za.potlAn, mientras 
que la seguridad pública es mantenida por los jueces auxiliares . 
El organigrama de la estructura jurldico-politica se muestra en 
la Figura 10. 

Fig. 10. Organigrama Jurldico-Polllico del 
Municipio de Za.potlán de Juárez, 
Edo. de Hidalgo.* 

PRES! DENTE MUNICIPAL .,___"""' SUPLENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

ACAYUCA SAN PEDRO HUAQUILPAN ZAPOTLAN 

MUNICIPE 
10. 

VOCAL ó 
SUPLENTE 

MUNICIPE 
20. 

VOCAL 6 
SUPLENTE 

JUEZ AUXILIAR 

MUNICIPE 
3o. 

VOCAL ó 
SUPLENTE 

JUEZ AUXILIAR 

• Elaboró: Francisco López G. 

MUNICIPE 
4.o. 

VOCAL ó 
SUPLENTE 

MUNICIPE 
So. 

VOCAL ó 
SUPLENTE 

JUEZ AUXILIAR 

Finalmente, las principales religiones del poblado son 
la católica y la evangelista. 
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esta representada por un grupo de municipes; que incluyen al juez
auxiliar. un suplente y sus vocales. que juntos trabajan como
autoridades. la mayor representatividad recae en el juez
auxiliar. En Acayuca existen dos. igual que en Zapotlán y uno en
San Pedro. El periodo de gobierno es trianual. el cargo de
presidente se va rotando por pueblo. es decir. se selecciona un
presidente de un pueblo. y cuando termina su gestion se
selecciona de otro. y despues del otro. asi hasta completar un
ciclo.

Por otra parte. el registro de todo tramute
civil. asi como otros servicios se realizan en Zapotlán. mientras
que la seguridad pública es mantenida por los jueces auxiliares.
El organigrama de la estructura juridico-politica se muestra en
la Figura 10.

Fig. 10. Organigrama Juridico-Politico del
Municipio de Zapotlán de Juarez.
Edo. de Hidalgo.*
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5 . 1 . 4. - SITUACION DEL EJIDO ACAYUCA~ EN EL CONTEXTO 
SOCIOECONOMICO ACTUAL. 

El Ejido, es una organización productiva que tiene en 
sus manos una parte importante de los recursos agricolas; la 
mayoria de los habitantes del campo dependen parcial o totalmente 
de los ingresos generados en el ejido . CRello,1986). 

Retomando algunas ideas de Steva (1988), se puede decir 
que, el Ejido Acayuca, que surge en 1938, producto de la Reforma 
Agraria y que como, unidad social de producción, se caracteriza 
porque ahi la gente maneja sus espacio, viviendo en el presente, 
posee una forma personalizada de interacción propia; son 
autónomos hasta cierto punto, dependen para su sobrevivencia de 
estrategias empiricas de producción . Tienen su propia forma de 
organización, manteniendo una activa interacción con su entorno 
social y natural, viven de la diversidad, enfrentAndose a un 
medio heterogéneo y cambiante. 

La agricultura ejidal es una forma de producción basada 
en la propiedad corporada de la tierra, es decir, el ejidatario 
es un posesionario y no un propietario en el sentido estricto y 
pertenece por definición legal a un conjunto social: el Ejido . 
El ejidatario aislado desprovisto de toda organización no existe; 
aún en los ejidos más desarticulados subsisten relaciones de 
solidaridad, cooperación y ayuda mútua . El objetivo de la unidad 
de producción es la satisfacción de las necesidades materiales 
del grupo en un nivel determinado. En la práctica se vió que al 
interior del ejido Acayuca, están surgiendo capas de ejidatarios 
que muestran comportamientos empresariales; por ejemplo, varios 
ejidatarios ya no trabajan sus tierra por lo que la alquilan, 
rentan o la dan a "medias", cosa que otros aprovechan para 
acaparar terrenos y asi, manejar grandes extensiones, para lograr 
producción en un nivel que permita compet.ir en el mercado; se 
reporta en caso de un posesionario que ha llegado a controlar 
hasta 20 parcelas ceo has). 

El ejido no es autártico CIDEM:>, esto se evidencia en 
la transacción de la cebada a particulares . otra caracteristica 
básica, es que el nivel de ingreso y su distribución dependen en 
buena parte de su capacidad de acción colecct.iva Cdenominada 
enersia social, por Rello, Op . cit.), o de organización. 
Desgraciadamente, ésta no ha avanzado lo suficiente por no haber 
prácticas participativas, ocasionando que los beneficios tiendan 
a concentrarse en una minoria . 

Parte de la riqueza generada en el ejido tiene un 
impacto positivo sobre los miembros de la localidad rural y que 
no son ejidat.arios. a través de la creación de nuevos empleos y 
fuentes de ingresos, como se pudo observar en la introducción de 
máquinas de coser a la casa del productor para maquilar ropa ó 
hasta la creación y establecimiento de talleres costureros. en 
forma. Esto hace que el ejido se halle entreverado en relaciones 
compleJas con otros act.ores de la sociedad rural, en el mismo 
espacio geográf'ico, económico y social. que es el pueblo en 
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5.1.4.- SITUACION DEL EJIDO ACAYUCA, EN EL CONTEXTO
SOCIOECONOMICO ACTUAL.

El Ejido. es una organizacion productiva que tiene en
sus manos una. parte importante de los recursos agricolas; la
mayoria de los habitantes del campo dependen parcial o totalmente
de los ingresos generados en el ejido. CRello.1986).

Retomando algunas ideas de Steva (1988). se puede decir
que. el Ejido Acayuca. que surge en 1936, producto de la Reforma
Agraria y que como. unidad social de produccion. se caracteriza
porque ahi la gente maneja sus espacio. viviendo en el presente,
posee una forma personalizada de interacción propia; son
autónomos hasta cierto punto. dependen para su sobrevivencia de
estrategias empíricas de produccion. Tienen su propia forma de
organizacion. manteniendo una activa interacción con su entorno
social y' natural. viven de la diversidad. enfrentandose a un
medio heterogéneo y cambiante.

La agricultura ejidal es una forma de producción basada
en la propiedad corporada de la tierra. es decir. el ejidatario
es un posesionario y no un propietario en el sentido estricto y
pertenece por definición legal a un conjunto social: el Ejido.
El ejidatario aislado desprovisto de toda organización no existe;
aún en los ejidos mas desarticulados subsisten relaciones de
solidaridad. cooperación y ayuda mutua. El objetivo de la unidad
de producción es la satisfacción de las necesidades materiales
del grupo en un nivel determinado. En la practica se vió que al
interior del ejido Acayuca. estan surgiendo capas de ejidatarios
que muestran comportamientos empresariales; por ejemplo. varios
ejidatarios ya no trabajan sus tierra por lo que la alquilan.
rentan o la dan a "medias". cosa que otros aprovechan para
acaparar terrenos y asi. manejar grandes extensiones. para lograr
producción en un nivel que permita competir en el mercado; se
reporta en caso de un posesionario que ha llegado a controlar
hasta 20 parcelas C80 has).

El ejido no es autartico CIDEMD. esto se evidencia en
la transacción de la cebada a particulares. Otra caracteristica
basica. es que el nivel de ingreso y su distribución dependen en
buena parte de su capacidad de accion colecctiva (denominada
energia social. por Rello. Op.cit.). o de organizacion.
Desgraciadamente. esta no ha avanzado lo suficiente por no haber
practicas participativas. ocasionando que los beneficios tiendan
a concentrarse en una minoria.

Parte de la riqueza generada en el ejido tiene un
impacto positivo sobre los miembros de la localidad rural y que
no son ejidatarios. a traves de la creacion de nuevos empleos y
fuentes de ingresos. como se pudo observar en la introducción de
maquinas de coser a la casa del productor para maquilar ropa ó
hasta la creación y establecimiento de talleres costureros. en
forma. Esto hace que el ejido se halle entreverado en relaciones
complejas con otros actores de la sociedad rural. en el mismo
espacio geográfico. economico y social. que es el pueblo en
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general . 

La situación actual del ejido. es similar a la 
que sufren la mayorla, debido a que. desde los origenes del 
sistema ejidal. la Reforma Agraria. no creó las condiciones para 
iniciar y mantener un proceso de desarrollo rural basado en el 
Sector Ejidal y olvidó al peque~o campesino. como célula 
económica de evolución agricola; dirigiendo su atención hacia el 
"farmer" o esli lo arner i cano. en propiedad privada. De tal forma 
que en la actualidad. el ejido está limitado por su baja 
capacidad de presión y negociación económica y polilica. a pesar 
de ser una parte esencial de la eslruclura agraria . Se 
encuentra muy dis.minuido ante la imposición de los precios de 
garant.1a. su acceso al financiamienlo, a la adquisición de 
productos y tecnologia y la competencia en el mercado libre. e 
incluso de debilita más al transferir recursos al resto de la 
economi a . En 1 a mayor 1 a de los casos no ha 1 ogr ado eliminar la 
luloria del Estado para su aulogestión . 

El ejido en cuestión no ha goz ado de los beneficios que 
la Reforma Agraria le debe conceder. En este momenlo, el 
desarrollo económico tiende a frenar y disminuir el apoyo a los 
peque~os productores de tal manera que no se pronostican cambios 
positivos a corlo plazo . 

5 . 1 . 5. - LA PRODUCCION. 

51 . 5 . 1. - SECTOR PRIMARIO. 

Este sector incluye a toda la 
los agroecosislemas locales. En otras 
lodos los beneficios obtenidos a partir 
ganaderas. de recolección y caza que 
región. 

producción proveniente de 
palabras, se refiere a 

de las labores agricolas. 
se llevan a cabo en la 

Los resul lados de las 
además. del análisis de las 
1987.1988), muestran que: 

encuestas y censos realizados. 
est..adi st i cas básicas C I NEGI , 

La Productividad primaria o producción agricola 
[referida a los produclos provenientes de los cultivos y la 
recolección de elementos floristicos silvest.res. CCATIE.1982; 
Odum. 1984; Monlaldo, 1985)),est..á dirigida principalmente. al 
cultivo de granos básicos, como el malz CZea m.a.ys L . ), que 
representa del 30 ~; al 40 % de la producción t.olal del ejido Del 
tal.al del área investigada. cerca de 2 897 has se dest..i nan a 
este producto. y bajo condiciones de buen temporal. han producido 
cerca de 2 726.07 ton/a~o. en promedio los rendimientos más bajos 
son de 800 kg/ ha y los mejores son de 941 kg/ha. Otro cul li vo 
import.ant.e es la cebada CHordet.IJTI. sp . ), que ocupa del 60 X al 70 % 
del área agrlcola, utilizándose para su cultivo 6 750 has que 
producen 12 495 . 48 ton / ciclo; los rendimient o s más bajos de 
producción son de 826 kg / ha y los me jores son de 1 848 kg- ha . 
El frijol CPhaseolus vul8aris ) ocuoa 965.7 ha5 que han 
producido 588 . 8 ton / ciclo. obteniéndose 4 7 7 kg / ha bajo malas 
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general.

La situación actual del ejido. es similar a la
que sufren la mayoria. debido a que. desde los origenes del
sistema ejidal. la Reforma Agraria. no creó las condiciones para
iniciar y mantener un proceso de desarrollo rural basado en el
Sector Ejidal y olvidó al pequeño campesino. como celula
economica de evolución agricola; dirigiendo su atención hacia el
“farmer" o estilo americano. en propiedad privada. De tal forma
que en la actualidad. el ejido esta limitado por su baja
capacidad de presión y negociación económica y politica, a pesar
de ser una parte esencial de la estructura agraria. Se
encuentra muy disminuido ante la imposición de los precios de
garantia. su acceso al financiamuento. a la adquisición de
productos y tecnologia y la competencia en el mercado libre. e
incluso de debilita mas al transferir recursos al resto de la
economia. En la mayoria de los casos no ha logrado eliminar la
tutoria del Estado para su autogestión.

El ejido en cuestion no ha gozado de los beneficios que
la Reforma Agraria le debe conceder. En este momento. el
desarrollo económico tiende a frenar v disminuir el apoyo a los
pequeños productores de tal manera que no se pronostican cambios
positivos a corto plazo.

5.1,5.- LA PRODUCCION.

5.1.5.1.- SECTQR PRIMARIO.

Este sector incluye a toda la produccion proveniente de
los agroecosistemas locales. En otras palabras. se refiere a
todos los beneficios obtenidos a partir de las labores agricolas.
ganaderas. de recolección y caza que se llevan a cabo en la
región.

Los resultados de las encuestas y censos realizados.
ademas del analisis de las estadisticas basicas (INEGI.
1987.1988). muestran que:

La Productividad primaria o producción agricola
[referida a los productos provenientes de los cultivos y la
recolección de elementos floristicos silvestres. CCAT1E.1988;
Odum. 1984; Montaldo. i985)].esta dirigida principalmente. al
cultivo de granos basicos. como el maiz C2ea mays L.). que
representa del 30 % al 40 % de la producción total del ejido Del
total del area investigada. cerca de 3 897 has se destinan a
este producto. y bajo condiciones de buen temporal. han producido
cerca de 8 786.07 ton/año. en promedio los rendimientos mas bajos
son de 800 kg/ha y los megores son de 941 kg/ha. Cmro cultivo
importante es la cebada CHordeum sp.), que ocupa del 60 Z al 70 %
del area agricola. utilizandose para su cultivo 6 760 has que
producen 12 495.48 ton/ciclo; los rendimientos mas bajos de
producción son de 886 kg/ha y los mejores son de 1 848 kg ha .
El frijol CPhaseolus vulgaris D ocuoa 955.7 has que han
producido 568.8 ton/ciclo. obteniéndose 477 kg/ha bajo malas
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condiciones y 589 kg/ ha en buen temporal . ót,ros cultivos son la 
avena (Avena sp.), calabaza CCucurbita sp.) y haba (Vicia faba) 
cuyos rendimientos logrados van de 500 a 540 kg/ha . 

Existen cultivos perennes como el maguey CAsave ssp. ), 
que es el más importante, por ocupar 999.08 has, que en promedio 
presentan 233 plantas/ ha C I NEGI, Op. cit. . ) , haciendo un t.ot.al 
aproximado de 116 267 plantas en el área. ót,ro cultivo es el 
nopal COpuntia ssp.), cuyo desarrollo está restringido a los 
huertos familiares y no se cuenta con datos de producción total . 
Los productos mas utilizados son el nopal para verdura y la tuna . 
Algunos datos logrados indican que llegan ha producir luna en 
proporción de 2 kg/ cladodio Cnopal madre) y por planta se llegan 
a obtener de 25 a 30 kilogramos anuales . 

Del área total 
para lodos los cul t.i vos 
destina para estos fines 
en menor proporción el 
utiliza para aut.oconsumo. 

investigada, 10 156 has son empleadas 
mencionados y en par ti cul ar, Acayuca, 

1 630 has A excepción de la cebada, y 
maguey y el nopal, la producción se 

La productividad primaria es complementada con la 
recolección y aprovechamiento de vegetales silvestres de los 
ecosistemas naturales, los cuales ocupan cerca de 2 532 has 

Por ot..ra part.e, dentro del sector primari.o se incluye 
la Productividad Secundaria, referida a la producción proveniente 
o derivada de la ganader 1 a y la cacer 1 a . C Gonzál ez, Op . cit.. ; 
F l ores , Op. c i t . ) 

Acayuca se distingue por real izar una actividad 
ganadera extensi va, restringida a cer c a del 14.92 % del total de 
ejidatarios. Se destaca en primer término la producción ovina, 
con 2 032 cabezas, que representan el 83.55 %. del total 
ganadero. siguiéndole la bovina, con 207 animales C8 . 51 %) y la 
caprina con 98 cabezas C4.02 %) . La producción se dest.ina a 
consumo directo (carne, leche, et.e .), a consumo de subproductos 
Cqueso, et-e.) o se comercializa. El resto de la producción de 
ganado mayor lo conforman el ganado caballar con 24 animal es, 
asnal con 65 y mular con 6 individuos, destinados. básicamente, 
para realizar labores del campo y del hogar. 

has. de 
estudio; 
que son 
cultivos. 

La productividad secundaria proviene del uso de 3 459 
agostaderos y pastizales localizados en la zona de 

de éstas, Ac ayuca destina 600 has de potrero, mas 300 
baldios u otro tipo de t.errenos no u t 1l1zados para 

La producción ganadera se complementa con los aportes 
de la ganaderia menor o de traspat.io, que reune ganado porcino, 
aves y conejos. En muy baja proporción participan la apicultura 
Cpara producir miel) y la avicultura Cpara producción de huevo). 

comun 
aves . 

Por úl t imo, se reporta que 
para la gente, y es dirigida a 
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la caza es u na 
obtener 1 i ebr es 

act.i v1 dad 
y algunas 

condiciones y 589 kg/ha en buen temporal. Otros cultivos son la
avena (Avena sp.). calabaza CCucurbi¿a sp.) y haba Cvicio ƒabaì
cuyos rendimientos logrados van de 500 a 540 kg/ha .

Existen cultivos perennes como el maguey CAgave ssp.).
que es el mas importante. por ocupar 999.08 has. que en promedio
presentan ¿'33 plantas/ha (INEGI. Op.cit.). haciendo un total
aproximado de 116 267 plantas en el area. Otro cultivo es el
nopal (Opuntia ssp.). cuyo desarrollo esta restringido a los
huertos familiares y no se cuenta con datos de producción total.
Los productos mas utilizados son el nopal para verdura y la tuna.
Algunos datos logrados indican que llegan ha producir tuna en
proporción de 2 kg/cladodio Cnopal madre) y por planta se llegan
a obtener de 25 a 30 kilogramos anuales.

Del area total investigada. 10 156 has son empleadas
para todos los cultivos mencionados y' en particular. Acayuca,
destina para estos fines 1 630 has _ A excepción de la cebada. y
en menor proporción el maguey y el nopal. la producción se
utiliza para autoconsumo.

_ La productividad primaria es complementada con la
recolección y aprovechamiento de vegetales silvestres de los
ecosistemas naturales. los cuales ocupan cerca de 8 538 has _

Por otra parte. dentro del sector primario se incluye
la Productividad Secundaria. referida a la producción proveniente
c› derivada de la ganaderia y la cacería. (Gonzalez. Op.cit.;
Flores. Op.cit.)

Acayuca se distingue por realizar una actividad
ganadera extensiva. restringida a cerca del 14.98 % del total de
ejidatarios. Se destaca en primer termino la producción ovina.
con 2 O32 cabezas. que representan el 83.55 %. del total
ganadero. siguiendole la bovina. con ¿O7 animales (8.51 %) y la
caprina con 98 cabezas (4.02 %). La produccion se destina a
consumo directo Ccarne. leche, etc.). a consumo de subproductos
(queso. etc.) o se comercializa. El resto de la produccion de
ganado mayor lo conforman el ganado caballar con 84 animales.
asnal con 65 y mular con 6 individuos. destinados. basicamente.
para realizar labores del campo y del hogar.

La productividad secundaria proviene del uso de 3 459
has. de agostaderos y pastizales localizados en la zona de
estudio; de estas. Acayuca destina 600 has de potrero. mas 300
que son baldios u otro tipo de terrenos no ufilizados para
cultivos.

La producción ganadera se complementa con los aportes
de la ganaderia menor o de traspatio. que reune ganado porcino.
aves y conejos. En muy baja proporción participan la apicultura
Cpara producir miel) y la avicultura (para producción de huevo).

Por ultimo. se reporta que la caza es una actividad
comun para la gente. y es dirigida a obtener liebres y algunas
avest
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5.1.5.2. - SECTOR SECUNDARIO. 

En éste sector agrupa a todos aquellos componente~ de 
la región que transforman algún producto y le agregan algún 
valor . CCIES Op.cit.). En Acayuca. se distinguen dos categorias 
de componentes de este sector: las industrias y los 
p.rocesarn.ientos case.ros. Se entiende por industria. la 
transformación de materia prima generalmente. de origen externo 
al poblado. que involucra la presencia de un espacio fisico y 
cuya venta de productos representa la principal fuente de 
ingresos del productor . Los procesos caseros. son aquellos que se 
realizan en el ámbito de la finca y que procesan principalmente. 
los productos de la misma. no existe un flujo de producción 
planificado. se realizan ventas cuando el volumen producido 
excede el consumo casero . CHart, Op.cit.; CATIE. Op . cit.) 

Talleres de Costura . 
Existen aproximadamente 25 talleres de costura. que 

representan la principal fuente de producción industrial del 
poblado. donde se trabaja maquila traida del D.F .• para la 
elaboración de ropa de dama; los principales productos son 
vestidos. pantalones. faldas. blusas. etc . aproximadamente. el 
25 % de la población económicamente activa está integrada a esta 
actividad . 

La Construcción. 
Existen personas dedicadas exclusivamente a la 

edificación de casas-hogares. através de contratación directa por 
jornal u obra. De igual forma la construcción incluye a los 
trabajos realizados por herreros. consistentes en puertas. y 
accesorios para las viviendas . 

Panificadora. 
Existe sólo una panificadora. cuyo producto se 

directamente a la gente o se distribuye a otros expendios. 
las materias empleadas provienen del exterior a excepción 
mano de obra . Aqui se reunen cerca de diez gentes que en 
recibieron ingresos entre $ 7 000 a S 10 000 diarios . 

Producción de Leche y Derivados. 

vende 
Todas 
de la 
1991. 

varias personas trabajan No hay establos como tal es. 
sus vacas para vender leche a las 
producido es insuficiente. por lo que 
otras zonas. La elaboración casera de 
aquellas fincas que guardan o separan un 
a su consumo. pero son escasas. 

Proovedores de Carne y Derivados. 

rancherias. el volumen 
existen proovedores de 
queso es frecuente en 
poco de leche destinada 

En varias casas se practica la matanza de reces. 
cabras y borregos. para vender la carne fresca o ya preparada. 
directamente al consumidor o se envia a diferentes carnicerias 
del pueblo . De igual forma. existen personas dedicadas a comprar 
aves de engorda y una vez ya crecidas, se venden vi vas o se 
sacrifican y venden al público. 

110 

5.1.5.2.- SECTOR SECUNDARIO.

En este sector agrupa a todos aquellos componentes de
la región que transforman algún producto y le agregan algún
valor. CCIES Op.cit.). En Acayuca. se distinguen dos categorias
de componentes de este sector: las industrias y los
procesdmientos caseros. Se entiende por industria. la
transformación de materia prima generalmente. de origen externo
al poblado. que involucra la presencia de un espacio fisico y
cuya venta de productos representa la principal fuente de
ingresos del productor. Los procesos caseros. son aquellos que se
realizan en el ambito de la finca y que procesan principalmente.
los productos de la misma. no existe un flujo de producción
planificado. se realizan ventas cuando el volumen producido
excede el consumo casero. (Hart. Op.cit.; CATIE. Op.cit.)

Talleres de Costura.
Existen aproximadamente 25 talleres de costura. que

representan la principal fuente de producción industrial del
poblado. donde se trabaja maquila traida del D.F.. para la
elaboración de ropa de dama; los principales productos son
vestidos. pantalones, faldas. blusas. etc.; aproximadamente, el
85 % de la población económicamente activa esta integrada a esta
actividad.

La Construcción.
Existen personas dedicadas exclusivamente a la

edificación de casas-hogares. atraves de contratación directa por
jornal u obra. De igual forma la construcción incluye a los
trabajos realizados por herreros. consistentes en puertas. y
accesorios para las viviendas.

Panificadora.
Existe sólo una panificadora. cuyo producto se vende

directamente a la gente o se distribuye a otros expendios. Todas
las materias empleadas provienen del exterior a excepción de la
mano de obra. Aqui se reunen cerca de diez gentes que en 1991.
recibieron ingresos entre $ 7 O00 a S 10 OOO diarios.

Producción de Leche y Derivados.
No hay establos como tales, varias personas trabajan

sus vacas para vender leche a las rancherias. el volumen
producido es insuficiente. por lo que existen proovedores de
otras zonas. La elaboración casera de queso es frecuente en
aquellas fincas que guardan o separan un poco de leche destinada
a su consumo. pero son escasas.

Proovedores de Carne y Derivados.
En varias casas se practica la matanza de reces.

cabras y borregos. para vender la carne fresca o ya preparada.
directamente al consumidor o se envia a diferentes carnicerías
del pueblo. De igual forma. existen personas dedicadas a comprar
aves de engorda y una vez ya crecidas. se venden vivas o se
sacrifican y venden al público.
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Tortilleras. 
Existen una sola tortilladora en el pueblo. por lo que 

mucha gente elabora sus propias tortillas para autoconsumo y/o 
para venta, quedando a cargo del productor la compra del maiz. el 
preparado del nixtamal. la elaboración de la masa y las 
tortillas. 

Elaboración de Pulque. 
En toda el área de estudio existen más de 10 Tinacales 

de particulares. donde se procesa el aguamiel. para la 
elaboración de pulque. que es consumido por la población o se 
distribuye a otras zonas. La Hacienda Huitepec. es el principal 
productor de pulque en el área. es de las agroindustrias que 
retribuyen mas ingr·esos a la zona a lo largo del af"ío. 

Granjas. 
Se encontró que Acayuca presenta 

construcción, destinadas a la producción 
escala de pollo para crianza y venta. 

Explotación de Tezontle y Arena. 

una granja y otras en 
de huevo y en poca 

Est.a es una de las act.i vi dades que se pract.ica como 
servicio comunit.ario, por part.e de los pobladores.cuando se 
requieren fondos para realizar algún servicio u obra a la 
comunidad. Comisiones de gent.es entran en arreglos con compa~ias 
const.ruct.oras para venderles lezonlle, grava, arena o t.epelate 
para la edificación de carreteras, caminos, presas. etc. 
obteniendo asi ingresos para sufragar gastos ejidales o 
municipales. 

5.1.5.3 . - SECTOR TERCIARIO. 

Est.e sector lo constit.uyen los servicios con los que 
cuenta la población y en general, se encontró que existen 
servicios que realiza el Estado. particulares o ambos. Por 
ejemplo, en concesiones de tiendas CONASUPO, expendios de 
petróleo. servicios de particulares. como comercios, transportes. 
servicios médicos, ele.. otra clase de servicios son los 
estatales, y aqui se ubica a la municipalidad, vigilancia, 
instalaciones deportivas. etc .. 

5.1.5. - REPRESENTACION SISTEMICA DEL AGROECOSISTEMA GLOBAL. 

La figura 11, representa a Acayuca, como un sistema 
de entradas y salidas, formado por la reunión y arreglo de los 
componentes fisicos, ecológicos y socioeconómicos, su interacción 
y los flujos de materiales y productos de la zona, esquematizando 
la estrutura y funcionamiento del Sistema Regional. 
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Tortilleras.
Existen una sola tortilladora en el pueblo. por lo que

mucha gente elabora sus propias tortillas para autoconsumo y/o
para venta, quedando a cargo del productor la compra del maiz. el
preparado del nixtamal, la elaboración de la masa y las
tortillas.

Elaboracion de Pulque.
En toda el area de estudio existen mas de 10 Tïnacales

de particulares. donde se procesa el aguamiel, para la
elaboracion de pulque. que es consumido por la poblacion o se
distribuye a otras zonas. La Hacienda Huitepec. es el principal
productor de pulque› en el area. es de las agroindustrias que
retribuyen mas ingresos a la zona a lo largo del año.

Granjas.
Se encontró que Acayuca presenta una granja y otras en

construccion. destinadas a la produccion de huevo y en poca
escala de pollo para crianza y venta.

Explotacion de Tezontle y Arena.
Esta es una de las actividades que se practica como

servicica comunitario. por parte de los pobladores.cuando se
requieren fondos para realizar algún servicio u obra a la
comunidad. Comisiones de gentes entran en arreglos con compañias
constructoras para venderles tezontle. grava. arena o tepetate
para la edificación de carreteras. caminos. presas. etc.
obteniendo asi ingresos para sufragar gastos ejidales o
municipales.

5.1.5.3.- SECTOR TERCIARIO.

Este sector lo constituyen los servicios con los que
cuenta la poblacion y en general. se encontro que existen
servicios que realiza el Estado. particulares o ambos. Por
ejemplo. en concesiones de tiendas CONASUPO. expendios de
petroleo. servicios de particulares. como comercios, transportes.
servicios médicos. etc.. Otra clase de servicios son los
estatales, y aqui se ubica a la municipalidad. vigilancia.
instalaciones deportivas. etc..

5.1.6.- REPRESENTACION SISTEHICA DEL AGROECOSISTEHA GLOBAL.

La figura 11. representa a Acayuca. como un sistema
de entradas y salidas. formado por la reunion y arreglo de los
componentes fisicos. ecologicos y socioeconómicos. su interacción
y los flujos de materiales y productos de la zona. esquematizando
la estrutura y funcionamiento del Sistema Regional.
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5.2. -DESCIUPCION DEL SISTEMA DE FINCAS. 

La dinámica productiva de la región esta. det-erminada 
por la conjunción de unidades menores. que en este caso coinciden 
con la que maneja el productor y que, damos el nombre de FINCA. 
concept.ualizada como un "subsistema socio-económico. que incluye 
t.odos los procesos relacionados con la casa y las desiciones del 
agricultor" CHart., 1979 Op. cit); la unidad social de producción 
y organización es la familia. los limit.es reales los determina la 
misma gent.e, que maneja y explota los recursos y est.ablecen una 
división de trabajo. influyendo en la diferenciación de los 
component.es o unidades ecológicas de producción agricola y / o 
ganadero Cagroecosislemas) . 

El t.ipo de finca que se encuentra t.anto en Acayuca como 
en las zonas cont.iguas. funciona como una unidad de producción 
familiar. que terrritorialmente hablando, est.á constituida por el 
tot.al de superficie ejidal asignada al agricultor por la 
Secret.aria de la Reforma Agraria CSRA). a t.ravés de la Comisión 
Ejidal . La superficie tot.al del predio que es peque~a propiedad, 
donde se encuentran: la casa habit.ación, el área dest.inada a 
huertos. peque~as parcelas y corrales, as1 como pot.reros, para 
lodo tipo de animal es ; además de zonas des t. i nadas par a 
instalaciones donde se guarda el product.o de la cosecha. alimento 
para animales. implement.os agricolas y / o ganaderos o para otro 
tipo de actividades. También se consideran como parle de la 
finca. todas las parcelas o potreros propiedad del productor y 
que son manejadas directamente por éste, aunque estos terrenos no 
se encuentren junt.o a la casa hogar. Su objetivo principal es la 
producción de satisfact.ores a t.ravés de : una maximización -de la 
energ1 a que se conserva en forma de ali ment.o; mi ni mi zando las 
fluct.uaciones de aliment.os que salen del sistema por causa de 
disturbios azarosos, y la maximización de eficiencias de las 
transformaciones energla/ maleria. CRappaport., Op. cit) Un manejo 
múltiple de recursos y una mayor interacción y apropiación de la 
naturaleza.CToledo, 1985; Leff,1990) 

Se determinó la presencia de t.res t.ipos de finca que se 
denominaron como: 

1. - Finca mediana de agricult.ura tradicional de Acayuca. 

2. - Finca peque~a de agricultura de subsistencia de Santiago 
Tlapacoya y San Agustín Tlaxiaca . 

3 . - Finca grande Hacienda Huit.epec. 
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5.2.~DESCRIPCION DEL SISTEMA DE FINCAS.

La dinànuca productiva de la region esta determinada
por la conjunción de unidades menores. que en este caso coinciden
con la que maneja el productor y que, damos el nombre de FINCA,
conceptualizada como un "subsistema socio-economico. que incluye
todos los procesos relacionados con la casa y las desiciones del
agricultor" (Hart. 1979 Op. cit); la unidad social de produccion
y organizacion es la familia. los limites reales los determina la
misma gente. que maneja y explota los recursos y establecen una
division de trabajo. influyendo en la diferenciación de los
componentes o unidades ecológicas de produccion agricola y/o
ganadero Cagroecosistemas).

El tipo de finca que se encuentra tanto en Acayuca como
en las zonas contiguas. funciona como una unidad de produccion
familiar. que terrritorialmente hablando. esta constituida por el
total de superficie ejidal asignada al agricultor por la
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA). a traves de la Comision
Ejidal. La superficie total del predio que es pequeña propiedad,
donde se encuentran: la casa habitación. el área destinada a
huertos. pequeñas parcelas y corrales. asi como potreros. para
todo tipo de animales; ademas de zonas destinadas para
instalaciones donde se guarda el producto de la cosecha. alimento
para animales. implementos agricolas y/o ganaderos ca para otro
tipo de actividades. También Se consideran como parte de la
finca. todas las parcelas o potreros propiedad del productor y
que son manejadas directamente por éste. aunque estos terrenos no
se encuentren junto a la casa hogar. Su objetivo principal es la
produccion de satisfactores a traves de: una maximizacion-de la
energia que se conserva en forma de alimento; minimizando las
fluctuaciones de alimentos que salen del sistema por causa de
disturbios azarosos. y la maxdnuzacion de eficiencias de las
transformaciones energia/materia. CRappaport. Op.cit) Un manejo
múltiple de recursos y una mayor interacción y apropiación de la
naturaleza.CToledo, 1985; Leff.1990)

Se determinó la presencia de tres tipos de finca que se
denominaron como:

1.- Finca mediana de agricultura tradicional de Acayuca.

8.- Finca pequeña de agricultura de subsistencia de Santiago
Tlapacoya y San Agustin Tlaxiaca.

3.- Finca grande Hacienda Huitepec.
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5.2.1. - TIPOS DE FINCAS: Estructura y Función . 

5.2.1.1 . - Finca Mediana de Agricultura Tradicional de Acayuca. 

Se describe en primer término éste tipo por ser el más 
predominante en la zona de estudio . Se le denomina finca mediana 
de agricultura tradicionall, por tener en promedio tamai"ios que 
fluctúan entre 4 - 8 has Ccabe aclarar que los limites reales no 
se dan con exactitud por las caracteristicas del régimen de 
tenencia de tierra vigente en la zona) y, porque en ésta se 
encuentra la mayor diversidad de unidades de agricultura 
tradicional. 

Los sitios fisicos en los que se ubica a este tipo de 
finca corresponden a las facetas 2 y 3 que poseen pendientes de 
menos de 1 % al 2 % y 5 % al 9 X, respectivamente . La posición 
gergrá.fica las sitúa en lugares me j or comunicados y con más 
servicios. los terrenos destinados para la producción son los de 
mejor calidad en relac ión a las otras fincas; pues se ubican en 
tierras clasificadas como Al, A2. y A3, por su capacidad de uso 
agrlcola . 

Se identificaron como componentes a: 

i). - Agroecosistemas Agrícolas : 

- Los de Parcela de Temporal, que comprende cultivos de maiz 
solo, maíz-frijol , maiz-haba, y cebada sola, que abastecen 
de ganas bá.si cos par a consumo f ami 1 i ar y cuando existen 
excedentes se venden al exterior . Además se obtienen otros 
productos secundarios como los esquilmos para alimento de 
ganado. 

- Huerto Familiar, que aporta para autoconsumo 
hortalizas, plantas medicinales y de ornato. 

fruta 

- Agostadero CPe~a. Op . cit) que brinda pastos y arbustos de 
importancia forrajera para la crianza del ganado. 

y 

- Zonas de Vegetación Natural que proporciona a la finca, 
elementos floristicos con propiedades alimenticias, 
curativas, para construcción o como energéticos Clei"ia) . 

ii) . - Agroecosislemas Ganaderos: 

- Ganader 1 a de Sol a L., que complementa 1 a 
aporte de carne y huevo, proveniente de 
criados en los predios de la finca. 

alimentación con 
aves y porcinos 

- Ganaderia Mixta Trashumante. que proporciona carne, leche, 
y otros elementos para otros usos . provenientes de ganado 
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5.2.1.- TIPOS DE FINCAS: Estructura y Función.

5.8.1.1.- Finca Mediana de Agricultura Tradicional de Acayuca.

Se describe en primer término este tipo por ser el mas
predominante en la zona de estudio. Se le denomina finca mediana
de agricultura tradicionall. por tener en promedio tamaños que
fluctúan entre 4 - 8 has Ccabe aclarar que los limites reales no
se dan con exactitud por las caracteristicas del régimen de
tenencia de tierra vigente en la zona) y. porque en esta se
encuentra la mayor diversidad de unidades de agricultura
tradicional.

Los sitios fisicos en los que se ubica a este tipo de
finca corresponden a las facetas 8 y 3 que poseen pendientes de
menos de 1 % al 8 % y 5 % al 9 %. respectivamente. La posición
gergrafica las sitúa en lugares mejor comunicados y con mas
servicios. los terrenos destinados para la produccion son los de
mejor calidad en relacion a las otras fincas; pues se ubican en
tierras clasificadas como A1. A2 y A3. por su capacidad de uso
agricola.

Se identificaron como componentes a:

i). - Aqroecosistemas Aqricolas:

- Los de Parcela de Temporal, que comprende cultivos de maiz
solo, maiz-frijol. maiz-haba. y cebada sola, que abastecen
de ganos basicos para consumo familiar y cuando existen
excedentes se venden al exterior. Ademas se obtienen otros
productos secundarios como los esquilmos para alimento de
ganado.

- Huerto Familiar. que aporta para autoconsumo fruta y
hortalizas. plantas medicinales y de ornato.

- Agostadero (Peña. Op.cit) que brinda pastos y arbustos de
importancia forrajera para la crianza del ganado.

- Zonas de Vegetación Natural que proporciona a la finca.
elementos floristicos con propiedades alimenticias,
curativas, para construcción o como energéticos (leña).

ii).- Aqroecosistemas Ganaderos:

- Ganaderia. de Solag_. que complementa la alimentación con
aporte de carne y huevo. proveniente de aves y porcinos
criados en los predios de la finca.

; Qanaderia Mixta Trashumante. que proporciona carne. leche.
y otros elementos para otros usos. provenientes de ganado
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mayor como ovinos, caprinos, bovinos, etc .. Los pr~ductos se 
destinan al autoconsumo y/o venta al ext,erior . 

Aunque no muy f recuente, pero la caza de animales 
silvestres complementa la dieta alimenticia de la familia. 

Siendo en general que, los productos de la parcela de 
temporal y la ganaderia mixta, son los que proporcionan mayores 
ingresos a la finca, permitiendo una interacción con el medio 
económico externo, estableciendo flujos de dinero. insumos y, en 
menor grado. créditos y asistencia técnica, cuando llegan a 
existir. 

La dinámica funcional de la finca requiere de que 
entren al sistema flujos que comprenden a elementos tales como: 
dinero proveniente de fuera de la finca como salario que perciben 
los miembros de la familia que trabajan, o por la venta de 
productos obtenidos a partir de las unidades de producción de la 
finca. Información (educación). servicio social. agua potable. 
gas. petróleo, electricidad, mano de obra de agentes ext,ernos o 
ajenos al sistema cuando las labores agrícolas y/o ganaderas 
requieren mayor fuerza de trabajo, que la que aporta la familia. 
Existen otras entradas como alimentos para la familia y animales. 
articulas domésticos. servicios municipales; insumos agricolas. 
que comprenden semillas. fertilizantes, insecticidas e 
empl ementos y maquinaria; insumos pecuarios que incluye 
alimentos. medicinas. mejoradores. etc.; ganado joven. Además los 
elementos medio ambientales que de manera constante entran al 
sistema. como son la radiación, precipitación. et.e. Finalmente. 
otro componente que forma parte de la vivienda es la existencia 
de un taller de costura o simplemente, máquinas de coser, que 
tienen como entrada maquila de tela. que dá trabajo 
complementario a los miembros de la familia. permitiendo la 
entrada de más ingresos. 

Las principales salidas son: granos básicos de maiz, 
cebada, haba y frijol; ganado en pie, canal o derivados; ropa que 
es fabricada en la casa y. cuando la familia es numerosa se 
aporta al ext,erior fuerza de trabajo. Existen otros flujos de 
salida que participan en menor proporción que son frutos y 
algunas hortalizas, asi como, carne y huevo, provenientes de los 
huertos y corral es de ganado menor. Estas salidas se pr opi ci an 
cuando, minimamente, se ha asegurado el mantenimiento y 
sobrevivencia de la familia. Los ingresos obtenidos se destinan a 
mejorar la producción o perfeccionar la vivienda. Suelen existir 
fincas que les falta alguno de los elementos mencionados, sin 
embargo, su funcionalidad es igual a la descrita . Por otra parte 
la unidad de organización es la familia y en ocasiones se 
requiere del aporte de mano de obra del e:xt,erior para hacer 
funcionar a la finca, estableciendo relaciones de producción bien 
definidas, se encuentra en una transición entre el modelo de 
economia campesina y el modelo de producción pre-capitalista 
CToledo. 1983 y Leef, 1985) . 

La 
tipo de finca. 

Fig . 12. muestra el diagrama de flujo de este 
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mayor como ovinos. caprinos. bovinos. etc.. Los productos se
destinan al autoconsumo y/o venta al exterior.

Aunque no muy frecuente. pero la caza de animales
silvestres complementa la dieta alimenticia de la familia.

Siendo en general que. los productos de la parcela de
temporal y la ganaderia mixta. son los que proporcionan mayores
ingresos a la finca. permitiendo una interacción con el medio
económico externo. estableciendo flujos de dinero. insumos y. en
menor grado. creditos y asistencia técnica. cuando llegan a
existir.

La dinanuca funcional de la finca requiere de que
entren al sistema flujos que comprenden a elementos tales como:
dinero proveniente de fuera de la finca como salario que perciben
los miembros de la familia que trabajan. o por la venta de
productos obtenidos a partir de las unidades de producción de la
finca. Información (educación). servicio social. agua potable.
gas. petróleo, electricidad. mano de obra de agentes externos o
ajenos al sistema cuando las labores agricolas y/o ganaderas
requieren mayor fuerza de trabajo. que la que aporta la familia.
Existen otras entradas como alimentos para la familia y animales.
articulos domesticos. servicios municipales; insumos agricolas,
que comprenden semillas. fertilizantes. insecticidas e
emplementos y maquinaria; insumos pecuarios que incluye
alimentos. medicinas. mejoradores. etc.; ganado joven. Ademas los
elementos medio ambientales que de manera constante entran al
sistema. como son la radiación. precipitación. etc. Finalmente.
otro componente que forma parte de la vivienda es la existencia
de un taller de costura o simplemente. maquinas de coser. que
tienen como entrada maquila de tela. que da trabajo
complementario a los miembros de la familia, permitiendo la
entrada de mas ingresos.

Las principales salidas son: granos basicos de maiz.
cebada. haba y frijol; ganado en pie. canal o derivados; ropa que
es fabricada en la casa y. cuando la familia es numerosa se
aporta al exterior fuerza, de trabajo. Existen otros flujos de
salida que participan en menor proporción que son frutos y
algunas hortalizas. asi como. carne y huevo. provenientes de los
huertos y corrales de ganado menor. Estas salidas se propician
cuando. núnimamente. se ha asegurado el mantenimiento y
sobrevivencia de la familia. Los ingresos obtenidos se destinan a
mejorar la producción o perfeccionar la vivienda. Suelen existir
fincas que les falta alguno de los elementos mencionados. sin
embargo. su funcionalidad es igual a la descrita. Por otra parte
la unidad de organización es la fanúlia y en ocasiones se
requiere del aporte de mano de obra del exterior para hacer
funcionar a la finca. estableciendo relaciones de producción bien
definidas, se encuentra en una transición entre el modelo de
economia campesina y el modelo de producción pre-capitalista
(Toledo. 1983 y Leef. 1986).

La Fig. 12. muestra el diagrama de flujo de este
tipo de finca.
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5.2.1.2.- Finca Peque~a de Agricultura de Subsistencia de 
Santiago Tlapacoya y San Agustln Tlaxiaca. 

Se denomina finca peque~a. por tener de 1 a 3 has. de 
extensión. Fisiográficamente. se encuentra dentro de territorios 
pertenecientes a las facetas números 4. Sa y Sb. con pendientes 
de 25 % al 30 %; se ubican en tierras clasificadas entre las 
clases A3 y A6 por capacidad agrológica. siendo de menor calidad 
que las de Acayuca. constituyendo propiedades de los pueblos de: 
Santiago Tlapacoya y San Agustin Tlaxiaca. respectivamente. La 
posición geogrAfica les proporciona una serie de limitantes tales 
como. deficiencias de servicios e infraestructura. mayores 
problemas para la comunicación. adquisición y/o comercialización 
de elementos con otros sitios. De acuerdo al nivel tecnológico y 
económico de la región. el término subsistencia es refierido a 
una unidad de finca de extensión reducida. cuya producción se 
utiliza en mayor proporción para la sobrevivencia familiar. Una 
mala repartición de tierras a nivel ejidal hace que los limites 
superficiales no estén claramente definidos para cada finca . 

Este tipo de sistema es propiedad de familias numerosas 
Cde 8 a 10 elementos). que aportan su fuerza de trabajo para 
cultivar diversos productos y asi obtener los satisfaclores 
necesarios para su reproducción. Las unidades de producción 
agropecuarias coinciden en mayor grado con las identificadas para 
el primer tipo de finca descrito; sin embargo. su ubicación 
fisica determina que existan variaciones en los componentes y por 
ende en los niveles productivos. 

Los componenetes identificados fueron: 

i).- Agroecosistemas Agricolas: 

- Parcela de temporal. que incluyen cultivos de Maguey-Maiz. 
Maguey-Cebada y de Maguey solo. que aportan granos básicos 
para auloconsumo y agua miel. fibras. elementos para 
construcción y energéticos Cle~a). y los rastrojos o pencas 
para alimento del ganado. 

- Huerto Familiar. que es muy reducido y donde predominan 
elementos de ornato y pocos frutales. 

- Agostadero. estas fincas por estar en los lomerios y cerros. 
recurren a esta unidad productiva ya que brindan pastos 
naturales y arbustos forrajeros para el ganado. 

- Zonas de 
floristicos 
energética. 

Vegetación Natural. que aportan elementos 
de importancia alimenticia. medicinal y 
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5.2.1.2.- Finca Pequeña de Agricultura de Subsistencia de
Santiago Tïapacoya y San Agustin Tlaxiaca.

Se denomina finca pequeña. por tener de 1 a 3 has. de
extensión. Fisiograficamente. se encuentra dentro de territorios
pertenecientes a las facetas números 4. 8a y 8b. con pendientes
de 25 24 al 30 5@ se ubican en tierras clasificadas entre las
clases A3 y A5 por capacidad agrológica. siendo de menor calidad
que las de Acayuca. constituyendo propiedades de los pueblos de:
Santiago Tlapacoya yr San Agustin Tïaxiaca. respectivamente. La
posición geografica les proporciona una serie de limitantes tales
como, deficiencias de servicios e infraestructura. mayores
problemas para la comunicacion. adquisicion y/o comercializacion
de elementos con otros sitios. De acuerdo al nivel tecnologico y
económico de la región. el termino subsistencia es refierido a
una unidad de finca de extension reducida. cuya produccion se
utiliza en mayor proporcion para la sobrevivencia familiar. Una
mala repartición de tierras a nivel ejidal hace que los limites
superficiales no estén claramente definidos para cada finca.

Este tipo de sistema es propiedad de familias numerosas
Cde 8 a 10 elementos). que aportan su fuerza de trabajo para
cultivar diversos productos y asi obtener los satisfactores
necesarios para su reproducción. Las unidades de produccion
agropecuarias coinciden en mayor grado con las identificadas para
el primer tipo de finca descrito; sin embargo. su ubicación
fisica determina que existan variaciones en los componentes y por
ende en los niveles productivos.

Los componenetes identificados fueron:

1).- Aqroecosistemas Agricolas;

- Parcela de temporal. que incluyen cultivos de Maguey-Maiz.
Maguey-Cebada y de Maguey solo. que aportan granos básicos
para autoconsumo y agua múel. fibras. elementos para
construcción y energéticos (leña). y los rastrojos o pencas
para alimento del ganado.

- Hugrto Familiar. que es muy reducido y donde predominan
elementos de ornato y pocos frutales.

- ggostadero. estas fincas por estar en los lomerios y cerros.
recurren a esta unidad productiva ya que brindan pastos
naturales y arbustos forrajeros para el ganado.

- Zonas de Veqgtación Natural. que aportan elementos
floristicos de importancia alimenticia. medicinal y
energetica.
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ii). - Agroecosistemas Ganaderos: 

- Ganadería de Solar. mantenida por los desperdicios del hogar 
en corrales peque~os o en el predio. de lo cual se obtiene 
carne y otros productos provenientes de aves y porcinos. 
para consumo interno. 

- Ganader 1 a Mixta Tr ashymante. donde se destacan ovinos y 
caprinos para consumo interno o venta a baja escala y. el 
ganado caballar y asnal como elementos de transporte o para 
el trabajo agrícola. 

Las entradas hacia el sistema la forman elementos como 
el dinero que ingresa a la finca cuando existe un superávit de 
fuerza de trabajo. y aunque menos frecuente. el que se obtiene 
por la venta de peque~os sobrantes agrícolas y/o ganaderos. 
otras entradas son el agua de bordos o de jagueyes; combustibles. 
electricidad. alimentos para la familia. articules domésticos. 
transporte (animal o vehicular). insumos agrícolas o 
veterinarios; ganado jóven. etc; asi como la radiación y 
precipitación natural. 

Las salidas de la finca la forman 
de maiz. cebada. paja. rastrojo. agua miel. 
propagación. ixtle. etc .• algunas cabezas de 
de la ganadería y finalmente. mano de obra. 

peque~os excedentes 
pulque. maguey para 
ganado provenientes 

En general. el nivel de vida y la situación 
socio-económica es más raqui ti ca. sin embargo. est.a fi nea se 
encuentra en mayor contact.o con los elementos y recursos del 
medio ambiente natural. est.ableciendo un equilibrio con éste. La 
familia est.ablece un mayor grado de dependencia hacia los 
recursos naturales y es más est.recha su relación con ésta; en 
ella se observa la definición de est.rategias relacionadas al 
conocimiento. manejo y aprovechamiento del medio. desarrollando 
un sistema de economia campesina tradicional CToledo. 1993; 
Warman. 1976). La dinámica funcional de este tipo de finca se 
esquematiza en la Fig. 13. 
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ii). - grggcogistegs  :

- Ganaderia de Solar. mantenida por los desperdicios del hogar
en corrales pequeños o en el predio. de lo cual se obtiene
carne y otros productos provenientes de aves y porcinos.
para consumo interno.

- Ganaderia Mixta Trashggante. donde se destacan ovinos y
caprinos para consumo interno o venta a baja escala y. el
ganado caballar y asnal como elementos de transporte o para
el trabajo agricola.

Las entradas hacia el sistema la forman elementos como
el dinero que ingresa a la finca cuando existe un superávit de
fuerza de trabajo. y aunque menos frecuente. el que se obtiene
por la venta de pequeños sobrantes agricolas y/o ganaderos.
Otras entradas son el agua de bordos o de Jagueyes; combustibles.
electricidad. alimentos para la familia. articulos domesticos.
transporte (animal o vehicular). insumos agricolas o
veterinarios; ganado Joven. etc; asi como la radiacion y
precipitación natural.

Las salidas de la finca la forman pequeños excedentes
de maiz. cebada. paja. rastrojo. agua miel. pulque. maguey para
propagacion. ixtle. etc.. algunas cabezas de ganado provenientes
de la ganaderia y finalmente. mano de obra.

En general. el nivel de vida y la situación
socio-económica es mas raquitica. sin embargo. esta finca se
encuentra en mayor contacto con los elementos y recursos del
medio ambiente natural. estableciendo un equilibrio con este. La
familia establece un mayor grado de dependencia hacia los
recursos naturales y es mas estrecha su relación con esta; en
ella se observa la definicion de estrategias relacionadas al
conocimiento. manejo y aprovechamiento del medio. desarrollando
un sistema de economia campesina tradicional (Toledo. 1983;
Harman. 1976). La dinamica funcional de este tipo de finca se
esquematiza en la Fig. 13.
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5 . 2 . 1.3. - Finca Grande Hacienda Huitepec. 

A diferencia de los otros tipos de fincas mencionados, 
se le denomina como grande por tener en extensión una superficie 
aproximada de 30 has. Localizada fisiográficamente, en la faceta 
numero 9 con pendiente del 2 al 5~. sobre tierras clasificadas 
como A2 y A3 por su capacidad de uso . Y porque es propiedad de un 
sol o duei"ío C capitalista o pequef'ío empresario agr 1 col a) que no 
vi ve en la f i nea. y que deja todo el funcionamiento y 
administración en manos de una persona, denomidado mayordomo. 
Ot.ra diferencia se encuentra en el número inferior de unidades de 
productivas y dirigidas al monocultivo, que maneja, pero que 
aportan niveles de producción superiores a los de las otras 
fincas y que se envia en mayor proporción fuera del sistema 
para su comercialización . 

Los componentes determinados fueron: 

i). - Agroecosistemas Aqricolas: 

- Parcela de Temporal, son cultivos extensivos de maguey solo, 
que es el más importante~ maguey intercalado con maiz y 
maguey-cebada, que a por tan, principal ment.e. maguey pequeí"ío 
para siembra y grande para raspa, forraje, agua miel para 
venta al exterior ~ asl como mal z y cebada par a consumo 
interno de los sirvientes o para alimentación del ganado . 

- Plantación Comercial de Maguey, con cultivos intensivos de 
maguey CAsave salmiana.), cuya producción de agua miel. asl 
como otros elementos inherentes a él, aportan la materia 
prima que sustenta una pequei"la agroindustria dentro de la 
hacienda. 

- Agostadero, que proporcionan pastos y arbustos forrajeros 
para el ganado . 

ii) . - Agroecosistemas Ganaderos: 

Ganaderia de Solar, 
c onsumo interno de las 
que ahi residen . 

que proporciona alimento para el 
personas que manejan la hacienda y 

-Ganaderia Mixta Transhumante, de ovinos, caprinos y ganado 
caballar y asnal, que se comercializa al exterior . 

iii) . -Ot.ros componentes : 

Se cuenta con una pequef'ía agroindustria productora de pulque 
o también denominada Tinacal. cuya materia prima se obtiene 
de los agaves de la hac ienda y de otros sitios cercanos a la 
finca . La producción es en su totalidad comerciada a otras 
regiones. 
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5.2.1.3.- Finca Grande Hacienda Huitepec.

A diferencia de los otros tipos de fincas mencionados.
se le denomina como grande por tener en extension una superficie
aproximada de 30 has. Localizada fisiograficamente, en la faceta
numero 9 con pendiente del 2 al 5%. sobre tierras clasificadas
como A2 y A3 por su capacidad de uso. Y porque es propiedad de un
solo dueño (capitalista ca pequeño empresario agricola) que no
vive en la finca. y que deja todo el funcionamúento y
admdnistracicnx en manos de una persona. denomidado mayordomo.
Otra diferencia se encuentra en el numero inferior de unidades de
productivas y' dirigidas al monocultivo. que maneja. pero que
aportan niveles de producción superiores a los de las otras
fincas y que se envia en mayor proporcion fuera del sistema
para su comercialización.

Los componentes determúnados fueron:

1).- Aqroecosistemas Aqricolas:

~ Parcela de Temporal. son cultivos extensivos de maguey solo.
que es el mas importante; maguey intercalado con maiz y
maguey-cebada . que apor tan . pr i nci pal mente . maguey pequeño
para siembra y grande para raspa. forraje. agua miel para
venta al exterior; asi como maiz y cebada para consumo
interno de los sirvientes o para alimentación del ganado.

- Plantación Comercial de Maqueg. con cultivos intensivos de
maguey CAgaue salmianab. cuya producción de agua muel. asi
como otros elementos inherentes a él. aportan la materia
prima que sustenta una pequeña agroindustria dentro de la
hacienda.

- Agostadero. que proporcionan pastos y arbustos forrajeros
para el ganado.

ii) - Aqroecosistemas Qanaderqg:

- Ganaderia de Solar. que proporciona alimento para el
consumo interno de las personas que manejan la hacienda y
que ahi residen.

-Ganaderia Mixta Irapshumante. de ovinos. caprinos y ganado
caballar y asnal. que se comercializa al exterior.

iii).-Otros componentes:

Se cuenta con una pequeña agroindustria productora de pulque
o también denominada Tinacal. cuya materia prima se obtiene
de los agaves de la hacienda y de otros sitios cercanos a la
finca. La producción es en su totalidad comerciada a otras
regiones.
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Caracteristica notable de esta finca es el flujo 
constante hacia el interior de mano de obra, flujo de crédito y 
dinero del exterior, asistencia técnica. e insumos en grandes 
proporciones, de acuerdo a las necesidades del cultivo y de la 
ganaderia; otras entradas las constituyen el aport.e de agua de 
bordo, combustibles , electricidad, articules domésticos, 
alimentos para los sirvient.es, t.ransporte para personas, animales 
y / o productos, asesoria y otros impersonales que son la radiación 
y la precipitación natural. Ademas de elementos e insumos que 
ayudan a mantener la producción de la industria mencionada. 

Las salidas están constituidas por la venta de maguey 
y subproductos como el aguamiel y el pulque, granos básicos de 
maiz y cebada. ganado de cria y engorda. y dinero por concepto de 
pago de percepciones, a los sirvientes. que venden su fuerza de 
trabajo a la finca . 

El equilibrio energético de la finca es más dificil de 
mantener por la poca diversidad de unidades de producción y por 
el tipo de explotación que ahi impera; sin embargo. el sist.ema 
presenta una homeostasi s debido al constante aport.e de dinero, 
crédito. mano de obra del exterior. asesoria, etc. Es la finca 
que más contacto y dependencia tiene con el exterior y donde se 
localizan cultivos que dejan mayor beneficio económico . Otra 
diferencia sobresaliente en relación a las demás fincas es que en 
ésta, se desplaza totalmente a la familia por peones, jornaleros 
y personas asalariadas. La dinámica de la finca Hacienda 
Huitepec, queda esquematizada en el modelo de la Figura 1' 
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Característica notable de esta finca es el flujo
constante hacia el interior de mano de obra. flujo de credito y
dinero del exterior. asistencia técnica. e insumos en grandes
proporciones. de acuerdo a las necesidades del cultivo y de la
ganaderia; otras entradas las constituyen el aporte de agua de
bordo. combustibles. electricidad. articulos domesticos.
alimentos para los sirvientes. transporte para personas. animales
y/o productos. asesoria y otros impersonales que son la radiacion
y la precipitación natural. Ademas de elementos e insumos que
ayudan a mantener la produccion de la industria mencionada.

Las salidas estan constituidas por la venta de maguey
y subproductos como el aguamiel y el pulque, granos basicos de
maiz y cebada. ganado de cria y engorda. y dinero por concepto de
pago de percepciones. a los sirvientes. que venden su fuerza de
trabajo a la finca.

El equilibrio energetico de la finca es mas dificil de
mantener por la poca diversidad de unidades de producción y por
el tipo de explotación que ahi impera; sin embargo. el sistema
presenta una homeostasis debido al constante aporte de dinero.
crédito. mano de obra del exterior. asesoria. etc. Es la finca
que mas contacto y dependencia tiene con el exterior y donde se
localizan cultivos que dejan mayor beneficio económico. Otra
diferencia sobresaliente en relación a las demas fincas es que en
esta. se desplaza totalmente a la familia por peones. jornaleros
y personas asalariadas. La dinámica de la finca Hacienda
Huitepec. queda esquematizada en el modelo de la Figura 14
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5.3. DESCRIPCION DE LOS AGROECOSISTEMAS LOCALES 
I DENTI FI CADOS. 

Continuando la jerarquia de sistemas el nivel inferior 
al de finca lo constituyen las unidades ecológicas de producción 
agricola y pecuario o agroecosistemas. El Agroecosistema, es una 
unidad equivalente a un ecosistema agr 1 col a, que incluye la 
totalidad de individuos de diferentes especies vegetales y 
animales, silvestres y cultivadas, de un área determinada que 
interaccionan en reciprocidad con el medio ambiente, a través de 
la circulación de materia y acumulación de energla, conduciendo 
al establecimiento de una estructura trófica, una diversidad 
biólica y a ciclos materiales entre las partes vivientes y las 
parles inertes claramente definidas dentro del 
sistema.e Estrella,1977; Hernández, Op . cit.; González, 1977; 
Odum,1984; Nif"io,1977). Además de que son sistemas completamente 
dependientes de un plan de manejo previamente ideado por el 
agricultor. De acuerdo a Wilken C1987), los agroecosistemas 
investigados pertenecen completamente a una agricultura 
tradicional temporalera. Son las unidades de producción del nivel 
inferior de esta investigación y siguiendo la opinión de 
Mackinnon COp.cit . ) se les denomina Agroecosislemas Locales. La 
estrutura y función de estos dependen de la interacción de 
Determinantes, de tipo Fisico, Biológico, Socioeconómico y 
Culturales. CAltieri, 1987). 

Se identificaron 11 agroecosistemas, y una zona de 
vegetación natural; que, retomando criterios de Flores (1977). 
González C1981), Hart COp. cit.), CATIE C1982), Cox (1979). y 
Holdrige C1982), se ordenaron de la siguiente forma: 

Unidades de Producción Primaria, denominados 
Agroecosistemas Agricolas ~de cultivos. 

Agroecosistemas de Parcela de Temporal. 
a) . - Mai z sol o. 
b) . - Maiz-Frijol. 
e).- Cebada. 
d).- Maiz-Maguey. 
e) . - Cebada-Maguey. 

Agroecosistema Huerto Familiar. 
Agroecosistemas Magueyeros: 

a).- Agroecosistema Magueyero 
Tradicional No Comercial. 

b).- Plantación de Maguey. 
Agroecosistema Agostadero. 

Ecosistemas Naturales: Zonas de Vegetación 
Natural . 
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5.3. DESCRIPCION DE LOS AGROECOSISTEHAS LOCALES
IDENTIFICADOS.

Continuando la Jerarquía de sistemas el nivel inferior
al de finca lo constituyen las unidades ecológicas de producción
agricola y pecuario o agroecosistemas. El Agroecosistema. es una
unidad equivalente a un ecosistema agricola. que incluye la
totalidad de individuos de diferentes especies vegetales y
animales. silvestres y' cultivadas. de un area determinada que
interaccionan en reciprocidad con el medio ambiente. a traves de
la circulación de materia y acumulación de energia. conduciendo
al establecimiento de una estructura trófica. una diversidad
biótica y a ciclos materiales entre las partes vivientes y las
partes inertes claramente definidas dentro del
sistema.C Estrella.1977; Hernandez. Op.cit.; Gonzalez. 1977;
Odum.i984; Niño.1977). Ademas de que son sistemas completamente
dependientes de un plan de manejo previamente ideado por el
agricultor. De acuerdo a Wilken (1987). los agroecosistemas
investigados pertenecen completamente a una agricultura
tradicional temporalera. Son las unidades de producción del nivel
inferior de esta investigación y siguiendo la opinión de
Mackinnon COp.cit.) se les denomúna Agroecosistemas Locales. La
estrutura y función de estos dependen de la interacción de
Determinantes. de tipo Fisico. Biológico. Socioeconómico y
Culturales. CA1tieri. 1987).

Se identificaron 11 agroecosistemas. y una zona de
vegetación natural; que. retomando criterios de Flores (1977).
Gonzalez (1981). Hart COp.cit.), CATIE (1982). Cox (1979). y
Holdrige C1988). se ordenaron de la siguiente forma:

Unidades de Producción PrimariaL denominados
Aqroecosistemas Agricolas Q de cultivosg

Agroecosistemas de Parcela de Temporal.
a).- Maiz solo.
bb.- Maiz-Frijol.
cì.- Cebada.
d).- Maiz-Maguey.
e).- Cebada-Maguey.

Agroecosistema Huerto Familiar.
Agroecosistemas Magueyeros:

a).- Agroecosistema Magueyero
Tradicional No Comercial.

bb.- Plantación de Maguey.
Agroecosistema Agostadero.

Ecosistemas Naturales: Zonas de Vegetación
Natural.
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5.3.1.-

Unidades de Producción $ecundaria, denominados 
Aqroecosistemas Ganaderos. 

Agroecosistema de Ganader1a de Solar . 
Agroecosistema de Ganader1a Mixta Trashumante. 

UNIDADES DE PRODUCCION PRIMARIA, DENOMINADOS 
AGROECOSI STEMAS AGRI COLAS O DE CULTIVOS. 

Estas unidades se def'inen de acuerdo a su objetivo 
principal, que és la producci6n de cultivos vegetales. que en 
términos ecológicos conf'orman el primer nivel trófico, pues 
incluye a los elementos bióticos autótrofos del sistema; y cuya 
eficiencia fotosintética se avoca a generar una Productividad 
Primaria COdum Op.cit.), su propósito esencial es la obtención de 
granos básicos, asi como, otro tipo de productos destinados a la 
alimentación humana y/o del ganado ó como fuente de materias 
primas para actividades agroindustriales. 

La ordenación y diferenciación de estos agroecosistemas 
se hizo en función de las restricciones fisiográficas, climáticas 
y edáficas; del destino de la producción y de las condiciones 
socioeconómicas de los pobladores del área. 

5.3.1 . 1 . - AGROECOSISTEMAS DE PARCELA DE TEMPORAL. 

En esta parle reunimos a las unidades de producción 
primaria, que se desarrollan sobre superficie ejidal, en la cual 
se realizan a~o con a~o cultivos de ma1z CZea m.ays L . J, cebada 
< Hordeum. sp . ). frijol ( Phaseo b.J.s uuL8a.r i.s L.), maguey ( A8aue 
sp.), haba (Vi.ci.a fabaJ, calabaza CCucurbi.ta spp.); y a la 
superficie de terrenos nacionales en los que se intercalan un a~o 
de cultivo y otro de barbecho CGonzález, Op.cit.); el 
:funcionamiento y productividad de éstas, dependen del 
comportamiento del temporal o de la precipitación natural que 
cae, que és la única fuente de humedad para los cultivos. El 
objetivo principal de estos agroecosistemas es la producción de 
granos básicos, fuente primordial de satisfactores esenciales 
para la familia del productor y su ganado. Aunque también existen 
productores que producen con fines comerciales. Del total del 
área estudiada cerca del 50 ~ del territorio es ocupada por 
parcelas de este tipo; además de que conforman una de las mayores 
fuentes de empleo y bienes. 

Los agroecosi stemas de parce! a de temporal se encuentran 
fisicamente distribuidos de manera muy homogénea en toda el área 
de es.ludio; sin embargo, es muy marcada, una diferenciación de 
parcelas de temporal de las zonas de lomerios y monta~as, y las 
que se encuentran distribuidas en el valle . La superficie de 
tierras desLinadas para el desarrollo de estos agroecosistemas es 
aproximadamente 12 262. 88 has. que equivalen a un 58. 38 ~ del 
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Qnidades de Producción Secundaria. denominados
Aqroecosistemas Ganaderos.

Agroecosistema de Ganaderia de Solar.
Agroecosistema de Ganaderia Mixta Trashumante.

5.3.1.- UNIDADES DE PRODUCCION PRIMARIA. DENOMENADOS
AGROECOSISTEMAS AGRICOLAS O DE CULTIVOS.

Estas unidades se definen de acuerdo a su objetivo
principal. que es la çmoducción de cultivos vegetales. que en
terminos ecológicos conforman el primer nivel trófico. pues
incluye a los elementos bióticos autótrofos del sistema; y cuya
eficiencia fotosintética se avoca a generar una Productividad
Primaria COdum Op.cit.). su propósito esencial es la obtención de
granos basicos. asi como. otro tipo de productos destinados a la
alimentación humana y/o del ganado ó como fuente de materias
primas para actividades agroindustriales.

La ordenación y diferenciación de estos agroecosistemas
se hizo en función de las restricciones fisiograficas. climaticas
y edaficas; del destino de la producción y de las condiciones
socioeconómicas de los pobladores del area.

5.3.1.1.- AGROECOSISTEMAS DE PARCELA DE TEMPORAL.

En esta parte reunimos a las unidades de producción
primaria. que se desarrollan sobre superficie ejidal. en la cual
se realizan año con año cultivos de maiz (Zea mays L.). cebada
CHordeum. 5p.). frijol (Phaseolus vulgaris L.). maguey CAgaue
sp.). haba CVicia ƒaba). calabaza CCucurbita spp.); y a la
superficie de terrenos nacionales en los que se intercalan un año
de cultivo y otro de barbecho (Gonzalez. Op.cit.); el
funcionamiento y productividad de estas. dependen del
comportamiento del temporal o de la precipitación natural que
cae. que es la única fuente de humedad para los cultivos. El
objetivo principal de estos agroecosistemas es la producción de
granos basicos. fuente primordial de satisfactores esenciales
para la familia del productor y su ganado. Aunque también existen
productores que producen con fines comerciales. Del total del
area estudiada. cerca del 60 9: del territoric› es ocupada por
parcelas de este tipo; ademas de que conforman una de las mayores
fuentes de empleo y bienes.

Los agroecosistemas de parcela de temporal se encuentran
fisicamente distribuidos de manera muy homogénea en toda el area
de estudio; sin embargo. es muy marcada. una diferenciación de
parcelas de temporal de las zonas de lomerios y montañas. y las
que se» encuentran distribuidas en el valle. La superficie de
tierras destinadas para el desarrollo de estos agroecosistemas es
aproximadamente 12 262.88 has. que equivalen a un 56.38 % del
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total. e incluye propiedades de los poblados de Acayuca, San 
Pedro Huaquilpan, Santa Matilde, Tellez. La Higa. San José Palma 
Gorda, Venta Prieta. Huixmi, Pitayas. El Potrero. Huilepec y 
Tepozán. 

Los cultivos de maiz y cebada son los más importantes y 
en segundo lugar el frijol, el haba, la calabaza, maguey y nopal. 
Estos agroecosistemas presentan un orden en sus componentes y 
todo un proceso de manejo bien definido; los componentes 
vegetales introducidos están climáticamente adaptados a la zona. 
pero sólo muestran la posibilidad de producir en el periodo 
prima ver a -ver ano ; por lo que. son anual es y pres en tan las 
siguientes caracteristicas: las especies citadas presentan formas 
de vida, de acuerdo al Sistema Raunkiaer CMuller, 1974), del tipo 
de las terofitas; con predominancia sobre el gradiente de 
selección r, pués presentan estrategias de desarrollo con ciclo 
de vida corto, con poblaciones relativamente inestables, y 
representan un estadio sucesional pionero, por lo que presentan 
variaciones en su desarrollo, con comportamiento heterogéneo de 
acuerdo a las variaciones del clima, en otro sentido podemos 
decir que, estos cultivos tienen estadios de desarrollo o 
fenologia semejante a la que muestran los organismos indicadores 
de etapas serales. La diversidad especifica relativa es baja; 
presentando poblaciones con altas densidades absolutas. requieren 
de alta inversión de energía natural, cultural CDaltabuit, 1988), 
animal y en menor proporción la fósil. dinero e insumos. altos 
cuidados y una información cultural referente a alternativas de 
utilización; pues el productor se puede decir, domina y 
conoce las características y requerimientos necesarios para el 
buen desarrollo de los cultivos. La labor total invertida en el 
proceso de producción y/o cosecha es en general elevado, en 
comparación con la labor necesaria para hacer funcionar otros 
agroecosistemas. La distribución espacial de los individuos es 
ordenada. La estabilidad de la cosecha media anual es baja. ya 
que depende completamente del temporal (modificado de Flores, 
Op.cit.) . 

A continuación se describen los dos agroecosistemas más 
importanl-es: 

Agroecosist.,ema Maiz CZea mays L.). 

El cul t.,i vo del mal z C Zea m.a.ys L.), es el segundo en 
producción de la zona. su importancia radica en que es el 
principal elemento que solventa las necesidades aliment.,icias de 
la comunidad. la produccción obtenida en su totalidad es para el 
consumo familiar y pecuario. 

Determinantes Fisicos. 

La mayor parle del cultivo se desarrolla en sitios con 
limitantes físicas, se le ubicó dent-ro de la zona de estudio en 
las facetas ea. 8b, 9, 4 y 3. donde la fisiografia es 
heterogénea, a lo i gua! que 1 as pendientes y los relieves ; los 
terreno perlenecen a las clases III y IV por capacidad de uso 
agricola; los suelos que lo soportan son de someros a poc o 
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total. e incluye- propiedades de los poblados de Acayuca. San
Pedro Huaquilpan. Santa Matilde. Tellez. La Higa. San Jose Palma
Gorda. Venta Prieta. Huixmi. Pitayas. El Potrero. Huitepec y
Tepozan.

Los cultivos de maiz y cebada son los mas importantes y
en segundo lugar el frijol. el haba. la calabaza. maguey y nopal.
Estos agroecosistemas presentan un orden en sus componentes y
todo un proceso de manejo bien definido; los componentes
vegetales introducidos están climaticamente adaptados a la zona.
pero sólo muestran la posibilidad de producir en el periodo
primavera-verano; por lo que. son anuales y presentan las
siguientes caracteristicas: las especies citadas presentan formas
de vida. de acuerdo al Sistema Raunkiaer (Muller. 1974). del tipo
de las terofitas; con predominancia sobre el gradiente de
selección r. pues presentan estrategias de desarrollo con ciclo
de vida corto. con poblaciones relativamente inestables, y
representan un estadio sucesional pionero. por lo que presentan
variaciones en su desarrollo, con comportamiento heterogéneo de
acuerdo a las variaciones del clima. en otro sentido podemos
decir que. estos cultivos tienen estadios de desarrollo o
fenologia semejante a la que muestran los organismos indicadores
de etapas serales. La diversidad especifica relativa es baja;
presentando poblaciones con altas densidades absolutas. requieren
de alta inversión de energia natural. cultural (Daltabuit. 1988),
animal y en menor proporción la fósil. dinero e insumos. altos
cuidados y una información cultural referente a alternativas de
utilización; pues el productor se puede decir. domina y
conoce las caracteristicas y requerimientos necesarios para el
buen desarrollo de los cultivos. La labor total invertida en el
proceso de produccion y/o cosecha es en general elevado. en
comparación con la labor necesaria para hacer funcionar otros
agroecosistemas. La distribución espacial de los individuos es
ordenada. La estabilidad de la cosecha media anual es baja. ya
que depende completamente del temporal (modificado de Flores.
Op.cit.).

A continuación se describen los dos agroecosistemas mas
importantes:

Agroecosistema Maiz (Zea mays L.).

El cultivo del maiz (Zea mays L.). es el segundo en
producción de la zona. su importancia radica en que es el
principal elemento que solventa las necesidades alimenticias de
la comunidad. la produccción obtenida en su totalidad es para el
consumo familiar y pecuario.

Determinantes Fisicos.

La mayor parte del cultivo se desarrolla en sitios con
limitantes fisicas. se le ubicó dentro de la zona de estudio en
las facetas 8a. 8b. 9, 4 y 3. donde la fisiografia es
heterogenea. a lo igual que las pendientes y los relieves; los
terreno pertenecen a las clases III y IV por capacidad de uso
agricola; los suelos que lo soportan son de someros a poco
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profundos. de texturas arenosas y con problemas de retención de 
humedad. La precipitación recibida es completamente azarosa; 
además estan sujetos a la mayor incidencia de los vientos 
dominantes. de heladas y granizadas. Los lugares asignados en su 
mayoria tienen aptitudes bajas para este cultivo. Por otra parte. 
es escasa la gente que destina si ti os para este producto en la 
zona de valle. cosa que depende del comportamiento del temporal; 
a pesar de que las condiciones son mejores para el desarrollo del 
cul t.i vo y la labranza. pues cuenta con si ti os planos. suelos 
profundos y muy fértiles. las principales limitantes son las 
heladas y el viento. 

Componentes bióticos y proceso de producción. 

La semilla empleada para el cultivo en su totalidad es 
criolla. se utiliza principalmente. el maiz ancho. pipit.illo y el 
azul, adquiridos en la zona de Actopan o Meztitlán. 

El proceso de producción incluye varias etapas que son 
las siguientes: 

El Barbecho. Se lleva a cabo en invierno o entre los meses 
de enero a marzo, y es una labor que se efectáa con yunta y arado 
egipcio de una ala o con tractor de arado reversible. con el fin 
de aflojar y voltear la tierra. tarea que realiza una sola 
persona. 

Rastra. Se realiza para romper los agregados de tierra y 
hacer 1 os más pequef'íos, has t. a dejarlos en condiciones adecuadas 
para recibir las primeras lluvias. 

Nivelado y Surcado. En las primeras lluvias se lleva acabo 
esta actividad con el fin de formar los surcos. dar la dirección 
y orient.ación al cultivo para captar la mayor cantidad de 
humedad . 

Siembra. Va en función del comportamiento de las lluvias; en 
general. se realiza entre abril y mayo. En el área de monte se 
efectúa con yunta y arado de una ala para delinear mejor los 
surcos. al mismo tiempo se le ha adaptado un tubo o especie de 
embudo elaborado con penca de maguey para depositar de tres a 
cuatro semillas, con una separación de 30 cm. empleando un total 
de 10 a 15 cuartillos de semilla por parcela de dos has. En el 
caso de extensiones grandes se utiliza tractor CMassey. John 
Dere, International. Forzon, etc.), con tres tubos implementados 
para la siembra. En parcerlas de 4 has, se aplican de 40 a 50 
cuartillos, equivalente a 75 kg de semilla, procurando dar una 
distancia entre mata y mata de 40 a 50 cm. y de 90 cm entre 
surcos. Calculándose una densidad de siembra de 49 500 a 51 000 
plantas por hect.área. Labor que realizan tres gentes. 

Si las condiciones son buenas en 8 dias emerge la plAnt.ula y 
a las tres semanas recibe el primer manejo C1er. cultivo). Ot.ra 
actividad complementaria es el deshierbe, que se realiza a fines 
de junio. 

Destapa, 6 Segundo Cultivo. A los treinta dias despues de la 
siembra o mas o menos 20 cm de altura. se efectúa la destapa.que 
consiste en pasar el arado sobre las crestas de los surcos, para 
agregar tierra a las matas e incrementar el área de contacto de 
las raices . Si la tierra es poca el crecimiento se retarda y si 
es demasiada la plántula muere. Otro objetivo de la actividad 
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profundos. de texturas arenosas y con problemas de retención de
humedad. La precipitación recibida es completamente azarosa;
ademas estan sujetos a la mayor incidencia de los vientos
dominantes. de heladas y granizadas. Los lugares asignados en su
mayoria tienen aptitudes bajas para este cultivo. Por otra parte.
es escasa la gente que destina sitios para este producto en la
zona de valle. cosa que depende del comportamiento del temporal;
a pesar de que las condiciones son mejores para el desarrollo del
cultivo y la labranza. pues cuenta con sitios planos. suelos
profundos y muy fertiles. las principales limitantes son las
heladas y el viento.

Componentes bióticos y proceso de producción.

La semilla empleada para el cultivo en su totalidad es
criolla. se utiliza principalmente. el maiz ancho. pipitillo y el
azul. adquiridos en la zona de Actopan o Meztitlan.

El proceso de producción incluye varias etapas que son
las siguientes:

El Barbecho. Se lleva a cabo en invierno o entre los meses
de enero a marzo. y es una labor que se efectúa con yunta y arado
egipcio de una ala o con tractor de arado reversible. con el fin
de aflojar y voltear la tierra. tarea que realiza una sola
persona.

Rastra. Se realiza para romper los agregados de tierra y
hacerlos mas pequeños. hasta dejarlos en condiciones adecuadas
para recibir las primeras lluvias.

Nivelado y Surcado. En las primeras lluvias se lleva acabo
esta actividad con el fin de formar los surcos. dar la dirección
y orientación al cultivo para captar la mayor cantidad de
humedad.

Siembra. Va en función del comportamiento de las lluvias; en
general. se realiza entre abril y mayo. En el area de monte se
efectúa con yunta y arado de una ala para delinear mejor los
surcos. al mdsmo tiempo se le ha adaptado un tubo o especie de
embudo elaborado con penca de maguey para depositar de tres a
cuatro semillas. con una separación de 30 cm. empleando un total
de 10 a 15 cuartillos de semilla por parcela de dos has. En el
casc› de extensiones grandes se utiliza tractor (Massey. John
Dere. International. Forzon. etc.), con tres tubos implementados
para la siembra. En parcerlas de 4 has. se aplican de 40 a 50
cuartillos. equivalente a 75 kg de semilla. procurando dar una
distancia entre mata y mata de 40 a 50 cm, y de 90 cm entre
surcos. Calculandose una densidad de siembra de 49 500 a Si OOO
plantas por hectárea. Labor que realizan tres gentes.

Si las condiciones son buenas en 8 dias emerge la plantula y
a las tres semanas recibe el primer manejo Cier. cultivo). Otra
actividad complementaria es el deshierbe. que se realiza a fines
de junio.

Destapa. ó Segundo Cultivo. A los treinta dias despues de la
siembra o mas o menos 20 cm de altura. se efectúa la destapa,que
consiste en pasar el arado sobre las crestas de los surcos. para
agregar tierra a las matas e incrementar el area de contacto de
las raices. Si la tierra es poca el crecimiento se retarda y si
es demasiada la piantula muere. Otro objetivo de la actividad
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es evitar la compactación del suelo. destruir los agregados. para 
que circule la humedad. y se favorezca el intercambio gaseoso. 
con esto la raiz tienu menos problemas para su crecimiento. el 
cual se va incrementa 'o. 

En este momento se aplica la primera fertilización. 
empleando urea C45 % de N). sulfato de amonio C20. 5 % de N) ó 
superfosfato simple C20 % de P20.S). (blanco y negro. 
respectivamente). Las dósis de aplicación consisten en mezclar el 
material utilizando tres bultos de sulfato de amonio por uno de 
superfosfato por ha. la aplicación se hace por mateado. 
depositando el fertilizante a una distancia de 15 a 20 cm de la 
raiz. 

Cajoneo o Tercer Cultivo. A fines de julio y principios de 
agosto. a un mes de la destapa ó cuando el cultivo tiene una 
altura de 50 cms. se vuelve a meter el arado para incorporar más 
tierra a la planta; para lo cual se adapta un artefacto 
triangular al arado para que la tierra agregada logre más altura 
sobre el cultivo; la razón de hacerla en este momento es evitar 
que los balancines de la yunta puedan da~ar las puntas y altere 
el desarrollo de la espiga. En el valle.tal actividad se hace con 
tractor. y al mismo tiempo se va destruyendo la maleza. 

En este periodo se vuelve a fertilizar. y se ha observado 
que es cuando hay más necesidad de agua. pués crece la espiga y 
jilotéa el futuro elote. Después de cajonear. si és que hay agua 
en las presas. se riega; en los cerros. se construyen bordos para 
represar y derivar agua a la parcela . 

Cosecha. A fines de septiembre y principios de octubre. se 
realiza la cosecha. Un indicador de que el cultivo está listo 
para la cosecha. es la separación natural del jilote del tallo 
principal. pero sin desprenderse totalmente. 

Tumba. En octubre. se corta toda la planta seca con todo y 
mazorca, se amontona y se acarrea desde la parcela a la finca del 
productor . En una buena cosecha. se requieren de 12 viajes Cun 
viaje es un carro lleno de planta). para lo que se emplean 6 
peones y 2 arcinadores . 

Ot.ras l abares. Son el Deshoje. del cual se obtienen 4 o 5 
costal es diarios , 11 enos de mazar ca limpia. El Desgrane. que se 
puede hacer a mano o con máquina, para obtener sólo la semilla~ y 
la Trilla. que consiste en regar la ca~a seca Co zacate) en forma 
circular en un patio y hacer pasar sobre ella. burros, para que 
con la trituración se fragmente el material y se arcine. En otros 
casos, se utilizan trilladoras y empacadoras. 

En el Cuadro 19. se resume el calendario agr1cola. las 
principales actividades y procesos que se verifican a través del 
ciclo. 

Finalmente, se obtiene una producción de 2 a 4 toneladas por 
cada parcela de 4 has . En áreas con grandes l i mi tant.es su 
producción es de 800 kg/ha en promedio. 

Frijol CPhaseolus uulRaris L.). En ocasiones se suele 
intercalar frijol dentro de las parcelas de ma1z. siempre y 
cuando este último. ya tenga mes y medio de edad o una altura de 
30 cms .. En otros casos. se asigna una esquina del terreno. de 20 

2 o 30 m . incorporando frijol criollo, negro. etc. Las labores 
que se efectúa son la siembra y deshierbe; si hay agua. se 
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es evitar la compactación del suelo. destruir los agregados, para
que circule la humedad. y se favorezca el intercambio gaseoso.
con esto la raiz tienu menos problemas para su crecimiento. el
cual se va incrementa o.

En este momento se aplica la primera fertilización.
empleando urea C46 % de N). sulfato de amonio (20.5 K de N) o
superfosfato simple C20 % de P2O5D. (blanco y negro.
respectivamente). Las dosis de aplicacion consisten en mezclar el
material utilizando tres bultos de sulfato de amonio por uno de
superfosfato por ha. la aplicación se hace por mateado.
depositando el fertilizante a una distancia de 15 a 20 cm de la
raiz.

Cajoneo o Tercer Cultivo. A fines de Julio y principios de
agosto. a un mes de la destapa o cuando el cultivo tiene una
altura de 50 cms. se vuelve a meter el arado para incorporar mas
tierra a la planta; para lo cual se adapta un artefacto
triangular al arado para que la tierra agregada logre mas altura
sobre el cultivo; la razón de hacerla en este momento es evitar
que los balancines de la yunta puedan dañar las puntas y altere
el desarrollo de la espiga. En el valle,tal actividad se hace con
tractor. y al músmo tiempo se va destruyendo la maleza.

En este periodo se vuelve a fertilizar. y se ha observado
que es cuando hay mas necesidad de agua. pues crece la espiga y
Jilotea el futuro elote. Despues de cajonear. si es que hay agua
en las presas. se riega; en los cerros. se construyen bordos para
represar y derivar agua a la parcela.

Cosecha. A fines de septiembre y principios de octubre. se
realiza la cosecha. Un indicador de que el cultivo esta listo
para la cosecha. es la separacion natural del jilote del tallo
principal. pero sin desprenderse totalmente.

Tumba. En octubre. se corta toda la planta seca con todo y
mazorca, se amontona y se acarrea desde la parcela a la finca del
productor. En una buena cosecha. se requieren de 12 viajes Cun
viaje es un carro lleno de planta). para lo que se emplean 5
peones y 2 arcinadores.

Cmras labores. Son el Deshoje. del cual se obtienen 4 o 5
costales diarios. llenos de mazorca limpia. El Desgrane. que se
puede hacer a mano o con maquina. para obtener sólo la semilla; y
la Trilla. que consiste en regar la caña seca Co zacate) en forma
circular en un patio y hacer pasar sobre ella, burros. para que
con la trituracion se fragmente el material y se arcine. En otros
casos. se utilizan trilladoras y empacadoras.

En el Cuadro 19. se resume el calendario agricola. las
principales actividades y procesos que se verifican a traves del
ciclo.

Finalmente. Se obtiene una producción de 2 a 4 toneladas por
cada parcela de 4 has. En areas con grandes limitantes su
producción es de 800 kg/ha en promedio.

Frijol CPhaseolus vulgaris L.). En ocasiones se suele
intercalar frijol dentro de las parcelas de maiz. siempre y
cuando este último. ya tenga mes y medio de edad o una altura de
30 cms.. En otros casos. se asigna una esquina del terreno. de EO
o 30 mz. incorporando frijol criollo. negro. etc.. Las labores
que se efectúa son la siembra y deshierbe; si hay agua. se
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irriga. El ciclo de vida es corto; la producción casi siempre es 
baja y se destina para autocomsumo. aproximadamente. se obtienen 
477 lcg/ ha . 

Componentes Bióticos Consumidores. 

A lo largo del desarrollo del maiz en el 
agroecosistema, se concentra una diversidad de organismos 
consumidores del cultivo, algunos de ellos se desarrollan sin 
11 egar a causar dat"ios ext..remos; sin embargo. existen otros que 
realmente influyen en el rendimiento. 

Los consumidores heterótrofos, pertenecen a grupos distintos 
como mamiferos. aves. artrópodos. hongos. bacterias. etc . . De los 
mamiferos que más afectan son los ratones de campo CPeromisc'US 
truei y Hicrotus mexicanus). tuzas. motos y liebres CLepus 
caLlotis). que desentierran las semillas antes de germinar y las 
consumen; las aves. atacan en las primeras fases de desarrollo de 
las plántulas o en la época de la aparición del xilote. las 
especies mas frecuentes son cuervos CCorvus sp.) y gorriones 
CCarpodicus sp). Los insectos son los que más daf"íos provocan. los 
más importantes localizados en el agroecosistema fueron: Trips o 
tabaquillos CFrank.Liniella williansi Hood). que incide en la 
estación calurosa y seca del af"ío. o cuando la planta está 
peque~a ; los barrenadores CZeadiatraea sp. y Diatra.ea sp. >. que 
atacan cuando la planta tiene de 1 a 1.5 m de altura. las arat"ias 
rojas. que son ácaros COLi6onychus m.exicanus>. que se manifiestan 
por manchas de color rojizo provocadas en las hojas; el gusano 
soldado CPseudaLetia unipuntata). que se alimenta de la nervadura 
central; el gusano elotero CHeliothis zae). que se encuentra en 
el elote tierno y se alimenta del grano; los picudos CGeraeus 
senilis>. gorgojos CNicentrites sp. ). que invaden las mazorcas; 
gusano cogollero CSpodoptera frujiperda J.E . Smith). en el suelo 
se encuentran el gusano de alambre CELateridae sp . >. gallina 
ciega CPhyl lopha.6a sp.). doradilla CDiabrotica sp. ) y grillos 
CGryllus assimiLis). (Espinosa. 1984; Ortega. 1984) . Ot.ros grupos 
que afectan al maiz son los hongos. patógenos. cuyo desarrollo 
depende del grado de humedad e i nci denci a de los vi en tos. sus 
efectos se observan principalmente en el elote tierno o en estado 
de mazorca. y de ellos destacan : el Huitlacoche CUstiLa6o 
ma.ydis). Asper6iLLus spp. . PeniciLliwn. spp. . Fusariwn. spp. 
C De León • 1 984) . 

Cos~os de Producción. 

Los gastos de producción dependen del objetivo. destino 
del producto y sitio donde se practica el cultivo. Es decir. el 
maiz producido en el monte es para consumo familiar. por lo que 
los gastos se restringen al importe de la semilla. alquiler de 
implementos y gastos anexos. Por el contrario, el cultivo que se 
desarrolla en el valle. se hace con fines de comercializacion. 
donde se utilizan var ios instrumentos. por lo que se requiere de 
dinero para la adquisición de insumos y pago de mano de obra . En 
términos generales. en 1990 los gastos de producción se 
dividieron de la siguiente forma : 
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irriga. El ciclo de vida es corto; la produccion casi siempre es
baja y se destina para autocomsumo. aproximadamente. se obtienen
477 kg/ha.

Componentes Bióticos Consumidores.

A lo largo del desarrollo del maiz en el
agroecosistema. se concentra una diversidad de organismos
consumi dor es del cul ti vo . al gunos de el l os se desarrol l an si n
llegar a causar daños extremos; sin embargo. existen otros que
realmente influyen en el rendimiento.

Los consumidores heterótrofos. pertenecen a grupos distintos
como mamíferos. aves. artrópodos. hongos. bacterias, etc.. De los
mamiferos que mas afectan son los ratones de campo CPeromiscus
¿ruei y Hicrotus mexiconus). tuzas. motos y liebres CLepus
collotis). que desentierran las semillas antes de germinar y las
consumen; las aves, atacan en las primeras fases de desarrollo de
las plántulas o en la epoca de la aparicion del xilote. las
especies mas frecuentes son cuervos CCoruus sp.) y gorriones
CCarpodtcus sp). Los insectos son los que mas daños provocan. los
mas importantes localizados en el agroecosistema fueron: Trips o
tabaquillos CFrdnhliniella williansi Hood). que incide en la
estación calurosa y seca del año. o cuando la planta esta
pequeña; los barrenadores CZeadiatraea sp. y Dtatraea sp.). que
atacan cuando la planta tiene de 1 a 1.5 m de altura. las arañas
rojas. que son ácaros COLigonychus mexicanas). que se manifiestan
por manchas de color rojizo provocadas en las hojas; el gusano
soldado CPseudaLetio unipuntatab. que se alimenta de la nervadura
central; el gusano elotero CHeltoth¿s zoe), que se encuentra en
el elote tierno y se alimenta del grano; los picudos Côeraeus
senilis). gorgojos CNtcentrites sp.). que invaden las mazorcas;
gusano cogollero Cspodoptera ƒrujiperda J.E. Smith). en el suelo
se encuentran el gusano» de alambre CELa¿eridae sp.). gallina
ciega. CPhyllophoga .sp.). doradilla CDiabrotica sp.) y' grillos
Côryllus assimilisì. CEspinosa. 1984; Ortega. 1984). Otros grupos
que afectan al maiz son los hongos. patógenos. cuyo desarrollo
depende del grado de humedad e incidencia de los vientos. sus
efectos se observan principalmente en el elote tierno o en estado
de mazorca. y de ellos destacan: el Huitlacoche CUstiLdgo
maydis). Aspergillus spp.. Penicillium spp.. Fusarium spp.
(De León. 1984).

Costos de Produccion.

Los gastos de producción dependen del objetivo. destino
del producto y sitio donde se practica el cultivo. Es decir. el
maiz producido en el monte es para consumo familiar. por lo que
los gastos se restringen al importe de la semilla. alquiler de
implementos y gastos anexos. Por el contrario. el cultivo que se
desarrolla en el valle. se hace con fines de comercializacion.
donde se utilizan varios instrumentos. por lo que se requiere de
dinero para la adquisicion de insumos y pago de mano de obra. En
terminos generales. en 1990 los gastos de producción se
dividieron de la siguiente forma:
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Actividad o Labor 

Compra de semilla 
10 a 15 cuartillos 
Barbecho 
Siembra 
Des lapa 
Tumba 
Deshoje 
Ar zi nadares 
Crédit.o Bancario 
Cosecha 

t.otal 

Costos en Miles de Pesos 
CPrecios de 1990) 

12.7!5 
2eo.oo 
160. 00 

30.00 
100 . 00 
120. 00 
50.00 

480.00 
300 . 00 

1582.75 

Al final de la cosecha. al Banco, se le liene 
cerca de S 2 000 000 por concepto de liquidación del 
seguro e intereses. La venta de la producción fluctuó 
000 a S 800 000 por tonelada. En promedio se logran 
ganancias de S 200 000 a S 400 000 por parcela . 

que pagar 
préstamo, 
de S 500 

a obtener 

Entradas al Sistema . 

Los insumos nat.urales son la radiación, precipitación, 
nutrientes, pestes y enemigos naturales, ele . Olros insumos 
fueron las semi 11 as, ferlil i zant.es, esti ercol Ci ncorporado por 
los animales empleados para la labranza o de los que pastorean 
dentro del sistema), algunos pesticidas, energ1a humana Cmano de 
obra), energ1a animal o mecánica, manejo del cult.ivo e 
informacion. 

Sa.lidas del Sistema. 

Entre las salidas del sist.ema se consideran: el grano, 
mazorcas, elot.es tiernos, pacas de forraje, rastrojo, plagas, 
polen, malezas. animales, plagas, información y dinero. 

Agr09cosistema de Cebada CHordetm1. L.). 

Por su i mpor t.anci a comercial la cebada es el pr i rner 
cultivo de toda la zona, es el producto que pone en contacto 
directo al productor con el mercado externo y contribuye a la 
productividad estatal . La facilidad del manejo. los bajos insumos 
y menor trabajo requerido, hacen que este cultivo desplace a los 
alimentos básicos del área . La producción es en su t.otalidad 
es enviada a las industrias de malta y cerveceras . 

Determinantes F1sicos . 

Por el caracter del cult.ivo y su destino, su práctica 
se realiza en las zonas que presentan menos restricciones para la 
producción . Ocupa los sitios que definen a las facetas 1,2 y 3, 
localizadas en el valle; sin problemas de relieve y pendient.e; 
donde existen suelos profundos y de fert.ilidad media y son las 
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Actividad o Labor Costos en Nules de Pesos
(Precios de 1990)

Compra de semilla
10 a 15 cuartillos 12.75
Barbecho 260.00
Siembra 160.00
Destapa 30.00
Tumba 160.00
Deshoje 120.00
Arzinadores 60.00
Credito Bancario 480.00
Cosecha 300.00

total 1582.75

Ad final de la cosecha. al Banco. se le tiene que pagar
cerca de S 2 OOO OOO por concepto de liquidacion del prestamo.
seguro e intereses. La venta de la producción fluctuó de 8 500
OOO a $ 600 OOO por tonelada. En promedio se logran a obtener
ganancias de S 200 OOO a S 400 O00 por parcela.

Entradas al Sistema.

Los insumos naturales son la radiación. precipitación.
nutrientes. pestes y enemigos naturales. etc. Otros insumos
fueron las semillas. fertilizantes. estiercol Cincorporadc› por
los animales empleados para la labranza o de los que pastorean
dentro del sistema). algunos pesticidas. energia humana (mano de
obra), energia animal o mecánica. manejo del cultivo e
informacion.

Salidas del Sistema.

Entre las salidas del sistema se consideran: el grano.
mazorcas. elotes tiernos. pacas de forraje. rastrojo. plagas.
polen. malezas. animales. plagas. información y dinero.

Aqrqggosistema de Cebada CHordeum L.>.

Por su importancia comercial la cebada es el primer
cultivo de toda la zona. es el producto que pone en contacto
directo al productor con el mercado externo y contribuye a la
productividad estatal. La facilidad del manejo. los bajos insumos
y menor trabajo requerido. hacen que este cultivo desplace a los
alimentos basicos del area. La producción es en su totalidad
es enviada a las industrias de malta y cerveceras.

' Determinantes Físicos.

Por el caracter del cultivo y su destino. su practica
se realiza en las zonas que presentan menos restricciones para la
produccion . Ocupa los sitios que definen a las facetas 1.2 y 3.
localizadas en el valle; sin problemas de relieve y pendiente;
donde existen suelos profundos y de fertilidad media y son las
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:zonas que captan la mayor cantidad de agua de lluvia . Son 
terrenos clasificados: como clase 1 y 2 por capacidad de uso 
agrícola. áreas con mayor incidencia de radiación. en donde 
vientos y heladas: son factores: limitantes. En general. las 
tierras no tienen restricciones: para la labranza mecanizada . En 
menor proporción, el cultivo se practica en las facetas: 7, 9 y 
8a, de relieves sinuosos y pendientes más pronunciadas. los 
suelos muestran má.s restricciones. son delgados. de poca 
profundidad. arenosos y con problemas de erosión; las actividades 
culturales son más limitadas . 

Componente Biótico y Proceso de Producción. 

La cebada utilizada para el cultivo corresponde a las 
variedades Puebla, Centinela. Cerro Prieto, Toluca, Celaya. 
Moravia, Chevalier y corriente, la diferencia entre éstas es la 
duración del ciclo fenológico y los requerimientos de humedad. La 
semilla corriente requiere de 90 dias para su desarrollo, en 
comparación con· la moravia, que tarda 120 d1as y demanda mayor 
humedad o riego. La semilla más trabajada es la corriente y es: 
proporcionada por el BANRURAL. 

Las principales labores incluyen: 

Barbecho. Que se realiza en invierno y principios de 
primavera, con el fin de aflojar el terreno. airearlo y para que 
posibles plagas del suelo se eliminen por medio de las heladas y 
se desarrollen en menor proporción durante el ciclo del cultivo. 
Esta labor requiere del empleo de un tractor . 

Siembra . Inicia en junio, una vez que se ha nivelado y 
ter r aceado, se prepara 1 a siembra que se hace al voleo o por 
medio de tractores que llevan implementados tres tubos por donde 
se riegan un chorro de semilla en lineas paralelas, actividad 
también denominada Riega, aproximadamente. se riegan entre 100 y 
150 kg/ha de semilla. Simultaneamente, se fertiliza con sulfato 
de amonio. superfosfat.o simple o urea, que también son 
proporcionados por el Banco. 

Tapa. Consiste en pasar un tract.or, que mezcla el 
fertilizante con la semilla y que al mismo tiempo los cubre con 
tierra; actividad que requiere de una sola persona. 

Si las condiciones de humedad son optimas, la planta emerge 
en 8 d1as. y a partir de este momento hay que esperar 80 dlas, 
para cosechar . 

Cosecha. Esta se realiza en septiembre u octubre, en las 
parcelas del valle se hace con una trilladora y en las zonas de 
monte, a mano. Una vez que se ha trillado. se realiza la 
recolección de paja; se separa el grano y la p~j a se empaca o se 
arcina en redes de cordel de ribra natural . El rendimiento 
esperado por los produc tores es de 5 ton/ha, sin embargo. se han 
obtenido valores de producción mínima de 1 ton/ha, y de 12 ton 
/parcela de 4 has . La producción total lograda solamente en el 
ejido es de 1 525 . 5 toneladas . Otro producto secundario, son las 
pacas de pa j a, cuya producción mlnima por parcela es de 50 y los 
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zonas que captan la mayor cantidad de agua de lluvia. Son
terrenos clasificados como clase 1 yr 2 por capacidad de uso
agricola. areas con mayor incidencia de radiacion. en donde
vientos y heladas son factores limitantes. En general. las
tierras no tienen restricciones para la labranza mecanizada. En
menor proporcion. el cultivo se practica en las facetas 7. 9 y
Ba. de relieves sinuosos y pendientes mas pronunciadas. los
suelos muestran mas restricciones. son delgados. de poca
profundidad. arenosos y con problemas de erosión; las actividades
culturales son mas limitadas.

Componente Biotico y Proceso de Producción.

La cebada utilizada para el cultivo corresponde a las
variedades Puebla. Centinela. Cerro Prieto. Toluca. Celaya.
Moravia. Chevalier y corriente. la diferencia entre estas es la
duración del ciclo fenológico y los requerimientos de humedad. La
semilla corriente requiere de 90 dias para su desarrollo. en
comparacion con la moravia. que tarda 180 dias y demanda mayor
humedad o riego. La semilla mas trabajada es la corriente y es
proporcionada por el BANRURAL.

Las principales labores incluyen:

Barbecho. Que se realiza en invierno y principios de
primavera. con el fin de aflojar el terreno. airearlo y para que
posibles plagas del suelo se eliminen por medio de las heladas y
se desarrollen en menor proporcion durante el ciclo del cultivo
Esta labor requiere del empleo de un tractor.

Siembra. Inicia en junio. una vez que se ha nivelado y
terraceado. se prepara la siembra que se hace al voleo o por
medio de tractores que llevan implementados tres tubos por donde
se riegan un chorro de semilla en lineas paralelas, actividad
también denominada Riega. aproximadamente. se riegan entre 100 y
150 kg/ha de semilla. Simultaneamente. se fertiliza con sulfato
de amonio. superfosfato simple o urea. que también son
proporcionados por el Banco.

Tapa. Consiste en pasar un tractor. que mezcla el
fertilizante con la semilla y que al mismo tiempo los cubre con
tierra; actividad que requiere de una sola persona.

SH las condiciones de humedad son optimas. la planta emerge
en 8 dias. y a partir de este momento hay que esperar 80 dias.
para cosechar.

Cosecha. Esta se realiza en septiembre u octubre. en las
parcelas del valle se hace con una trilladora y en las zonas de
monte. a mano. Una vez que se ha trillado. se realiza la
recolección de paja; se separa el grano y la paja se empaca o se
arcina en redes de cordel de fibra natural. El rendimiento
esperado por los productores es de 5 ton/ha. sin embargo. se han
obtenido
/parcela
ejido es
pacas de

valores de produccion ndnima de 1 ton/ha, y de 12 ton
de 4 has. La produccion total lograda solamente en el
de 1 625.6 toneladas. Otro producto secundario, son las
paja. cuya producción minima por parcela es de 50 y los
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niveles más altos han fluctuado entre 200 y 250 pacas. 

Componentes Bi6ticos Consumidores. 

A diferencia del ma1z. la incidencia de organismos 
consumidores de la cebada. son menos diversos. Los principales 
son los ratones de campo y ardillas que consumen la semilla; las 
aves que la desentierran e ingieren . De igual forma. son los 
insectos quienes más la perjudican especialmente. los del suelo. 
y de ellos destaca. la gallina ciega CPhyiiopl\a.6a sp.). otros son 
los chapulines CGri i b.ts sp.) y otro no identificado denominado 
Sierrilla. El indicador de los efectos sobre el cultivo es la 
aparición de manchones en la parcela. que presentan crecimientos 
raquit.icos del cultivo. que se diferencian de los provocados por 
las heladas o sequias. que provocan manchones de grandes 
dimensiones. Se ha reportado la incidencia de pulgones como 
Rhopa.iosiph'l.Jlll. spp. • Acyrth.osiphon sp. y HacrosiphWTI. sp. CINIA. 
1975). y chinches . otros patógenos que inciden son las royas. 
como Puccinia striiformis forma especial h.ordei, P. 6raminis 
CPers). la cenicilla CErisiphe 6raminis CD. C.)); mancha moteada 
(Cochi ioboius sat i uus Sin ) • C Prescott... 1986) y algunos tizones 
CF't.J.Sari'UITI. spp). En este caso existen pocos productores que 
agregan agroquimicos para cent.rolar malezas. hongos e insectos . 

Gastos de Producción. 

Los insumos requeridos as1 como las labores que 
necesita el cultivo. son rninimos. por lo que la inversión es mas 
baja. Las actividades que requieren del empleo de maquinaria. se 
cotizan al mismo valor que par a el mai z , los sal arios de los 
jornaleros van de $ 20 000 a $ 25 000. El valor total de l a 
inversión para la parcela a lo largo de todo el ciclo es de menos 
de$ 1 500.000 .. En una buena cosecha, de la producción y venta 
se obtienen hasta 7 millones de pesos, por parcela; las ganancias 
netas van de 2 a 4 millones, sin incluir los ingresos generados 
por la paja. 

Entradas y Salidas del Sistema. 

Las entradas determinadas fueron: semilla. radiación 
solar. precipitación. energia humana. mecánica; otros insumos son 
fertilizantes y estiercol proveniente del ganado que se lleva a 
pastar en la época de barbecho. plaguicidas y fungicidas. 
diessel, y en general. maquinaria; además. asesorla e 
información . Las salidas son la cebada. paja, nutrimentos 
minerales. dinero, mano de obra, semilla, organismos propios del 
sistema y en otro aspecto. información . 
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niveles mas altos han fluctuado entre 800 y 250 pacas.

Componentes Bioticos Consumidores.

A diferencia del maiz. la incidencia de organismos
consumidores de la cebada. son menos diversos. Los principales
son los ratones de campo y ardillas que consumen la semilla; las
aves que la desentierran e ingieren. De igual forma. son los
insectos quienes mas la perjudican especialente. los del suelo.
y de ellos destaca. la gallina ciega CPhyllophaga sp.). otros son
los chapulines (Grillus sp.) y otro no identificado denominado
Sierrilla. El indicador de los efectos sobre el cultivo es la
aparicion de manchones en la parcela. que presentan crecimientos
raquiticos del cultivo, que se diferencian de los provocados por
las heladas 0 sequías. que provocan manchones de grandes
dimensiones. Se ha reportado la incidencia de pulgones como
Rhopalosiphum spp.. Acyrthosiphon sp. yr Hacrostphum sp. CINIA.
1975). y chinches. Otros patógenos que inciden son las royas.
como Pucctnia striiƒormts forma especial hordet. P. graminis
CPers3. la cenicilla CErisiphe grdminis CD.C.)); mancha moteada
CCochliobolus sottuus Sin ).CPrescott. 1986) y algunos tizones
CFusarium spp). En este caso existen pocos productores que
agregan agroquimicos para controlar malezas. hongos e insectos.

Gastos de Produccion.

Los insumos requeridos asi como las labores que
necesita el cultivo. son minimos. por lo que la inversion es mas
baja. Las actividades que requieren del empleo de maquinaria. se
cotizan al mismo valor que para el maiz. los salarios de los
jornaleros van de S 20 OOO a S 25 OOO. El valor total de la
inversion para la parcela a lo largo de todo el ciclo es de menos
de S 1 500.000.. En una buena cosecha. de la produccion y venta
se obtienen hasta 7 millones de pesos. por parcela; las ganancias
netas van de 2 a 4 millones. sin incluir los ingresos generados
por la paja.

Entradas y Salidas del Sistema.

Las entradas determinadas fueron: semilla. radiacion
solar. precipitación. energia humana. mecanica; otros insumos son
fertilizantes y estiercol proveniente del ganado que se lleva a
pastar en la epoca de barbecho. plaguicidas y fungicidas,
diessel. y en general. maquinaria; ademas. asesoria e
información. Las salidas son la cebada. paja, nutrimentos
minerales. dinero. mano de obra. semilla. organismos propios del
sistema y en otro aspecto. información.
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Cuadro 19. Calendario de Actividades y Procesos 
Agricolas para Parcelas de Temporal, 
Ciclo Primavera- Verano, cultivos de 
Ma.iz y Cebada Cde 1992 a 1985) . 

Enero Tierra en descanso, parcelas utilizadas 
como áreas de pastoreo, desarrollo de 

Febrero arvenses de invierno CAr6•mana ochroleuca, 
5olanwn rostrat'Um.); barbecho. 

Mar'ZO 
Primeras 11 uvias 

Labores especificas para : 
Abril 

Maíz Cebada 

Rastreado, Nivelado y 
S\Jrcado. 
Desarrollo de malezas, 

Mayo Siembra del Maiz; 
incorporación de malezas 
como abono verde . Rastreado, 

Nivelado y 
Al tura del ma.1z de 20 a Terraceado. 

Junio 30 cm; Destapa y primera 
rertilizaci6n. Deshierbe . Siembra o Riega 

Fertilización 
Intercalado de F'r i jol Tapa 
opcional. 

Julio Plantas con altura de má.s 
ó menos 50 cm; Cajoneo; Desarrollo 
destrucción de malezas; del 
necesidad de humedad. Cultivo 
segunda f"ertilizaci6n, 

Segundo periodo de 11 uvias. 

Agosto Maduración del cul t.i vo, Maduración y 
jilot.eo; desarrollo de competencia con 
arvenses competidoras: malezas como : 
Tithónia tuba.eformis. 1h.>8na sp. y 
Er uca sativa y Bi.dens Brassica. cam.pes -

Septiembre pi. losa. tri. s. 

Cosecha 
Octubre 

Tumba, Acarreo, Deshoje, Tri 11 a. Arci nado, 
Desgrane, Trilla . empacado de la 

paja. 
Noviembre 

Introducción del ganado a las parcelas, para 
ali mentarlos aon esquilmos y rastrojos; 

Diciembre descanso de la tierra ; roturación del suelo 
para eliminar plagas en estado larval. 
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Cuadro 19. Calendario de Actividades y Procesos
Agricolas para Parcelas de Temporal.
Ciclo Primavera-Verano. cultivos de
Maiz y Cebada Cde 1988 a 1985).

Enero

Febrero

\Narzo 1
±____________

Tierra en descanso. parcelas utilizadas
como areas de pastoreo. desarrollo de
arvenses de invierno CArgemona ochroleuca.
Solanum rostratumà; barbecho.

Primeras lluvias

Labores especificas para
}Abri1 F
\l L

Maiz Cebada

Mayo

Rastreado. Nivelado y
Surcado.
Desarrollo de malezas.
Süembra del Maiz;
incorporacion de malezas
como abono verde.

;Jun1o
Altura del maiz de EO a
30 cm; Destapa y primera
fertilización. Deshierbe

Rastreado.
Nivelado y
Terraceado.

}__-___--_¬ Intercalado de Frijol
opcional.

Siembra o Riega
Fertilización
Tapa y __

ìïulio Plantas con altura de ma
o menos 50 cm; Cajoneo;
destruccion de malezas;
necesidad de humedad.
segunda fertilización.

S

Desarrollo
del
Cultivo

se

1
Segundo periodo de lluvias.

Agosto r

.__ïíi_._-ii.

Septiembre
* \

Maduracion del cultivo.
Jiloteog desarrollo de
arvenses competidoras:
Ttchonta Luboe/ormis.
Eruca saliva y Bidens
pilosa.

Maduracion y
competencia con
malezas como:
Avena sp. y
Brassica campes
iris.

Octubre
Cosecha

;__._.__.__.
Tumba. Acarreo. Deshoje.
Desgrane. Trilla.

Trilla. Arcinad
empacado de la
paja.

O»

*Noviembre 9

Diciembre

Introducción del ganado a las parcelas, para
alimentarios con esquilmos y rastrojos;
descanso de la tierra; roturacion del suelo
para eliminar plagas en estado larval.
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El Componente Malezas. 

Por su papel ecológico. su influencia en el desarrollo 
de los cultivos citados. en otros sistemas y para la población 
humana; en general. se analiza a las malezas por separado. 

Las malezas son el componente autólro:fo. que junto con 
el suelo y el clima. inciden en la disminución de la producción 
de maiz y cebada. Sobre todo por ser los elementos que compiten 
con los cultivos. por superficie. recursos minerales y humedad. 
Además de poseer atributos ecológicos y estrategias que les 
permiten adaptarse al medio y desarrollarse de manera más 
eficiente. que los propios cultivos. 

Las principales malezas que se encontraron a lo largo 
de cuatro ciclos agrícolas. en las parcelas de temporal se 
enlistan a continuación: 

Familia 

Compositae 

Cruci:ferae 

Graminae 

Legumi nosae 

Malvaceae 

Oxalidaceae 

Papaveracea 

Solanaceae 

Especie 

8idens pi losa L. 
Simsia am.plexicaulis CCav)Blake. 
Tithonia tubaeformis CJacq) Coss. 

8rassica cam.pestris L. 
Eruca sativa Lam. 

Avena fatua L. 
Avena sp . 
Otros past.os no identificados. 

Vicia americana Muhl. 

Halva ne8leta 
Halva sp. 

()~ t1a.llk#la. Knuth. 
Oxal is l 'Ull'l.u lata Zucc. 

Ar8em.one ochroleuca Sweet. 

Solanwn. rostrat'Um. Dunal. 

De la observación y analisis de los periodos agricolas 
citados y siguiendo criterios de Al ti er i e 1987). se ti ene que 
las malezas presentan un alto grado de especialización centrado 
en la fase reproductiva; además de adaptaciones morfofisiológicas 
que permiten su sobrevivencia; por ejemplo. Simsia am.plexicaulis. 
en poco espacio desarrolla alturas de 1 .. 2 m, con pocas 
ramificaciones; en contraste. a cuando se desarrolla en espacios 
amplios, donde tiende a achaparrarse. logrando tallas de 60 cm o 
menos, pero muy ramificadas, dichas ramificaciones pueden llegar 
al suelo y formar raices. permitiendo la reproducción asexual, . 
As1 mismo poseen alta capacidad para producir semillas, se 
observó que en estado adulto pueden presentar de 150 a 200 
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El Componente Malezas.

Por su papel ecologico. su influencia en el desarrollo
de los cultivos citados. en otros sistemas y para la poblacion
humana; en general. se analiza a las malezas por separado.

Las malezas son el componente autotrofo. que junto con
el suelo y el clima. inciden en la disminución de la produccion
de maiz y cebada. Sobre todo por ser los elementos que compiten
con los cultivos. por superficie. recursos minerales y humedad.
Ademas de poseer atributos ecologicos y estrategias que les
permiten adaptarse al medio y desarrollarse de manera mas
eficiente. que los propios cultivos.

Las principales malezas que se encontraron a lo largo
de cuatro ciclos agricolas. en las parcelas de temporal se
enlistan a continuación:

Familia Especie

Compositae Bidens ptlosa L.
Stmsta amplexicaulis CCav3Blake.
Ttthonia tubaeƒormis (Jacq) Coss

Cruciferae Brassica campestris L.
Eruca saliva Lam.

Gramúnae Avena ƒatua L.
Avena sp.
Otros pastos no identificados.

Leguminosae Vicio americana Muhl.

Malvaceae Malva negleta
Malva sp.

Oxalldaceae Oxaüa uaåüaflh Knuth.
Oxalts lumulata Zucc.

Papaveracea Argemone ochroleuca Sweet.

Solanaceae Solanum rostratum Dunal.

De la observacion y analisis de los periodos agricolas
citados y siguiendo criterios de Altieri (1987). se tiene que
las malezas presentan un alto grado de especialización centrado
en la fase reproductiva; ademas de adaptaciones morfofisiologicas
que permiten su sobrevivencia; por ejemplo. Simsia amplextcaults.
en poco espacio desarrolla alturas de 1.2 m. con pocas
ramificaciones; en contraste. a cuando se desarrolla en espacios
amplios. donde tiende a achaparrarse. logrando tallas de 60 cm o
menos. pero muy ramificadas. dichas ramificaciones pueden llegar
al suelo y formar raices. permitiendo la reproducción asexual..
Asi musmo poseen alta capacidad para producir semillas. se
observo que en estado adulto pueden presentar de 150 a 800
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capitulos con cerca de 300 semillas cada uno; tolera actividades 
de labranza con o sin maquinaria. el pisoteo y predación por 
parte del ganado. En general. presentan medios efectivos de 
diseminación de las semillas a través del viento, agua. animales 
y el mismo hombre. CLópez, 1989). 

Presentan dormancia o postergación de la germinación o 
de los mecanismos de sobrevivencia, a pesar de los movimientos 
continuos del terreno de cultivo; por ejemplo, Avena fatua, 
presenta la habilidad de crecer en cultivo de cebada, pero si el 
terreno es sembrado c 0 n maiz. ésta no germina. y entra en 
dormancia hasta que se vuelve a introducir la cebada. La 
dormancia se presenta desde octubre a febrero. que es el lapso en 
que inciden las heladas y con las bajas temperaturas se inhibe la 
germinación; de igual forma, otra limitante a la germinación es 
la presencia de coberturas mecanicamente resistentes, es el caso 
de Brassi.ca cam.pestri.s, cuyas semillas absorben oxigeno y agua 
pero la vaina limita la emergencia del embrión. 

Desde el punto de vista ecológico C Al ti er i. Op . cit.). 
las malezas presentan la habilidad para explotar los nichos 
ecológicos abiertos cuando el productor altera el suelo para 
introducir el cultivo, se observó que en parcelas de maíz donde 
presentan mayores espacios de suelo libre. son invadidos 
rá.pidamente por las arvenses y donde se desarrolla una mayor 
diversidad. Mientras que en la cebada, que muestra mayor á.rea 
cubierta y la densidad de organismos por unidad de á.rea es muy 
alta, no favorece la infestación masiva de malezas y por lo tanto 
se tiene una menor diversidad; sir1 embargo , se adaptan malezas 
que pueden presentar un comportamiento fenológico similar al del 
cultivo, como se mostró con la Avena sp. y otros pastos. 

El periodo critico de competencia cultivo-maleza. varia 
de acuerdo al temporal; empero, de las observaciones realizadas 
se obtuvo que este lapso comprende de mayo a julio; aunque dicha 
competencia también está influida por otros factores como el 
ciclo del cultivo. la labranza. el sistema de siembra. el tipo de 
suelo, fecha de siembra. espaciamiento entre plantas e hileras de 
cultivo. densidad de siembra, variedad y cobertura del cultivo, 
etc. En el calendario agr i col a se determinan dos épocas de 
desarrollo de malezas. Una inicial. que implica la llegada de las 
primeras lluvias y las labores de preparación del terreno para el 
cultivo. Se vió que el desarrollo de plántulas de maiz es 
superado por el crecimiento de las malezas. influyendo en la 
reducción del área y compact.ación del suelo, limitando el 
progreso radicular. la captación de ht •medad y nut.r·ient.es; el 
aumento de talla de las hierbas t.apa a la plántula y evitan que 
la radiación solar incida er1 ella. La ot.ra época. coindide con el 
segundo periodo de lluvias y la floración y maduración del 
cultivo, en el cual. para el caso del maiz es fact.ible el 
deshierbe, pero en cebada es imposible. 

En general, de las observaciones realizadas se apreció 
que las malezas presentan caracteristicas que las ponen en 
ventaja sobre el maiz. cebada. frijol y haba. y que entre otras 
son: un gran potencial genético. una multiplicación rápida y 
producción elevada de individuos y semillas; por ejemplo. En.tea 
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capitulos con cerca de 300 semillas cada uno; tolera actividades
de labranza con 0 sin maquinaria. el pisoteo y predación por
parte del ganado. En general. presentan medios efectivos de
diseminación de las semillas a traves del viento. agua. animales
y el mismo hombre. (Lopez. 1989).

Presentan dormancia o postergación de la germinación o
de los mecanismos de sobrevivencia. a pesar de los movimientos
continuos del terreno de cultivo; por ejemplo. Avena ƒalua.
presenta la habilidad de crecer en cultivo de cebada. pero si el
terreno es sembrado con maiz, esta no germina. y entra en
dormancia hasta que se vuelve a introducir la cebada. La
dormancia se presenta desde octubre a febrero, que es el lapso en
que inciden las heladas y con las bajas temperaturas se inhibe la
gerndnacion; de igual forma. otra lindtante a la germinación es
la presencia de coberturas mecanicamente resistentes. es el caso
de Brassica campestris. cuyas semillas absorben oxigeno y agua
pero la vaina limita la emergencia del embrión.

Desde el punto de vista ecológico CAltieri. Cp.cit.).
las malezas presentan la habilidad para explotar los nichos
ecológicos abiertos cuando el productor altera el suelo para
introducir el cultivo, se observó que en parcelas de maiz donde
presentan mayores espacios de suelo libre. son invadidos
rapidamente por las arvenses y donde se desarrolla una mayor
diversidad. Müentras que en la cebada. que muestra mayor area
cubierta y la densidad de organismos por unidad de area es muy
alta. no favorece la infestación masiva de malezas y por lo tanto
se tiene una menor diversidad; sin embargo. se adaptan malezas
que pueden presentar un comportamiento fenológico similar al del
cultivo. como se mostró con la Avena sp. y otros pastos.

El periodo critico de competencia cultivo-maleza. varia
de acuerdo al temporal; empero, de las observaciones realizadas
se obtuvo que este lapso comprende de mayo a julio; aunque dicha
competencia también esta influida por otros factores como el
ciclo del cultivo. la labranza, el sistema de siembra. el tipo de
suelo. fecha de siembra. espaciamiento entre plantas e hileras de
cultivo. densidad de siembra. variedad y cobertura del cultivo.
etc. En el calendario agricola se determdnan dos epocas de
desarrollo de malezas. Una inicial. que implica la llegada de las
primeras lluvias y las labores de preparacion del terreno para el
cultivo. Se vió que el desarrollo de plántulas de maiz es
superado por el crecimiento de las malezas. influyendo en la
reducción del area y compactación del suelo. limitando el
progreso radicular. la captación de humedad y nutrientes; el
aumento de talla de las hierbas tapa a la plantula y evitan que
la radiación solar incida en ella. La otra epoca, coindide con el
segundo periodo de lluvias y la floración y maduración del
cultivo. en el cual. para el caso del maiz es factible el
deshierbe. pero en cebada es imposible.

En general, de las observaciones realizadas se apreció
que las malezas presentan caracteristicas que las ponen en
ventaja sobre el maiz. cebada. frijol y haba. y que entre otras
son: un gran potencial genético. una multiplicación rapida y
producción elevada de individuos y semillas; por ejemplo. Eruca
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saliva. lleg6 a producir aproximadamente. 19 582 individuos por 
hectárea. Brassica ca.m.pestris 11 825. Bidens pilosa. 15 418 y, 
Vicia americana 31 000; resistencia a condiciones adversas, una 
gran capacidad competitiva, y un comportamiento fenológico, 
fisiológico y ecológico semejante al cultivo, tal como se mostró 
entre la cebada y Avena sp. y maíz con Tithonia tuba.8/ormis. De 
igual forma. la distribución, riqueza y abundancia depende del 
cultive. el microrelieve y microt-extura del suelo y el 
comportamiento de la lluvia; t..al como lo ejemplifica la Figura 
15 

100 
ALTURA 
de la 
Planta 75 

<era) 
50 

25 

5 o 100 150 200 m. 

MIOAJON MIOAJON AaENOSO MIOAJON MIOAJON 
AaENOSO CON PaEDOMINANCIA ARENOSO CON ARENOSO 
CON MAS DE ARENAS FINAS PaEDOMINIO CON MAS 
LIMO DE LIMO LIMO y 

ARCILLA 
0-0xal is sp. 
E-Eruca sat iva Lam. 
B-Brassica carn.pestris L. 

G-Gramineas 
V-Vicia americana Hemsl. 
P-Bidens pilosa L. 

Fig.15. Distribución de las Malezas de acuerdo al 
Microrelieve y Microtext.ura del Suelo en 
una Parcela de Temporal (Cebada). 

Finalmente. existen dos aspectos que son importantes de 
considerar en el uso y aprovechamiento de las arvenses por parte 
de la población humana . El primero referido a la utilización de 
estos elementos como abonos verdes. durante el ciclo agricola, ya 
que son organismos que en muy poco tiempo. incorporan nutrientes, 
producen biomasa y retienen humedad; y que a.l incorporarse al 
suelo. representan un gran reservorio de materia orgánica. 
minerales y agua o pueden participar en otros procesos como la 
fijación de nitrógeno, tal como lo realiza Vicia americana . El 
Cuadro 2. presenta una evaluación de de la biomasa 
producida y la humeda retenida por las arvenses determinadas; y , 
la Fig. 16, muestra una evaluación mensual del porcentaje y 
comportamiento de la Materia Orgánica en los suelos donde se 
utilizaron a dichas malezas, como abonos verdes . El segundo 
caso. es su explotación con fines forrajeros. punto que se aborda 
en la descripción de agroecosistemas ganaderos . 
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saliva. llego a producir aproximadamente. 19 562 individuos por
hectárea. Brassica campestris 11 636. Biden: pítosa. 15 418 y.
Vicio americana 31 OOO; resistencia a condiciones adversas. una
gran capacidad competitiva. y un comportamiento fenologico.
fisiológico y ecológico semejante al cultivo, tal como se mostró
entre la cebada y Avena sp. y maiz con Tithonid tubaeƒormis. De
igual forma. la distribucion. riqueza y abundancia depende del
cultivo. el microrelieve y múcrotextura del suelo y el
comportamiento de la lluvia; tal como lo ejemplifica la Figura
15 _
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O-Oxalis sp. G-Gramineas
E-Eruca sativa Lam. V-Vicio americana Hemsl.
B-Brassica campestris L. P-Bidens pilosa L.

Fig.15. Distribucion de las Malezas de acuerdo al
Microrelieve y Microtextura del Suelo en
una Parcela de Temporal (Cebada).

Finalmente. existen dos aspectos que son importantes de
considerar en el uso y aprovechamiento de las arvenses por parte
de la poblacion humana. El primero referido a la utilización de
estos elementos como abonos verdes. durante el ciclo agricola. ya
que son organismos que en muy poco tiempo. incorporan nutrientes.
producen biomasa y retienen humedad; y que al incorporarse al
suelo. representan un gran reservorio de materia organica.
múnerales y agua o pueden participar en otros procesos como la
fijación de nitrógeno. tal como lo realiza Vicio americana. El
Cuadro Z. presenta una evaluacion de de la. biomasa
producida y la humeda retenida por las arvenses determinadas; y .
la Fig. 16, muestra una evaluacion mensual del porcentaje y
comportamiento de la Materia Crganica en los suelos donde se
utilizaron a dichas malezas. como abonos verdes. El segundo
caso. es su explotacion con fines forrajeros. punto que se aborda
en la descripcion de agroecosistemas ganaderos.
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Cuadro 20. 

ELEMENTOS 
FLOlllSTICOS 
HERBACEOS 

ORAMINEAS 

Oxal is sp. 
junlo con 
Bidens p. 

ESPECIES 

Eruca s. 
Brassica 

M. O. 5 

e " > 

3 

2 

1 

E 

c. 

Fig . 

F 

Evaluación de la Biomasa y Humedad Retenida 
por Malezas encontradas en una Parcela de 
Temporal C valores promedio de 4 ciclos 
agrícolas, 1982-1985) . 

BIOMASA PRODUCIDA 
1Cg/M2 

PESO PESO 

FRESCO HUWEDO 

<PF> <PS> 

0.!5 .. 0 0.071 

o . 'cS? O . OtCS 

DENSIDAD 
IND. /Ho. . 

EN ETAPA 
DE FLORACION 

'º !5cS2 

' ' 625 

TOTAL 

M A M J J 

TOTAL DE CANTIDAD DE 
BIOMASA, AOUA INCOR-
INCORPORADA POllADA AL 
AL SUELO. SUELO . 

kg/Ho. L / Ho. 
p F p s 

!5•00 710.00 •78!5. 70 

tó70 tcS0 . 00 t!5•o.oo 

TOTAL DE CANTIDAD DE 
BIOMASA, AOUA INCOR-
INCORPORADA POR.ADA AL 
AL SUELO . SUELO POR 

kg/Ho. LA ESPECIE 
p F p s L / Ha 

170~. 70 277.70 t!5•t.02 
902 . 2!5 58 . t2 2•0 . 11 

9171. 95 1205.82 0115.83 

A s o N D 
MES 

16. Evaluación del Porcentaj.e de Materia 
Orgánica CM.O. ), en los suelos donde 
se utilizaron las malezas como abono 
verde Cpromedios mensuales. ciclos 
agricolas de 1982 a 1985) . 
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Cuadro 20. Evaluación de la Biomasa y Humedad Retenida
por Malezas encontradas en una Parcela de
Temporal C valores promedio de 4 ciclos
agricolas. 1988-1985).

ELEMENTOS

FLOIISTICOS

HEIBACIOS

kg/uz
Piso rsso

rassco uuusno
<rr› <rs›

IIOIASA PIODUCIDA TOTAL DÉ
BIOIASA,
XNCORPOIADA
AL SUELO.

Kg/Ha
P F F S

CANTIDAD DE
AGUA INCOR-
POIADA AL
SUELO.

L / Ho

GIAHINÉAS

Oxdlis sp.
junto con
Bidens p¿_

o.s4o o.o?±

_”_ o¿¿ø?4_ o.o1o

5400 710.00

1670 160.00

47I5.7O

1540.00

ESPECIES DÉNSIDAD

IND./Ho.
ÉN ETAPA

DE FLORACION

TOTAL DE
IIOIABA.
INCOIPOIADA
AL SUELO.

Kg/Ha
P F P S

CANTIDAD DE
AGUA INCOR-
POIADA AL
SUELO POR
LA ESPECIE

L / Ha

Erucd s.
Brassica c. 11

562

625

1799.70 277. 1541.02

802.25 58.12 249.11

TOTAL 9171.95 1205.82 8115.83

HQ O. 5

C X J
4

3

2

1

Fig. .

 I I I I I I I I I I I l
E F M A H J J A S O N D

S

16
Organica CM.O.). en los suelos donde
Evaluacion del Porcentaje de Materia

se utilizaron las malezas como abono
verde (promedios mensuales. ciclos
agricolas de 1982 a 1985).
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Determinantes Sociales y Económicos de la Parcela de 
Temporal. 

La información obtenida de las encuestas realizadas. 
revelan que. Acayuca destina 1 420 has. que sirven de 
agrohábitat CPonce. 1981) a estas unidades de producción. y que 
eslan en manos de 335 ejidalarios, que poseen 4 has cada uno. y 
otros pocos con supeficies de Z has cada uno . Los procesos de 
trabajo incluyen actividades características de una agricultura 
tradicional de tracción animal y mecanizada, y que va en función 
del tipo de terreno . El 90 % de ejidatarios C310 posecionarios), 
no usan semillas mejoradas. la mayoría aplica fertilizantes. muy 
pocos aplican pesticidas o herbicidas; una buena proporción de 
productores ya reciben financiamiento y crédito del Banco; la 
asistencia técnica es deficiente y si la hay es referida. 
solamente. al manejo de tractores y otro tipo de implementos. No 
se tienen cultivos que duren más de un a~o. a excepción de las 
parcelas localizadas en los lomerios, que estan rodeadas con 
maguey. Se carece de infraestructura como riego. canales 
revestidos. invernaderos o viveros . La maquinaria utilizada en 
todo el ejido. está en manos de 10 a 15 ejidatarios. que poseen 
tractores. camiones. trilladoras, empacadoras y otros 
implementos; cerca de 300 ejidatarios alquilan maquinaria. La 
producción obtenida y que es vendida no implica actividades de 
selección secado, lavado, et.e.; el producto no se empaca, a 
excepción de 10 personas que encostalan maiz, su transporte 
implica el alquiler de veh1culos. La producción es dirigida a 
México y Pachuca, el poco ma1z comercializado va a ANDSA, 
mientras que la cebada a las empresas malleras o cerveceras. 

Por último, la Fig . 17. presenta el diagrama de flujo 
de Agroecosistema Parcela de Temporal de Acayuca, Hgo . 
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Determinantes Social es y Economi cos de la Parcela de
Temporal.

La información obtenida de las encuestas realizadas.
revelan que. Acayuca destina 1 480 has. que sirven de
agrohabitat (Ponce. 1981) a estas unidades de produccion. y que
estan en manos de 335 ejidatarios. que poseen 4 has cada uno, y
otros pocos con supeficies de 8 has cada uno. Los procesos de
trabajo incluyen actividades caracteristicas de una agricultura
tradicional de traccion animal y mecanizada. y que va en funcion
del tipo de terreno. El 90 '/. de ejidatarios C310 posecionarios).
no usan semillas mejoradas. la mayoria aplica fertilizantes. muy
pocos aplican pesticidas o herbicidas; una buena proporción de
productores ya reciben financiamiento y crédito del Banco; la
asistencia tecnica es deficiente y si la hay es referida.
solamente. al manejo de tractores y otro tipo de implementos. No
se tienen cultivos que duren mas de un año. a excepcion de las
parcelas localizadas en los lomerios. que estan rodeadas con
maguey. Se carece de infraestructura como riego. canales
revestidos. invernaderos o viveros. La maquinaria utilizada en
todo el ejido. esta en manos de 10 a 15 ejidatarios. que poseen
tractores . cami ones . tr 1 l 1 adoras . empacador as y otros
implementos; cerca de 300 ejidatarios alquilan maquinaria. La
produccion obtenida y que es vendida no implica actividades de
selección , secado. lavado. etc.; el producto no se empaca. a
excepcion de 10 personas que encostalan maiz. su transporte
implica el alquiler de vehiculos. La produccion es dirigida a
Mexico y Pachuca. el poco maiz comercializado va a ANDSA.
mientras que la cebada a las empresas malteras o cerveceras.

Por último. la Fig. 17. presenta el diagrama de flujo
de Agroecosistema Parcela de Temporal de Acayuca. Hgo.
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5.3.1.2. - AGROECOSISTEMA HUERTO FAMILIAR. 

Se define como Huerto Familiar casero. un 
agroecosistema con pocos fines comerciales. integrado por plantas 
cultivadas o no. que contribuyen a la ali mentaci 6n como un 
complemento dietético. CHart. 1981. Op. cit.). Comprende el 
terreno que circunda a la habitación familiar, que cuenta con 
riego esporádico y en el cual se mantienen la mayoria de las 
siguientes lineas de producción: frutales. plantas medicinales, 
hortalizas y plantas de ornato. CFlores. Op.cit.). Generalmente. 
los componentes de este agroecosistema se caracterizan por 
presentarse en peque~as cantidades. sin una organización espacial 
definida y con poca inversión monetaria. Si hay un producto 
casero con una extensión y un manejo agroeconómico similar al de 
un agroecosistema productivo. este no se considera como parte del 
huerto casero. aun cuando esté fisicamente ubicado dentro de él. 
CCATIE. Op. cit.). 

El huerto familiar. como fuente de alimento esencial o 
secundario. presenta una gran diversidad que parece estar 
relacionada con la existencia o carencia de otras entradas 
significativas a los ingresos de la familia. Su principal 
componente lo constituyen los nopales COpu.nti.a sp.>. Las 
dimensiones de los huertos son muy variables. se les encontró 

2 2 desde tama~os de 60 m a más de 400 m lodos ubicados junto a la 
casa habitación, es decir, todos los espacios destinados a estas 
unidades de producción se localizan en las áreas urbanas. 

Los di versos componen-tes 
agrupan en tres categorias: 

a) Frutal es •. 
b) Plantas de Ornato, 
c) Plantas Medicinales. 

biót.icos encontrados se 

Los frutales. cuya lista de especies se encuentra en el 
Cuadro 21. es el componente más importante. ya que ocupan la 
mayor parte del espacio fisico. y son los que aportan la mayor 
producción del huerto. En segundo término las plantas 
ornamentales. que presentan una gran diversidad. contribuyen 
únicamente en mantener la estética del huerto y en general, de la 
casa habitación. El Cuadro 22 reúne las especies identificadas 
de este componente. Restringidos a un menor espacio o formando 
parte de las ornamentales, se encuentran las plantas medicinales 
que también son muy diversas y contribuyen como complemento 
alimenticio o a mantener la salud familiar . En el Cuadro 23. 
se en listan las especies de plantas medicinales encontradas con 
mayor frecuencia dentro de los huertos y su uso. 

Para cumplir con los objetivos de esta parle se 
describen los procesos más importantes que se efectúan dentro de 
este agroecosistema . 

138 

5.3.1.2.- AGROECOSISTEMA HUERTO FAMLIAR.

Se define como Huerto Familiar casero. un
agroecosistema con pocos fines comerciales. integrado por plantas
cultivadas o no. que contribuyen a la alimentación como un
complemento dietético. (Hart. 1981. Op. cit.). Comprende el
terreno que circunda a la habitacion familiar. que cuenta con
riego esporadico y en el cual se mantienen la mayoria de las
siguientes lineas de producción: frutales. plantas medicinales.
hortalizas y plantas de ornato. CFlores. Op.cit.). Generalmente.
los componentes de este agroecosistema se caracterizan por
presentarse en pequeñas cantidades. sin una organización espacial
definida y con poca inversión monetaria. Si hay un producto
casero con una extensión y un manejo agroeconómdco similar al de
un agroecosistema productivo. este no se considera como parte del
huerto casero. aun cuando este fisicamente ubicado dentro de el.
CCATIE. Op. cit).

El huerto familiar. como fuente de alimento esencial o
secundario. presenta una gran diversidad que parece estar
relacionada con la existencia o carencia de otras entradas
significativas a los ingresos de la familia. Su principal
componente lo constituyen los nopales COpuntia sp). Las
dimensiones de los hnàxertos son muy yariables. se les encontro
desde tamaños de 60 m a mas de 400 m todos ubicados junto a la
casa habitación. es decir. todos los espacios destinados a estas
unidades de produccion se localizan en las areas urbanas.

Los diversos componentes bióticos encontrados se
agrupan en tres categorias;

a) Frutales..
b) Plantas de Ornato,
c) Plantas Medicinales.

Los frutales. cuya lista de especies se encuentra en el
Cuadro 21. es el componente mas importante. ya que ocupan la
mayor parte del espacio fisico. y son los que aportan la mayor
producción del huerto. En segundo termino las plantas
ornamentales. que presentan una gran diversidad. contribuyen
únicamente en mantener la estética del huerto y en general. de la
casa habitación. El Cuadro 22 reúne las especies identificadas
de este componente. Restringidos a un menor espacio o formando
parte de las ornamentales. se encuentran las plantas medicinales
que también son muy diversas y contribuyen como complemento
alimenticio o a mantener la salud familiar. En el Cuadro 23.
se en listan las especies de plantas medicinales encontradas con
mayor frecuencia dentro de los huertos y su uso.

Para cumplir con los objetivos de esta parte se
describen los procesos mas importantes que se efectúan dentro de
este agroecosistema.
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Como se mencionó, los huertos familiares contribuyen a 
la dieta alimenticia, o también sirven para proporcionar una 
m1 ni ma cantidad de ingresos ~ no se poseé una orden a ci ón 
sistematizada de los elementos florlsticos, sino que el arreglo 
es muy azaroso~ el manejo de estas unidades. principalmente, se 
basa en conocimientos emplricos de las personas o miembros de la 
familia del productor, que son en general, los encargados del 
cuidado y mantenimiento del huerto. Aqul se destaca la 
participación de la mujer y de los ni~os . 

Dependiendo de las dimensiones del huerto, es el 
número de elementos florlsticos encontrados, se encuentran tanto 
perennes como anuales. Se determinó la presencia de un total de 
91 especies de la cuales existen 15 especies frutales y de 
ellos 10 pertenecen al género Opuntia, siendo las que más 
contribuyen a la producción. Hay que resaltar que el número de 
especies se ajusta al descrito. la diferencia radica en el número 
de individuos de cada una, y que varia de huerto a huerto . Por 
sus mismas caracterlsticas fenológicas, la diversidad de especies 
anuales o de ciclo de vida corto es más alta, existiendo un total 
aproximado de 70 especies . 

El género O{Yl..Lntia constituye el mayor porcentaje de las 
especies cultivadas, en función de la productividad. Se 
identificaron 9 especies del género y una de ellas con dos 
variedades . La importancia de éstas radica en que reúnen la 
mayor abundancia en los huertos ; siendo la tuna y el nopal. los 
elementos que aportan la mayor proporción de la producción total 
neta de este agroecosistema . 

Las principales actividades 
la producción de la tuna y el nopal, 
los sigui entes: 

que se llevan acabo. para 
dentro de los huertos son 

-La siembra del nopal, que és por propagación vegetativa. se 
efectúa de esta forma: en suelos muy someros. pero ricos en 
materia orgánica, se elabora un bordo que también lleva 
materiales como tepetate ó tezontle, que funcionan como "cama" 
para el cultivo, en ocasiones se revuelve c on estier c ol o basura 
biodegradable. Se selecciona la penca del nopal, de acuerdo a las 
caracteristicas, que el productor elige para el fruto o el nopal, 
estas pencas son cladodios cortados de otros nopales. Las pencas 
se tiran sobre el bordo, dejando entre ellas distancias de 2 y 4 
mts, permaneciendo all1 hast a que de manera natural se fija al 
sustrato a través de raices que emergen del cladodio, se tiene 
cuidado de que la penca tirada no se ent ierre de lo contrario se 
pudre. 

-Una vez que ha "pegado" se dan riegos esporádi r- os. 

-A medida que va creciendo el nuevo individuo. se le agrega más 
tierra para que tenga más sustrato . 

-De acuerdo a la especie, el tiempo que se requiere desde la 
siembra hasta la primera producción de l n o pal e s de 2 a 3 a~os ; 

por ejemplo la luna blanca COpv.ntia amyclaea. Tenare), requier e 
tres af"íos; mientras que la tuna chamacuera del c erro CO{Yl..Lnti.a 
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Como se menciono. los huertos familiares contribuyen a
la dieta alimenticia. o tambien sirven para proporcionar una
minima cantidad de ingresos; no se posee una ordenación
sistematizada de los elementos floristicos. sino que el arreglo
es muy azaroso; el manejo de estas unidades. principalmente. se
basa en conocimúentos empíricos de las personas o miembros de la
familia del productor, que son en general. los encargados del
cuidado y mantenimiento del huerto. Aqui se destaca la
participación de la mujer y de los niños.

Dependiendo de las dimensiones del huerto. es el
número de elementos floristicos encontrados. se encuentran tanto
perennes como anuales. Se determinó la presencia de un total de
91 especies de la cuales existen 15 especies frutales . y de
ellos lO pertenecen al genero Opuntia, siendo las que mas
contribuyen a la produccion. Hay que resaltar que el número de
especies se ajusta al descrito. la diferencia radica en el número
de individuos de cada una. y que varia de huerto a huerto. Por
sus mismas caracteristicas fenoiógicas. la diversidad de especies
anuales o de ciclo de vida corto es mas alta. existiendo un total
aproximado de 70 especies.

El género Opuntia constituye el mayor porcentaje de las
especies cultivadas. en funcion de la productividad. Se
identificaron 9 especies del genero y una de ellas con dos
variedades. La importancia de estas radica en que reúnen la
mayor abundancia en los huertos; siendo la tuna y el nopal. los
elementos que aportan la mayor proporcion de la produccion total
neta de este agroecosistema.

Las principales actividades que se llevan acabo. para
la producción de la tuna y el nopal. dentro de los huertos son
los siguientes:

-La siembra del nopal. que- es por propagación vegetativa, se
efectúa de esta forma: en suelos muy someros. pero ricos en
materia orgánica. se elabora un bordo que también lleva
materiales como tepetate o tezontle. que funcionan como "cama"
para el cultivo. en ocasiones se revuelve con estiercol o basura
biodegradable. Se selecciona la penca del nopal. de acuerdo a las
caracteristicas, que el productor elige para el fruto o el nopal.
estas pencas son cladodios cortados de otros nopales. Las pencas
se tiran sobre el bordo. dejando entre ellas distancias de 2 y 4
mts. permaneciendo alli hasta que de manera natural se fija al
sustrato a traves de raices que emergen del cladodio. se tiene
cuidado de que la penca tirada no se entierre de lo contrario se
pudre.

-Una vez que ha "pegado" se dan riegos esporádi os.

-A medida que va creciendo el nuevo individuo. se le agrega mas
tierra para que tenga mas sustrato.

-De acuerdo a la especie. el tiempo que se requiere desde la
siembra hasta la primera produccion del nopal es de 8 a 3 años;
por ejemplo la tuna blanca (Opuntia amyclaea. Tenareb. requiere
tres años; mientras que la tuna chamacuera del cerro (Opuntia
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hyptiacantha. Web), necesita dos a~os. 

-Las podas se realizan a diferentes tiempos y de tal forma que se 
va induciendo al i ndi vi duo a crecer ver ti cal mente des arrollando 
"t..ronco", para que ramifique a una altura fuera del alcance de 
los animales que se desarrollan dent..ro del p1edio. 

-De este momento en adelante no se 1 es vuelve a dar ningún 
manejo, si acaso una que otra poda. 

De t..odas las especies de nopal identificados dentro de 
un huerto, aproximadamente, el 50 % de individuos corresponden a 
la t..una blanca y de un 20 al 30 % de tuna roja o sangre de toro; 
en porcentajes menores de 20 % se encuentran la tuna tapona. 
mestiza, chamacuara y tuna colorada de cerro. La disposición 
espacial es azarosa. o se encuentran formando parte de las 
barreras biológicas que delimitan la propiedad. La producción es 
para autoconsumo, sin embargo, en ocasiones los excedentes se 
venden. 

El f'ruto más apreciado es 1 a tuna blanca y es el más 
importante comercialmente; cada individuo después de una edad de 
tres a~os. produce de 15 a 20 tunas por cladodio, de tama~os 

mayores de 6 cm que les permiten ser comercializados. El valor de 
una caja de madera con una cantidad de 150 a 200 tunas era de 
$200 . 00, valor determinado en 1983, en 1987 fue de 
aproximadamente S4 000. 00, en 1991, llegó a ser de S 10 000. 
Desde el corte de la tuna hasta su venta se dá como limite seis 
dias, pues la calidad del producto baja, y en consecuencia el 
valor; se observó que algunas tunas se llegan a pudrir después de 
este lapso. La tuna roja o sangre de toro produce menos de 20 
frutos por articulo. las tallas comerciales son de 8 cm a más, el 
valor llega a ser igual o ligeramente menor que la tuna blanca. 
Se observó que es más delicada y fácilmente se destruye después 
del corte. el cual se hace de manera manual o con una vara grande 
en cuyo extremo lleva un clavo o una canastilla (parecido al 
chicolé, de las zonas de Morelos, Oaxaca y Puebla). La producción 
puede a salir a Pachuca o México; sin embargo, esto es poco usual 
ya que los productores no tienen permisos para que el producto 
llegue libremente al mercado, por lo que las ventas se restringen 
a compradores que llegan directamente al huerto. La producción de 
tuna proveniente de las otras especies es completamente para 
consumo familiar o para alimentación del ganado de traspatio. 

Se detectaron otros usos como el de la tuna chamacuera 
y la de cerio que sirven para dar sabor y color al pulque; el 
xoconostle como condimento. Además, todas las especies 
mencionadas hasta ahora producen nopal como legumbre. Otras 
especies como el nopal chimoco y la tuna tapona, se utilizan para 
el control de la erosión y el establecimiento de limites 
territoriales. 

La producción se ve limitada por el ataque de hongos y 
bacterias. además de animales como las aves. principalmente, 
gorriones y calandrias . Las enfermedades de mayor importancia es 
la "grana" o "engranujado" p1ovocado por la larva de DactyLopi.us 
coccus. Costa., cochinilla que ataca a los cladolios y 
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hyptiacantha. Web). necesita dos años.

-Las podas se realizan a diferentes tiempos y de tal forma que se
va induciendo al individuo a crecer verticalmente desarrollando
"tronco". para que ramifique a una altura fuera del alcance de
los animales que se desarrollan dentro del predio.

-De este momento en adelante no se les vuelve a dar ningún
manejo. si acaso una que otra poda.

De todas las especies de nopal identificados dentro de
un huerto. aproximadamente. el 60 % de individuos corresponden a
la tuna blanca y de un 20 al 30 % de tuna roja o sangre de toro;
en porcentajes menores de 20 94 se encuentran la tuna tapona.
mestiza. chamacuara y tuna colorada de cerro. La disposicion
espacial es azarosa. o se encuentran formando parte de las
barreras biológicas que delimitan la propiedad. La produccion es
para autoconsumo. sin embargo. en ocasiones los excedentes se
Venden.

El fruto mas apreciado es la tuna blanca y es el mas
importante comercialmente; cada individuo despues de una edad de
tres años. produce de 15 a 20 tunas por cladodio. de tamaños
mayores de 6 cm que les permiten ser comercializados. El valor de
una caja de madera con una cantidad de 150 a 800 tunas era de
$800.00. valor determinado en 1983. en 1987 fue de
aproximadamente $4 000.00. en 1991. llego a ser de S 10 OOO.
Desde el corte de la tuna hasta su venta se da como limite seis
dias. pues la calidad del producto baja. y en consecuencia el
valor; se observo que algunas tunas se llegan a pudrir despues de
este lapso. La tuna roja o sangre de toro produce menos de BO
frutos por articulo. las tallas comerciales son de 8 cm a mas. el
valor llega a ser igual o ligeramente menor que la tuna blanca.
Se observo que es mas delicada y facilmente se destruye despues
del corte. el cual se hace de manera manual o con una vara grande
en cuyo extremo lleva un clavo c› una canastilla (parecido al
chicole. de las zonas de Morelos. Oaxaca y Puebla). La produccion
puede a salir a Pachuca o Mexico; sin embargo. esto es poco usual
ya que los productores no tienen permisos para que el producto
llegue libremente al mercado. por lo que las ventas se restringen
a compradores que llegan directamente al huerto. La produccion de
tuna proveniente de las otras especies es completamente para
consumo familiar o para alimentacion del ganado de traspatio.

Se detectaron otros usos como el de la tuna chamacuera
y la de cerro que sirven para dar sabor y color al pulque; el
xoconostle como condimento. Ademas. todas las especies
mencionadas hasta ahora producen nopal como legumbre. Cmras
especies como el nopal chimoco y la tuna tapona. se utilizan para
el control de la erosión y el establecimiento de limites
territoriales.

La produccion se ve limitada por el ataque de hongos y
bacterias. ademas de animales como las aves. principalmente.
gorriones y calandrias. Las enfermedades de mayor importancia es
la "grana" o "engranujado" provocado por la larva de Dactyloptus
coccus. Costa.. cochinilla que ataca a los cladolios y
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principalmente a los frutos. que se llenan de pequei"'íos capullos 
blancos producidos por las larvas. que no permiten el desarrollo 
y maduración de la tuna. lo que ocasiona bajas considerables en 
la producción. También se detectaron dai"'íos producidos por el 
picudo barrenador <Cactopha61JS spinolae Gyll.). el gusano de 
alambre <Diabrotica sp.) y el gusano blanco del nopal <Lanifera 
cyc lades Druce). 

Otros frutales de importancia son el durazno. la 
higuera. granada y pera. cuya producción es para consumo 
familiar. Se observó que el durazno presenta la enfermedad 
conocida como Gomosi s provocada por Coryneum. bei njeri nc.lti i. que 
afecta a las hojas y a los frutos. 

Por los tamai"'íos que alcanzan los frutales. las plantas 
de ornato y las medicinales se permite desarrollar una 
estratificación vertical; es decir. se define en un estrato 
arbóreo. arbustivo y herbáceo. respectivamente. 

Las pl anlas de ornato constituyen el mayor nivel de 
diversidad, se identificaron 41 especies. que reúnen elementos 
silvestres del área. pero en gran proporción son plantas 
introducidas. Se caracterizan por dar un loque estético a lodo el 
huerto y se encuentran intercalados entre los frutales; 
dependiendo de la especie es el cuidado que se les proporciona . 
Conjuntamente a ést-as. se desarrollan las especies medicinales. 
que mínimamente aseguran un recurso inmediato contra los males o 
enfermedades de las gentes. Todos est-os elementos se distinguen 
por ser de tipo perennes. semi-perennes y anual es. algunos se 
propagan por semilla. pero en la mayoria son de propagación 
vegetativa. 

Como complemento y dependi ende de la época se 
introducen cultivos de hortalizas (lechuga. calabaza •• etc.). 
granos básicos Cmaiz. frijol. haba. etc . ) u otros como la flor de 
muerto CTa~etes tenuifollia Cav.). que son cultivos que requieren 
de un manejo sistematizado y riego constante. constituido por 
aguas residuales provenientes de la casa-hogar; la producción es 
completamente destinada al consumo familiar. 

Es importante destacar la presencia de arvenses. 
representadas por elementos floristicos pertenecientes a las 
compuestas. cruciferas y gramineas, empleadas como alimento 
familiar y / o para el ganado. 

La estrategia del productor es mantener una alta 
diversidad y que los elementos floristicos tengan ciclos de vida 
desplazados en tiempo. con el fin de tener producción en 
diferentes épocas a lo largo del ai'io, y con esto un aporte 
directo de alimento a la familia. 

Por último. hay que se~alar que el manejo corre a cargo 
de los miembros de la familia, permitiendo un contacto directo 
con los componentes del sistema . De la practica cotidiana van 
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principalmente a los frutos. que se llenan de pequeños capullos
blancos producidos por las larvas. que no permiten el desarrollo
y maduración de la tuna. lo que ocasiona bajas considerables en
la producción. Tambien se detectaron daños producidos por el
picudo barrenador CCactophagus spinolae Gyll.), el gusano de
alambre Cbtabrotica sp.) y el gusano blanco del nopal CLaniƒera
cyclades Druce).

Otros frutales de importancia son el durazno. la
higuera. granada y pera. cuya producción es para consumo
familiar. Se observó que el durazno presenta la enfermedad
conocida como Gomosis provocada por Coryneum beinjerinchii. que
afecta a las hojas y a los frutos.

Por los tamaños que alcanzan los frutales. las plantas
de ornato y las medicinales se permite desarrollar una
estratificación vertical; es decir. se define en un estrato
arbóreo. arbustivo y herbaceo. respectivamente.

Las plantas de ornato constituyen el mayor nivel de
diversidad. se identificaron 41 especies. que reúnen elementos
silvestres del area. pero en gran proporción son plantas
introducidas. Se caracterizan por dar un toque estético a todo el
huerto y se encuentran intercalados entre los frutales;
dependiendo de la especie es el cuidado que se les proporciona.
Conjuntamente a estas. se desarrollan las especies medicinales.
que mínimamente aseguran un recurso inmediato contra los males o
enfermedades de las gentes. Todos estos elementos se distinguen
por ser de tipo perennes, serni-perennes y anuales. algunos se
propagan por semilla. pero en la mayoria son de propagación
vegetativa.

Como complemento y dependiendo de la epoca se
introducen cultivos de hortalizas (lechuga. calabaza.. etc.).
granos basicos (maiz. frijol, haba. etc.) u otros como la flor de
muerto Cïagetes tenuifollia Cav.). que son cultivos que requieren
de un manejo sistematizado y riego constante. constituido por
aguas residuales provenientes de la casa~hogar; la produccion es
completamente destinada al consumo familiar.

Es importante destacar la presencia de arvenses.
representadas por elementos floristicos pertenecientes a las
compuestas . cruci fer as y gr ami neas . empl eadas como al 1 mento
familiar y/o para el ganado.

La estrategia del productor es mantener una alta
diversidad y que los elementos floristicos tengan ciclos de vida
desplazados en tiempo. con el fin de tener produccion en
diferentes epocas a lo largo del año. y con esto un aporte
directo de alimento a la familia.

Por último. hay que señalar que el manejo corre a cargo
de los miembros de la familia. permitiendo un contacto directo
con los componentes del sistema. De la pmactica cotidiana van
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surgiendo conocimientos generados por ensayo y error, · de manera 
empírica; lo que establece una relación directa entre el hombre 
y el huerto, dichos conocimientos se transmiten de generación en 
generación o se manifiestan en la elaboración de implementos de 
trabajo que se ajustan a las necesidades de los elementos 
floristicos, manteniendo un equilibrio ecológico y una relación 
directa con otros agroecosistemas.CWarman, 1978) 

Las entradas al sistema son elementos del medio 
ambiente físico como la precipitación, radiación solar, 
mineralización natural del suelo; otros elementos son el riego 
eventual, semillas, plántulas, heces humanas, desechos orgánicos, 
basura biodegradable, ceniza, malezas, etc . Por su relación con 
la ganadería de solar se incorpora estiércol de aves y porcinos, 
e incluso heces humanas . Aunque de otra naturaleza, también 
existe la entrada de insecticidas, cosa que no es muy frecuente, 
en la mayoría de los huertos . 

Las respectivas salidas del sistema son la producción 
de luna, nopales, plantas alimenticias, medicinales, de ornato y 
pocas cantidades de maiz, cebada y otras semillas. 

La representación gráfica del agroecosistema del 
agroecosistema huerto familiar se muestra en el diagrama de flujo 
de la Figura 18. 
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surgiendo conocimientos generados por ensayo y error. de manera
empírica; lo que establece una relación directa entre el hombre
y el huerto. dichos conocimientos se transmiten de generación en
generación o se manifiestan en la elaboracion de implementos de
trabajo que se ajustan a las necesidades de los elementos
floristicos, manteniendo un equilibrio ecologico yr una relación
directa con otros agroecosistemas.CWarman. 1978)

Las entradas al sistema son elementos dei medio
ambiente fisico como la precipitación. radiación solar.
mineralización natural del suelo; otros elementos son ei riego
eventual. semillas. plántulas. heces humanas. desechos organicos.
basura biodegradable. ceniza. malezas. etc. Por su relación con
la ganaderia de solar se incorpora estiércol de aves y porcinos.
e incluso heces humanas. Aunque de otra naturaleza. también
existe la entrada de insecticidas. cosa que no es muy frecuente.
en la mayoria de los huertos.

Las respectivas salidas del sistema son la producción
de tuna. nopales. plantas alimenticias. medicinales. de ornato y
pocas cantidades de maiz. cebada y otras semillas.

La representación grafica del agroecosistema del
agroecosistema huerto fanuliar se muestra en el diagrama de flujo
de la Figura 18.
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CUADRO 21. ESPECIES DE FRUTALES ENCONTRADOS EN LOS HUERTOS 
FAMILIARES DEL EJIDO DE ACAYUCA. HGO. 

NOMBRE CIENTIFICO 

Opuntia am.yclaea Temare. 
Opuntia streptacantha Lem. 
Opuntia hypticantha Web. 
Opuntia rt1e6acantha S. D. 
Opuntia oli6acantha Forst. 
Opuntia cochinera Griff. 
Opuntia rob'U.Sta. Wendl var. robusta 
Opuntia rob'U.Sta Wendl.var. guerrana 

CGriff) . 
Opuntia spinuli.fera S. D. 
Opuntia h~liabravoana Scheinv. 
Fic'US carica L. 
Prinus persica L. 
Pyr'll..S comm:uni.s L. 
Punica 6ranat'Um. L. 
A6ave salm.iana Ott.o ex Salm.var. 

Salm.i.ana. 

NOMBRE VULGAR 

Tuna blanca 
Tuna sangre de toro 
Tuna chamacuera 
Tuna blanca 
Xoconost.l e 
Nopal de cerro 
Tuna Roja/Tapona 
Tuna Blanca 

Xoconost.le 
Nopal Chimoco 
Higuera 
Durazno 
Pera 
Granada 

Maguey Manzo 

OTRAS ESPECIES DE IMPORTANCIA ALIMENTICIA 

Lycopersicon sculentum. Mill. 
Sechi.'Um. edule Sw. 
Cucurbita mexicana Duch. 
Latuca sativa L. 
Chenopodium. m.exicanwn. K. 
Amaranthus hybridus L. 
Vicia faba L. 
Hedica6o sati.va L. 
Zea mo:ys L. 
Halva parvif lora L. 
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Tomate 
Chayot.e 
Calabaza 
Lechuga 
Quelite cerüzo 
Quelite 
Haba 
Alfalfa 
Maiz 
Malva 

CUADRO 81. ESPECIES DE FRUTALES ENCONTRADOS EN LOS HUERTOS
FAMILIARES DEL EJIDO DE ACAYUCA. HGO.

NOMBRE CIENTÍFICO

Opuntia
Opuntia
Opuntia

amyclaea Temare.
streptacantha Lem.
hypticantha Web.

Opuntia megacantha S. D.
Opuntia otigacantha Forst.
Opuntia cochinera Griff.
Opuntia robusta. Wendl var. robusta
Opuntia robusta Wend1.var. guerrana

Cöriffì.
spinutiƒera S. D.

Opuntia hetiabrauoana Scheinv.
p Ficus carica L.
\ Prinus persica L.

Pyrus communis L.
Punica granatum L.
¿gave satmiana Otto ex Salm.var.

Satmiana.

Opuntia

Lycopersicon sculentum Mill.
Sechium edute Sw.
Cucurbita mexicana Duch.
Latuca satiua L.
Chenopodium mexicanum K.
Amaranthus hybridus L.
Vicia ƒaba L.
Hedicago satiua L.
Zea mays L.
Malva paruiƒtora L.

NOMBRE VULGAR

blanca
sangre de toro
chamacuera

Tuna blanca
Xoconostle
Nepal de cerro
Tuna Roja/Tapona
Tuna Blanca

Tuna
Tuna
Tuna

Xoconostle
Nepal Chimoco
Higuera
Durazno
Pera
Granada

Maguey Manzo

` OTRAS ESPECIES DE IMPORTANCIA ALIMENTICIA

Tomate
Chayote
Calabaza
Lechuga
Quelite cenizo
Quelite
Haba
Alfalfa
Maiz
Malva
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CUADRO 22. ESPECIES DE ORNATO ENCONTRADAS EN LOS HUERTOS 
FAMILIARES DEL EJIDO DE ACAYUCA. HGO. 

NOMBRE CIENTIFICO 

Antirrhintun. ma.f'U.S L. 
Aloe /erox Mill . 
Alth.a.ea rosea Cav. 
Asparasus setaceus Af'f . 
Besonia sp. 
Bonsanuillea slabra Choisy. 
Budelia cordata II B. K. 
Callist•mon citrinus St..apf. 
Ch•iranthus sp. 
Cassuarina equiseti/olia L. 
Cerus sp. 
Datura stramoniurn. L. 
Dianthus caryoph:yul i us L. 
Echeveria elesans Rose. 
Euphorbia pulcherrima. Willd. 
Euphorbia splendens Bojer. 
Fuchsia minimi/olia Hemsl. 
Geraniwn. sp. 
Gladiolus L. 
Helianth-us annus L. 
Hyd.raBea ma.crophylla 
Kalanchoe calycinurn. 
Kalanchoe sp. 
Kalanchoe tomentosa 
Laurus mab i l is 
Lilium candidwn. L. 

Ser. 
Salish. 

Bak . 

Nicotiana slauca Graham. 
Nyc tocereus sp. 
Opuntia microdasys Pfeiffer. 
Stenocere'U.S m.arsinatus Br. & Rose. 
PelarBoniurn. sp. 
Prim:u.la sp. 
Rhododen.dron simsi i Panch. 
Rosa L. 
Sed'UITI. m.arsanianurn. Walth. 
Sela8inella m.artensii Sping. 
Tasetes lucida H. B. K. 
Ta6etes micrantha Cav. 
Ta.setes tenui/ollia Cav. 

Tillandsia recuuata Linn. 
Th:u.ja oriental is L. 
Tolmiea menaiesi i Torr & Gray. 
Tradescantia /lurn.imensis Vell. 
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NOMBRE VULGAR 

Perritos 
Magueyito 
Vara de San José 
Espárrago 
Begonia 
Bugarnbilia 
Tepozán 
Cepillo 
Alhelí 
Casuarina 
Organo 
Toloache 
Clavel 
Uf'ía de sef"íor 1 ta 
Nochebuena 
Corona de Cristo 
Aret.111 os. 
Geranio 
Gladiola 
Girasol 
Hortencia 
Si empre Vi va 
Huarache 
Orejas de conejo 
Laurel 
Azucenas 
Tabaquillo 
órgano 
Nopalito 
órgano 
Geranio 
Cáscara de Nuez 
Azalea 
Rosa 
Bolitas de Borrego 
Doradilla 
Pericón 
Anis 
Cempa:zuchi tl 

Heno 
Tulia 
Mil lanaria 

Hi~rba del pollo 

CUADRO 22. ESPECIES DE ORNATO ENCONTRADAS EN LOS HUERTUS
FAMILIARES DEL EJIDO DE ACAYUCA. HGO.

NOMBRE CIENTIFICO

Antirrhinum majus L.
Aloe ƒerox Mill.
Althaea rosea Cav.
Asparagus setaceus Aff.
Begonia sp.
Bonganuillea ¿Labra Choisy.
Budelia cordata II B.K.
Caltistemon citrinus Stapf.
Cheiranthus sp.
Cassuarina equisetiƒolia L.
Cerus sp.
Datura stramonium L.
Dianthus caryophyullus L.
Echeueria elegans Rose.
Euphorbia pulcherrima Willd.
Euphorbia sptendens Bojer.
Fuchsia minimiƒolia Hemsl.
Geranium sp.
Gtadiolus L.
Helianthus annus L.
Hydragea macrophytta Ser.
Kalanchoe catycinum Salish.
Kalanchoe sp.
Kalanchoe tomentosa Bak.
Laurus mobilis
Lilium candidum L.
Nicotiana glauca Graham.
Nyctocereus sp.
Opuntia microdasys Pfeiffer.
Stenocereus marginatus Br. & Rose.
Pelargonium sp.
Primula sp.
Rhododendron simsii Panch.
Rosa L.
Sedum marganianum Walth.
Selaginetla martensii Sping.
Tagetes Lucida H.B.K.
Tagetes micrantha Cav.
Togetes tenuiƒottia Cav.
Tillandsia recuuata Linn.
Thuja orientalis L.
Tolmiea mensiesii Torr & Gray.
Tradescantia ƒtumimensis Vell.

NOMRE VULGAR

Perritos
Magueyito
Vara de San Jose
Esparrago
Begonia
Bugambilia
Tìpozan
Cepillo
Alheli
Casuarina
Organo
Toloache
Clavel
Uña de señorita
Nochebuena
Corona de Cristo
Aretillos.
Geranio
Gladiola
Girasol
Hortencia
Süempre Viva
Huarache
Orejas de conejo
Laurel
Azucenas
Tabaquillo
Organo
Nopalito
Organo
Geranio
Cascara de Nuez
Azalea
Rosa
Bolitas de Borrego
Doradilla
Pericon
Anis
Cempazuchitl
Heno
Tulia
Millonaria

Hierba del pollo
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CUADRO 23. PLANTAS MEDICINALES ENCONTRADAS EN LOS HUERTOS 
FAMILIARES DEL EJIIX> DE ACAYUCA. HGO. 

MOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL 

A loe barbadens is Mi 11. 
Arnica mantan.a L. 
Artemisa absinthium.l L . 
Artemisa /ranceroides Green. 
Aspa.ras'US setaceus Aff. 
Aster hesperi'UJTI. Gray. 
Chenopodi'URI. sraveolens Lay. 

Eucaliptus slobulus Labiell. 
Heterotheca inuloides Cass. 
Jathropha dioica Cerv. 
Kalanchoe calcycinwn Salich. 
Malva paruif lora L. 
Matricaria recutita L. 
Mentha spicata L. 
Montanoa tomsntosa Ceru. 
Oenothera kuntiana CSpach) Muntz. 
Planta~o m.a.jor L. 
Ricinus cwn.unis L. 
Ruta chalepensis L. 
Savia occidentalis Juss. 
Schinus malle L. 
Tan..acetum. pa.rtheniwn. Sch. Bip. 
Telopxys ambrosoides CL) Weber. 
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ZAbila 
Ar ni ca 
Ajenjo 
Istafiate 
Espárrago 
Té negro 
Epazote del 
zorrillo 
Eucalipto. 
Ar ni ca 
Llora sangre 
Siempre Viva 
Malva 
Manzanilla 
Hierba Buena 
Zoapatli 
Hierba del golpe 
Lengua de vaca 
Higuerilla 
Ruda 
Mirto 
Pirul 
Santa Maria 
Epazote 

EMPLEO 

Estómago 
Diversos 
Estómago 
Estómago 
Sist.Nerv 
Estómago 
Estómago 

Gripe 
Sist. Nerv 
Caspa 
Ojos. Piel 
Estómago 
Estómago 
Estómago 
Abortos 
Golpes 
Parásitos 
Estómago 
Limpias 
Insomnio 
Limpias. 
Estómago 
Aliment. 

CUADRO 23. PLANTAS MEDICINALES ENCONTRADAS EN LOS HUERTDS
FAMILIARES DEL EJIDO DE ACAYUCA. HGO.

HOMBRE CIENTÍFICO

Aloe barbadensis Mill.
Arnica montana L.
Artemisa absinthiuml L.
Artemisa ƒranceroides Green.
Asparagus setaceus Aff.
Aster hesperium Gray.
Chenopodium graueotens Lay.

Eucatiptus globulus Labiell.
Heterotheca inuloides Cass.
Jathropha dioica Cerv.
\Kalanchoe calcycinum Salich.
Íñblua porviƒlora L.
lfiotricaria recutita L.
àñbntha spicata L.
Hontanoa tomentosa Ceru.
Oenothera kuntiana CSpach) Muntz
Plantago major L.
Ricinus cumunis L.
Ruta chalepensis L.
Savia occidentalis Juss.
Schinus motle L.
Tanacetum parthenium Sch. Bip.
\TeLopxys ambrosoides CL) Weber.

NOMBRE LOCAL

Zabila
Arnica
Ajenjo
Istafiate
Esparrago
Te negro
Epazote del
zorrillo
Eucalipto.
Arnica
Llora sangre
Siempre Viva
Malva
Manzanilla
Hierba Buena
Zoapatli

. Hierba del golpe
Lengua de vaca
Higuerilla
Ruda
Mirto
Pirul
Santa Maria
Epazote

EMPLEO

Estómago
Diversos
Estomago 1
Estómago 1
Sist.Nerv\
Estomago
Estómago

\

Gripe *
Süst.Nerv*
Caspa
OJos.Piel\
Estómago
Estomago
Estomago ¡
Abortos
Golpes \
Parasitos¡
Estomago 1
Limpias `
Insomnio \
Limpias 1
Estomago *
Aliment.
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5 . 3. 1. 3. - AGROECOSISTEMAS MAGUEYEROS. 

total de poblados y en 
se incluye en esta 

El e Ji do Acayuca asi como el 
general el total de superficie que 
investigación se ubican en lugares 
semi-áridas. puesto que presentan un 
precipitación de 528.5 mm anuales. con 
relieves diversos y valles de topografla 
cual reúne las caracteristicas ecológicas 
desarrollen agroecosistemas magueyeros, 
estudio definió como la unidad ecológica 
donde el cultivo importante lo constituye 

definidos como zonas 
el i ma semi -seco con 
áreas monta~osas. de 
plana a ondulada; lo 
adecuadas para que se 
que para fines del 

de producción primaria 
el maguey CA8ave spp.). 

La importancia de este sistema de producción radica en 
que el maguey participa directamente en la alimentación de los 
pobladores y del ganado; aporta la materia prima para que se 
desarrolJ. e la agroindustria productora de pulque, además es una 
fuente de energéticos y materiales para la construcción de 
viviendas, y para mucha gente representa una fuente importante de 
ingresos y / o trabajo. En el área se detectaron dos tendencias que 
persigue la producción del maguey. lo cual determina una 
diferenciación en la organización espacial que siguen los 
componentes y el manejo que se les dá. La primera tendencia tiene 
como propósito el que todos los productos que se obtengan del 
maguey. que suele estar intercalado con cultivos de malz y 
cebada, sean incorporados a la finca para contribuir a solventar 
algunas necesidades del productor y su familia. La segunda 
tendencia es la de producir maguey de forma intensiva para 
obtener aguamiel que esla materia prima para la producción de 
pulque. En consecuencia definimos como Agroecosistema Magueyero 
Tradicional No Comercial, al que sigue la primera tendencia y 
Plantación de Maguey. a la segunda. 

Los agroecosistemas mencionados se les ubica en las 
zonas de l omer 1 os que incluyen a los poblados de Acayuca. San 
Pedro. Pitayas. Matilde. Huixm1. pero la región de mayor 
producción es Huitepec. Tepozan y El Cerro del Suave. Abarcando 
aproximadamente 499.08 has. de cultivo de maguey sólo, que 
corresponde al 2.29 % del área. y 2106.61 has de maguey asociado 
con maiz y cebada. representando el 9.68 % del área. de tal forma 
que ambos consti luyen 2 600 has, o sea el 11 . 9 % del área 
investigada. 

En general. se identificaron cuatro especies de maguey 
con propiedades adecuadas para la producción de agua miel y que 
son las que se indican en el Cuadro 24. Sin embargo, el 
grueso de la producción recae en las dos primeras. siendo el 
Asave salmiana var. salmiana Cmaguey manso) el de mejor calidad; 
mientras que el A6ave americana es el de menor producción, muy 
poca gente lo trabaja. 
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5.3.1.3.- AGROECOSISTEMAS MAGUEYEROS.

El ejido Acayuca asi como el total de poblados y en
general el total de superficie que se incluye en esta
investigación se ubican en lugares definidos como zonas
semi-áridas. puesto que presentan un clima semi-seco con
precipitación de 526.5 mm anuales. con areas montañosas. de
relieves diversos y valles de topografía plana a onduladag lo
cual reúne las caracteristicas ecológicas adecuadas para que se
desarrollen agroecosistemas magueyeros. que para fines del
estudio definió como la unidad ecológica de producción primaria
donde el cultivo importante lo constituye el maguey CA5aue spp.).

La importancia de este sistema de producción radica en
que el maguey participa directamente en la alimentación de los
pobladores y del ganado; aporta la nmteria prima para que se
desarrolle la agroindustria productora de pulque. ademas es una
fuente de energéticos y materiales para la construcción de
viviendas, y para mucha gente representa una fuente importante de
ingresos y/o trabajo. En el area se detectaron dos tendencias que
persigue la producción del maguey. lo cual determina una
diferenciación en la organización espacial que siguen los
componentes y el manejo que se les da. La primera tendencia tiene
como propósito el que todos los productos que se obtengan del
maguey. que suele estar intercalado con cultivos de maiz y
cebada. sean incorporados a la finca para contribuir a solventar
algunas necesidades del productor y su familia. La segunda
tendencia es la de producir maguey de forma intensiva para
obtener aguamiel que esla materia prima para la pmoducción de
pulque. En consecuencia definimos como Agroecosistema Magueyero
Tradicional No Comercial. al que sigue la primera tendencia y
Plantación de Maguey, a la segunda.

Los agroecosistemas mencionados se les ubica en las
zonas de lomerios que incluyen a los poblados de Acayuca. San
Pedro. Pitayas. Matilde. Huixmi, pero la región de mayor
producción es Huitepec. Tepozan y El Cerro del Suave. Abarcando
aproximadamente 499-08 has. de cultivo de maguey sólo. que
corresponde al 2.29 % del area. y 2106.61 has de maguey asociado
con maiz y cebada. representando el 9.68 % del area. de tal forma
que ambos constituyen 2 600 has. o sea el 11.9 % del area
investigada.

En general, se identificaron cuatro especies de maguey
con propiedades adecuadas para la producción de agua múel y que
son las que se indican en el Cuadro 24. Sin embargo. el
grueso de la producción recae en las dos primeras. siendo el
Agaue satmiana var. salmiana (maguey manso) el de mejor calidad;
múentras que el Agave americana es el de menor producción. muy
poca gente lo trabaja.

147



A6ave 
var. 

A6ave 
ssp. 

A6ave 

Cuadro 24. Especies de Agaves encontrados en el 
Agroecosistema Magueyero y en Parcelas 
de Temporal de Maguey-Malz. en Acayuca 
y Huitepec. Edo. de Hidalgo.• 

NOMBRE CIENTIFICOW NOMBRE LOCAL 

salm.iana Otto ex Salm Maguey Manso. xa•mini. 
.salm.iana Chalquerío 

salm.iana Otto ex Salm Maguey Cimarrón 
crassispina CTrel. Gentry) 

manisa6a Trel. var. Maguey Penca Larga. 
ma.pisa6a Maguey Mexicano 

A6ave americano L. var. Maguey Sil vestr-e. 
americana Maguey de Cero 

* Siguiendo el criterio de Gentry (1982). 

Estos agroecosistemas tienen la ventaja de que sus 
componentes están climáticamente adaptados y mantienen la 
posibilidad de producir todo el ai"ío, puesto que son cultivos 
perennes, presentando además las siguientes características 
ecológicas : Las especies cit.adas pr-esent.an formas de vida de 
acuerdo al Sist.ema de Raunkiaer CMueller. 1974) del tipo 
camefit.a; predominancia sobre el gradient.e de selección K. puesto 
que presenta es~rategias de desarrollo con ciclo de vida largo, 
con poblaciones relativamente estables; representan un estadio 
sucesional de medio a avanzado. pudiendo permanecer inalt.erados 
ante variaciones extremas del clima, además de que siguen las 
estrategias de desarrollo que llevan las especies que podrian 
definir el estadio "climax" de la zona . La diversidad especifica 
es baja. sin embargo, se compensa con una gran abundancia C233 
plantas/ha). aunque de poca inversión monetaria y pocos cuidados. 
la información cultural referent.e a alternativas de utilización 
es alta. ya que el productor, se puede decir, domina y conoce las 
caract.eristicas y factores que requieren para que el maguey pueda 
desarrollarse. La labor t.otal en el proceso de producción y la 
obtención de producto es menor que la invertida en el huerto, y 
la parcela de temporal. La distribuc i ón espacial de los 
individuos es variable. y se le puede encontrar tanto en huertos 
familiares como en s i tios formando parte de cercas vivas. 

148 

Cuadro 24. Especies de Agaves encontrados en el
Agroecosistema Magueyero y en Parcelas
de Temporal de Maguey-Maiz. en Acayuca
y Huitepec. Edo. de Hidalgo.#

Normas c:1E:N†1r-¬1co›_ Í No ms: _.ocA_.MB
' _

_ Agaue salmiana Otto ex Salm Maguey Manso. Xa'mini. *
_ var. salmiana Chalqueño

Agave salmiana Otto ex Salm Maguey Cimarrón
ssp. crassispina CTrel. Gentry) 1

W

Agave manisaga Trel. var. Maguey Penca Larga,
mapisaga p Maguey Mexicano

_

Agave americano L. var. Maguey Silvestre.
americana Maguey de Cero

_

§ Siguiendo el criterio de Gentry (l982).

Estos agroecosistemas tienen la ventaja de que sus
componentes estan climaticamente adaptados y mantienen la
posibilidad de producir todo el año. puesto que son cultivos
perennes. presentando ademas las siguientes caracteristicas
ecológicas: Las especies citadas presentan formas de vida de
acuerdo al Sistema de Raunkiaer CMueller. 1974) del tipo
camefita; predominancia sobre el gradiente de selección K. puesto
que presenta estrategias de desarrollo con ciclo de vida largo.
con poblaciones relativamente estables; representan un estadio
sucesional de medio a avanzado. pudiendo permanecer inalterados
ante variaciones extremas del clima. ademas de que siguen las
estrategias de desarrollo que llevan las especies que podrian
definir el estadio "climax" de la zona. La diversidad especifica
es baja. sin embargo. se compensa con una gran abundancia C233
plantas/ha). aunque de poca inversión monetaria y pocos cuidados.
la información cultural referente a alternativas de utilización
es alta. ya que el productor. se puede decir. domina y conoce las
caracteristicas y factores que requieren para que el maguey pueda
desarrollarse. La labor total en el proceso de producción y la
obtención de producto es menor que la invertida en el huerto. y
la parcela de temporal. La distribucion espacial de los
individuos es variable. y se le puede encontrar tanto en huertos
famdliares como en sitios formando parte de cercas vivas.
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dispersos en los agostaderos y formando "metapancles" en las 
parcelas de temporal. La estabilidad de la cosecha media anual es 
alta. (Modificado de Flores, Op.cit.) 

PROCESO DE PRODUCCION DE MAGUEY 

El cielo de vi da del maguey var 1 a dependi ende de 1 a 
especie, sin embargo el promedio va de 8 a 10 af'íos, siendo a la 
edad de 6 a 7 af'íos cuando está en condiciones de ser trabajado 
para la producción de aguamiel. De manera sencilla el ciclo 
consta de: 

Propagación vegetativa de hijuelos. 

Puesto que se presentan estrategias de reproducción 
sexual Cpor semilla) y asexual o vegetativa Cpor estolones), 
através de selección artificial el productor induce al maguey a 
realizar el segundo caso de reproducción citada, que es la forma 
más rápida de propagación, y porque el maguey una vez dando su 
inflorescencia muere, además de que para la obtenación de 
aguamiel se tiene que eliminar el "cogollo". 

Cuando un hijuelo tiene aproximadamente de 3 a e meses 
has'la un af'ío se corta de la madre, se deja secar para que 
cicatrice la herida de 15 a 20 dias; a esta edad y con una altura 
de 40 a 150 cm se siembra en almácigos para que lleguen a una 
edad de af'ío a af'ío y medio y pueda ser traspl ant.ado a otros 
sitios; dichos almácigos se hacen en lugares cuyas condiciones 
edáíicas son muy limitadas o sea en las laderas de los cerros, a 
orillas de caminos y lugares cercanos a la parcela. En otras 
ocaci ones se evita todo 1 o anterior dejándose a 1 os hijuelos 
crecer cerca de su madre hasta que esté en candi ci ones de ser 
trasplantado a alguna parcela para que termine su crecimiento, 
cosa que puede llevarse hasta dos af'íos. En el último de los casos 
se deja en el mismo sitio donde nació y se elimina a la madre una 
vez que ya no es explotada. 

Trasplante Definitivo. 

El hijuelo ya crecido antes de pasar al sitio 
definitivo se le cortan las pencas viejas y las raices dejándolo 
secar al aire libre durante una semana o más para que cicatricen 
las zonas afectadas, mientras tanto se prepara el terreno 
seleccionado para su siembra; los productores reportan que los 
suelos someros con algo de caliche y de tezontle son los 
mejores . La siembra no es directa ya que si se siembra 
inmediatamente de haberse cortado las pencas y con una poca de 
humedad, el maguey se pudre. De la forma en que se hace se 
garantiza una pérdida de agua por par ~e del maguey provocando que 
las zonas meristemáticas produzcan raíces nuevas cuyo desarrollo 
es muy rápido, y en cuanto es colocado en el s~elo su adaptación 
y fijación al suelo es más eficiente . 

La Poda. 

Una vez que el 
defi ni ti vo se deja que 

agave ya se ha establecido en su sitio 
cresca hasta una edad de 4 a 5 ai"íos 

14.9 

dispersos en los agostaderos y formando "metapancles" en las
parcelas de temporal. La estabilidad de la cosecha media anual es
alta. (Modificado de Flores. Op.cit.)

PROCESO DE PRODUCCION DE MAGUEY

El ciclo de vida del maguey varia dependiendo de la
especie. sin embargo el promedio va de 8 a 10 años. siendo a la
edad de 6 a 7 años cuando esta en condiciones de ser trabajado
para la produccion de aguamiel. De manera sencilla el ciclo
consta de:

Propagación vegetativa de hijuelos.

Puesto que se presentan estrategias de reproducción
sexual Cpor semilla) y asexual o vegetativa Cpor estolonesì.
atraves de selección artificial el productor induce al maguey a
realizar el segundo caso de reproducción citada. que es la forma
mas rapida de propagación, y porque el maguey una vez dando su
inflorescencia muere. ademas de que para la obtenación de
aguamiel se tiene que eliminar el "cogollo“.

Cuando un hijuelo tiene aproximadamente de 3 a 6 meses
hasta un año se corta de la madre. se deja secar para que
cicatrice la herida de 15 a 20 dias; a esta edad y con una altura
de 40 a 60 cm se siembra en almacigos para que lleguen a una
edad de año a año y medio y pueda ser trasplantado a otros
sitios; dichos almacigos se hacen en lugares cuyas condiciones
edaficas son muy limitadas o sea en las laderas de los cerros. a
orillas de caminos y lugares cercanos a la parcela. En otras
ocaciones se- evita todo lo anterior dejándose a los hijuelos
crecer cerca de su madre hasta que este en condiciones de ser
trasplantado a alguna parcela para que termine su crecimiento.
cosa que puede llevarse hasta dos años. En el último de los casos
se deja en el mismo sitio donde nacio y se elinuna a la madre una
vez que ya no es explotada.

Trasplante Definitivo.

El hijuelo ya crecido antes de pasar al sitio
definitivo se le cortan las pencas viejas y las raices dejándolo
secar al aire libre durante una semana o mas para que cicatricen
las zonas afectadas. mientras tanto se prepara el terreno
seleccionado para su siembra; los productores reportan que los
suelos someros con algo de caliche y de tezontle son los
mejores. La siembra no es directa ya que si se siembra
inmediatamente de haberse cortado las pencas y con una poca de
humedad. el maguey se pudre. De la forma en que se› hace se
garantiza una perdida de agua por parte del maguey provocando que
las zonas meristematicas produzcan raices nuevas cuyo desarrollo
es muy rapido. y en cuanto es colocado en el suelo su adaptación
y fijación al suelo es mas eficiente.

La Poda.

Una vez que el agave ya se ha establecido en su sitio
definitivo se deja que cresca hasta una edad de 4 a 5 años
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practicando podas para acelerar el crecimiento de las pencas. De 
esas podas se obtienen forraje para bovinos y lef'ía para el hogar. 
o para otros usos. Durante este lapso en que aún no se raspa. el 
agave durante la época de lluvias es común que sea atacado por el 
gusano bl aneo .. 

La Raspa. 

Para la obtención de aguamiel se requiere que el maguey 
se sujete al siguiente proceso: 

La edad idónea para la raspa es variable de acuerdo a 
la especie. por ejemplo el maguey manso puede rasparse desde los 
4 ó 6 af'íos en adelante. otros requieren de 6 a 7. Para llevar a 
cabo el raspado el productor "castra" al maguey. eliminando el 
"cogollo" o sea. extirpando las zonas mer i stemá ti cas. que de 
manera normal darian origen a hojas de renuevo y a la 
inflorescencia. Dejando 3 dias al aire libre la zona afectada y 
entonces se lleve a cabo la raspa. que consiste en el corte de la 
base de las hojas no extirpadas para que la savia fluya hacia el 
hoyo ya hecho y con esto produzca agua mi el. La raspa puede 
efectuarse directamente durante un periódo de 2 a 3 meses. El 
agua miel de mejor calidad se obtiene del maguey manzo. que rinde 
en promedio 4 l t./di a. le sigue el "xami ni i ". y por último el 
maguey mexicano que produce agua miel de menor calidad y 
sabor desabrido . 

Esta actividad queda a cargo completamente de los 
"tlachiqueros". los cuales compran a part-iculares los agaves Cque 
para 1982 costaban de$ 40 a$ 60 cada ejemplar, y en 1986, de S 
150 a $ 200. en 1990 fué de $ 1500 cada uno) . Esta persona 
selecciona los ejemplares . Sus herramientas de trabajo consisten 
en un raspador. una cubetita y su ococot-e, para extraer el agua 
mi el. La producción diaria que, en promedio. obtiene el 
tlachiquero es de 2 cubos. aproximadamente 50 lit-ros. 

El costo del agua miel para 1985 fue de $5.00. mientras 
que para 1982 era de $ 1 . OO. y en 1990 fué de $ 250. OO. El 
raspado se realiza en la maf'íana y en la tarde. Como producto 
anexo se obtiene tejido parenquimático Cmassal)que es destinado 
para la alimentación de porcinos. 

Actividades Post-Raspa. 

Al cabo de tres meses de haberse raspado el maguey deja 
de dar agua miel dejándosela para que siga produciendo hijuelos. 
se eliminan las pencas que sobran para utilizarse como forraje, o 
dejar que se seque para utilizarse como le~a para uso doméstico. 

Producción de Pulque. 

Una vez que el tlachiquero reúne la cantidad de agua 
miel necesaria para venderse y lograr un minimo de ingresos, lo 
lleva a los tinacales. que son sitios donde se lleva a cabo la 
producción del pulque . En donde el due~o o el mayordomo encargado 
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practicando podas para acelerar el crecimiento de las pencas. De
esas podas se obtienen forraje para bovinos y leña para el hogar.
o para otros usos. Durante este lapso en que aun no se raspa. el
agave durante la epoca de lluvias es común que sea atacado por el
gusano blanco..

La Raspa.

Para la obtención de aguamiel se requiere que el maguey
se sujete al siguiente proceso:

La edad idónea para la raspa es variable de acuerdo a
la especie. por ejemplo el maguey manso puede rasparse desde los
4 o 5 años en adelante. otros requieren de 6 a 7. Para llevar a
cabo el raspado el productor "castra" al maguey. eliminando el
"cogollo" o sea. extirpando las zonas meristematicas. que de
manera normal darían origen a hojas de renuevo y a la
inflorescencia. Dejando 3 dias al aire libre la zona afectada y
entonces se lleve a cabo la raspa. que consiste en el corte de la
base de las hojas no extirpadas para que la savia fluya hacia el
hoyo ya hecho y con esto produzca agua miel. La raspa puede
efectuarse directamente durante un periodo de 2 a 3 nmses. El
agua miel de mejor calidad se obtiene del maguey manzo, que rinde
en promedio 4 lt/dia, le sigue el "xaminii". y por último el
maguey mexicano que produce agua miel de menor calidad y
sabor desabrido.

Esta actividad queda a cargo completamente de los
”tlachiqueros", los cuales compran a particulares los agaves (que
para 1988 costaban de 3 40 a 8 50 cada ejemplar. y en 1986. de $
150 a 8 200. en 1990 fue de S 1500 cada uno). Esta persona
selecciona los ejemplares. Sus herramientas de trabajo consisten
en un raspador. una cubetita y su ococote. para extraer el agua
núel. La produccion diaria que. en promedio. obtiene el
tlachiquero es de 2 cubos. aproximadamente 50 litros.

El costo del agua miel para 1985 fue de $5.00, mientras
que para 1982 era de 8 1.00. y en 1990 fue de S 250.00. El
raspado se realiza en la mañana y en la tarde. Como producto
anexo se obtiene tejido parenquimatico Cmassalìque es destinado
para la alimentacion de porcinos.

Actividades Post-Raspa.

Al cabo de tres meses de haberse raspado el maguey deja
de dar agua miel dejandosele para que siga produciendo hijuelos.
se eliminan las pencas que sobran para utilizarse como forraje. o
dejar que se seque para utilizarse como leña para uso domestico.

Produccion de Pulque.

Una vez que el tlachiquero reune la cantidad de agua
miel necesaria para venderse y lograr un minimo de ingresos. lo
lleva a los tinacales. que son sitios donde se lleva a cabo la
produccion del pulque. En donde el dueño o el mayordomo encargado
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del est.ablecimient.o verifica la calidad del agua miel con un 
alcoholímetro. Siendo la de mayor calidad la que presenta una 
lect.ura de 7. 5° y la de menor es la que fluctúa de !5° a 8°. 
Depositándose posterior.mente en tinas de madera para distribuirse 
en otras que ya poseen agua miel transformada en pulque. para que 
éste se fermente en mayor proporción y se eleve la concentración 
de alcohol. 

Se observó que a medida que el pul que permanece más 
t.iempo en fermentación se hace más espeso. por lo que hay que 
diluirlo más en agua miel fresco. Dependiendo de la concentración 
de alcohol que quiera el productor lograr con el pulque se le dá 
el tiempo de fermenLación. Se pudo observar que el tiempo de 
producción de pulque puede llevarse de sólo dos dias hasta tres 
meses. de fermentación. El valor de un litro para 1982. fue de S 
5.00, en 1984. era de S 40 . 00 o 50.00, en 1990 fue de S 300. 00. 
Ya listo el pulque sale al exterior del ejido, teniendo como 
principales centros de distribución Hidalgo. Querétaro. México y 
el D. F . 

Existe la producción casera del pulque, pero en este 
caso es para autoconsumo, por lo que se hace a baja escala. Otra 
variante en la producción de pulque es aquella donde el 
t.lachiquero o el productor de pulque sólo raspa el maguey sin 
sacar el agua miel dejándose que se acumule y se fermente solo. 
produci éndo asi el pul que de "mezonLet.e" cuya concenlraci ón de 
alcohol es mayor, siendo a la postre más elevado su precio. 

Por otra parte. Aunque en baja proporción pero se han 
llegado a detectar "Mi xi oteros". que extraen la epidermis del 
maguey "Mixiote", con un valor de S l ,500 pieza en 1991. 

Enfermedades del Maguey. 

Los principales organismos que atacan al maguey son : el 
gusano bl aneo C Ae~iale ( Acentrocneme.) hesperiaris K.), el 
nixtamalito CScyphophorus acupunctatus Gyll.); chinicuil CCossus 
redtenbachi Ham.), (Manzano, 1989); pinacat.e CSpenophorus 
spinnolae), gusano negro CAcauthoderes furranius). mosca del 
maguey C He l. os i op t era marte l. l. i :>, y hongos del género Ens i na. 
C Rangel , 1 987) . 

El Papel Ecológico del Maguey y su Importancia en la 
Población . 

El maguey presenta una serie de aspectos de importancia 
en la zona de estudio por lo que se le considera de gran valor ya 
que es un formador de suelos, contribuye al control de la 
erosión, en forma de metapancles o barreras biológicas, 
funcionando como cortina rompevientos, es un energético, sus 
pencas secas son buenos combustibles para las fincas y la ceniza 
producida es utilizada como abono orgánico , siendo un de los 
mejores fertilizantes naturales, en época de sequia es una fuente 
efectiva de agua y f o rraje, es un buen huésped para la producción 
de gusano blanco CAe6ial.e hesper iaris) pero sólo en épocas de 
11 uvi a, . y sirve como componente principal del hábitat donde se 
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del establecimiento verifica la calidad del agua miel con un
alcoholimetro. Siendo la de mayor calidad la que presenta una
lectura de '7.'5° y la de menor es la que fluctúa de 5° a 6°.
Depositandose posteriormente en tinas de madera para distribuirse
en otras que ya poseen agua miel transformada en pulque. para que
este se fermente en mayor proporción y se eleve la concentracion
de alcohol.

Se observó que a medida que el pulque permanece mas
tiempo en fermentación se hace mas espeso. por lo que hay que
diluirlo mas en agua miel fresco. Dependiendo de la concentración
de alcohol que quiera el productor lograr con el pulque se le da
el tiempo de fermentación. Se pudo observar que el tiempo de
producción de pulque puede llevarse de sólo dos dias hasta tres
meses. de fermentación. El valor de un litro para 1982, fue de $
5.00. en l984. era de S 40.00 o 60.00. en IQQO fue de S 300.00.
Ya listo el pulque sale al exterior del ejido. teniendo como
principales centros de distribución Hidalgo. Queretaro. Mexico y
el D.F`.

Existe la producción casera del pulque. pero en este
caso es para autoconsumo. por lo que se hace a baja escala. Otra
variante en la producción de pulque es aquella donde el
tlachiquero o el productor de pulque sólo raspa el maguey sin
sacar el agua miel dejándose que se acumule y se fermente solo.
produciendo asi el pulque de "mezontete" cuya concentracion de
alcohol es mayor. siendo a la postre mas elevado su precio.

Por otra parte. Aunque en baja proporción pero se han
llegado a detectar "Mixioteros". que extraen la epidermis del
maguey "Mixiote". con un valor de S 1.500 pieza en 1991.

Enfermedades del Maguey.

Los principales organismos que atacan al maguey son: el
gusano blanco Cfiegiale C/icentrocnemeì hesperiaris K.). el
nixtamalito C$cyphophor-us acupunctatus Gyll.); chinicuil Ctïossus
redzenbacht Ham. 3 . C Manzano. 1989) ; pi nacate C Spenophorus
spinnolae). gusano negro Cficauthoderes ƒurranius). mosca del
maguey Crlelosioptera martellzl). y hongos del genero Ensina.
(Rangel . 1987).

El Papel Ecológico del Maguey y su Importancia en la
Población.

El maguey presenta una serie de aspectos de importancia
en la zona de estudio por lo que se le considera de gran valor ya
que es un formador de suelos. contribuye al control de la
erosión. en forma de metapancles o barreras biológicas.
funcionando como cortina rompevientos. es un energetico. sus
pencas secas son buenos combustibles para las fincas y la ceniza
producida es utilizada como abono organico. siendo un de los
mejores fertilizantes naturales. en época de sequia es una fuente
efectiva de agua y forraje. es un buen huésped para la producción
de gusano blanco CAe¿iale hesper-iartsì pero solo en epocas de
lluvia. y sirve como componente principal del habitat donde se
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efectúan las primeras fases de desarrollo de las hormigas 
conocidas como escameles. 

Sus pencas tienen diversos usos como la producción de 
cutl cul a ut.i l izada como en vol t.ura para ali mentes C mi xi otes). la 
penca delgada sirve para el cocido de carne (barbacoa) o algunos 
otros alimentos que requieren horneado. las partes más gruesas de 
las hojas se utilizan par a la obtención de fibras. con ellas se 
elaboran brochas. escobetas. est.ropajos, etc. otros usos incluyen 
la construcción de viviendas o almacenes para semillas con pencas 
o quietes del maguey. Su disposición en los terrenos sirven para 
delimitar parcelas y propiedades. La Fig. 19. nos resume 
estos usos. 

El agroecosistema magueyero, posee su componente físico 
que es el suelo, el maguey como tal forma el primer nivel 
trófico. junto con male:zas y cultivos de maiz y cebada~ los 
posibles componentes consumidores primarios lo representa la 
ganadería de bovinos y otros, adell\Ás el gusano blanco de maguey . 
Los descomponedores lo integran hongos y bacterias que pueden 
provocar enfermedades en el maguey. Las entradas principales al 
sistema son la radiación solar. la precipitación. semillas de 
cultivo. hijuelos de agaves. desechos orgánicos, etc. Las salidas 
del sistema son el agua miel. pulque de mesontete. le~a. 

elementos para construcción. maguey para propagación. maguey para 
la obtención de fibras. mal :z. cebada. gusano bl aneo. hongos y 
bacterias. asl como semillas provenient.es de las pocas 
inflorescencias de agaves que se les permitió crecer. La 
Fig.20. nos presenta el diagrama de flujo del agroecosistema 
magueyero y su relación con otros componentes. 
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Fig. 19 . Usos del Género A~ave en Acayuca y Huitepec.Hgo . 
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efectúan las primeras fases de desarrollo de las hormigas
conocidas como escamoles.

Sus pencas tienen diversos usos como la producción de
cuticula utilizada como envoltura para alimentos Cmixiotes). la
penca delgada sirve para el cocido de carne (barbacoa) o algunos
otros alimentos que requieren horneado. las partes mas gruesas de
las hojas se utilizan para la obtención de fibras. con ellas se
elaboran brochas. escobetas. estropajos. etc. Otros usos incluyen
la construcción de viviendas o almacenes para semillas con pencas
o quiotes del maguey. Su disposición en los terrenos sirven para
delimitar parcelas y propiedades. La Fig. 19. nos resume
estos usos.

El agroecosistema magueyero. posee su componente fisico
que es el suelo. el maguey como tal forma el primer nivel
trófico. junto con malezas y cultivos de maiz y cebada; los
posibles componentes consumidores primarios lo representa la
ganaderia de bovinos y otros. ademas el gusano blanco de maguey.
Los descomponedores lo integran hongos yr bacterias que pueden
provocar enfermedades en el maguey. Las entradas principales al
sistema son la radiación solar. la precipitación. semillas de
cultivo, hijuelos de agaves. desechos organicos. etc. Las salidas
del sistema son el agua miel. pulque de mesontete. leña.
elementos para construcción. maguey para propagación. maguey para
la obtención de fibras. maiz. cebada. gusano blanco. hongos y
bacterias. asi como senullas provenientes de las pocas
inflorescencias de agaves que se les permitió crecer. La
Fig.20. nos presenta el diagrama de flujo del agroecosistema
magueyero y su relación con otros componentes.

PARA LA CONSTRUCCION DE

VIVIENDAS Y TROJES

COMBUSTIBLE PARA ÉL

HOGAR

frnonuccxou os
aaua uxst v
nutous

onrsucxou un 7 _
rxnnas |AGAVE SPP.|

`s¡rAnAc1oN DE LA
srinsnuxs rana
_Los uxxiorss

UTILIZACION DE LA

CENIZA COMO ABONO

ORGANICO

FORMACION DE RETENÉS

PARA ÉL CONTROL DE
EROSION Y BARRERAS

DIOLOGICAG

IHPLEHENTOS PARA PRODUCCION DE FORRAJ

:L uooanzssrnoraaos, ns ¡Ny}!§No7___ *_
E

nnocnas. escaleras. W _ 7 7 '
V K Í N Í rsflcas rana EL cocino
lrnónuccionlbs ausauo ns uaoušvz ns camu: v ornos
JAegtale hespertaris K. y atzusuros
Ädossus redtenbacht Ham.

Fig. 19. Usos del Genero Agave en Acayuca y Huitepec.Hgo.
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6. 3. l. 4. - AGROECOSISTEMA AGOSTADERO. 

El agroecosistema agostadero es la unidad de 
productividad primaria que incluye zonas de pastizal natural , 
áreas de montes carentes de vegetación natural y que en la 
actualidad poseen pastizal inducido o matorral de sucesión 
secundaria y aquellas áreas "que han sido desmontadas para 
incorporarlas a la agricultura y posteriormente abandonadas, las 
orillas de caminos y rios" CGonzález, op. cit . ). En general, los 
componentes bióticos autótrofos son muy diversos y su 
productividad depende de las caracteristicas edáficas y del tipo 
de temporal que se presente en el área . Dichos componentes son 
vegetales de vida silvestre que en un momento dado determinan el 
paisaje de la zona; elementos inducidos, como es el caso de 
algunas gramineas; plantas indicadoras de perturbación como las 
arvenses o malezas y vegetales domesticados como el caso de 
cultivos temporaleros que no se desarrollaron a causa de un mal 
temporal. En general, la diversidad biótica no presenta una 
ordenación espacial y a excepción de campos agricolas 
abandonados, no se aporta ningún tipo de manejo por parte de las 
personas. 

El objetivo básico de esta unidad es la producción de 
elementos con propiedades forrajeras que permiten el desarrollo 
de otras unidades de producción como la ganaderia mixt.a. El sitio 
fisico al que está. restringido este agroecosistema incluye la 
Mesa de Coroneo, parte del Cerro del Suave, la Mesa de San 
Mar t 1 n, Huxmi y Pi layas, que corres pon den a las zonas en las 
cual es se acostumbra 11 evar al aganado a pastar. El uso actual 
del suelo nos revela que existen aproximadamente, 6 309 has. que 
representan el 28.07 % del total del área investigada, destinados 
para estos fines . 

La distribución de elementos floristicos es variable y 
se les ordenaron de la siguiente manera: 

AJ . - Diversidad de especies presentes en áreas con Pastizal 
Natural e Inducido . 

Se encontraron 6 especies de gramíneas que fueron: 
Bouteloua ~racilis CH . B. K.), Huhlenber~ia areni.cola. Huhlenber~ia 

sp. , Pennisett.UTI. sp . , Lycv.rus pleoides CH . B. K.) y Aristida 
divari.ata Humb . el Bonpl . ; que en su conjunto rindieron una 
producción de biomasa de 670 kg / ha, en peso seco, durante la 
época de lluvias, ya que este valor es muy variable a lo largo 
del a~o y además, ya en función de las caracter1sticas del clima . 
El Cuadro 25, muestra los valores de importancia de las 
especies de gramineas encontradas en las áreas de agostadero de 
la zona de estudio. 

Además se encontró que existen diversas especies de 
compuestas . leguminosas y cruciferas que sirven de flora 
acompa~anle a los pastos. de las plantas m~s importantes podemos 
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5.3.1.4.- AGROECOSISTEMA AGOSTADERO.

El agroecosistema agostadero es la unidad de
productividad primaria que incluye zonas de pastizal natural.
áreas de montes carentes de vegetación natural y que en la
actualidad poseen pastizal inducido o matorral de sucesión
secundaria y aquellas areas "que han sido desmontadas para
incorporarlas a la agricultura y posteriormente abandonadas. las
orillas de camúnos y rios" (Gonzalez. op. cit.). En general. los
componentes bióticos autotrofos son muy diversos y su
productividad depende de las caracteristicas edaficas y del tipo
de temporal que se presente en el area. Dichos componentes son
vegetales de vida silvestre que en un momento dado determinan el
paisaje de la zona; elementos inducidos. como es el caso de
algunas gramineas; plantas indicadoras de perturbación como las
arvenses o malezas y vegetales domesticados como el caso de
cultivos temporaleros que no se desarrollaron a causa de un mal
temporal. En general. la diversidad biotica no presenta una
ordenación espacial y a excepcion de campos agricolas
abandonados. no se aporta ningún tipo de manejo por parte de las
personas.

El objetivo basico de esta unidad es la produccion de
elementos con propiedades forrajeras que permiten el desarrollo
de otras unidades de produccion como la ganaderia mixta. El sitio
fisico al que esta restringido este agroecosistema incluye la
Mesa de Coroneo. parte del Cerro del Suave. la Mesa de San
Martin. Huxmi y Pitayas. que corresponden a las zonas en las
cuales se acostumbra llevar al aganado a pastar. El uso actual
del suelo nos revela que existen aproximadamente. 6 309 has. que
representan el 88.07 % del total del area investigada. destinados
para estos fines.

La distribucion de elementos floristicos es variable y
se les ordenaron de la siguiente manera;

AD.- Diversidad de especies presentes en areas con Pastizal
Natural e Inducido.

Se encontraron 6 especies de gramineas que fueron;
Bouteloua gractlis CH.B.K.). Huhlenbergia arenicola. Huhlenbergia
sp.. Penntsetum sp.. Lycurus pleoides CH.B.K.) y Aristtda
divariata Humb. et Bonpl.; que en su conjunto rindieron una
produccion de biomasa de 670 kg/ha. en peso seco, durante la
epoca de lluvias. ya que este valor es muy variable a lo largo
del año y ademas. ya en función de las caracteristicas del clima.
El Cuadro 25. muestra los valores de importancia de las
especies de gramineas encontradas en las areas de agostadero de
la zona de estudio.

Ademas se encontro que- existen diversas especies de
compuestas. leguminosas y cruciferas que sirven de flora
acompañante a los pastos. de las plantas mas importantes podemos
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citar a Loeselia mexicana B.. Bacharis conferta CH.B.K.). 
Hentzel.ta hipida Willd ., Salvia ama..r i s s ima Ort... Bouteloua 
cortipendula CMichx.) Tor r . • Bouvardi a t e r nifoli. a CCav. ) Schl .• 
Am.aranth-us sp. • et.e . . 

Cuadro 25. Valores de Importancia de las especies de 
gram.i.neas encontradas en el Agroecosist..ema 

Agostadero . 

ESPECIES DENS. OOMI. FREC. VALOR DE 
REL. REL. REL . . IMPORT. 

Boutel.oa Brac i l. is 36.72 23.4 26.44 86. 56 
CH.B.K . ) 

l+uhl.enber8ia 
aren i col.a Buc kl . 33.42 32 . 1 8.26 73 . 78 

l+uhl.enber8ia sp. 14. 18 14.8 19. 23 48.21 

Pennlse t 'U/fl. sp. 5 . 81 8 . 5 23.96 38.27 

Lyc-u.rus phl.eoides 
CH . B.K . ) 5 . 05 8 . 7 17 . 35 31.10 

Arist. ida 
divariata Humb. 
et.. Bonpl. 4.8 12. 1 4.13 21 . 13 

Biomasa producida por los pastos en conjunto en una hec-
t.. A.rea = 670 kg. peso seco 

8) . - Diversidad de Especies en Z.Onas de Matorral . 

En estos sitios se encontraron los sigui~nt..es arbus~os 

que son consumidos . principalmente, por el ganado ovino y 
caprino: Him.osa biuncifera Benth . • H i m.osa acantho carpa Ben t h . , 
Proso pi.s Laevi8at.a CH&K), Acacia farnestana L. CWilld), Opunt i a 
imbrica.ta CHaw) , Echinoceru.s ctnerascen s CD.C . ), Op1m t ia 
coch i nera Griff . , O. hyptiacantha Web., O. Undhetmeri Engelm. , 
Jatro ph.a. d i oica Cerv. , Bacharis conjert a H. B. K. , con flor a 
acompai"iant..e como Amaranthus sp . • Bou.bard ia terni.fol. i a CCa v.) , 
Ho'l.l..St.oni.a lon8i.f l o ra Gr·ay. . Ph..J..m.ba80 sp . , Dalea s p . , Dyss o d i a 
pinn.ata Cav . . Tajetes t r i.radiata Gr- e enm. ,Hontanoa tomentosa 
Cerv. • Sanvi. tal. i.a proc wnbens Lam. , Nt co t iana 6lauca Graham . . O. 
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citar a Loeselia mexicana B., Bacharis conferza CH.B.K.).
Hbnizelia htpida Willd.. Salvia dmarisstma Ort., Bouceloua
cortipendula CMichx) Torr.. Bcuvardia cerniƒolza CCav.) Sbhl..
Amaranthus sp.. etc..

Cuadro 25. Valores de Importancia de las especies de
granuneas encontradas en el Agroecosistema

Agostadero.

r ESPÉCIESÍÍ DENS.
REL.

DOMI.
REL

* í
FREC.

_ REL..
VALOR DE
IMPORT.

Bouteloa gractlis 36.72 23.4 86.44 ` 86.56
CH.B.K.)

Huhlenbergia
a¢~¢›m'¢o¿a Bu¢|<1. 33.42 l 32.1 aaa 73.79

48.81714.18 ` 14.8 19.23

j Pennisetum sp. 5.81 r 8.5 * 83.96 38.27
* i \

Huhlenbergta sp.

U

Lycurus phleoides *
CH.B.K.) 5.05 8.7 r

1 \
Aristida \
diuariata Humb. C
et Bonpl. 4.8 \ 12.1 4.13 21.13

17.35 31.10

Biomasa producida por los pastos
* tarea = 670 kg. peso seco

en conjunto en una hec-

BD.- Diversidad de Especies en Zonas de Matorral.

En estos sitios se encontraron los siguientes arbustos
que son consumidos. principalmente. por el ganado ovino y
caprino: Mimosa btuncifera Benth.. Mimosa acanthocarpa Benth..
Prosopis Laeuigaza CH&K). Acacia ƒarnesiana L. CWilld). Opunzia
imbrtcdta (Hawb. Echinocerus cinerascens CD.C.). Opunzia
cochanerd Griff., O. hypttacantha Web.. O. lzndheimert Engelm..
Jatropha dzoica Cerv.. Bacharis conƒerta H.B›K.. con flora
acompañante como Amaranihus sp.. Boubardza terntƒolia LCav.).
Houstonta longiƒlora Gray.. Plumbago sp., Dalea sp.. Dyssodla
pinnata Cav.. Tajetes trtradiata Greenm..Hontanoa tomenlosa
Cerv.. Sanvicalia procumbens Lam.. Nicoztana ¿Lauca Graham.. 0.
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am.yc lac!'a Tenare. O. .strept..acantha Lem .. O . ol i6acant.ha. Forst.. , O. 
robusta Wenld var. robusta. A6ave americana, A. salmiana, Hecht.ia 
podan ta Mez., O. tunicata CLem.) Link & Ot.to. , Artemisa mexicana, 
Eupa.torium. sp., Senecio sp .. St..euia sp., Satvia sp., Eysenha.rdtia 
polyst..anchya COrt.), y Acacia sho.ffrveri CS. Wets.) Herm. 

C).- Diversidad de especies floristicas con propiedades 
forrajeras en Parcelas de Cultivo Abandonadas. 

Elementos floristicos domesticados y cultivados que se 
encontraron: maiz CZea ma.ys L.), cebada CHordewn. L.), frijol 
C Phaseol us vulgar is L. ) , nopal C O{)'Un. t i a sp. ) , y maguey C A6ave 
sp.) . Elementos arvenses o malezas presentes fueron: Bidens 
pilosa L., Simsia am.ptexicaulis CCav) blake, Brassica cam.pest..ris 
L. , Eruca sat.. iva Lam. , Avena sp. , Vicia americana Muhl, Oxal is 
val l icola Knuth. , Oxal is iwn.ulata Zucc. , y Nicot iana ¡!lauca 
Graham. 

Component.es y relaciones ecológicas. 

Los component.es abióticos de est.a unidad de producción 
son: el suelo, la humedad y la radiación mientras que, los 
element.os bióticos autótrofos son los elementos florislicos 
mencionados, que poseen las siguientes caracter i slicas 
ecológicas: las formas de vida predominantes de acuerdo a 
Rankiaer CShinwell, 1971) son hemicriptofitas, geofitas, 
nanofanerofit.as, camefitas y terofitas; anuales y perennes; con 
gradientes de selección r y K, con un estadio suc esional medio; 
con una diversidad relativa alta; con información cultural 
referente a alternativas de utilización baja, ya que la gente, a 
excepción de las tierras de cultivo, no practica ningún manejo de 
especies; la labor invertida por el productor es muy baja; los 
efectos de las variaciones climáticas sobre la producción o 
cosecha es media~ la estabilidad de la cosecha media anual es 
baja, dependiendo de las condiciones del c l ima . Cmodif'icado de 
Flores, Op. cit.). Por otra parte, el componente correspondiente 
al nivel tróf'ico de consumidores primarios o herb1 veros es la 
ganaderia mixta que compile con la fauna silvestre compuesta por 
aves, artrópodos, algunos anfibios. reptiles, roedores, conejos 
silvestres, ardillas, tuzas, et,c. . El componente consumidores 
secundarios lo forman los ende y ectoparásitos; mientras que el 
componente degradadores est.á const.i tui do por hongos y bacterias 
del suelo y los que son aportados a través del estiercol que 
depositan al suelo la ganaderia y la fauna silvestre , 

naturales 
invertida 
radiación 
plantas 

Las entradas principales al agostadero son elementos 
en su rnayoria a excepción de la energ1a humana 

en 1 as parcelas c ultiva.das; di chas entradas son: la 
solar, la precipitación, la mineralización, semillas de 

t.ransportadas de otros sitios. asi como, anin~les 
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amyclaea Tenare. O. screptacantha Lem.. O. oligacantha Forst.. O.
robusta Wenld var. robusta. Agaue americana. A. salmiana. Hechiia
podanta Mez..O. tunicana CLem.) Link & Otto.. Artemisa mexicana.
Eupacorium sp.. Senecio sp.. Stevia sp.. Salvia sp.. Eysenhardiia
polystanchya COrt.). y Acacia shaƒƒneri CS. Wets.) Herm.

CD.- Diversidad de especies floristicas con propiedades
forrajeras en Parcelas de Cultivo Abandonadas.

Elementos floristicos domesticados y cultivados que se
encontraron: maiz (Zea mays L.). cebada CHordeum. L.). frijol
CPhaseolus vulgaris L.). nopal (Opuntia sp.). Y maguey CAgave
sp.). Elementos arvenses o malezas presentes fueron: Bidens
pilosa L.. Stmsta amplexicaulis CCavD blake. Brassica campestris
L.. Eïuca satiua Lam.. Avena sp.. Vicia americana Muhl, Oxalis
vallicola Knuth.. Oxalis lumulata Zucc.. y Nicotiana glauca
Graham.

Componentes y relaciones ecológicas.

Los componentes abióticos de esta unidad de produccion
son: el suelo. la humedad y la radiacion mientras que. los
elementos bióticos autótrofos son los elementos floristicos
mencionados. que poseen las siguientes caracteristicas
ecológicas: las formas de vida predominantes de acuerdo a
Rankiaer CShinwe1l. 1971) son hemicriptofitas. geofitas.
nanofanerofitas. camefitas y terofitas; anuales y perennes; con
gradientes de selección r y K, con un estadio sucesional medio;
con una diversidad relativa alta; con información cultural
referente a alternativas de utilizacion baja. ya que la gente, a
excepción de las tierras de cultivo. no practica ningún manejo de
especies; la labor invertida por el productor es muy baja; los
efectos de las variaciones climáticas sobre la produccion o
cosecha es media; la estabilidad de la cosecha media anual es
baja. dependiendo de las condiciones del ciima.Cmodificado de
Flores. Op. cit.). Por otra parte. el componente correspondiente
al nivel trófico de consumidores primarios o herbivoros es la
ganaderia mixta que compite con la fauna silvestre compuesta por
aves. artrópodos. algunos anfibios. reptiles. roedores. conejos
silvestres. ardillas. tuzas. etc.. El componente consumúdores
secundarios lo forman los endo y ectoparasitos; mientras que el
componente degradadores esta constituido por hongos yr bacterias
del suelo y los que son aportados a traves del estiercol que
depositan al suelo la ganaderia y la fauna silvestre.

Las entradas principales al agostadero son elementos
naturales en su mayoria a excepción de la energia humana
invertida en las parcelas cultivadas; dichas entradas son; la
radiacion solar. la precipitación. la mineralizacion. semillas de
plantas transportadas de otros sitios. asi como. animales
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(insectos y aves). en ocasiones basura. etc . . Las salidas 
principales son la biomasa producida por los vegetales y que es 
ingerida por el ganado, el po len y semillas . 

La importancia ecológica del agostadero es la de ser 
una fuente de energia que determina el funcionamiento de la 
ganaderia mixta y la fauna silvestre. aunque esta última en menor 
propoci6n. contribuye a f o rmar cubierta vegetal que impide el 
proceso de erosión del sustrato; posee elementos floristicos que 
en época de sequia pueden ser reservorios de agua y en invierno 
de alimento. etc.. Tiene componentes que no requieren de la 
participación del humano para su funcionamiento y otros donde es 
importante el aporte extra de energia a través del trabajo para 
lograr producción. Finalmemte, la producción del agostadero 
depende del comportamiento de las parAmetros climAticos; la 
diversidad especifica. y representa un potencial alimenticio para 
la ganadería loGal. 

La 
agroecosistema 
sistemas. 

Fig. 21. 
agostadero 

nos 
y 

esquematiza la dinAmica 
sus interrelaciones con 

157 

del 
otros 

Cinsectos y aves). en ocasiones basura. etc _ Las salidas
principales son la biomasa producida por los vegetales y que es
ingerida por el ganado. el polen y semillas.

La importancia ecológica del agostadero es la de ser
una fuente de energia que determina el funcionamiento de la
ganaderia mixta y la fauna silvestre. aunque esta última en menor
propocion. contribuye a formar cubierta vegetal que impide el
proceso de erosión del sustrato; posee elementos floristicos que
en epoca de sequía pueden ser reservorios de agua y en invierno
de alimento. etc . Tiene componentes que no requieren de la
participación del humano para su funcionamiento y otros donde es
importante el aporte extra de energia a traves del trabajo para
lograr producción. Finalmemte. la produccion del agostadero
depende del comportamiento de las parametros climáticos; la
diversidad especifica. y representa un potencial alimenticio para
la ganaderia local.

La Fig. 31, nos esquematiza la dinamica del
agroecosistema agostadero y sus interrelaciones con otros
sistemas.
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5.3.1.6. - ECOSISTEMAS NATURALES: Zonas de Vegetación. 

En esta sección se aborda el análisis de la vegetación 
na ti va existente en la zona de estudio. y que representa una 
fuente diversa de s atisfactores para la comunidad y el ganado; y. 
en gran medida es independiente en composición y comportamiento 
estuctural y funcional. al quehacer humano . En otras palabras. 
son las unidades natural es donde coexiste una di ver si dad que es 
expresión de las condiciones ambientales imperantes en la región. 

Este sistema. dentro del Área investigada. ocupa 
aproximadamente. 4 251. 2 has. que corresponden al 19. 53 ~~ del 
total . Se encuentra completamente distribuido en la zona de 
montes. y por pertenecer al la Sierra de Tezontlalpan. se tiene 
como antecedente . que Rzedowski (1964) y Equihua C1983). la 
clasifican como Matorral Xerófilo. de Opunt.ia-Za.lu:zania y Mimosa; 
también mencionan que es el mAs ampliamente distribuido en la 
:zona. y domina la parte mas seca de la Cuenca del Valle de 
México. sobretodo en la región septentrional. y sus especies 
dominantes son: Opuntia streptacantha. Zal'U2ania a'U6'USta y Hi.masa 
biunci./era. Se caracteriza por ser un matorral denso o abierto, 
de 1 a 3 m de alto, con prominencias arboreas de Schinus moiie o 
Yucca f i. i i.fera. debido a la presencia de Opunt i.a conserva un 
aspecto verde a lo 1 argo del ai"io. aún cuando muchos de sus 
elementos son caducifolios . CIDEM). De acuerdo al criterio de 
Miranda C1983). la vegetación analizada queda ubicada en 
Nopaleras. por ser una comunidad de arbustos donde predominan los 
de ramificación escasa y tallos aplanados. y en la que se 
distingue el género Opunti.a. Utilizando el sistema de INEGI 
(1989). queda como un Matorral Crasicaule. y especificamente 
como, Matorral de Nopal eras CMn), con una comunidad de Opv.nt i.a 
hypti.acantha y O. cochinera con Acacia scha//neri., asociados con 
Schi.nus mo l. le. Aplicando el criterio fisonómico climAtico de 
Holdrige C1982). se tiene que la vegetación es clasificada como 
una Estepa, por encontrarse dentro de una provincia de humedad, 
~rida. con una precipitación de 525 . 15 mm ; Templada Subtropical. 

o por tener una biotempera-L ura de 12 . 24 C. y Montana ~. por 
presentar una evapotranspiración potencial total de 721 . 8 mm . 

MORFOLOGI A ECOLOGI CA. 

A) . - Fi sonom1 a y Formas de Vi da. 

Las formas biológicas caract.erist.icas que definen la 
fi sonom1 a de 1 a vegetación . son los ar bustos que agrupa a 
matorrales perennes y en menor proporción a plantas anuales. De 
acuerdo al sistema Raunk i aer CMueller, 1974). la diversidad 
vegetal queda dividida en l os siguientes grupos de formas de 
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5. 3.1.5. - ECOSISTEMAS NATURALES: Zonas de Vegetación.

En esta sección se aborda el analisis de la vegetación
nativa existente en la zona de estudio. y que representa una
fuente diversa de satisfactores para la comunidad y el ganado; y.
en gran medida es independiente en composición y comportamiento
estuctural y funcional. al quehacer humano. En otras palabras.
son las unidades naturales donde coexiste una diversidad que es
expresión de las condiciones ambientales imperantes en la región.

Este sistema. dentro del area investigada. ocupa
aproximadamente. 4 851.8 has. que corresponden al 19.53 5€ del
total. Se encuentra completamente distribuido en la zona de
montes. y por pertenecer al la Sierra de Tezontlalpan. se tiene
como antecedente. que Rzedowski C1964) y Equihua C1983). la
clasifican como Matorral Xerofilo. de Opuntia-Zaluzania y Mimosa;
también mencionan que es el mas ampliamente distribuido en la
zona, y domina la parte mas seca de la Cuenca del Valle de
México. sobretodo en la región septentrional. y sus especies
dominantes son: Opuntia slreptacaniha. Zaluzania augusto. y Mimosa
brlunciƒera. Se caracteriza por ser un matorral denso o abierto.
de 1 a 3 m de alto. con prominencias arboreas de Schrinus molle o
Yucca ƒiliƒera. debido a la presencia de Opuntia conserva un
aspecto verde a lo largo del año. aun cuando muchos de sus
elementos son caducifolios. CIDEMD. De acuerdo al criterio de
Miranda (1963). la vegetación analizada queda ubicada en
Nopaleras, por ser una comunidad de arbustos donde predominan los
de ramificación escasa y tallos aplanados. y en la que se
distingue el genero Opuntia. Utilizando el sistema de INEGI
(1989). queda como un Matorral Crasicaule. y especificamente
como. Matorral de Nopaleras Chin), con una comunidad de Opuntia
hyptiacantha y O. cochinera con Acacia schaƒƒneri. asociados con
Schinus malla. Aplicando el criterio fisonómico climatico de
Holdrige C1Q82I). se tiene que la vegetación es clasificada como
una Estepa. por encontrarse dentro de una provincia de humedad.
arida. con una precipitación de 585.6 mm; Ietgada Subtropica_l_›
por tener una biotemperatura de 12.84 OC. y Montana baja. por
presentar una evapotranspi ración potencial total de 781.8 mm.

MORFOLOGIA EZCOLOGI CA.

A). - Fisonomia y Formas de Vida.

Las formas biológicas caracteristicas que definen la
fi sonomi a de l a vegetaci ón . son l os ar bustos que agr upa a
matorr al es perennes y en menor proporci on a pl antas anual es. De
ac uer do al si stema Raunk i aer C Muel l er . l 974) . l a di versi dad
vegetal queda di vi di da en 1 os si gui entes grupos de formas de
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vida: Camefit.as, Fanerofilas. Ter o fit.as, Hemicriplofitas, 
Tal of i t.as-hemi cr i plof i t.as, Epi filas y Hemi cr i ptof i las. El 
espectro biológico se muestra en la Figura 22 . 

ESPECTRO BIOLOGICO DE LA VEGETACION 
NATURAL DE ACAYUCA, HGO. 

FRECUENCIA (%) 
50..-------------------------------

40 

30 

20 

10 

o~--

- CAMEFITO 

!ffil!n TALOFITO 

FORMA DE VIDA 

~ FANEROFITO c:::J TEROFITO 

CJ EPIFITO ID Hl:::Ml -EPIF . 

- HEMICAIPT . 

Fig . 22 . Histograma de Frecuencias de Formas 
de Vida uersus Raunkiaer CMueller,1978), 
de la vegetación natural de la Mesa de 
Santiago. Pilayas, Huixm1 y Coronas.Hgo . 

Retomando 1 a el asir i caci ón de Mir anda C 1955). ci lado 
por Granados C1990), referido a las formas de vida para las zonas 
áridas de México, se tiene que en la comunidad predominan los 
nanofit.os Copunt.ias), cuyas alturas llegan hasta 4 m. y por el 
tipo de hojas son parvifoliados Czaluzania), microfit.os (acacias) 
y cracifolios Cagaves) ; de acuerdo al t i po de polinización la 
mayoria de los elementos son zoogamofitos ; s egún la ramificación, 
se presentan algunos mullidendricaules, pero dominan los 
oligodendricaules Ccacláceas) y dentro de e s t as últimas, las 
ci 11 ndr icas COpv.nt ia irnb r icata). globulares C Ferocac tus. 
mam.i l arias. et.e.); exi slen mi ni foliados es pi nasos C Acacia spp. ) ; 
dentro de los perennifolios, son frecuent e s los cr·asifolios de 
hojas semisuculenlas CAgave spp. Hechlia. el e. ), y en los 
caducifolios. es frecuente la presencia de Senecto praecox. 

160 

vida: Camefitas. Fanerofltas. Terofitas. Hemicriptofltas.
Talofitas-hendcriptofitas. Eplfitas y Heml criptofitas. El
espectro biológico se muestra en la Figura 22.

ESPECTRO BIOLOGICO DE LA VEGETACION
NATURAL DE ACAYUCA, HGO.

FRECUENCIA (RS)
60

40---el-me

10 -

O_ _. Z ï_
FORMA DE VIDA

Í GAMEFHQ FANEHOFHO [Í] n;n0F|rO HeM|0R|P†.
TALQHTO f:1 EPrFn'0 HW:-EP|F.

F'ig.22. Histograma de Frecuencias de Formas
de Vida versus Raunkiaer CMueller.1978).
de la vegetación natural de la Mesa de
Santiago, Pitayas. Huixmi y Coronas.Hgo.

Retomando la clasificación de Miranda (1955). citado
por Granados (1990). referido a las formas de vida para las zonas
áridas de Mexico. se tiene que en la comunidad predominan los
nanofitos Copuntiasì. cuyas alturas llegan hasta 4 m. y por el
tipo de hojas son parvifoliados Czaluzania). microfitos Cacacias)
y cracifolios Cagaves); de acuerdo al tipo de pollnización . la
mayoria de los elementos son zoogamofi tos; segun la ramificacion.
se pr esentan al gunos mul ti dendr 1 caul es . per o domi nan l os
ollgodendricaules Ccactaceas) y dentro de estas ultimas. las
cilindricas C0puntL`a imbrtcazaì. globulares CFerocac¿us.
mamzlarias. et<:.); existen mlnifoliados espinosos (Acacia spp.);
dentro de los perennlfolios. son frecuentes los crasifolios de
hojas semisuculentas CAgave spp. Hechtla. etc.). y en los
caducifolios. es frecuente la presencla de Senecmo praecox.
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8 ) . - Estrat1fic ació~ Vertical. 

La di s tribución 
a c uer .Jo al relieve y 
s emi1-eallst..i co de la Fig . 

y abunda r"'lci as de l os 
alt i t ud se mue -::: t 1- :i. n 
Nu. 23. 

vegetales, de 
el el perf 11 

C). Morfolog i.a F lor l s licd. . 

De los mues treos v r e v isi o nes S F· o btuvo un li s tado c on 
u n t ol~1.l de 100 especi.es. L1Lle c o rr e s poricl8 n a 31 fa nu lia.s. De las 
,_:: uales. la familia Cac t a c e ae, rwesent~~' 20 especies~ la 
Compos1tae, 1 ~ . Gr a mineae , 8; Legumino s a e. . . y Aqav.acea, S ; 
r- euniendo e ntr- e toda s estas el 5~~ ~-~ de las e s p e c ies ,Jeterminada.s. 
El 15 "·", de familias, presenta11 u na ~ oL:< esp~c ie, el 1 0 /~, reune a 
,_ , y el 2 ~ . contienen a 3 e s pec.i es . En el Ane x o se enlisl a 
el inventario florist1c o . 

Es t r uct ur al me nte, c::: o mpr ende un 
especies con a l turas de 2 "" 4 m; otr o 
bajos, uno subarbust1 vo y uno her- bac eo . 

e s trato ar bustivo, d ... ~. 

q ue c omprende arbustos 

En el prin1e1- c aso , las especies f i sonómi camentt.' . 
d o minantes son : Opu.nt i. a ,_c t re p t. a ca tha, U. ,_- oc h. t n.era, <). 

h.ypl t a ca•·t l ha , O. L i nd.he i. m.er 1. Yucca / i. /. i. /IE."ru.. Schi.rws mol le v 
Prosop1: s lae ui.5ata . 

En los arbustos b aj o s tenemos principalmente: Opu.n.t Lu 
>: litb r · i.cata, O . tun tc:: a la , Ac ac, ,_t _rarrte s·ianu, A . s c:: h u(_f . .-te i ' t, ,~furiLJ·c a 

b 1. u ne:: 1/ era, E u ( >a.to r t u m. sp., i'·lu i·t tanoa t i::,rri.=-n t o "-' ':t., Lipi uil ta i 'ob u s l e , 

~.'o lu.zan.ia a u t,·u sta, y Senec i. o f .. ·1 u ecox. 

En 
r:.t.mJ:? I' t c ana. A . 

el e st rat o 
fi. l. i _tera . A . 

=: u ba1- bust i vo 

/ IE."che~u t l l a. 
encuenl 1- ari: 

va~ y l ¡" r ¡' :: .... ' ,:_.'.e r ·o t r t e:: h & . 
Fc::h in<-•cere u s c i n e ras c en.s; l c h. in.ofo ~- s ul or_: u c:: l u. s u 11 ¡:-u.e tuo s u .s. 
Fero ca.c tus l a t ispi. n 'u s , l1am L lar- 1a /ul l.Jt s,o t r,c. 8 ac h a1 l o.· sp . • Cro rc.-,, .. 
1n.or t/l o l1: us; ..)a t r o pha dtoi c a. , F.upa. tc·1 t U.'Tt sp . , P l u.mbo .~o . St e c.-' l c·t 

·rc< c r o nl ha. Destacándose en abundanc i21. ·.-::. h''=' c h t1.a podan.ta v 
Ju t r opha. 

E n e l est r at.o her- báceo se ¡y· e s. entan : Amaran.t h. u.s 
.' i tbi · i.dus, Chenopod1um. ~rac ·eo l e ns , Co rrce l. Ln.a. difusa., Dys s o d tu 
,o tn.n.ata. D . l en.ui f ol ia, San. u t tal. ta proc:: u1r,ben.s : Ta. Je tes l unul at u. . 
T rn.ic ;- art[ h et . Tara.xac::um. of/ t c inale; E c .; ,e t ·-=·:rrL a c occtnea , Sedum 
sp. • Lep i d t um v i.1- 15 t n t c. wn; Ar 1: s t t du ·i L l '' a i ca t a. Bou t el ou,...L 
.• 5ract ll S , Buch loe dactv /, -· 1. d..e s , 1=7-·LlO :lS u ire>:.t l •...l. Hilarta 
,:_ ene h ro i •:.les, L ycurus ph l. e o i d.e , , Nuh L-=- .. ti~·, · : .,. i. a 'u en. i. c u i. a . Narrub t um 
uu l1!5are. 5al u i a 1. oneJt s pi c at .:z, Ano d a .::c p . S ida rho rrJ:.1 i/ol t a , 
r ·-=- p.e rorn La c a m.pt lo t ropa; L o es e: l. ia coe r u lea y L. me • c ana. 

La s epif ita ~~ comu n es son Ti L .:.1 :- ·: d~. t c.:. • ""'- ·u u a ta y 
us r"teo t r:.i e s , s.e e ncon l r e'.:> u n.ci. p.:i 1 .?i. s. i ta q ue ~s l . '-·" , - >.1. ta. l L uc t ,_, z- i a. 
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B).~ Estratificacion Vertical.

La distribucion v abundancias de los vegetales. de
acuerdo al relieve y altitud se muestran el el perfil
semirealistico de la Fig. Nu. 23.

CD.- Morfolog1a Fioristica.

De los muestreos v revisiones sw obtuvo un listado con
un total de 100 espec1es. que corresponden a 31 familias. De las
cuales. la familia Caftaceae. presenrc› 20 especies; la
Compositae. 19. Gramineae. 8; Leguminunae. T. y Agavacea. 5;
reuniendo entre todas estas el S9 L de las especies Jeterminadas.
El 15 R de familias. presentan una aole especie. el 10 %. reune a
¿. y el ¿ 3 contienen a 3 especies. En el Anexo . se enlista
el inventario floristico.

Estructuralmente. comprende un es*rato arbustivo. de
especies con alturas de ¿2.1 4 m; otrn que comprende arbustos
bajos. uno subarbustivo y uno herbaceo.

En el primer caso. las especies fisonomicamente.
dominantes son: Opuntia fzrepracazha. U. rochinera, U.
hypttacantha. O. Ltndheímerr; Yucca _ƒtåtƒeru. Sthinus molle V
Frosopis laevigala.

En los arbustos bajns tenemos principalmente: Opuntia
~mbrLcata. O Lunicaao. ácdcfq fdrnesianu, A. schuffaert. Himøfm

¿J-v una 1_¡'e2"a . Eu_r›<:l f. of 1 um 5 _¢í›. . Hurt L anoa I. «mm-=:'< L 0.- fl . t_1'_¿;-un L L ce robus- tf.. .
QuLu2on¡a augusto, y Senecie tvuecoi.

En el estrato subarbustivo se encuentran: Agave
americana. .+ ƒilirera. ,+ Ieçheguillu. Lu†;lir›»« @¿rotrich~.
Fchtnocereus cinerascens; Lrhtnofofsuåotscaes Un;rucLuosus.
Ferucacnus Latispirus. Hamilarva ƒulvzspinu. Fnahaii, sp.. Creta/
mortƒlolfus; Jatropha diottu. Eupaf¢:imn sp.. Plumbugo. Steam:
«¿¢r¢n¿ha. Destacandose en abundancias Hechtza podanta v

1- t rc- pha .

En el estrato herbáceo se çwesentanf Amaranthus
»1bridus. thenopodrum grutewlens. Comelzfia difusa. Dyssodin
ptnnata. D. Lenuifofia. Sanufzalia p¢o¢nmben±; Tareaes lunulord.
T. wnicranzïd. Tarexacum. oƒr'f1naLe; C *evflrria coccanea. Sedum
sp.. Leptdium uL;gLnitum; 4r1sLida ¿;v~rLca¿u. Boutelcuw
graciìzs. Buchloe ducLv¿~›des. Nhlo;i> Uirgwtu. Hilario
_«,›f1chro1fties. Lycsurus phl¢›n1.-1«;-- . Nuhl-=-.-1;» _- _-: -1 nf; em c E-lu. Harrubium
uuigare. Sdluia Iongisptcafa. Anoda -p.. Sida rhombt/olla.
Feperomta cdmpilotropa; Loeselta coeruleu y L. me- cuna.

Las epífitas comunes son T1ÍLawd~1d ;et±;nata y T
wsaeozdes. se encontro una paxasita que es «»±futa zinczvria.
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De los organismos muestreados, se obtuvo que 9 esp•cies 
son las que presentan las mayores densidades, frecuencias y 
dominancias. Los valores de Densidades Cind/ ha), fueron los 
siguientes: 

Especie Densidad Cind/ha) 

Opuntia hyptiacantha 21 
O. cochinera 19 
Yucca fil.ifera 5 
Schinus Hol le 22 
O. i.mbricata 16 
Acacia schaf fneri 20 
Prosopi.s laevi8ata 6 
Ni.masa bi.uncifera 20 
Hecht ia podantha 50 

Aparte mostraron una frecuencia regular, entre 40-60 %, 
y coberturas del 12.5 al 25 %, aplicando los criterios de 
Braun-Blanquel (1978). 

La Diversidad calculada fue : 
i) . - Indice de Shannon CH) = 
ii). - Indice de Simpson ($)= 

iii). - Equitalividad = 

0).- Aspectos de Sucesión. 

3.092 
15. 731 

0.833 

La zona presenta en varios sitios efectos de 
sobrepastoreo, desmontes por la apertura de minas a cielo abierto 
y en general, otros tipos de perturbación, por lo que se 
encontraron algunos elementos indicadores de deterioro y de 
sucesión ecológica secundaria, tales como: Schi.nus mol.le, 
Bacharis con/erta, Seneci.o sali8nus, ele.. y otras anuales, 
terofitas como: Brassi.ca cam.pestri.s, Si.m.sia am..pl.exi.caul.i.s, 
Cuscuta ti.ntori.a y Ni.coti.ana 8l.auca. 

E).- Importancia para la Población. 

Cerca del 90 % de las pl anlas determinadas presentan 
propiedades forrajeras, de hecho este es uso más importante de 
la zona; destacándose la participación de las compuestas, 
gramineas, leguminosas y cactaceas; de igual forma, se detecló 
que las anuales. son forrajeras, alimenticias y medicinales. 
sobresaliendo las compuestas, y que son c olectadas principalmente 
en la época de lluvias . Las cactáceas. agaváceas y leguminosas se 
distinguen por presentar el mayor numero de usos. alimenticios, 
forrajeros. agroindustr·iales, energéticos. para construcción, 
delimiladores de linderos. barreras biológicas y regeneradoras de 
suelo . El desarrollo de la vegetación silvest.re es muy 
import.ante, sobre lodo para las fincas familiares de 
subsistencia . 
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De los organismos muestreados. se obtuvo que 9 especies
son las que presentan las mayores densidades. frecuencias y
dominancias. Los valores de Densidades Cind/ha). fueron los
siguientes:

Especie Densidad (ind/ha)

Opuntia hyptiacantha 21
O. cochinero 19
Yucca ƒiâiƒera 5
Schinus Molle 22
O. tmbricata lô
Acacia schafƒneri 80
Prosopis laevigata 6
Nimosa biunciƒera 80
Hechtia podantha 50

Aparte mostraron una frecuencia regular. entre 40-60 %.
y coberturas del 12.5 al 85 %. aplicando los criterios de
Braun-Blanquet (1978).

La Diversidad calculada fue:
i).- Indice de Shannon CHJ= 3.092
ii).- Indice de Simpson CSD= 15.731
iiiì.- Equitatividad = 0.833

DD.- Aspectos de Sucesión.

La zona presenta en varios sitios efectos de
sobrepastoreo. desmontes por la apertura de minas a cielo abierto
y en general. otros tipos de perturbación. por lo que se
encontraron algunos elementos indicadores de deterioro y de
sucesion ecológica secundaria. tales como: Schtnus molle.
Bacharis conƒerca. Senecto salignus. etc.. y otras anuales.
terofitas como; Brasstca campestris. Simsia amplexicaults.
Cuscuta tintoria y Nicotiana glauca.

ED.- Importancia para la Población.

Cerca del 90 % de las plantas determinadas presentan
propiedades forrajeras. de hecho este es uso mas importante de
la zona; destacándose la participación de las compuestas.
gramineas. leguminosas y cactaceas; de igual forma. se detecto
que las anuales. son forrajeras. alimenticias y medicinales.
sobresaliendo las compuestas. Y que son colectadas principalmente
en la epoca de lluvias. Las cactaceas. agavaceas y leguminosas se
distinguen por presentar el mayor numero de usos. alimenticios.
forrajeros. agroindustriales. energéticos. para construccion.
delimitadores de linderos. barreras biologicas y regeneradoras de
suelo. El desarrollo de la vegetación silvestre es muy
importante. sobre todo para las fincas familiares de
subsistencia.
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F).- Procesos Ec ológicos. 

Los componentes fisicos sobresalientes son, el sustrato 
donde se encuentran minerales inestables y estables, que por 
erosión, sedimentación y deposi t ación, se incorporan al suelo, 
que aclua como reservorio de nut r imentos, para la vegetación, que 
son los productores primarios, y que en este c a so, se presentan 
de dos tipos: los perennes, que incluye a todo al matorral 
xerófito y los efimeros, q ue reune a planta s anuales, pastos y 
herbaceas, y que a la vez. todas en conj unto, soportan a la fauna 
silvestre herbivora, y estos a pequeí"íos y grandes carnivoros. 
conformando, los subs istemas consumidores primarios y 
secundarios. respectivamente. También se encuentra un subsistema 
de descomponedores microbianos y mineralizadores, que transf o rman 
la materia orgánica inestable proveniente de plantas y animales, 
en materia orgánica es t a bilizada. que se incorpora al suelo . Cada 
transferencia de energ1a de un nivel trófico a otro, implica un 
intercambio de energla, información y gaseoso . Las entradas 
naturales son la radiación, precipitación, mineralización, 
semillas o polen de plantas, asi como fauna proveniente de ot ros 
sitios; las salidas s o n: vegetación , fauna, semillas y polen, 
pérdida de materia y minerales por lixiviación y / o erosión, ele . . 

La Figura 24, 
procesos que determinan 
CMalorral xer6filo), de 
(1982). 

esquematiza el modelo de componentes y 
el funcionamient o del Ecosistema Na t ural 
Acayuca; siguiendo el cri t erio de Simmons 
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FD.- Procesos Ecológicos.

Los componentes fisicos sobresalientes son. el sustrato
donde se encuentran minerales inestables y estables. que por
erosión. sedimentacion y depositacion. se incorporan al suelo.
que actua como reservorio de nutrimentos, para la vegetación. que
son los productores primarios. y que en este caso. se presentan
de dos tipos: los perennes. que incluye a todo el matorral
xerofito y los efimeros. que reune a plantas anuales. pastos y
herbaceas. y que a la vez. todas en conjunto. soportan a la fauna
silvestre› herbivora. y' estos a pequeños y' grandes carnivoros.
conformando. los subsistemas consumudores primarios y
secundarios. respectivamente. Tambien se encuentra un subsistema
de descomponedores microbianos y mineralizadores. que transforman
la materia organica inestable proveniente de plantas y animales.
en materia organica estabilizada. que se incorpora al suelo. Cada
transferencia de energia de un nivel trófico a otro. implica un
intercambio de energia. información y gaseoso. Las entradas
naturales son la radiacion. precipitación. mineralizacion.
semillas o polen de plantas, asi como fauna proveniente de otros
sitios; las salidas son: vegetación. fauna. semillas y polen.
pérdida de materia y minerales por lixiviacion y/o erosión. etc..

La Figura 24. esquematiza el modelo de componentes y
procesos que determinan el funcionamiento del Ecosistema Natural
CMatorral xerófito). de Acayuca; siguiendo el criterio de Simmons
(1982).
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°' (,1'1 

,------------, 
1 1 
1 PRODUCTORES PRIMARIOS 1 

: EFIMEROS : 

1-Plontas anuales. 
1 
1-Pastos. 

1 -Herbaceos, etc. 1 L ____ ] ______ J 

----- -------1 
1 1 
1 PROOUCTORES PRIMARIOS ¡ 
1 
1 PE RENES 
1 • 
¡-Matorral 11eroflto. 

1 1 L ___________ .J 

MINERALES 

INESTABLES 

SU EL O S 
(Nutrientes) 

HERBIVOROS 

FAUNA SILVESTRE 

MINERALES 

ESTA BLES 

DESCOMPONEDORES 

MICROBIANOS 

y 

MINERAL IZAOORES 

PEQUENOS Y 

GRANDES 

CARNIVOROS 

MATERIA 

ORGANICA 

ESTABILIZADA 

MATERIA 

ORGANICA 

INESTABLE 

E- erosión. 

S - sedimentación. 

O- depositoción 

otmosférico. 

L- li11iviación. 

G- intercambio 

gaseoso. 

º
componente 

del sistema. 

! 
transferencia 

de materia 

o eneroío . 

Dfuente o 

sumidero. 

WCADA TltA .. Sl'EllU .. CIA ES CDllTROLADA l"Olt U"O O VARIOS !'ACTORES Alll•IE .. TALES 

Fig, 24. MODELO DE COMPONENTE Y PROCESOS QUE DETERMINAN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
ECOSISTEMA NATURAL (Matorral Xerofito), EN ACAYUCA, HGO. __ _OO___
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5.3.2 . - UNIDADES DE PRODUCCION SECUNDARIA, DENOMINADOS 
AGROECOSISTEMAS GANADEROS. 

Estas unidades de producción se denominan 
Agroecosistemas Ganaderos, debido a que las actividades 
productivas van dirigidas a generar salisfaclores de origen 
animal. En otros lérminos, se les conoce como de Productividad 
Secundaria, por que la producción considerada proviene de 
organismos que son ubicados dentro del 2o. nivel trófico y que en 
general son consumidores primarios o heterótrofos. COdum, 1984). 

El objetivo básico de estas unidades es la de 
contribuir a la dieta f ami 1 i ar, proporcionando elementos 
nutritivos de origen animal, y que no se pueden obl-ener a partir 
de los vegetales o bién, por los bajos ingresos de los 
productores; además de aportar energla para la realización de 
actividades diversas, requeridas al interior de la finca 
familiar. 

En general, el productor tradicional, los elige por la 
capacidad que muestran las especies para vivir y producir con 
pocos recursos, por su grado de adaptación al clima y tipo de 
suelo, la resistencia a enfermedades, la facilidad de cria, 
CSpedding, 1974), y por los bajos niveles de manejo que aporta el 
productor. 

Los sisl-emas identificados, presentan de manera 
constante. una gran interrelación con los sistemas agricolas, de 
tal forma que, en un momento dado, las salidas de estos últimos 
son entradas para los agroecosistemas ganaderos. En ocasiones, el 
espacio fisico donde se desarrolla el cultivo puede ser ocupado 
por el ganado . Un ejemplo de esto, es cuando una parcela, en 
etapa de descanso, es incorporada como potrero durante el periodo 
de tiempo, en que no se realiza ninguna actividad agrícola; y 
viceversa, el estier c ol aporl-ado al terreno es una entrada de 
materia y nutrientes para el s istema agrícola . 

A conli nuaci 6n, se describen 1 os 
ganaderos encontrados en la zona de estudio. 

5 . 3.2. 1 . -AGROECOSISTEMA GANADERIA DE SOLAR . 

agroecosistemas 

Esta unidad de producción secundar i a ubicada en el área 
de estudio comprende al conjunto de animales de varias especies 
que se explotan e n los solares de las cas as-habitación, con el 
suministro de los residuos de cocina, de cosecha de hortalizas, 
frutas y rastrojo, asi como también de heces CGonzales, Op . cit .) . 
En general, la ganaderia de solar de las fincas esludiadas se 
encuentran en relación directa con otras unidades de 
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5.3.2.- UNIDADES DE PRODUCCION SECUNDARIA. DENOMINADOS
AGROECOSISHEMAS GANADEROS.

Estas unidades de producción se denominan
Agroecosistemas Ganaderos. debido a que las actividades
productivas van dirigidas a generar satisfactores de origen
animal. En otros términos. se les conoce como de Productividad
Secundaria. por que la produccion considerada proviene de
organismos que son ubicados dentro del 2o. nivel trofico y que en
general son consumidores primarios o heterotrofos. (Odum. 1984).

El objetivo basico de estas unidades es la de
contribuir a la dieta familiar. proporcionando elementos
nutritivos de origen animal. y que no se pueden obtener a partir
de los vegetales o bien. por los bajos ingresos de los
productores; ademas de aportar energia para la realizacion de
actividades diversas. requeridas al interior de la finca
familiar.

En general, el productor tradicional. los elige por la
capacidad que muestran las especies para vivir y producir con
pocos recursos. por su grado de adaptacion al clima y tipo de
suelo. la resistencia a enfermedades. la facilidad de cria.
(Spedding. 1974). y por los bajos niveles de manejo que aporta el
productor.

Los sistemas identificados. presentan de manera
constante. una gran interrelación con los sistemas agricolas. de
tal forma que. en un momento dado. las salidas de estos últimos
son entradas para los agroecosistemas ganaderos. En ocasiones. el
espacio fisico donde se desarrolla el cultivo puede ser ocupado
por el ganado. Un ejemplo de esto. es cuando una parcela. en
etapa de descanso. es incorporada como potrero durante el periodo
de tiempo. en que no se realiza ninguna actividad agricola; y
viceversa. el estiercol aportado al terreno es una entrada de
materia y nutrientes para el sistema agricola.

A continuacion. se describen los agroecosistemas
ganaderos encontrados en la zona de estudio.

5.3.2.1.~AGROECOSISTEMA GANADERIA DE SOLAR.

Esta unidad de producción secundaria ubicada en el area
de estudio comprende al conjunto de animales de varias especies
que se explotan en los solares de las casas-habitacion. con el
suministro de los residuos de cocina. de cosecha de hortalizas.
frutas y rastrojo. asi como también de heces (Gonzales. Op.cit.3.
En general. la ganaderia de solar de las fincas estudiadas se
encuentran en relacion directa con otras unidades de
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productividad primaria. como lo és el huerto familiar. Por otra 
parLe, los componentes de este agroecosistema se caracterizan por 
presentarse en pequei"ías cantidades y que va en función de las 
necesidades alimenticias de la familia 0 siendo este el principal 
objetivo de la unidad de producción citada, ya que a travéc;; de 
ella se obtiene carne, huevo y otros subproductos elementales 0 
también representan una fuente de ingresos extras para la finca. 

La ganaderia de solar como fuente de alimento presenta 
una diversidad media, que en un momento dado se compensa con la 
abundancia de animales. 

La linea de producción o componentes del agroecosistema 
lo constituyen principalmente: aves de corral, cerdos y conejos 0 
a continuación se describen de manera breve: 

a) Aves de corral , que incluye tanto a gallinas como 
guajolotes de tipo criollo, que se producen en gran número en 
sitios cercados con alambre, palos o algún tipo de barrera viva.o 
se mantienen en semicautiv&rio y que son engordados con desechos 
alimenticios de la cocina, y con vegetación extraida del huerto y 
pl anlas sil ves tres que de manera natural consumen estos 
organismos; complementando la dieta con granos provenientes de la 
parcela o que fueron adquiridos en el exterior. Son frecuentes 
las gentes que emplean alimentos comerciales. 

La producción de aves de corral tiene varios propósitos 
como lo es la producción de carne y huevo para consumo interno y 
cuando hay excedentes se destinan al consumo de otras familias; 
parte de la producción de huevo se destina para la reproducción y 
obtención de polluelos para la cria . Se detectó que la canLidad 
de gallinas y guajolotes por familia osc i la entre 20-50, a lo 
largo del a~o. Sin embargo, también se observó que algunos 
productores paracLican la producción comercial de aves de corral, 
llegando incluso a niveles de producción propios de una granja. 

El manejo de estos animales corre completamente a cargo 
de la familia, destacándose los labores de la mujer y los nii"íos. 
Las actividades de manejo incluyen la compra de huevo para la 
reproducción y de polluelo para la crianza, dando preferencia a 
las hembras, a las que se les dá mejor cuidado. sobr-e lodo en las 
épocas de reproducción e incubación, duranLe las cuales se les 
asigna un siLio especifico para la anidación; posLeriormenle, se 
protege a los polluelos durante los primeros dias de vida hasta 
que se garanLice su desarrollo ulterior, ya que en esta época son 
má.s suscepLi bles a las enfermedades C maqui 11 o, viruela y 
parásitos), para lo cual se les s uministran medicamentos 
preventivos. por via oral. El manejo en general. es rústico y 
minimamente asegura el des arrollo . Las pocas instalaciones 
incluyen gallineros de Lela de alambre y cajones para las 
ponedoras, ademá.s bebederos y comederos . En general.el manej o es 
rúst~co y minim.amenLe asegura el desarrollo de los polluelos en 
el solar. Cuando existen instalaciones. estas s e restringen a la 
construcción de gallineros de lela de al a mbre o cajones para las 
ponedoras, con bebederos y comedores necesar ios . 
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productividad primaria como lo es el huerto familiar. Por otra
parte. los componentes de este agroecosistema se caracterizan por
presentarse en pequeñas cantidades y que va en función de las
necesidades alimenticias de la fanulia; siendo este el principal
objetivo de la unidad de producción citada. ya que a traves de
ella se obtiene carne. huevo y otros subproductos elementales;
tambien representan una fuente de ingresos extras para la finca.

La ganaderia de solar como fuente de alimento presenta
una diversidad media. que en un momento dado se compensa con la
abundancia de animales.

La linea de producción o componentes del agroecosistema
lo constituyen principalmente: aves de corral. cerdos y conejos;
a continuación se describen de manera breve:

a) Aves de corral. que incluye tanto a gallinas como
guajolotes de tipo criollo. que se producen en gran número en
sitios cercados con alambre. palos o algún tipo de barrera viva.o
se mantienen en semicautiverio y que son engordados con desechos
alimenticios de la cocina. y con vegetación extraída del huerto y
plantas silvestres que de manera natural consumen estos
organismos; complementando la dieta con granos provenientes de la
parcela o que fueron adquiridos en el exterior. Son frecuentes
las gentes que emplean alimentos comerciales.

La produccion de aves de corral tiene varios propósitos
como lo es la producción de carne y huevo para consumo interno y
cuando hay excedentes se destinan al consumo de otras familias;
parte de la producción de huevo se destina para la reproducción y
obtención de polluelos para la cria. Se detectó que la cantidad
de gallinas y guajolotes por familia oscila entre 20-50. a lo
largo del año. Sin embargo. tambien se observó que algunos
productores paractican la producción comercial de aves de corral.
llegando incluso a niveles de produccion propios de una granja.

El manejo de estos animales corre completamente a cargo
de la famúlia, destacándose los labores de la mujer y los niños.
Las actividades de manejo incluyen la compra de huevo para la
reproducción y de polluelo para la crianza. dando preferencia a
las hembras. a las que se les dá mejor cuidado. sobre todo en las
epocas de reproduccion e incubación. durante las cuales se les
asigna un sitio especifico para la anidación; posteriormente. se
protege a los polluelos durante los primeros dias de vida hasta
que se garantice su desarrollo ulterior. ya que en esta epoca son
mas susceptibles a las enfermedades Cmoquillo. viruela y
parásitos). para lo cual se les suministran medicamentos
preventivos. por via oral. El manejo en general. es rústico y
mínimamente asegura el desarrollo. Las pocas instalaciones
incluyen gallineros de tela de alambre y cajones para las
ponedoras. ademas bebederos y comederos. En general.el manejo es
rústico y minimamente asegura el desarrollo de los polluelos en
el solar. Cuando existen instalaciones. estas se restringen a la
construccion de gallineros de tela de alambre o cajones para las
ponedoras. con bebederos v comedores necesarios.
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El valor ecológico de las aves dentro del huerto 
consiste en librar de malezas el terreno, ya se cuando se 
encuentran en estado de semilla o de plántula. además de que 
contribuyen a reducir el número de insect..os-plaga del suelo o 
follaje. como en el caso de la gallina ciega, conchuela, gusano 
de alambre. et.e. , que son capturados cuando remueven el suelo y 
no permiten la invasión de roedores. Otra actividad importante es 
el el aumento de la fertilidad del suelo, al aportar su 
excremento rico en compuestos nitrogenados. 

En menor proporción y como complemento a la 
producción de aves de corral se encuentra la cr 1 a de patos y 
pichones; existiendo una sola finca en lodo el pueblo con un 
número de 50 pichones destinados a la venta. 

La principales enfermedades reportadas en las aves son: 
la bronquitis infecciosa, que es producida por un virus; 
coccidiosis, por protozoarios; lombrices y la viruela aviar. 
CAnómimo, 1982). 

La producción no está cuantificada; sin embargo. para 
el caso del huevo se ha visto que en promedio una gallina llega a 
poner de 5 a a huevos por semana. 

b) Cerdos, es otro componente de la ganadería de solar 
que comprende animal es criollos que son mantenidos t..ambi én con 
desechos de la cocina.vegetales extraidos de los huertos, basura 
biodegradable e inclusive de heces humanas, en otros casos su 
alimentación se complementa con alfalfa, serna revuelta con maiz 
y/o cebada t..raidos de la parcela de temporal o comprados en los 
depósitos de forrajes. 

El propósito de la producción de cerdos es el 
aut.oconsumo; sin embargo. existen personas que producen alto 
número de individuos para la venta o sacrificio . Se observó que 
minimo cada familia poseé uno o dos cerdos. encontrándose cinco 
familias que crian de 10 a 30 animales. 

El proceso general de manejo de éstos va en función de 
los objetivos de la producción y se dan dos casos: cuando el 
producto es para consumo familiar, se compran lechones de 15 a 
20 semanas de edad y se les comienza a ali mentar • tal como se 
descr i bi 6 al pr i nci pi o y 1 os manejos son m1 ni mos hast.a. que el 
animal llega a una talla y peso que le permi~a ser sacrificado. 
En el caso en que la producción tiene como finalidad la obtención 
de lechones o pi e de cr i as para la vent.a, su manejo es más 
cuidadoso. e inclusive se contruyen instalaciones especiales para 
las hembras, machos y crias. Se toman cuidados en el ciclo de 
reproducción que incluye la cruza o carga de la marrana con su 
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El valor ecológico de las aves dentro del huerto
consiste en librar de malezas el terreno. ya se cuando se
encuentran en estado de semilla o de plantula. ademas de que
contribuyen a reducir el numero de insectosrplaga del suelo o
follaje. como en el caso de la gallina ciega. conchuela, gusano
de alambre. etc.. que son capturados cuando remueven el suelo y
no pernuten la invasión de roedores. Otra actividad importante es
el el aumento de la fertilidad del suelo. al aportar su
excremento rico en compuestos nitrogenados.

En menor proporción y como complemento a la
producción de aves de corral se encuentra la cria de patos y
pichones; existiendo una sola finca en todo el pueblo con un
número de 60 pichones destinados a la venta.

La principales enfermedades reportadas en las aves son:
la bronquitis infecciosa. que es producida por un virus;
coccidiosis. por protozoarios; lombrices y la viruela aviar.
CAnómimo. 1988).

La produccion no esta cuantificada; sin embargo. para
el caso del huevo se ha visto que en promedio una gallina llega a
poner de 5 a 8 huevos por semana.

b) Cerdos. es otro componente de la ganaderia de solar
que comprende animales criollos que son mantenidos también con
desechos de la cocina.vegetales extraidos de los huertos. basura
biodegradable e inclusive de heces humanas. en otros casos su
alimentación se complementa con alfalfa, sema revuelta con maiz
y/o cebada traidos de la parcela de temporal o comprados en los
depósitos de forrajes.

El proposito de la produccion de cerdos es el
autoconsumo; sin embargo. existen personas que producen alto
número de individuos para la venta o sacrificio. Se observó que
minimo cada fandlia posee uno o dos cerdos. encontrándose cinco
familias que crian de 10 a 30 animales.

El proceso general de manejo de estos va en función de
los objetivos de la producción yr se dan dos casos: cuando el
producto es para consumo familiar, se compran lechones de 15 a
20 semanas de edad y se les comienza a alimentar. tal como se
describió al principio )r los manejos son nunimos hasta que el
animal llega a una talla y peso que le permita ser sacrificado.
En el caso en que la produccion tiene como finalidad la obtencion
de lechones o pie de crias para la venta. su manejo es mas
cuidadoso. e inclusive se contruyen instalaciones especiales para
las hembras. machos y crias. Se toman cuidados en el ciclo de
reproduccion que incluye la cruza o carga de la marrana con su
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subsecuente entrada al proceso de gestación, que tarda 
aproximadamente 15 semanas; siguiendo el parto. el número de 
crias logrado es muy variable. La maternidad y cria dura ocho 
semanas. en este periodo se llega a practicar la extracción de 
los colmillos de los lechones para que no le causen daP'ío a la 
madre durante el amamantado. El destete se lleva acabo a las ocho 
semanas o menos; y se completa su crecimiento, durante otras diez 
semanas hasta llegar a un peso de 40 a 60 kg. En general, el 
ciclo de engorda puede realizarse en un total de 20 semanas 
11 egando a alcanzar un peso de 50 a 80 k g, estándo ya en 
condiciones para la venta o sacrificio. Desafortunadamente, el 
95 ~ de los productores no cuentan con sementales, no practican 
la inseminación artificial, solo se les vacuna cuando padecen de 
alguna enfermedad no letal, carecen de una dieta balanceada, no 
son desparasitados y no cuentan con asistencia técnica adecuada. 

Los principales padecimientos sanitarios son la diarrea 
y el parasitismo, se han llegado a dar casos de mastitis, causada 
por Escherichia sp. , Streptococcus sp. y Hicrococc\.l.S sp . ; 
disenteria vibriánica, producida por Vibrio coli; el parasitismo 
es principalmente causado por Taenia soliwn, Trichinella $piralis 
y garrapatas, piojos, pulgas y moscas . 

El valor ecológico de los cerdos consiste en ayudar a 
la degradación de la basura. eliminación de las malezas y 
obtención de estiércol, que por ser un abono orgánico caliente 
puede ayudar a acelerar los procesos de degradación de materia 
orgánica en los suelos y con ésto aumentar la fertilidad. 

e) Conejos . Otra linea de producción es la cunicultura, 
aunque este componente no es general para todas las fincas, se 
observó que estos animales se crian en jaulas hechas con tela de 
alambre y otros materiales de la localidad . La mayor parte de los 
conejos producidos son para autoconsumo o pueden venderse para su 
propagación o sacrificio. Su dieta se restringe solo al consumo 
de alfalfa y son los anima.les que menos cuidados reciben en esta 
unidad de producción . 

Determinantes, interrelaciones entradas y salidas del 
Sistema. 

El sis~ema ganaderia de solar está cons~ituido por los 
elemen~os suelo, que incluye una parte destinada para el 
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subsecuente entrada al proceso de gestación. que tarda
aproximadamente 15 semanas; siguiendc› el parto. el número de
crias logrado es muy variable. La maternidad y cria dura ocho
semanas. en este periodo se llega a practicar la extracción de
los colmillos de los lechones para que no le causen daño a la
madre durante el amamantado. El destete se lleva acabo a las ocho
semanas o menos; y se completa su crecimiento. durante otras diez
semanas hasta llegar a un peso de 40 ¿1 60 kg. En general. el
ciclo de› engorda puede realizarse en un total de 80 semanas
llegando a alcanzar un peso de 50 a 80 kg, estando ya en
condiciones para la venta o sacrificio. Desafortunadamente, el
95 % de los productores no cuentan con sementales. no practican
la inseminación artificial. solo se les vacuna cuando padecen de
alguna enfermedad no letal, carecen de una dieta balanceada. no
son desparasitados y no cuentan con asistencia tecnica adecuada.

Los principales padecimientos sanitarios son la diarrea
y el parasitismo. se han llegado a dar casos de mastitis. causada
por Escherichia sp.. Streptococcus sp. y Hicrococcus sp.;
disenteria vibrianica, producida por Vibrio coli; el parasitismo
es principalmente causado por Taenia solium. Trichinella sptralis
y garrapatas, piojos, pulgas y moscas.

El valor ecológico de los cerdos consiste en ayudar a
la degradación de la basura. eliminación de las malezas y
obtención de estiércol. que por ser un abono orgánico caliente
puede ayudar a acelerar los procesos de degradación de materia
organica en los suelos y con ésto aumentar la fertilidad.

c) Conejos. Otra linea de producción es la cunicultura.
aunque este componente no es general para todas las fincas. se
observó que estos animales se crian en jaulas hechas con tela de
alambre y otros materiales de la localidad. La mayor parte de los
conejos producidos son para autoconsumo o pueden venderse para su
propagación o sacrificio. Su dieta se restringe solo al consumo
de alfalfa y son los animales que menos cuidados reciben en esta
unidad de producción.

Determinantes. interrelaciones entradas y salidas del
Süstema.

El sistema ganaderia de solar esta constituido por los
elementos suelo. que incluye una parte destinada para el
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establecimiento del huerto y otra perteneciente al patio; los 
componentes bi6ticos productores primarios son los elementos 
vegetales del huerto familiar, tales como frutos y malezas; los 
componentes bi óti cos productores secundarios los constituyen la 
misma ganaderia de solar, que incluye especies animales que 
requieren menos de un ai"ío para poder aportar producto. con una 
tasa de renovación alta, la longevidad relativa baja; que 
presentan una predominancia sobre el gradiente de selección r, la 
diversidad es baja; involucrandose los niveles tróficos 
correspondientes a herbivoros y omnívoros . Los niveles de 
información sobre el manejo de especies por parte del productor 
es de baja a media; la labor invertida en el cuidado de los 
animales es media; se puede obtener una producción media anual 
constante CModificado de González, Op. cit . ) . otros productores 
secundarios lo constituyen los insectos o plagas del huerto y 
pequei"íos roedores, que en su conjunto compiten con la ganadería 
citada; el componente de consumidores secundarios lo forman los 
endo y ectoparásitos. además el mismo hombre. El componente 
depredadores los constituyen los microorganismos que van en el 
estiércol producidos por aves, porcinos. etc. y se incorporan al 
suelo. Las entradas al sistema son: el aporte de energia humana. 
a través del manejo y en general, su plan de trabajo; otras 
entradas son las mismas que requiere para su mantenimiento. el 
huerto familiar; sin embargo. hay que agregar la entrada de 
basura orgá.nica. desechos de la cocina, maiz. cebada. serna, 
alimentos industrializados. medicamentos. ganado de edad pequei"ía 
o para cria. huevo para incubación, e implementos para la 
construcción de la infraestructura necesaria. Las salidas son 
carne. huevo para consumo o para incubación, polluelos. gallinas. 
pollo para sacrificio, pichones. lechones. conejos. otros 
subproductos como manteca. visceras, piel de conejo. etc .. 
Finalmente, aunque de otra naturaleza. también se incluyen 
salidas como enfermedades por endo y ectoparásitos y otras. El 
elemento que entra y sale de manera constante es el dinero. 

La Fig. 25 nos esquematiza el diagrama de flujo y 
diná.mica de la Ganaderia de Solar. 

170 

establecimiento del huerto y otra perteneciente al patio; los
componentes bióticos productores primarios son los elementos
vegetales del huerto familiar. tales como frutos y malezas; los
componentes bióticos productores secundarios los constituyen la
misma ganaderia de solar. que incluye especies animales que
requieren menos de un año para poder aportar producto. con una
tasa de renovación alta. la longevidad relativa baja; que
presentan una predominancia sobre el gradiente de selección r. la
di ver si dad es baja; i nvol ucr andose 1 os ni vel es trófi cos
correspondientes a herbivoros y omnivoros. Los niveles de
información sobre el manejo de especies por parte del productor
es de baja a media; la labor invertida en el cuidado de los
animales es media; se puede obtener una producción media anual
constante (Modificado de Gonzalez. Op. cit_). Otros productores
secundarios lo constituyen los insectos o plagas del huerto y
pequeños roedores, que en su conjunto compiten con la ganaderia
citada; el componente de consumidores secundarios lo forman los
endo y ectoparasitos. ademas el mismo hombre. El componente
depredadores los constituyen los microorganismos que van en el
estiercol producidos por aves. porcinos. etc. y se incorporan al
suelo. Las entradas al sistema son: el aporte de energia humana.
a traves del manejo y en general, su plan de trabajo; otras
entradas son las mismas que requiere para su mantenimiento. el
huerto familiar; sin embargo. hay que agregar la entrada de
basura organica. desechos de la cocina. maiz. cebada. sema.
alimentos industrializados. medicamentos. ganado de edad pequeña
o para cria. huevo para incubación. e implementos para la
construcción de la infraestructura necesaria. Las salidas son
carne. huevo para consumo o para incubación. polluelos, gallinas.
pollo para sacrificio, pichones. lechones. conejos. otros
subproductos como manteca. visceras. piel de conejo. etc..
Finalmente. aunque de otra naturaleza. también se incluyen
salidas como enfermedades por endo y ectoparasitos y otras. El
elemento que entra y sale de manera constante es el dinero.

La Fig.25 _ nos esquematiza el diagrama de flujo y
dinamica de la Ganaderia de Solar.
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5 . 3.2 . 2. - AGROECOSISTEMA DE GANADERIA MIXTA TRASHUMANTE. 

Este tipo de ganaderla se encuentra muy extendida en el 
pals y esta constituida por halos formados por bovinos. ovinos, 
caprinos y equinos, que o btienen su alimento de los agostaderos, 
de terrenos ejidales ó nacionales, de los caminos, arroyos, 
canal es de riego y drenes, de los esqui 1 mos de 1 as parcelas 
agrícolas. de las arvenses, paja y rastrojos del solar. (Flores, 
1981) . Su objetivo es principalmente, aportar alimentos. materias 
primas. ingresos extras y contribuir a la realización de 
actividades di versas productivas y no productivas del hogar. Y 
conjuntamente con los demás agroecosistemas, su presencia es un 
indicador de la estrategia que tiene el campesino tradicional en 
el uso múltiple de recursos. CToledo, Op . cil.) . Sin embargo, sólo 
38 ejidatarios. se dedican de lleno al manejo y explotación de 
este a9rosislema . La ganaderia mixta trashumante se encuentra en 
relación directa con los agostaderos, parcelas de temporal y los 
ecosistemas naturales. 

Componentes y Determinantes F1sicos. 

Los factores ambientales que más influyen en el 
funcionamiento de esta unidad de produce! ón es el el i ma y el 
suelo; la diversidad de organismos de este agroecosistema están 
sujetos a la incidencia de bajas tempe raturas y a periodos muy 
largos de sequla. caracterí s ticos de la zona de estudio. y que 
limita la exisl-encia de abrebaderos funcionales a lo largo del 
af'ío; y por otra par te, Lambi én se vé 1 i mi lada 1 a movilidad del 
ganado, en una parle de la zona debido a lo accidentado del 
terreno, como se muestra en las facet.as 5 y f3, que poseén 
relieves muy heterogéneos, pendientes pronunciadas y 
afloramientos rocosos muy irregulares. Sin emba r go, en la mayor 
parle del área se prestan las condiciones para el deslizamiento 
del ganado. No se puede hablar de un hábil.a~ especifico para esta 
unidad de producci ó n, por sus propias caracl.erislicas. 

Componentes Aulótrofos . 

Como se habia mencionado anteriormente, existe una 
relación directa entre var ios agroec osislemas agrícolas con la 
ganadería mixta; asi tenemos que : 

- De la Parcela de Temporal, se obtienen algunos granos. de maiz 
y cebada; empero, en mayor proporc16n los elementos que se 
utilizan son el rastro jo de maiz, esquilmos y la paja, aunque en 
algunos casos también p~rt i cipan los rastroj os de fri j ol. avena. 
haba, nopal y maguey. Conjur1lamenle c on el aporte proveniente de 
las malezas y que repr· esent a n un gran r e L'.urso, sobre lodo cuando 
el tempor al ha sido mal o y no hubo producción agri c ola 
suficiente . Asl por e j emplo. en el Cuadr o 26 . se citan dalos 
de biomas a producida pur las dos especies principales de 
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5.3.8.2.- AGROECOSISTEMA DE GANADERIA MIXTA TRASHUMANTE.

Este tipo de ganaderia se encuentra muy extendida en el
pais y esta constituida por hatos formados por bovinos. ovinos.
caprinos y equinos. que obtienen su alimento de los agostaderos.
de terrenos ejidales o nacionales. de los caminos. arroyos.
canales de riego y drenes. de los esquilmos de las parcelas
agricolas. de las arvenses. paja y rastrojos del solar. CFlores,
1981). Su objetivo es principalmente, aportar alimentos. materias
primas, ingresos extras y contribuir a la realización de
actividades diversas productivas y no productivas del hogar. Y
conjuntamente con los demas agroecosistemas. su presencia es un
indicador de la estrategia que tiene el campesino tradicional en
el uso múltiple de recursos. (Toledo, Op.cit.). Sin embargo. sólo
38 ejidatarios, se dedican de lleno al manejo y explotación de
este agrosistema. La ganaderia mixta trashumante se encuentra en
relación directa con los agostaderos, parcelas de temporal y los
ecosistemas naturales.

Componentes y Determinantes Fisicos.

Los factores ambientales que mas influyen en el
funcionamiento de esta unidad de producción es el clima y el
suelo; la
sujetos a
largos de

la incidencia de bajas temperaturas y a periodos
sequia. caracteristicos de la zona de estudio. y

limita la existencia de abrebaderos funcionales a lo largo
año; y por otra parte. también se ve limitada la movilidad

diversidad de organismos de este agroecosistema estan
muy
que
del
del

ganado . en una par te de l a zona debi do a l o acci dentado del
terreno. como se muestra en las facetas 5 y 6. que poseen
relieves muy heterogeneos. pendientes pronunciadas y
afloramientos rocosos muy irregulares. Sin embargo. en la mayor
parte del area se prestan las condiciones para el deslizamiento
del ganado. No se puede hablar de un habitat especifico para esta
unidad de producción. por sus propias caracteristicas.

Componentes Autótrofos.

Como se habia mencionado anteriormente. existe una
relación directa entre varios agroecosistemas agricolas con la
ganaderia mixta; asi tenemos que:

- De la Parcela de Temporal, se obtienen algunos granos. de maiz
y cebada; empero. en mayor proporción los elementos que se
utilizan son el rastrojo de maiz. esquilmos y la paja. aunque en
algunos casos también participan los rastrojos de frijol. avena.
haba. nopal y maguey. Conjuntamente con el aporte proveniente de
las malezas y que representan un gran recurso. sobre todo cuando
el temporal ha sido malo y no hubo producción agricola
suficiente. Asi por ejemplo. en el Cuadro 26. se citan datos
de biomasa producida por las dos especies principales de
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compuestas, localizadas en las parcelas 
forraje, valores, delerminados en 1985. 

y utilizadas 

Cuadro 26. Biomasa producida por dos especies de 
compuestas destinadas a la alimentación 

de la Ganaderia Mixta Trashumante. 
(Julio - Septiembre, 1985)* 

ESPECIE 
BIOMASA PRODUCIDA 

Peso Fresco 
Kg/ha 

Peso Seco 
Kg/ha 

Bidens pi losa L. 8 458.80 z see. 2s 

Si.m.sia am.plexicaulis CCav.) 
Bl .a.ke 974.95 

g 4.43.75 
1Q. 89 

2 889.17 

* De ter mi nac i ón 
en etapa de 
el ganado. 

TOTAL 

hecha utilizando individuos vegetales 
floración, y sólo la parle comestible para 

como 

otra fuente de recursos es el Agostadero, con plantas 
provenientes de los past izales naturales e inducidos, donde 
crecen especies palatables como: Bouteloua. 8raci.li.s, H'Uh.lenber~ia 

arenicola, Huhlenber(Sia sp. , Penni.setv.m. sp. ; Lycurus 
pleoides, y Aristida divariata; que son pastos; y otras especies 
como : Baccharis con_ferta, Loesel ia mexicana y Salvia amari.sgima . 
Existen también especies provenientes de los ecosistemas 
naturales y que son: Him.osa biuncifera, H. acanthocarpa, Prosopis 
laevi~ata, Acacia farnesian.a., Opu.ntia im.bricata, O . cochinera, O. 
hypt iacantha, O. streptac anlha. O. ol i8acant'ha., O. robusta, O. 
tuni.cata, S~necio sp. , Acacia sha//neri, Jatropha dioica, A~ave 

americana, A. cra.ssispi.na, Echinocereus cinerascens, Hecthi.a 
podanta, Eysenhardti.a polystachya. etc .. 

- otras áreas que también son empleadas son las zonas urbanas o 
perturbadas, donde existen baldios o basureros y en los que se 
desarrollan especies como: Ni.cotiana 8lauca, 8id~n.s pilosa, Eruca 
sat. i.ua, Sim.sia am.plexicau.L is, L~pi.di.v.m. vir8i.nicum., etc .. 

La forma de aprovechar estos recursos por parte de la 
ganaderia es a partir del pastoreo libre, o por recolección que 
hace el productor o el pas t or, quienes se las proporcionan fresca 
o secas. La mayoria de los recursos forrajeros son anuales y su 
existencia se remite al perlo.jo de primavera-verano; por lo que 
en el invierno o en époc as secas, es necesario traer forraje del 
exler·ior, o utilizar elementos perennes como los magueyes y 
nopales, para completar l d alimentación . 
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compuestas. localizadas en las parcelas y utilizadas como
forraje. valores. determinados en 1985.

Cuadro 26. Biomasa producida por dos especies de
compuestas destinadas a la alimentación

de la Ganaderia Mixta Trashumante.
(Julio - Septiembre. 1985)*

BIOMASA PRODUCIDA
i ESPECIE Peso Fresco Peso Seco
; Kg/ha Kg/ha

Btdens ptlosa L. 8 468.80 2 869.88
\

` Stmsia amplexicaults CCav.)
\ Blake 974.95 19.89

TOTAL 9 443.75 2 889.17

*Determinación hecha utilizando individuos vegetales
en etapa de floración, y solo la parte comestible para
el ganado.

- Otra fuente de recursos es el Agostadero. con plantas
provenientes de los pastizales naturales e inducidos. donde
crecen especies palatables como: Bouceloua gractlts. Huhlenbergta
arenicola. Huhlenbergía sp., Penntsetum. sp.; Lycurus
pleoides. y Aristtda divartata; que son pastos; y otras especies
como: Baccharis conferta. Loeselia mexicana y Salvia amarissima.
Existen tambien especies provenientes de los ecosistemas
naturales V que son: Mimosa büunciƒera. H. acanthocarpa. Prosopis
laevigata. Acacia farnesiana. Opuntia Lmbrtcata. O. cochinera. 0.
hypttacantha. O. streptacantha. O. oltgacantha. O. robusta. 0.
Lunicata. Senecio sp.. Acacia shaƒƒneri. Jatropha dtoica. Agave
americana. A. crassispina. Echinocereus cinerascens, Hecthia
podanta. Eysenhardtia polystachya. ezc..

- Otras areas que tambien son empleadas son las zonas urbanas o
perturbadas. donde existen baldios o basureros y en los que se
desarrollan especies como: Ntcotiana glauca. Bidens ptlosa. Eruca
sattua. Stmsia amplexicaults, Lepidtum utrgínícum. etc..

La forma de aprovechar estos recursos por parte de la
ganaderia es a partir del pastoreo libre. o por recolección que
hace el productor o el pastor. quienes se las proporcionan fresca
o secas. La mayoria de los recursos forrajeros son anuales y su
existencia se remite al periodo de primavera~verano; por lo que
en el invierno o en epocas secas. es necesario traer forraje del
exterior. o utilizar elementos perennes como los magueyes y
nopales. para completar la alimentacion.
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Componentes Heterólrofos y Manejo. 

Aqui incluimos al ganado como tal, y a la fauna 
silvestre que compite con él, por el ali mento, y es donde 
ubicamos al objeto de estudio de este apartado. La ganaderia 
mixta trashumante, en el á.rea de estudio se caracteriza por 
presentar una diversidad, compuesta en orden de importancia y 
abundancia de la siguiente forma: ovinos, bovinos, caprinos y 
equinos (asnos, caballos y mulas). Aplicando el criterio de 
Gonzalez COp.cit.), se observó que la ganaderia citada, presenta 
las siguientes peculiaridades: el tiempo para obtener el 
producto, no está bién definido; se presentan tasas de renovación 
medias y bajas; la longevidad relativa es media y baja, la 
predominancia sobre el gradiente de selección, es en mayor 
proporción de tipo k; la di ver si dad es al ta, el nivel trófico 
involucrado es el herbivoro; la información sobre el manejo de 
las especies es medio, la labor invertida en el cuidado de los 
animal es es al ta y la estabilidad de 1 a cosecha media anual es 
alta. 

La producción de ganado en la zona presenta dos 
tendencias: la Crianza, que consiste en tener vientres, 
vendiendo los organismos machos y conservado las hembras CCATIE, 
1982); y. la Engorda, que consiste en comprar organismos 
destetados y llevarlos a pesos superiores para su venta. A 
continuación se dan las características generales de los 
componentes ganaderos más importantes. 

OVINOS. Los pará.metros climá.ticos de la region 
favorecen el des arrollo de ovinos , de ah1 que sean los má.s 
abundantes en el sistema. Los borregos que más son utilizados en 
la producción son los Cabeza Prieta y Criollos corrientes; el 
objetivo de su crianza es la optención de carne, lana piel, 
organismos para venta y sacrificio, y la obtención de estiercol. 

Las principal es actividades que real .1 zan en su manejo 
son: la alimentción, asist.encia en la parición, la lactancia 
el destete cuando la cría tiene aproximadamente 5 meses; no se 
lleva ningún control de los calores y el cruzamiento, es rara la 
castración. otra activiada es la trasquila, que se realiza una 
vez al a~o; el proceso de engorda se lleva a cabo desde que nace 
la cria o es adquirido en estado juvenil e incorporado al reba~o. 

hasta que que logra un peso aproximado de 40 kg, en que ya puede 
ser sacrificado o vendido . CNahed, 1989) . 

BOVINOS. Es otra linea de producción, cuyo objetivo es 
el aporte de carne, en forma de becerros y vacas de desecho, la 
obtención de leche, para consumo familiar ó para su venta en caso 
de tener excedent.es, y la obtención de abono. Las razas 
utilizadas son las criollas. La producción de bovinos depende de 
procesos como cria, rejeguerla (doble propósito), engorda, pocas 
familias se han especializado en la producción intensiva de 
1 eche. e Or ti z • 1 982) . 

La cr1a empieza cuando el productor adquiere al becerro 
ya destet~ado, que generalmente es hembra; pocos son los 
adquiridos a parl-ir de pariciones realizadas en la finca del 
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Componentes Heterótrofos y Manejo.

Aqui incluimos al ganado como tal, y a la fauna
silvestre que compite con el. por el alimento. y es donde
ubicamos al objeto de estudio de este apartado. La ganaderia
mixta trashumante. en el area de estudio se caracteriza por
presentar una diversidad. compuesta. en orden de importancia y
abundancia de la siguiente forma: ovinos. bovinos. caprinos y
equinos Casnos. caballos y mulas). Aplicando el criterio de
Gonzalez COp.cit.). se observo que la ganaderia citada. presenta
las siguientes peculiaridades: el tiempo para obtener el
producto. no esta bien definido; se presentan tasas de renovacion
medias y bajas; la longevidad relativa es media y baja. la
predominancia sobre el gradiente de selección. es en mayor
proporción de tipo k; la diversidad es alta. el nivel trófico
involucrado es el herbivoro; la información sobre el manejo de
las especies es medio. la labor invertida en el cuidado de los
animales es alta y la estabilidad de la cosecha media anual es
alta.

La producción de ganado en la zona presenta dos
tendencias: la Crianza. que consiste en tener vientres.
vendiendo los organismos machos y conservado las hembras CCATIE.
1982); y. la Engorda, que consiste en comprar organismos
destetados y llevarlos a pesos superiores para su venta. A
continuacion se dan las caracteristicas generales de los
componentes ganaderos mas importantes.

OVINOS. Los parametros climáticos de la region
favorecen el desarrollo de ovinos. de ahi que sean los mas
abundantes en el sistema. Los borregos que mas son utilizados en
la producción son los Cabeza Prieta y Ckiollos corrientes; el
objetivo de su crianza es la optención de carne. lana piel.
organismos para venta y sacrificio. Y la obtencion de estiercol.

Las principales actividades que realizan en su manejo
son: la alimentción. asistencia en la parición. la lactancia .
el destete cuando la cria tiene aproximadamente 6 meses; no se
lleva ningun control de los calores y el cruzamiento. es rara la
castración. otra activiada es la trasquila. que se realiza una
vez al año; el proceso de engorda se lleva a cabo desde que nace
la cria o es adquirido en estado juvenil e incorporado al rebaño.
hasta que que logra un peso aproximado de 40 kg. en que ya puede
ser sacrificado o vendido. CNahed. 1989).

BOVINOS. Es otra linea de producción. cuyo objetivo es
el aporte de carne. en forma de becerros y vacas de desecho. la
obtención de leche, para consumo familiar ó para su venta en caso
de tener excedentes. y la obtención de abono. Las razas
utilizadas son las criollas. La producción de bovinos depende de
procesos como cria. rejegueria (doble proposito). engorda. pocas
familias se han especializado en la producción intensiva de
leche. (Ortiz. 1982).

La cria empieza cuando el productor adquiere al becerro
ya destetado. que generalmente es hembra; pocos son los
adquiridos a partir de pariciones realizadas en la finca del
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product..or. Esta act..i vi dad incluye 1 a alimentación, con vegetal es 
anteriormente citados y complementados con algo de granos, paja y 
algún complemento alimenticio del exterior. La rejegueria, es la 
obtención de volúmenes de leche factibles de comercialización y 
se diferencia porque se puede realizar con apoyo del becerro, sin 
embargo, esta act..ividad está restringida a un lapso corto de 
tiempo. La engorda, requiere de incorporar los becerros a los 
agostaderos y demás si ti os de pastoreo. para que dos o t..res af"ios 
después ya esté an condiciones de poder ser vendido. la engorda 
también depende de la cantidad de forraje existente. Otras 
actividades que realiza el productor son. la selección durant..e la 
cruza. y los subsecuentes cuidados antes y después del parto, asi 
como el cuidado en la alimentación, prevención de enfermedades y 
el dest..ete del becerro. 

CAPRINOS. Esta linea de producción reune 
organismos climát..icamente adaptados y que en condiciones de 
extrema sequia, son capaces de desarrollarse y hacer un 
aprovechamiento más integral de los recursos vegetales 
silvestres. en cualquier época del af"ío y requieren de menor 
manejo. El objetivo de su producción es el aport..e de carne. leche 
y derivados, además de, organismos para venta y sacrificio . Las 
actividades de manejo son idénticas a las de los ovinos. 

EQUINOS (Caballos. Asnos y Mulas). Aqui reunimos a los 
animales que más que su aporte a la diet..a familiar, su objetivo 
es const..i t..uirse como ganado de trabajo, empleado en diferentes 
actividades agricolas u el.ras diversas que se realizan dentro de 
la finca. Especificamente, se emplean para la tracción y el 
transporte y en menor grado, para la producción de carne, leche y 
abono. 

Las principales labores de manejo son la crianza, 
apartir de su adquisición en estado juvenil, principalmente, en 
su aliment..aci6n y prevención de enfermedades; la engorda, en la 
cual se les hace llegar hasta un peso y talla, m1nimos necesarios 
para soportar las labores del campo y el transport..e o sean 
vendidos. La población reporta los asnos, en especial, el de cruz 
en el lomo o gateados, son los más resistentes y adaptados a la 
zona. 

Otros heterótrofos. 

Existe otro component..e que influye en el desarrollo de 
1 a ganader 1 a mixta tras human te, y est.o por la r az6n de que 
compiten por el ali mento en los si ti os donde past..a el ganado. 
Este grupo de heterótrofos está conformado por la fauna silvestre 
y son, básicament.e. insectos, aves, aves, reptiles y mam1feros. 
De todos estos podemos citar a las siguientes especies: Codorniz 
CColimis virsinianus), liebre CLepus spp.), ardilla CSciurus 
spp.), comadreja CHusteia frenata..), alondra CEr9m.ofiia sp.), 
huitlacoche CToxostoma sp.), tórtola CColumbin.a sp.), palomas 
CZenaida asiatica..), cenzontle CHi.mus ~i.ivu.s), calandrias 
C I e tere'Us spv.ri us), golondrinas C Hi run.do sp.), ratón de campo 
CHi.crotus m.exican.us), rat..ón de campo CPerorayscus truei), liebre 
CL•pus cal loti.s.>, cuervo CCorv'Us sp.), lagartijas CScelopurus 
spi.nosus, S. torcuatus y 5. trrcvMücus), y rana CRana 
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productor. Esta actividad incluye la alimentacion. con vegetales
anteriormente citados y complementados con algo de granos. paja y
algún complemento alimenticio del exterior. La rejegueria. es la
obtención de volúmenes de leche factibles de comercialización y
se diferencia porque se puede realizar con apoyo del becerro, sin
embargo. esta actividad esta restringida a un lapso corto de
tiempo. La engorda. requiere de incorporar los becerros a lcs
agostaderos y demas sitios de pastoreo. para que dos o tres años
despues ya este en condiciones de poder ser vendido. la engorda
también depende de la cantidad de forraje existente. Otras
actividades que realiza el productor son. la selección durante la
cruza. y los subsecuentes cuidados antes y despues del parto. asi
como el cuidado en la alimentación. prevencion de enfermedades y
el destete del becerro.

CAPRINOS. Esta linea de produccion reune
organismos climaticamente adaptados y que en condiciones de
extrema sequía. son capaces de desarrollarse y hacer un
aprovechamiento mas integral de los recursos vegetales
silvestres. en cualquier epoca del año y requieren de menor
manejo. El objetivo de su producción es el aporte de carne. leche
y derivados. ademas de. organismos para venta y sacrificio. Las
actividades de manejo son identicas a las de los ovinos.

EQUINOS (Caballos. Asnos y Mulas). Aqui reunimos a los
animales que mas que su aporte a la dieta familiar. su objetivo
es constituirse como ganado de trabajo. empleado en diferentes
actividades agricolas u otras diversas que se realizan dentro de
la finca. Especificamente. se emplean para la tracción y el
transporte y en menor grado. para la producción de carne. leche y
abono.

Las principales labores de manejo son la crianza.
apartir de su adquisición en estado juvenil, principalmente. en
su alimentacion y prevención de enfermedades; la engorda. en la
cual se les hace llegar hasta un peso y talla, minimos necesarios
para soportar las labores del campo y el transporte o sean
vendidos. La población reporta los asnos. en especial. el de cruz
en el lomo o gateados. son los mas resistentes y adaptados a la
zona.

Otros heterótrofos.

Existe otro componente que influye en el desarrollo de
la ganaderia mixta trashumante. y esto por la razón de que
compiten por el alimento en los sitios donde pasta el ganado.
Este grupo de heterotrofos esta conformado por la fauna silvestre
y son. basicamente. insectos. aves. aves. reptiles y mammferos.
De todos estos podemos citar a las siguientes especies: Codorniz
CColtmis vfirgtnianus). liebre CLepus spp.). ardilla CSciurus
spp.). comadreja (Mustela ƒrenataå. alondra CEremoƒila 5p.).
huitlacoche CToxostomo 3p.). tórtola CCo¿umbina 5p.). palomas
CZenaida asiatica). cenzontle CH1mus giluus). calandrias
Clctereus spurius). golondrinas CHirundo 5p.), raton de› campo
CHicroLus mexicanusì. raton de campo CPeromyscus Lrueiì. liebre
CLepus callotisì. cuervo Cúorvus sp.). lagartijas C$ceLopurus
sptnosus. S. aorcuaius y S. grammicus). y rana (Rana
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tlatoci.). CPeterson, 1989; Ceballos, 1984; Camarilla, com.pers.) . 

Componente Consumidores Secundarios. 

Aqui incluimos a los organismos que limitan 
directamente la productividad del ganado, ya que son los 
generadores de enfermedades, que deterioran el desarrollo y 
al leran la estructura poblacional, creando relaciones de 
parasitismo e increment.an la mortalidad. En términos generales, 
agrupa a endo y ectoparásitos, y otros agent.es como las 
bacterias y los virus, que definen toda una problemática 
sanitaria. En ovinos, se reporta parasitismo por Fasciola 
h•pati.ca, moquera ó miasis cavitaria y ectoparasitosis por 
garrapatas C Orni. todorus sp.), de igual forma sucede con las 
cabras. En el caso de los bovinos, estos son los mas susceptibles 
a ser atacado y que mayor número de enfermedades presentan, por 
ejemplo, son parasitados por Faci.ola hepatica, lombris del 
hígado, nemátodos gastrointestinales, brucelosis provocada por 
Brucelta abortus; tuberculosis bovina causada por Hycobact~ri.WTI. 

tuberculosis, etc .. C Información proporcionada por SARH, 
SUbdelegación Ganadera, Pachuca, 1989). No se determinaron 
organismos que afectan a los equinos. 

Determinantes Socioecon6micos. 

Los gastos necesarios para mantener al agroecosistema, 
hace que la mayor parte de la gente tenga pocos organismos por 
especie; además, los bajos ingresos familiares no permiten 
proporcionar las condiciones adecuadas y necesarias para lograr 
una producción eficiente, por lo que, es muy variable el numero 
de cabezas, existentes en las fincas . También se observó que no 
se tienen sementales para la reproducción y generación de 
organismos de razas de calidad, no se practica la 
inseminación, no existe rotación de potreros, las vacunas 
suministradas son muy pocas, no existen ba~os garrapaticidas, la 
asistencia técnica es deficiente, el financiamiento es limitado, 
se reportó que en 1989, el banco, cedió en calidad de prest.amo 
pie de crias de borregos; sin embargo, aún no se observan 
resultados que muestren mejoria en la producción es poca la 
gente que desparasita . Salvo contadas excepciones, la mayoria 
presenta instalaciones e infraestructura deficientes; estas 
consisten básicamente, en la asignación de una porción del solar 
que es implementado como corral, bardeado de rocas o alambre y 
con un vertedero para agua o alimento . El manejo queda totalmente 
en manos de la familia, específicamente en el hombre o la mujer, 
cuando estan en casa; mientras que en al campo, quedan en manos 
de los ancianos y los ni~os o con los pastores que son 
contratados por el productor. 

Relaciones Ecológicas. 

La interrelación de la ganader1a mixta con otras 
unidades de producción agricola, se manifiesta cuando los 
primeros reciben alimentos de los seQundos, a cambio del aporte 
de materia orgánica y minerales en forma de estiercol y orina; 
otros ejemplos son : la eliminación de malezas y plantas que 
pueden ser tóxicas. de los cultivos . En el caso, de los 
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tlaloct). (Peterson. 1989; Ceballos. 1984; Camarillo. com.pers.).

Componente Consumidores Secundarios.

Aqui incluimos a los organismos que limitan
directamente la productividad del ganado, ya que son los
generadores de renfermedades. que deterioran el desarrollo y
alteran la estructura poblacional. creando relaciones de
parasitismo e incrementan la mortalidad. En terminos generales.
agrupa a endo y ectoparasitos. y otros agentes como las
bacterias y los virus. que definen toda una problematica
sanitaria. En ovinos. se reporta parasitismo por Fascíola
hepazica. moquera ó nuasis cavitaria y ectoparasitosis por
garrapatas Cúrntiodorus sp.). de igual forma sucede con las
cabras. En el caso de los bovinos. estos son los mas susceptibles
a ser atacado y que mayor número de enfermedades presentan. por
ejemplo. son parasitados por Faciola hepatica, lombris del
higado. nematodos gastrointestinales. brucelosis provocada por
Brucella abortus; tuberculosis bovina causada por Mycobacterium
tuberculosis. etc..C Información proporcionada por SARH.
Subdelegación Ganadera. Pachuca. 1989). No se determinaron
organismos que afectan a los equinos.

Determinantes Socioeconómicos.

Los gastos necesarios para mantener al agroecosistema.
hace que la mayor parte de la gente tenga pocos organismos por
especie; ademas. los bajos ingresos familiares no permiten
proporcionar las condiciones adecuadas y necesarias para lograr
una producción eficiente, por lo que. es muy variable el numero
de cabezas. existentes en las fincas. Tambien se observo que no
se tienen sementales para la reproducción y generación de
organismos de razas de calidad. no se practica la
inseminación. no existe rotación de potreros. las vacunas
suministradas son muy pocas. no existen baños garrapaticidas, la
asistencia técnica es deficiente. el financiamiento es limitado.
se reportó que en 1989. el banco. cedió en calidad de prestamo
pie de crias de borregos; sin embargo. aún no se observan
resultados que muestren mejoria en la producción ; es poca la
gente que desparasita. Salvo contadas excepciones. la mayoria
presenta instalaciones e infraestructura deficientes; estas
consisten basicamente. en la asignación de una porción del solar
que es implementado como corral. bardeado de rocas o alambre y
con un vertedero para agua o alimento. El manejo queda totalmente
en manos de la familia. especificamente en el hombre o la mujer.
cuando estan en casa; mientras que en al campo. quedan en manos
de los ancianos y los niños o con los pastores que son
contratados por el productor.

Relaciones Ecológicas.

La interrelación de la ganaderia mixta con otras
unidades de producción agricola. se manifiesta cuando los
primeros reciben alimentos de los segundos. a cambio del aporte
de materia organica y múnerales en forma de estiercol y orina;
otros ejemplos son; la eliminación de malezas y plantas que
pueden ser tóxicas. de los cultivos. En el caso, de los
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agostaderos y de los ecosi slemas nat.urales. los influyen porque 
aparte de proporcionar materiales. inducen el desarrollo de la 
cubiert.a veget.al CSpedding, 1984). como se aprecia en los 
capr i nos , que son podador es natural es C Gomez -Pompa. 1996) . En 
ot.ros casos, son eliminadores de basura orgánica provenient.e de 
la finca; favorecen el proceso de sucesión ecológica y ejercen 
presión de seleción sobre varios vegetales, al incidir 
cont..i nuament.e en su consumo . Algunos efect.os nocivos que han 
provocado son la eliminación de cubierta vegetal y acelerado los 
procesos de erosión y el aporte de heces contaminadas con 
pará.si t.os. 

En el caso de las parcelas de cultivo. conjuntamente 
con las actividades culturales, la roturación del suelo favorecen 
la eliminación de plagas edáficas. Un método cultural para la 
eliminación de garrapatas y demás ectoparásitos. es la 
agregación de caliche pulverizado, que existe de manera 
natural en la zona, en todo el cuerpo del hospedero. 

Producción. 

Es dificil determinar que tan eficient..e es la 
producción debido a los diferent..es objetivos product.ivos. que se 
tienen respect..o a cada grupo de organismos; sin embargo, de 
determinó que Acayuca, poseé aproximadamente, 2032 cabezas de 
ovinos. que representan el 83. 55 }~. del total de animal es que 
conforman a est..e sistema; anualment.e se llegan a obtener hasta 
dos kilogramos de lana sucia por borrego. un borrego de raza 
puede aportar hasta 4.13 kg por cabeza CINEGI. 1989) . En el caso 
de bovinos, se cuantificó un total de 207 cabezas C8.51 Y~. otro 
producto importante fue la leche. que en ganado criollo y en 
época de lluvias. produce 8.5 litros diarios y 5.35 durante las 
secas. Finalment.e. se registraron 98 caprinos C4.02 Y~. 24 
caballos CO . 98 Y~, 65 asnos C2. 67 Y~ y 6 mulas CO. 24 Y.:>. 

Entradas y Salidas del Sistema. 

Los elementos naturales que entran al sistema son la 
radiación solar. la precipil-ación, mineralización semillas de 
malezas. y de cultivos; fauna silvestre, granos. paja. insumos 
ganaderos, ganado joven, basura orgánica, algunos medicamentos e 
insecticidas. asi como. energia humana y animal. Las salidas son : 
ganado de crla y engorda, de cada una de las unidades citadas. 
leche, lana, pieles. estiércol, parásitos y algunos organismos 
silvestres . 

La Fig. 26. Presenta el diagrama de flujo del 
Agroecosistema Ganaderia Mixta trashumante y sus int.errelaciones 
con otros sistemas agricolas . 
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agostaderos y de los ecosistemas naturales. los influyen porque
aparte de proporcionar materiales. inducen el desarrollo de la
cubierta vegetal (Spedding. 1984). como se aprecia en los
caprinos, que son podadores naturales CGomez-Pompa. 1986). En
otros casos. son eliminadores de basura organica proveniente de
la finca; favorecen el proceso de sucesión ecológica y ejercen
pr esi ón de sel eci ón sobre vari os vegetal es . al i nci di r
continuamente en su consumo. Algunos efectos nocivos que han
provocado son la eliminación de cubierta vegetal y acelerado los
procesos de erosión y el aporte de heces contaminadas con
parásitos.

En el caso de las parcelas de cultivo. conjuntamente
con las actividades culturales. la roturación del suelo favorecen
la eliminación de plagas edaficas. Un método cultural para la
el i mi nación de gar rapatas y demas ectoparasi tos . es l a
agregación de caliche pulverizado. que existe de manera
natural en la zona. en todo el cuerpo del hospedero.

Pr oducci ón.

Es dificil determinar que tan eficiente es la
producción debido a los diferentes objetivos productivos. que se
tienen respecto a cada grupo de organismos; sin embargo. de
determinó que Acayuca. posee aproximadamente. 2038 cabezas de
ovinos. que representan el 83.55 9;. del total de animales que
conforman a este sistema; anualmente se llegan a obtener hasta
dos kilogramos de lana sucia por borrego. un borrego de raza
puede aportar hasta 4.13 kg por cabeza CINEGI. 1989). En el caso
de bovinos. se cuantificó un total de 207 cabezas (8.51 °/J. otro
producto importante fue la leche. que en ganado criollo y en
época de lluvias. produce 8.5 litros diarios y 5.35 durante las
secas. Finalmente. se registraron 98 caprinos C4.02 '/J. 24
caballos (0.98 '/Q. 65 asnos (8.67 °/.D y 6 mulas (0.84 '/J.

Entradas y Salidas del Sistema.

Los elementos naturales que entran al sistema son la
radiación solar. la precipitación. mineralización . semillas de
malezas, y de cultivos; fauna silvestre. granos. paja. insumos
ganaderos. ganado joven. basura organica. algunos medicamentos e
insecticidas. asi como. energia humana y animal. Las salidas son:
ganado de cria y engorda. de cada una de las unidades citadas.
leche, lana. pieles. estiercol. parasitos y algunos organismos
silvestres.

La Fig. 86. Presenta el diagrama de flujo del
Agroecosistema Ganaderia Mixta trashumante y sus interrelaciones
con otros sistemas agricolas.
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VI.- DISCUSI ON. 

6.1.- DEL AGROECOSISTEMA GLOBAL. 

elementos 
social de 

Los componentes del 
geográficos, ecológicos 
producción fue el ejido 

- Elementos Geográficos 6 Fisicos. 

agroecosistema global reunen 
y socioeconómicos, y la unidad 
Acayuca. 

El total de la zona de estudio se encuentra entre dos 
sistemas terrestres, y esto es debido a que, geológicamente 
hablando, el área ha sido muy dinÁmica, y la diferenciación 
geomorfológica es consecuencia de dos procesos básicos, que son 
el vulcanismo y la sedimentación. Como resultado de la actividad 
ignea, se formó el sistema Sierra de Tezontlalpan, y por 
depositación y desecación del antiguo L~go de México, se formó la 
Cuenca del Valle, esto explica la diferenciación de facetas 
del área investigada . 

De las facetas identificadas, la 4, 5, 6, 8 y 10, 
pertenecen al primer sistema citado, mientras que la 1, 2. 3, y 
9, corresponden al segundo . Esto permite visualizar una 
distinción en el uso del terreno y en el tipo de agroecosistemas 
locales, que ah1 se han establecido. Esta regionali:zación del 
paisaje nos indica diferencias en calidades y aptitudes para el 
empleo del terreno ; por lo que, cada una de las unidades 
territoriales requiere de manejo especifico; y también explica, 
por qué existe variación en la manipulación y lecnologia que se 
aplican en la :zona . Revisando el Cuadro 2 se aprecia que las 
facetas pertenecientes a la sierra son las que presentan mayor 
problematica, en su uso . 

En otro aspecto. el clima nos indica que la temperatura 
en la mayor parte del a~o. no es una limitante para el desarrollo 
de los cultivos; as1 mismo. las helacias y los granizos no se 
pueden considerar factores extremadamente restrictivos, debido a 
la época en que se suceden con mayor frecuencia . La precipitación 
no suple las necesidades del cult i vo, demostrándose por la 
peque~a o nula demasia de a.gua CS= 6 . 96), existente en el área; 
además, la def i ciencia de agua es muy el evada C d= 25. 53) . Sin 
embargo, se aprecia una peque~a demasia de agua en el lapso de 
tiempo comprendido entre mediados de julio y principios de 
agosto; la cantidad de agua retenida por el suelo es muy poca . 
otros factores que afectan la conservación de la humedad es la 
incidencia de vientos y las altas t emperaturas re9istradas en 
el periodo mencionado. La evapotranspi ración potencial CEP= 72 . 18 
cm) supera la precipitación CP= 52.58 cm), lo que explica la 
existencia de sequ1a; corroborada por los valores bajos del 
Indice de Humedad Cihc 9 . 6) , en contraste c on el Indice de Ari dez 
Cia= 37.75) que es alto, y el Indice Pluvial Cim= -12.40), que 
está por debajo de O. Las condiciones meteorológicas están 
determinadas por el efecto de sombra 01-ográfi c a que ejerce la 
Sierra de Pachuca . 
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VI .- DISCUSION

6-1.- DEL AGROECOSISTEMA GLOBAL.

Los componentes del agroecosistema global reunen
elementos geográficos. ecologicos y socioeconómicos. y la unidad
social de producción fue el ejido Acayuca.

- Elementos Geográficos ó Fisicos.

El total de la zona de estudio se encuentra entre dos
sistemas terrestres. y esto es debido a que. geológicamente
hablando. el area ha sido muy dinamica. y la diferenciación
geomorfologica es consecuencia de dos procesos basicos. que son
el vulcanismo y la sedimentación. Como resultado de la actividad
ignea. se formó el sistema Sierra de Tezontlalpan. y por
depositación y desecación del antiguo Lego de Mexico. se formó la
Cuenca del Valle. esto explica la diferenciación de facetas
del area investigada.

De las facetas identificadas. la 4. 5. 6. 8 y 10.
pertenecen al primer sistema citado. mientras que la 1. 8. 3. y
9. corresponden al segundo. Esto permite visualizar una
distinción en el uso del terreno y en el tipo de agroecosistemas
locales. que ahi se han establecido. Esta regionalización del
paisaje nos indica diferencias en calidades y aptitudes para el
empleo del terreno; por lo que. cada una de las unidades
territoriales requiere de manejo especifico; y tambien explica.
por que existe variación en la manipulación y tecnologia que se
aplican en la zona. Revisando el Cuadro 8 se aprecia que las
facetas pertenecientes a la sierra son las que presentan mayor
problematica. en su uso.

En otro aspecto. el clima nos indica que la temperatura
en la mayor parte del año. no es una linutante para el desarrollo
de los cultivos; asi mismo. las heladas 5/ los granizos no se
pueden considerar factores extremadamente restrictivos. debido a
la epoca en que se suceden con mayor frecuencia. La precipitación
no suple las necesidades del cultivo. demostrandose por la
pequeña o nula demasia de agua CS= 6.96). existente en el area;
ademas. la deficiencia de agua es muy elevada Cd= 86.53). Sin
embargo. se aprecia una pequeña demasia de agua en el lapso de
tiempo comprendido entre mediados de julio y principios de
agosto; la cantidad de agua retenida por el suelo es muy poca.
Otros factores que afectan la conservación de la humedad es la
incidencia de vientos y las altas temperaturas registradas en
el periodo mencionado. La evapotranspiración potencial CEP= 72.18
cm) supera la precipitación CP= 58.56 cm). lo que explica la
existencia de sequia; corroborada por los valores bajos del
Indice de Humedad CIh= 9.6). en contraste con el Indice de Aridez
CIa= 37.75) que es alto. y el Indice Pluvial tIm= -12.40). que
esta por debajo de O. Las condiciones meteorológicas estan
determinadas por el efecto de sombra orografica que ejerce la
Sierra de Pachuca.
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Todo esto hace necesaria la incorporación de riego al 
cultivo ó buscar las formas para hacer má.s eficiente el aporte 
de humedad; en caso extremo, aportar riego de auxilio. durante 
las épocas criticas del desarrollo fenológico del cultivo, que es 
en los primeros dias de crecimiento. 

El factor hidrolog1a, se considera determinante, en el 
sentido de que la baja precipitación hacen del agua un recurso 
sumamente limitado; ademá.s de que. existe una gran pérdida, 
causada por la naturaleza fisica de los lechos y fondos de los 
causes, que aumentan la infiltración del elemento, por ser 
gravosos o por ser lugares de fallas y fisuras geológicas; la 
esencia basáltica de algunos sitios incrementan altamente la 
evaporación, a causa de la incidencia de la radiación solar. 

Por otra parte. la valoración de las propiedades 
fisico-quimicas del agua represada y de acuerdo al criterio de 
INEGI (1983). indican que tienen propiedades alcalinas CpH= 8.2), 
se le considera Agua Suave, pues el valor de 71.0 mg/l de CaCOs, 
se encuentra dentro del rango de O a 75 mg/l, que define a esta 
clase; en función del total de sólidos disueltos, indica que es 
agua dulce, puesto que el valor reportado es de 192 mg/l, que 
está por debajo de la norma que es de 525 mg/l. En lo que se 
refiere a la calidad del agua para riego, se clasifica como 
C1-St, definida como agua de baja salinidad y baja en sodio y por 
lo tanto, apropiada para el riego ó para consumo del ganado . 

En relación a las aguas subterraneas, la mayor parle de 
la zona de estudio y en particular el valle, poseé grandes 
posibilidades de servir como acuifero, por lo que, es factible la 
perforación de pozos; pues el material geológico. la dirección de 
flujo en el subsuelo, la profundidad de los mantos y el gasto 
determinado, asi lo indican . 

Los resultados fisico-quimicos indican la presencia de 
Agua Tolerable, en Venta Prieta y Agua Dulce en la Higa y Palm.a 
Gorda; la conceritración de los cationes ~s importantes, es 
media, los valores de pH van de neutros a alcalinos C5.9 - 7.9); 
la conductividad eléctrica es baja; la concentración de sulfatos 
es variable, pero se encuentra dentro de los valores permisibles; 
los cloruros son bajos; por sólidos disueltos, el agua es 
tolerable en el pozo No. 137, y agua dulce para los pozos 
restantes . En relación a la. calidad de agua para riego, son 
clasificadas como C2-S1, o sea agua salina y baja en sodio. 

La problemá.tica en el aprovechamiento de este recurso. 
es que no se cuenta con eficientes sistemas de captación, en el 
caso de las aguas superficiales; empero, el subsuelo possé 
posibilidades para la explotación de acu1feros, aunque salinas 
las aguas, no se pr avocar 1 an problemas a corto plazo. en 1 os 
suelos agrícolas. 

La valoración del uso aclual del suelo. en el á.rea 
investigada, revela que éste, es~á determinado por la influencia 
de los demás fact.ores ambientales, las actividades agrícolas y 
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Todo esto hace necesaria la incorporación de riego al
cultivo ó buscar las formas para hacer mas eficiente el aporte
de humedad; en caso extremo. aportar riego de auxilio. durante
las epocas criticas del desarrollo fenológico del cultivo. que es
en los primeros dias de crecimiento.

El factor hidrologia. se considera determinante. en el
sentido de que la baja precipitacion hacen del agua un recurso
sumamente limitado; ademas de que, existe una gran perdida.
causada por la naturaleza fisica de los lechos y fondos de los
causes. que aumentan la infiltración del elemento. por ser
gravosos o por ser lugares de fallas y fisuras geológicas; la
esencia basaltica de algunos sitios incrementan altamente la
evaporación. a causa de la incidencia de la radiación solar.

Por otra parte. la valoración de las propiedades
fisicosquimicas del agua represada y de acuerdo al criterio de
INEGI (1983). indican que tienen propiedades alcalinas CpH= 8.2).
se le considera Agua Suave. pues el valor de 71.0 mg/1 de CaCCB.
se encuentra dentro del rango de O a 75 mg/l. que define a esta
clase; en función del total de sólidos disueltos. indica que es
agua dulce. puesto que el valor reportado es de 192 ng/1, que
esta por debajo de la norma que es de 525 mg/l. En lo que se
refiere a la calidad del agua para riego. se clasifica como
C1-S1. definida como agua de baja salinidad y baja en sodio y por
lo tanto. apropiada para el riego ó para consumo del ganado.

En relacion a las aguas subterraneas, la mayor parte de
la zona de estudio y en particular el valle. posee grandes
posibilidades de servir como acuífero. por lo que. es factible la
perforación de pozos; pues el material geológico. la direccion de
flujo en el subsuelo. la profundidad de los mantos y el gasto
determinado. asi lo indican.

Los resultados fisico-quimicos indican la presencia de
Agua Tolerable. en Venta Prieta y Agua Dulce en la Higa y Palma
Gorda; la concentración de los cationes mas importantes. es
media. los valores de pH van de neutros a aicalinos C6.9 - 7.9);
la conductividad eléctrica es baja; la concentración de sulfatos
es variable. pero se encuentra dentro de los valores pernusibles;
los cloruros son bajos; por solidos disueltos. el agua es
tolerable en el pozo No. 137, y agua dulce para los pozos
restantes. En relacnmu a la calidad de agua para riego. son
clasificadas como C2-S1. o sea agua salina y baja en sodio.

La problematica en el aprovechamiento de este recurso.
es que no se cuenta con eficientes sistemas de captación. en el
caso de las aguas superficiales; empero. el subsuelo posse
posibilidades para la explotación de acuíferos. aunque salinas
las aguas. no se provocarian problemas a corto plazo. en los
suelos agricolas.

La valoración del uso actual del suelo. en el area
investigada. revela que este. esta determinado por la influencia
de los demas factores ambientales. las actividades agricolas y
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ganaderas que practica la gente y los asentamientos humanos. De 
los resultados ob.tenidos, se pueden ac;¡rupar en cuatro 
categorías que son: 

A). - Usos desti nades a la agricultura de temporal. que incluye 
cultivos anuales CTA), de maíz. cebada. haba y calabaza; cultivos 
perennes C TP) de maguey y nopal y asoci aci enes de ambos usos. 
Ocupando para esto 17 202 . 89 has (56 . 38 ~del total), y esto se 
explica en función de las características fisiograficas y 
edáficas, del valle, que permiten un mejor aprovechamiento . 
b).- Vegetación Natural, que incluye la presencia de matorral de 
nopal eras CMn), matorral espinoso CMe), nopal eras con pastizal 
natural CMn-Pn), y nopal era con pastizal inducido CMn-Pi), que 
reune un total de 2 533 . 45 has (11 . 63 ~..).restringidos a los 
lugares fisiográficamente, más accidentados y que reune suelos 
sin valor agrícola. Aqui también se incluyen los pastizales 
naturales CPn), pastizales parcialmente alterados y asociaciones 
con matorrales, desarrollándose en 3 775.45 has C17 . 34 ~..). de los 
cuales 509.06 has son de pastizal natural. 
c). - Areas o terrenos no productivos, donde incluyo todos los 
terrenos erosionados CE) y sitios que son barrancas y 
afloramientos lllicos; se definen como no pr·oductivos, por no ser 
agricolamente aprovechables; sin embargo, se les puede asignar 
al.ros tipos de utilización, agrupan 1 924 . 61 has C8.84 ~..) del 
total, en particular las zonas erosionadas son 1 377 . 96 has C5.33 
~.:>. Son áreas que contl nuamente aumentan en su exter1si6n y que 
representan un gran problema para la producción agropecuaria . 
d) . - Zonas de asentamientos, que comprende a 1 as áreas urbanas 
CZu), zonas industriales CZi), v1as de comunicación lerres.tre y 
cuerpos de agua CCa), que suman 1 248. 37 has C5 . 74 %) , y a 
excepción del últ i mo. son los usos. que están creciendo muy 
aceleradamente, por el incremento demográfico y la influencia 
urbana de la ciudad de Pachuca . 

La clasificación por capacidad de uso agricola, nos 
revela que la zona cuenta con 8 746.9 has C40 . 22 ~.:> de suelos de 
clase At, en los que es posible establecer agricultura mecanizada 
en forma continua, para el desarrollo de los cultivos presenta 
valores de aptitud alta y media, y con rest..ricciones moderadas 
para el establecimiento de riego; se tienen 1 201.13 has C5. 82 
~.:>. de tierras de clase A.2, con posibilidades de establecer 
agricultura continua, con el empleo de implementos de tracción 
animal, con una aptitud media para el desarrollo de cultivos, de 
igual f'orma para la labranza y aplicación de riego. De clase A.3, 
se cuenta con 6 139. 7 9 has C28 . 34 %), que sólo permiten 
agricultura estacional y la labranza sólo se permitirla con 
tracción animal y no es factible la irrigación; existe 1 022 has 
C4 . 7 %) de clase A•, que solo soportan agricultura continua pero 
solo aplicando labranza con instrumentos manuales; por último, se 
tienen 3 387 . 28 has C15 . 48 %) sin posibilidades de ser utilizados 
para uso agricola. 

Este análisis revela que potencialmente, la zona cuenta 
con un 82 . 92 %, de su extensión, c on posibilidades de dar un uso 
agricola, pero con diferentes tipos de manejo. También indica que 
hay sitios en los cuales no se pueden efec tuar actividades 
productivas pero si son susceptibles de aplicación de acciones de 
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ganaderas que practica la gente y los asentamientos humanos. De
los resultados obtenidos. se pueden agrupar en cuatro
categorias que son:

AD.- Usos destinados a la agricultura de temporal. que incluye
cultivos anuales CTA). de maiz. cebada. haba y calabaza; cultivos
perennes CTP) de maguey y nopal y asociaciones de ambos usos.
Ocupando para esto 17 262.89 has C56.38 % del total), y esto se
explica en funcion de las caracteristicas fisiograficas y
edaficas. del valle. que permiten un mejor aprovechamiento.
b).- Vegetación Natural. que incluye la presencia de matorral de
nopaleras CMn). matorral espinoso (Me). nopaleras con pastizal
natural CMn-Pn). y nopalera con pastizal inducido CMn-Pi). que
reune un total de 2 533.45 has C11.63 K). restringidos a los
lugares fisiograficamente. mas accidentados y que reune suelos
sin valor agricola. Aqui tambien se incluyen los pastizales
naturales CPn). pastizales parcialmente alterados y asociaciones
con matorrales. desarrollándose en 3 775.45 has C17.34 %D. de los
cuales 509.06 has son de pastizal natural.
c).- Areas o terrenos no productivos. donde incluyo todos los
terrenos erosionados CE) y sitios que son barrancas y
afloramientos liticos; se definen como no productivos. por no ser
agricolamente aprovechables; sin embargo. se les puede asignar
otros tipos de utilización. agrupan 1 924.61 has C8.84 %) del
total. en particular las zonas erosionadas son 1 377.96 has (6.33
%). Son areas que continuamente aumentan en su extensión y que
representan un gran problema para la producción agropecuaria.
d).- Zonas de asentamientos. que comprende a las areas urbanas
CZu). zonas industriales C21). vias de comunicacion terrestre y
cuerpos de agua (Ca). que suman 1 848.37 has (5.74 %D. y a
excepcion del último. son los usos que estan creciendo muy
aceleradamente. por el incremento demografico y la influencia
urbana de la ciudad de Pachuca.

La clasificación por capacidad de uso agricola. nos
revela que la zona cuenta con 8 746.9 has C40.28 %D de suelos de
clase A1. en los que es posible establecer agricultura mecanizada
en forma continua. para el desarrollo de los cultivos presenta
valores de aptitud alta y media. y con restricciones moderadas
para el establecimiento de riego; se tienen 1 201.13 has (5.88
%D, de tierras de clase A2. con posibilidades de establecer
agricultura continua. con el empleo de implementos de traccion
animal. con una aptitud media para el desarrollo de cultivos. de
igual forma para la labranza y aplicación de riego. De clase As.
se cuenta con 6 139.79 has C28.34 %D. que solo permiten
agricultura estacional y la labranza solo se permdtiria con
traccion animal y no es factible la irrigación; existe 1 O22 has
C4.7 %D de clase A4. que solo soportan agricultura continua pero
solo aplicando labranza con instrumentos manuales; por último. se
tienen 3 367.28 has Cl5.46 %) sin posibilidades de ser utilizados
para uso agricola.

Este análisis revela que potencialmente. la zona cuenta
con un 88.92 Z. de su extension. con posibilidades de dar un uso
agricola. pero con diferentes tipos de manejo. Tambien indica que
hay sitios en los cuales no se pueden efectuar actividades
productivas pero si son susceptibles de aplicación de acciones de
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conservación y preservación de ecosistemas naturales . 

De la clasificación para uso pecuario, se obtuvo que 10 
098 . 90 has C46 . 44 X del total del área), tienen posibilidades de 
ser incorporados como á.reas para introducir cultivos forrajeros. 
e incorporar ganado, sin problemas para su manejo ni movilidad. 
También se cuenta con 5 013. 27 has C23 . 0!5 ~..) que pueden soportar 
ganaderia y mantenerse con los aportes de pastos y matorrales 
silvestres . Sin embargo. corren el riesgo de perderse por 
sobrepastoreo. 

La acción del clima determina la exist..encia de una 
agricultura temporal era; empero , analizando las a.guas 
subl.erraneas indican que existen posibilidades de irrigar. para 
esto, la clasificación con fines de riego, revela que existen 3 
755.29 has C17.25 X), sin limitaciones para la irrigación y que 
podrian producir con bajos niveles de manejo cosechas de alto 
rendimiento; 4 700 has C21. 61 }'..) que pueden irrigarse, aunque 
presenlan como limilantes la profundidad del suelo, textura y 
permeabilidad . Además, 5 308.20 has C24 41 ~-0 sin ninguna 
posibilidad de irrigación . 

Por otra parte, la génesis del suelo revela que son 
jóvenes, sin horizontes pedogenéticos bién definidos, y esto 
hizo que se les ubicara, taxonómicamente, dentro del Orden 
Entisol, las condiciones geológicas y fisiográficas, condicionan 
la evolución de los tres grandes grupos identificados. Los 
Ustifluvents, se localizan en la zona de valle, Ust..ipsamrnent..s y 
Ustorthens, se encuentran en la serrania. La presencia del primer 
gran grupo citado, se explica porque son suelos formados por 
arrastre CSoil Survey, 1975), y acúmulo de sedimentos, o por ser 
el fondo de cuerpos de agua recientemente evaporados; son 
profundos, pero sin horizontes de diagnóstico bien definidos, con 
valores de materia orgánica variable conforme a la profundidad y 
en general . son muy arenosos y con cap.as de sedimentes aún 
diferenciables, es común encontrarlos perturbados, a consecuencia 
del manejo que se les dá . En la zona se distinguen por ser los 
más fértiles y fáciles de manejar, además de que no tienen 
problemas para la labranza. Los grandes grupos siguientes, se 
desarrollan in sit.u sobre tobas, basaltos, piroclásticos y 
algunos afl orami entes de tepetat..es. En el caso de los 
Ustipsamments, se encontró que son suelos de ladera, influidos 
grandemente por el relieve, que condicionan su poca profundidad; 
de horizontes poco desarrollados, con texturas de migajón 
arci 11 o-arenoso y francos y con conlacto 11 li ca a poca 
profundidad, con valores altos de materia orgánica, pHs neutros a 
lo largo del perfil, bajos valores de intercambio catiónico, 
suelos que soportan vegetación natural, y en algunos casos 
cultivos anuales y perennes. Los ustorthets, se desarrollan sobre 
los materiales de los conos cineriticos, en relieves ondulados y 
escarpados, presentan horizontes poco diferenciados, con alta 
pedregosidad, y un contacto lítico a una profundidad de 30 a 40 
cm, de texturas arenosas, densi da.des bajas, pHs neutros, al tos 
valores de materia orgáni c a, ba j os en concentración de cationes 
totales y de capacidad de intercambio . 

De los resultados de los análisis f1sico-qu1micos, de 

182 

conservación y preservación de ecosistemas naturales.

De la clasificación para uso pecuario. se obtuvo que 10
098.90 has C46.44 % del total del area). tienen posibilidades de
ser incorporados como areas para introducir cultivos forrajeros.
e incorporar ganado. sin problemas para su manejo ni movilidad.
También se cuenta con 5 013.27 has C¿3.0S %D que pueden soportar
ganaderia y mantenerse con los aportes de pastos y nmtorrales
silvestres. Sin embargo. corren el riesgo de perderse por
sobrepastoreo.

La accion del clima determina la existencia de una
agricultura temporalera; empero, analizando las aguas
subterraneas indican que existen posibilidades de irrigar. para
esto. la clasificación con fines de riego. revela que existen 3
755.29 has (17.86 20. sin limitaciones para la irrigación y que
podrian producir con bajos niveles de manejo cosechas de alto
rendimiento; 4 700 has C81.61 %) que pueden irrigarse. aunque
presentan como limitantes la profundidad del suelo. textura y
permeabilidad. Ademas. 5 308.20 has C24 41 %D sin ninguna
posibilidad de irrigación.

Por otra parte. la genesis del suelo revela que son
jóvenes. sin horizontes pedogenéticos bién definidos. y esto
hizo que se les ubicara. taxonómicamente. dentro del Orden
Entisol, las condiciones geológicas y fisiograficas. condicionan
la evolucion de los tres grandes grupos identificados. Los
Ustifluvents. se localizan en la zona de valle. Ustipsamments y
Ustorthens, se encuentran en la serrania. La presencia del primer
gran grupo citado. se explica porque son suelos formados por
arrastre (Soil Survey. 1975). y acúmulo de sedimentos. o por ser
el fondo de cuerpos de agua recientemente evaporados; son
profundos. pero sin horizontes de diagnóstico bien definidos. con
valores de materia organica variable conforme a la profundidad y
en general. son muy arenosos y con capas de sedimentos aún
diferenciables, es comun encontrarlos perturbados. a consecuencia
del manejo que se les da. En la zona se distinguen por ser los
mas fertiles y faciles de manejar. ademas de que no tienen
problemas para la labranza. Los grandes grupos siguientes. se
desarrollan ir; situ sobre tobas. basaltos, piroclasticos y
algunos afloramientos de tepetates. En el caso de los
Ustipsamments, se encontró que son suelos de ladera. influidos
grandemente por el relieve. que condicionan su poca profundidad;
de horizontes poco desarrollados. con texturas de migajón
arcillo-arenoso y francos y con contacto litico a poca
profundidad, con valores altos de materia organica. pHs neutros a
lo largo del perfil. bajos valores de intercambio catiónico.
suelos que soportan vegetación natural. y en algunos casos
cultivos anuales y perennes. Los ustorthets. se desarrollan sobre
los materiales de los conos cineriticos. en relieves ondulados y
escarpados. presentan horizontes poco diferenciados. con alta
pedregosidad. y un contacto litico a una profundidad de 30 a 40
cm. de texturas arenosas. densidades bajas. pHs neutros. altos
valores de materia organica. bajos en concentración de cationes
totales y de capacidad de intercambio.

De los resultados de los analisis fisico-quimicos. de
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los suelos de las unidades productivas estudiadas, y siguiendo el 
criterio de Tavera C1985), se t..iene que, los suelos del valle 
(perfiles 1,2 y 2a) son suelos cafes o amarillenlos, profundos.de 
mi gaj 6n ar anos o, ligeros , con problemas de r etenci 6n de agua, 
poca es t r uc t ur ac i 6n, al ta per meabi 1 1 dad • de den si dad es y 
porosidades medias, que pueden favorecer el intercambio gaseoso, 
los valores de materia ori;¡ánica son variados de medias a altos, 
la retención de cationes es baja, sin problemas de salinidad. La 
problemática general de estos, es la retención de humedad y baja 
cantidad de nutrientes. Los suelos de las zonas monta~osas, son 
café obscuro, poco profundos, de texturas de migajón 
arcillo-arenoso, con estructura desarrollada , permeabilidad y 
porosidad medias, retienen humedad y presentan buena aereación, 
no existen problemas de pH. los intercambios y cationes son 
bajos, esto se puede atribuir a que predominan minerales 
pr 1 mar i os y como 1 a velocidad de 1 nt.emper i zaci 6n es: l ent.a, 1 a 
disponibilidad de minerales y nutr-ientes aprovechables es baja. 
la aplicación de criterios de valoración agricola indican que son 
suelos muy limitados; sin embargo, son muy adecuados para el 
desarrollo de matorrales silvestres. 

- Componentes Ecológicos. 

El uso del suelo revela que existen componentes 
ecológicos de dos tipos : los naturales y artificiales, esto se 
debe a que la zona aún presenta áreas donde se encuentran 
ecosistemas naturales y otras en las que, se han introducido los 
agroecosistemas. que son la base de la producción general de la 
región y se constituyeron como el nivel i n:fer i or, abordado en 
esta investigación y que se discuten mas adelante. 

- Componentes Socio-económicos . 

La evolución histórica del poblado nos indica una 
tradición recolectora, c azadora y agrícola, que se ha venido 
modificando a consecuencia de los grandes movimientos de tipo 
social que se han suscitado en la Nación, y que no dejaron de 
influir en la zona de estudio. Asl tenemos que, de un orig~n 

tolteca y nahua e incluso otoml. en la actualidad no es fácil 
identificar una tradición, que revele una c ontinuidad cult..ural, 
que los ligue directamente c o n los grupos citados. Sin embargo, 
podemos decir que, desde hace 400 a~os, se ha ido perpetuando una 
tradición agrlcola en el área . 

Acayuca es una comunidad rural, que cuenta con los 
servicios públicos mlnimos indispensables; los datos demográficos 
indican que es una población joven, pués predomi nan los grupos de 
edad de 13 a 18 aí'íos y de 26 a 35 . Del total de la pobl aci 6n 
económicamente activa C2 019 gentes), el 37 . 1 ~ . se dedica a las 
actividades agropecuarias, mientras que el 2~ . 5 %, se ocupa en 
labores de transf o rmac i ón; 26.7 ~ en ser v ic ios . Un p roblema que 
se vá a tener a mediano plazo es: que la poblac ión del sector 
agropecuari o tiende a disminui r, porque el personal que agregarla 
más mano de obr·a a e s t a s labores, prefiere emplear-se en 
actividades del sector indust r i a l, de s ervi c ios o en definitiva. 
emigra del pueblo o se convierte en b r a c er o 
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los suelos de las unidades productivas estudiadas. y siguiendo el
criterio de Tavera (1985). se tiene que. los suelos del valle
(perfiles 1.2 y Ba) son suelos cafes o amarillentos. profundos.de
migajón arenoso. ligeros. con problemas de retención de agua.
poca estructuración. alta permeabilidad. de densidades y
porosidades medias. que pueden favorecer el intercambio gaseoso.
los valores de materia organica son variados de medias a altos.
la retencion de cationes es baja. sin problemas de salinidad. La
problematica general de estos. es la retencion de humedad y baja
cantidad de nutrientes. Los suelos de las zonas montañosas. son
cafe obscuro. poco profundos. de texturas de migajon
arcillo-arenoso. con estructura desarrollada. permeabilidad y
porosidad medias. retienen humedad y presentan buena aereacion.
no existen problemas de pH. los intercambios y cationes son
bajos. esto se puede atribuir a que predominan munerales
primarios y como la velocidad de intemperización es lenta. la
disponibilidad de minerales y nutrientes aprovechables es baja.
la aplicacion de criterios de valoración agricola indican que son
suelos muy' limitados; sin embargo. son muy' adecuados para el
desarrollo de matorrales silvestres.

- Componentes Ecológicos.

El uso del suelo revela que existen componentes
ecológicos de dos tipos: los naturales y artificiales. esto se
debe a que la zona aún presenta areas donde se encuentran
ecosistemas naturales y otras en las que, se han introducido los
agroecosistemas. que son la base de la produccion general de la
región y se constituyeron como el nivel inferior. abordado en
esta investigacion y que se discuten mas adelante.

- Componentes Socio-económicos.

La evolución historica del poblado nos indica una
tradición recolectora. cazadora y agricola. que se ha venido
modificando a consecuencia de los grandes movimientos de tipo
social que se han suscitado en la Nacion. y que no dejaron de
influir en la zona de estudio. Asi tenemos que. de un origen
tolteca y nahua e incluso otomi. en la actualidad no es facil
identificar una tradicion. que revele una continuidad cultural.
que los ligue directamente con los grupos citados. Sin embargo.
podemos decir que. desde hace 400 años. se ha ido perpetuando una
tradición agricola en el area.

Acayuca es una comunidad rural. que cuenta con los
servicios publicos minimos indispensables; los datos demográficos
indican que es una poblacion joven. pues predominan los grupos de
edad de 13 a 18 años y de 26 a 35. Del total de la poblacion
economicamente activa C2 O19 gentes). el 37.1 2. se dedica a las
actividades agropecuarias. mientras que el 26.5 %. se ocupa en
labores de transformación; 26.7 Z en servicios. Un problema que
se va a tener a nmdiano plazo es que la poblacion del sector
agropecuario tiende a disminuir. porque el personal que agregarla
mas mano de obra a estas labores, prefiere emplearse en
actividades del sector industrial. de servicios o en definitiva
emigra del pueblo o se convierte en bracero.
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En otro aspecto. del desarrollo de las fuerzas 
productivas y medios de produccióri. se deduce que el trabajo 
productivo en el Ar ea se i ni ci a a muy temprana edad. con una 
división de trabajo. acorde a ésta, sexo e instrumental técnico. 
Existe una diferenciación en •l t-ipo y aplicación de elementos 
t-ecnológicos, que es deficiente debido al caracter de la 
producción, sitio fisico donde se realiza la actividad y nivel 
socioeconómico de la gente; este último factor explica el por qué 
solo una reducida porción de productores tiene instrumental 
técnico avanzado . Las relaciones de producción se han 
diferenciado en función de la división social del trabajo. la 
forma de usufructo de la tierra y complementada por la estructura 
agraria, institucionalizada, desde fuera del sistema, que trajo 
como consecuencia la conformación del régimen ejidal. 

Las f'ormas de organización del trabajo, dependen del 
tipo de actividad productiva. se conserva la participación de la 
familia como principal unidad social de producción. Para el caso 
de actividades de transformación, sobresale la labor en talleres 
de costura, que se van configurando y ordenando siguiendo un 
modelo ind~slrial de producción. En términos generales, la 
distribución de la producción depende de las formas de arreglo 
entre trabajadores. jornal eros y otros, con el productor o el 
encargado de la fact.oria. 

Finalmente, el ejido como organización productiva no 
deja de estar limitada por factores externos, que restringen o 
bloquean su libre desarrollo C Steva, 1988) . Exi slen evidencias 
concretas donde se aprecia lo anterior. por ejemplo, las formas 
de organización campesina tradicional. como la solidaridad y 
cooperación se ha ido perdiendo. hasta generar en el ejidatario 
una mentalidad de pequeño empresario. y fomentando su 
individualización. Lo que ha creado división y de~eslruct-uraci6n 

al interior de la organización ejidal. y su funcionamiento 
depende en mayor grado de la influencia que ejerce sobre el. el 
sistema agrario nacional. La principal problemática e~ su 
sometimiento a la polilica de precios de los productos, su 
1 i mi lado acceso al f i nanci ami en to y asi slenci a lécni ca, a la 
adquisición de productos y t.ecnologia agropecuaria y la baja 
competencia en el mercado libre. 

- La Producción. 

Una forma de evaluar la dinámica y funcionamiento del 
agroecosi st.ema global, fue a t.r·avés de la producción, y los 
resultados indican que. la mayor parle de ésta proviene del 
Sector Primario, donde la producción agricola es la más 
importante, seguida por la ganaderia. Exist.e una tendencia a 
polarizar todas las áreas agricolas hacia el monocultivo de 
cebada. dejando en segundo término, la producción de maiz, frijol 
y haba, que de por si logran productivi dades muy bajas, que no 
alcanzan a solventar las necesidades internas del poblado, 
creando una dependencia hacia otras áreas para obt e ner alimentos. 
De igual forma. la ganaderia, por ser de lipo e xt, ensivo y estar 
concentrada en pocos productores es insuficiente para cubrir las 
necesidades de la comunidad. 
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En otro aspecto. del desarrollo de las fuerzas
productivas y' medios de producción. se deduce que el trabajo
productivo en el area se inicia a nmy temprana edad, con una
division de trabajo. acorde a esta. sexo e instrumental técnico.
Existe una diferenciación en el tipo y aplicacion de elementos
tecnológicos. que es deficiente debido al caracter de la
produccion. sitio fisico donde se realiza la actividad y nivel
socioeconómico de la gente; este último factor explica el por que
solo una reducida porción de productores tiene instrumental
tecnico avanzado. Las relaciones de producción se han
diferenciado en función de la división social del trabajo. la
forma de usufructo de la tierra y complementada por la estructura
agraria. institucionalizada, desde fuera del sistema. que trajo
como consecuencia la conformación del regimen ejidal.

Las formas de organizacion del trabajo. dependen del
tipo de actividad productiva. se conserva la participación de la
familia como principal unidad social de producción. Para el caso
de actividades de transformación. sobresale la labor en talleres
de costura. que se van configuramka y ordenando siguiendo un
modelo industrial de producción. En terminos generales. la
distribución de la producción depende de las formas de arreglo
entre trabajadores. jornaleros y otros. con el productor o el
encargado de la factoria.

Finalmente. el ejido como organización productiva no
deja de estar limitada por factores externos. que restringen o
bloquean su libre desarrollo CSteva. 1988). Existen evidencias
concretas donde se aprecia lo anterior. por ejemplo. las formas
de organizacion campesina tradicional. como la solidaridad y
cooperación se ha ido perdiendo. hasta generar en el ejidatario
una mentalidad de pequeño empresario. y fomentando su
individualización. Lo que ha creado division y desestructuracion
al interior de la organización ejidal. y su funcionamiento
depende en mayor grado de la influencia que ejerce sobre el. el
sistema agrario nacional. La principal problematica es su
sometimiento a la politica de precios de los productos. su
limitado acceso al financiamiento y asistencia tecnica. a la
adquisición de productos y tecnologia agropecuaria y la baja
competencia en el mercado libre.

- La Producción.

Una forma de evaluar la dinamica y funcionamiento del
agroecosistema global. fue a través de la producción. y los
resultados indican que. la mayor parte de› esta proviene del
Sector Primario. donde la produccion agricola es la mas
importante. seguida por la ganaderia. Existe una tendencia a
polarizar todas las areas agricolas hacia el monocultivo de
cebada. dejando en segundo termino. la produccion de maiz. frijol
y haba. que de por si logran productividades muy bajas. que no
alcanzan a solventar las necesidades internas del poblado.
creando una dependencia hacia otras areas para obtener alimentos.
De igual forma. la ganaderia. por ser de tipo extensivo y estar
concentrada en pocos productores es insuficiente para cubrir las
necesidades de la comunidad.
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Dentro del Sector Secundario, la actividad en los 
tal 1 eres maqui l adores de ropa. es 1 a de mayor i mpor tanci a; en 
el sector terciario, el transporte y el comercio, se encuentran 
en crecimiento constante. Esto también a corlo pla20 va a 
influir en la d i smi nución del sector primario. 

- Diagrama de Flujo. 

La Fig . 11. que muestra el arreglo de los 
componentes del sistema global, i ndi c a una dependencia del 
poblado hacia el exter ior, sobre todo e n i nsumos des ti nades al 
sector secundario y ter ci ar io . Se est ablece un flujo de materia. 
energ1a e información a t ravés de todos los componentes; existe 
una transferencia de productos del sector primario y mano de obra 
hacia el exterior, proces o q ue c oinc ide con el juicio de Diaz 
C1977), quien opina que. desde el punto de vista del mater i alismo 
histórico, hay una gran trans fer e nci a de recursos de la comunidad 
rural hacia los cent.ros urbanos e industriales; subsiste una 
tendencia al intercambio de a limentos , ganado y otros materiales 
agropecuarios por bienes d e consumo y de cambio no producidos 
dentro del sistema . Al int e rior de és t e, exi s te una relación 
directa entre los c ompone ntes geográficos y las un i dades 
ecológicas de producc i ón y estas a su vez con los element-os del 
sector secundario. Los p r oductos obt.eni dos van en primer 
instancia a cubri r necesidades del p o blado , y éste hace un~ 

retribución al ma ntener las unidades e cológicas funcionando, a 
través de un flujo de energia humana , complementada con la a nimal 
y también de infor mación. Del diagrama. se deduc e que se pueden 
generar relaciones de retr oalimentac ión , p a ra mantener al s i stema 
y hacerlo negentrópico. 

6.2 . - DEL NIVEL FINCA. 

Los tres modelos de fincas determinadas para la zona de 
estudio, permiten identificar semejanzas y d i ferencias entre 
éstas. establecidas por los objetivos de l a producc ión, los tipos 
de componentes e interac ciones int.rins ecas y extrinsecas . Las 
semejanzas están dadas por· las c aracter i sl icas propias de los 
productores , que en s u mayoria se ajustan a un mo delo de e c ononúa 
campesina. bien defini d a CToledo, Op . cit . ), y las diferenc i as se 
erigen por el ob j etivo y destino de l a producción generada en 
cada f inca, por lo que, la d isc us i ón de est e nivel se hace en 
función de 4 elemen t os , que c onsidero los má s i mportantes, y 
son : a). - c aract.erist.icas d e la unidad social de producción , b) . 
la relación hombre-natur alez a , c ) . - la t r a nsición del estilo de 
econo mia campesina tradic ional al modo da producción dominante, y 
d). - relaciones eco l ó gicas. 

a).- La Uni dad Social de Producción . 

En el estudio de l as fincas fami liares tradicionales 
CAllieri. 1987) de Acayuca y Tlaxiaca, e l g remio f amiliar. es la 
unidad de produc c i ón y con s umo ; q ue c ons t..i l u y e un equ1 po d e 
trabajo y una red per manen t e de relac i ones soc iales 
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Dentro del Sector Secundario, la actividad en los
talleres maquiladores de ropa. es la de nmyor importancia; en
el sector terciario. el transporte y el comercio, se encuentran
en crecimiento constante. Esto también a corto plazo va a
influir en la disminucion del sector primario.

- Diagrama de Flujo.

La Fig. 11. que muestra el arreglo de los
componentes del sistema global. indica una dependencia del
poblado hacia el exterior. sobre todo en insumos destinados al
sector secundario y terciario. Se establece un flujo de materia.
energia e información a traves de todos los componentes; existe
una transferencia de productos del sector primario y mano de obra
hacia el exterior, proceso que coincide con el juicio de Diaz
(1977). quien opina que. desde el punto de vista del materialismo
historico. hay una gran transferencia de recursos de la comunidad
rural hacia los centros urbanos e industriales; subsiste una
tendencia al intercambio de alimentos. ganado y otros materiales
agropecuarios por bienes de consumo y de cambio no producidos
dentro del sistema. Al interior de este. existe una relacion
directa entre los componentes geograficos y las unidades
ecológicas de produccion y estas a su vez con los elementos del
sector secundario. Los productos obtenidos van en primer
instancia a cubrir necesidades del poblado. y este hace una
retribución al mantener las unidades ecologicas funcionando. a
traves de un flujo de energia humana. complementada con la animal
y también de informacion. Del diagrama. se deduce que se pueden
generar relaciones de retroalimentación. para mantener al sistema
y hacerlo negentropico.

6.2.- DEL NIVEL FINCA.

Los tres modelos de fincas determinadas para la zona de
estudio. permiten identificar semejanzas y diferencias entre
estas. establecidas por los objetivos de la produccion. los tipos
de componentes e interacciones intrínsecas y extrinsecas. Las
semejanzas estan dadas por las caracteristicas propias de los
productores. que en su mayoria se ajustan a un modelo de economia
campesina. bien definida CToledo. Op.cit.). y las diferencias se
erigen por el objetivo y destino de la producción generada en
cada finca, por lo que. la discusion de este nivel se hace en
funcion de 4 elementos. que considero los mas importantes. y
son: a3.- caracteristicas de la unidad social de produccion. b).-
la relacion hombre-naturaleza. cì.- la transicion del estilo de
economia campesina tradicional al modo de produccion dominante. y
d).- relaciones ecológicas.

a).- La Unidad Social de Producción.

En el estudio de las fincas familiares tradicionales
CAltieri. 1987) de Acayuca y Tlaxiaca. el gremio familiar. es la
unidad de produccion y consumo; que constituye un equipo de
trabajo y una red permanente de relaciones sociales
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preferenciales basada en el parentesco, que permite producir sin 
capital y subsistir sin ahorro. CWarman, 1978) . La familia 
funciona como unidad para el intercambio reciproco de fuerza de 
trabajo, como unidad minima para el ejercicio del control 
territorial y para la especialización por sexo y edad. fomentando 
la subsist.encia del conjunto, integrada aun espacio fisico, en 
contacto con los agroecosistemas creados por el productor y los 
recursos naturales del ár9a. Esto hace una diferencia, con los 
tipos de fincas definidos en Cenlroamerica por Hart COp. cit.), 
CATIE COp.cil.) y múltiples autores. 

b).- La Relación Hombre-Naturaleza. 

Los resultados obtenidos en la caracterización del 
modelo de finca de Tlaxiaca y Acayuca, permite visualizar que la 
relación hombre-naturaleza, en el medio rural investigado queda 
probado por: el conocimiento del productor hacia su propio 
entorno~ de sus recursos, de la fo r ma de apropiación de est.os 
CLeff,1986), la influencia de los elementos ambi entales sobre su 
sitio de desarrollo y los beneficios que le aportan c ada uno de 
los recursos existentes en l a zona. Además la generación de una 
energia cultural CDaltaboit, Op . cit.), que se materializa en la 
creación de las unidades de producción, en primer· término, de 
alimentos y en segundo, otros valores de uso para la familia. 

Exi st.en di versos autores que citan como estrat.egi a 
común del campesino tradicional, un uso múltiple de recur s os, 
para asegurar la sobrevivencia, es por eso que las fincas de 
Tlax1aca presentan un manejo más diversificado del medio y es asl 
como. los agroecosist-emas dirigidos a producir· alimenlos son los 
má.s importantes; existe una 'J ran dependencia hac ia L:i. explotación 
de los rec ursos de los pastizales , agostaderos y ecosistemas 
naturales; en mayor propor c i c.,n, que las demás fincas , se prac li c a 
la recolecc ión de biodive rs;idad para complementa1- la diela 
f'ami 1 i ar. 

Por ol r a par le. se ha ido des arrollando una visión 
cosmográfica del ent.orno milica-religiosa, que les conlleva a 
mantener la idea de conservación y preservación de los recursos, 
cosa que coincide con 1 o expuest,o por Tamames e 1 986) , por· es;o en 
la finca de subsistencia se genera la idea de 
cooperación-conservación y producción sustentable. Al mismo 
tiempo se ha ido creando lodo un cumulo de conocimientos en 
enlorno al manej o y conservación de recursos; por ejemplo, se 
cuenta con estralegi as par a el conlr ol de eros.i ón a t,ravés del 
composteo de bas ura orgánic a y el cultivo simultaneo de cultivos 
perennes, la fenológia y requerimientos espec ificas de los 
cultivos y del ganado ; se sabe de la flora y fauna nociva, d~ 

formas de propagación y domeslicaci ó n de plant.as. de la 
influencia de los sustratos para el crecimien t o radicular, de 
las relaciones p l anta - plari t. a, planta-animal; del comportamiento 
de los fenó menos a l rnosfér i c o s; de for n1a s e-mp1 r icas de aumen l ar 
las fermentaciones en ld ~ a g roinduslrias l ocal es , el e .. lo cual 
nos indica la existenci a d~ c ierto marc o ~tnoec oló~i c o, y que es 
necesario rescatar y consi derarlo en prog r ama~ de desarrollo. 
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preferenciales basada en el parentesco. que permite producir sin
capital y subsistir sin ahorro. Cwarman, 1978?. La familia
funciona como unidad para el intercambio recíproco de fuerza de
trabajo. como unidad minima para el ejercicio del control
territorial y para la especialización por sexo y edad. fomentando
la subsistencia del conjunto. integrada aun espacio fisico, en
contacto con los agroecosistemas creados por el productor y los
recursos naturales del area. Esto hace una diferencia. con los
tipos de fincas definidos en Centroamerica por Hart COp.cit.),
CATIE (Op cit.) y múltiples autores.

b).- La Relación Hombre-Naturaleza.

Los resultados obtenidos en la caracterización del
modelo de finca de Tlaxiaca y Acayuca. permite visualizar que la
relacion hombre-naturaleza. en el medio rural investigado queda
probado por: el conocimiento del productor hacia su propio
entorno; de sus recursos. de la forma de apropiación de estos
CLeff.1986). la influencia de los elementos ambientales sobre su
sitio de desarrollo y los beneficios que le aportan cada uno de
los recursos existentes en la zona. Ademas la generación de una
energia cultural Cbaltaboit. Op.cit.D. que se materializa en la
creación de las unidades de produccion. en primer termino. de
alimentos y en segundo. otros valores de uso para la famúlia.

Existen diversos autores que citan como estrategia
común del campesino tradicional. un uso multiple de recursos.
para asegurar la sobrevivencia. es por eso que las fincas de
Tlaxiaca presentan un manejo mas diversificado del medio y es asi
como, los agroecosistemas dirigidos a producir alimentos son los
mas importantes; existe una gran dependencia hacia la explotacion
de los recursos de los pastizales. agostaderos y ecosistemas
naturales; en mayor proporcion. que las demas fincas. se practica
la recoleccion de biodiversidad para complementar la dieta
familiar.

Por otra parte. se ha ido desarrollando una vision
cosmografica del entorno mítica-religiosa. que les conlleva a
mantener la idea de conservacion y preservacion de los recursos.
cosa que coincide con lo expuesto por Tamames LIQBGJ. por eso en
la finca de subsistencia se genera la idea de
cooperacion-conservacion y produccion sustentable. Al mismo
tiempo se ha ido creando todo un cumulo de conocimientos en
entorno al manejo y conservacion de recursos; por ejemplo. se
cuenta con estrategias para el control de erosión a traves del
composteo de basura organica y el cultivo simultanea de cultivos
perennes. la fenologia y requerinuentos especificos de los
cultivos y del ganado; se sabe de la flora y fauna nociva. de
formas de propagacion y domesticacion de plantas. de la
influencia. de los sustratos para. el crecimiento radicular, de
las relaciones planta-planta. planta~animal; del comportamiento
de los fenómenos atmosfericos; de for mas empíricas de aumentar
las fermentaciones en ias agroindustrias locales. etc.. lo cual
nos indica la existencia de cierto marco etnoecoiogico. Y que es
necesario rescatar y considerarlo en programas de desarrollo.
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En contrast.e. la relación hombre-naturaleza se ha ido 
perdiendo a medida que el modo de producción dominante se ha ido 
introduciendo a la región . Un ejemplo concret.o es la Hacienda de 
Huitepec, donde la relación con el medio es baja, pues se produce 
con una idea mercantilista, y la producción depende de bastantes 
insumos externos, tendiendo a la especialización de las unidades 
product.i vas. 

Comparando los tres ti pos de t'i neas y ret..om&ndo a 
Toledo (1983) se pueden observar dos cosas: i).- cuando a través 
del trabajo, el campesino se apropia de porciones de los 
ecosistemas. alterándolos de forma parcial, pero sin 
desest..ructurarlos como sucede con la recolección y la caza que se 
practican en Tlaxiaca y Tlapacoya, donde la naturaleza es tomada 
como un objeto de t.rabajo. y ii). - cuando, por el contrario, en 
su apropiación, la unidad productiva desplaza al ecosistema e 
introduce un agroecosistema, formado de especies previamente 
domesticadas. donde la naturaleza es tomada como un medio de 
trabajo. como se ejemplifica, en Acayuca y en Huitepec. 

c). - La transición del estilo de econom1a campesina al modo de 
producción dominant.e. 

La !'inca de subsistencia se caracteriza por seguir el 
modelo de economia campesina CLeff, Op.cit.); mientras que, al 
analizar los componentes y funcionamiento de la finca de Acayuca. 
se aprecia que empieza a manifestar cambios que se ajustan a lo 
que se denomina economia mercant.11 CD1az, 1977). es decir, se 
empieza a perder el objetivo de producir sólo para el autoconsumo 
pasando gradualmente a una producción para el mercado, e incluso 
aparecen nuevas formas de producción ajenas a la agricultura. 
generando valores de cambio. Este tipo de finca a parte de 
manejar los agroecosistemas identificados, incorpora maquinaria 
para coser ropa o incluso llegan a crear talleres de costura. c •~ n 

el fin de incrementar los ingresos a la finca, ajenos al quehacer 
agr1cola, acelerAndose el proceso de penetración de relaciones de 
producción capitalistas. donde el c ampesino se transforma en 
maquilero u obrero de un maquilador proveniente del ext.erior del 
poblado, iniciÁndose un proceso de "descampesini:zación" CParé, 
Op.cit.). que conduce a la aparición de nuevas clases sociales; 
ocasionando con esto un proceso de separación de la agricultura y 
las actividades industriales. que están favoreciendo. en al9unos 
casos, el abandono de la tierra y finalmente. la 
semi-proletarización del campesino. 

La Hacienda Huitepec, es un ejemplo de la 
transformación de la vieja econornia t.errateniente en capitalista. 
que favorece el acúmulo de capital y una concentración de la 
producción que tiene como base el trabajo asalariado. En si 
misma, es una agroindustria que obtiene la materia prima. de su 
propia plantación de maguey, para la elaboración de pulque; lo 
cual ha generado una estructura social bien def.inida, formada por 
un patrón. mayordomo, peones y t lachiqueros. abatiendo a la 
economla campesina . En esle sentido. encuadrd. de forma más 
adecuada. al concepto de f i nea que maneja Har t C 19? 9) y se ajusta 
a lo que se conoce como "farmer" CDiaz. Op . cit .) . trabaja con 
instrumental rustico y medianamente tecnificado. Los 
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En contraste. la relación hombre-naturaleza se ha ido
perdiendo a medida que el modo de produccion dominante se ha ido
introduciendo a la region. Un ejemplo concreto es la Hacienda de
Huitepec. donde la relación con el medio es baja. pues se produce
con una idea mercantilista. y la producción depende de bastantes
insumos externos. tendiendo a la especialización de las unidades
productivas.

Comparando los tres tipos de fincas y retomando a
Toledo (1983) se pueden observar dos cosas; 1).- cuando a traves
del trabajo. el campesino se apropia de porciones de los
ecosistemas. alterandolos de forma parcial, pero sin
desestructurarlos como sucede con la recolección y la caza que se
practican en Tlaxiaca y Tlapacoya. donde la naturaleza es tomada
como un objeto de trabajo. y iiì.- cuando. por el contrario. en
su apropiación. la unidad productiva desplaza al ecosistema e
introduce un agroecosistema. formado de especies previamente
domesticadas. donde la naturaleza es tomada como un edio de
trabajo. como se ejemplifica. en Acayuca y en Huitepec.

cb.- La transición del estilo de economia campesina al modo de
producción dominante.

La finca de subsistencia se caracteriza por seguir el
modelo de economia campesina CLeff. Op.cit.); nuentras que. al
analizar los componentes y funcionamiento de la finca de Acayuca.
se aprecia que empieza a manifestar cambios que se ajustan a lo
que se denomina economia mercantil (Diaz. 1977). es decir. se
empieza a perder el objetivo de producir sólo para el autoconsumo
pasando gradualmente a una producción para el mercado. e incluso
aparecen nuevas formas de› produccion ajenas a la agricultura.
generando valores de cambio. Este tipo de finca a parte de
manejar los agroecosistemas identificados. incorpora maquinaria
para coser ropa o incluso llegan a crear talleres de costura. c~n
el fin de incrementar los ingresos a la finca. ajenos al quehacer
agricola. acelerandose el proceso de penetración de relaciones de
producción capitalistas. donde el campesino se transforma en
maquilero u obrero de un maquilador proveniente del exterior del
poblado. iniciandose :ni proceso :na "descampesinización" (Pare.
Op.cit.). que conduce a la aparicion de nuevas clases sociales;
ocasionando con esto un proceso de separacion de la agricultura y
las actividades industriales. que estan favoreciendo. en algunos
casos. el abandono de la tierra y finalmente. la
semi-proletarización del campesino.

La Hacienda Huitepec. es un ejemplo de la
transformacion de la vieja economia terrateniente en capitalista.
que favorece el acúmulo de capital y una concentración de la
producción que tiene como base el trabajo asalariado. En si
misma. es una agroindustria que obtiene la materia prima. de su
propia plantación de maguey. para la elaboracion de pulque; lo
cual ha generado una estructura social bien definida. formada por
un patrón. mayordomo. peones y tlachiqueros. abatiendo a la
economia campesina. En este sentido. encuadra de forma mas
adecuada al concepto de finca que maneja Hart (1979) y se ajusta
a lo que se conoce como "farmer" (Diaz. Op.cit.3. trabaja con
instrumental rustico y medianamente tecnificado. Los
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agroecosist.emas anexos que 
algunas necesidades del 
mantenimiento de la finca. 

d).- Relaciones ecológicas . 

se 
los 

manejan cont.r i buyen a sol ventar 
sirvientes o encarga.dos del 

En dos de las fincas determinadas. se aprecian 
componentes semejantes, se presenta un componente socioeconómico. 
que lo forman la casa habitación y la familia, que está 
directamente relacionado con componentes biót..icos. que son los 
agroecosistemas locales productores de alimentos, de origen 
vegetal y animal, forrajes o mat..erias primas. complementándose 
con recursos naturales de la zona. La familia transfiere un 
caudal de energía e información hacia los agroecosistemas para 
mantener su funcionalidad a cambio de la obtención de 
satisfactores. Desde el punto de vista de la ecología humana, 
Oaltabuit (1988), indica como estrategia del campesino la 
creación de un número mayor de unidades de producción; aunado a 
una mayor variedad y producción escalonada a lo largo del ai"ío. 
con un mayor manejo, para hacer mas eficiente el proceso de 
captación y fijación de energia. en forma de alimentos y 
productos diversos que permitan la sobrevivencia del nucleo 
familiar, como se observó en Tlaxiaca y Acayuca. En caso 
cont..r ario, Hui t.epec, ti ende a reducir· las unidades de producción 
y a simplificar sus componentes, únicamente se conservan las 
relaciones entre agroecosislemas que aportan materias primas para 
la agroindustria. Las relaciones de todas las fincas con el 
exterior son de intercambio de productos y fuerza de trabajo por 
dinero u otro tipo de satisfactores. 

8. 3. - DE LOS AGROECOSI STEMAS LOCALES. 

La existencia, funcionabilidad y productividad de los 
agroecosisternas locales, determina la productividad del sistema 
global, y vienen a constituir los componentes ecológicos, de éste 
último, y en ellos está basada la producción agropecuaria loat.al 
de la zona investigada. 

Analizando los agroecosistemas identificados 
se distinguen dos tendencias, la primera vá dirigida a la 
producción de alimentos, granos básicos, carne, leche y huevos, 
empleando para esto cultivos anuales, de maiz, frijol, y haba> 
perennes. de nopal y maguey. y producción de ganado menor y en 
pequei"ía proporción de ganado de ovinos y bovinos. La segunda 
tendencia es la producción para la comercialización u obtención 
de materias primas, como sucede con la cebada, maguey y algunos 
ovinos y caprinos. 

Los agroecosist9mas ~s importantes, de acuerdo al 
nivel y destino de la producción fueron : La parcela de temporal, 
los huertos familiares y las plantaciones de maguey, en el caso 
de los cultivos, y los dos tipos de ganaderla identificados. 

En particular, la parcela de temporal, es de los 
sistemas más arraigados y desarr o llados en la zona, debido a que 
se practica en sitios de buena a mediana calidad . La problemática 
que ah1 se distinguió fue la insuficiencia dela precipitación y 
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agroecosistemas anexos que se manejan contribuyen a solventar
algunas necesidades del los sirvientes o encargados del
mantenimiento de la finca.

dì.- Relaciones ecológicas.

En dos de las fincas determúnadas. se aprecian
componentes semejantes. se presenta un componente socioeconómico.
que lo forman la casa habitación y la familia. que esta
directamente relacionado con componentes bióticos. que son los
agroecosistemas locales productores de alimentos. de origen
vegetal y animal. forrajes o nmterias primas. complementandose
con recursos naturales de la zona. La fanúlia transfiere un
caudal de energia e información hacia los agroecosistemas para
mantener su funcionalidad a cambio de la obtención de
satisfactores. Desde el punto de vista de la ecologia humana.
Daltabuit (1988). indica como estrategia del campesino la
creación de un número mayor de unidades de producción; aunado a
una mayor variedad y produccion escalonada a lo largo del año.
con un mayor manejo. para hacer mas eficiente el proceso de
captación y fijación de energía. en forma de alimentos y
productos diversos que permitan la sobrevivencia del nucleo
familiar. como se observó en Tlaxiaca y Acayuca. En caso
contrario. Huitepec. tiende a reducir las unidades de producción
y' a simplificar sus componentes. unicamente se conservan las
relaciones entre agroecosistemas que aportan materias primas para
la agroindustria. Las relaciones de todas las fincas con el
exterior son de intercambio de productos y fuerza de trabajo por
dinero u otro tipo de satisfactores.

6.3.- DE LOS AGROECQSISTEMAS LOCALES.

La existencia. funcionabilidad y productividad de los
agroecosistemas locales, determina la productividad del sistema
global. y vienen a constituir los componentes ecológicos. de este
último. y en ellos esta basada la producción agropecuaria toatal
de la zona investigada.

Analizando los agroecosistemas identificados
se distinguen dos tendencias. la primera va dirigida a la
producción de alientos. granos basicos. carne. leche y huevos;
empleando para esto cultivos anuales. de maiz. frijol. y haba;
perennes. de nopal y maguey. y producción de ganado menor y en
pequeña proporciona de ganado de ovinos y bovinos. La segunda
tendencia es la produccion para la comercialización u obtención
de materias primas, como sucede con la cebada. maguey y algunos
ovinos y caprinos.

Los agroecosistemas mas importantes. de acuerdo al
nivel y destino de la producción fueron: La parcela de temporal.
los huertos familiares y las plantaciones de maguey. en el caso
de los cultivos; y los dos tipos de ganaderia identificados.

En particular. la parcela de temporal. es de los
sistemas mas arraigados y desarrollados en la zona. debido a que
se practica en sitios de buena a mediana calidad. La problematica
que ahi se distinguió fue la insuficiencia dela precipitación y
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la. carencia de sistemas eficientes de captación de humedad. sobre 
lodo en las épocas criticas de desarrollo de los cultivos, la 
tendencia al monocultivo de la cebada. con el subsecuente 
desplazamiento del maiz y otros alimentos, debido, principalmente 
a razones de tipo climático, cuando el periodo de lluvias se 
atraza y no permite el desarrollo del maiz. además de que el 
ciclo fenológico de la cebada es menor, de tal forma qua si el 
ma.1z no se desarrolla de manera normal al inicio del ciclo 
agrícola, el terreno es subsoleado y p r eparado para la siembra 
de la cebada• otra causa es que los costos de producción y la 
labor invert.ida en el cultivo de.-1 ma1z es muy superior. Est.o 
ocasiona que. a part..e de obtener de manera natural bajos 
rendimientos en granos básicos, s e est.é reduciendo el Área 
dest.inada a estos. creando una dependencia alimentaria hacia el 
exterior del sistema . La producción de la cebada es de val ores 
medios y en buenas condiciones, representa niveles de ganancias 
muy superiores a las obtenidas en otros cultivos. 

otra limitante de la producción de est.os cultivos es la 
competencia que se establece con las malezas; empero los 
resul t.ados nos indican que se puede mitigar el proceso, con un 
deshierbe adecuado durante el estadio de plántula de los 
cultivos; por otro lado, las arvenses se puden utilizar coino 
reservorio de materia. nutrientes y humedad o incluso representa 
una fuente de forraje. de Lal manera que se debe de buscar una 
forma de complementar el manejo del cultivo y el aprovechamiento 
de las malezas. En el caso de plagas y enfermedades 
identificadas, aunque no son limitantes extremos de la producción 
si es conveniente hac er una valoración má.s eficaz. 

Por la propia naturaleza los cultivos lambiém 
representan una salida grande de mat.eria y nutr·ientes. a corto 
plazo se esperan mayores deficiencias de nut.rimentos edáficos, 
CBoguslawski, 1983). Además de que los esquilmos o rest.os de las 
cosechas incorporadas al suelo tardan mucho en mineralizarse, por 
los contenidos de 1 i gni nas en ambos cultivos C 1 7 % en ma1 z y 
15. 2 % en cebada) y la relacion C/N son muy grandes. 45 para 
cebada y 84 para ma1z CIDEM:>. 

Los huertos familiares. por su diversidad representan 
una fuente de alimentos, forrajes, medicamentos y otros 
elementos, que garantizan una producción a baja escala pero 
continua a lo largo del a~o. Existe una gran cantidad de plantas 
introducidas y que ya se han adaptado a la zona. Establecen una 
vinculación directa con el agroecosistema de ganader1a de solÁr e 
incluso se crean relac iones de retroalimentación. al 
proporcionar. el huerto, alimentos. sombra y espacio. y recibir 
aportes de estiercol y la eliminación de plagas edáficas de los 
segundos. Se establece un flujo de materia, energ i a e información 
entre la familia, el huerto y la ganader1a de solar . La 
producción del género Opu.ntia represen~a una de las mejores 
opciones productivas en los huertos. Por su e s trecha relación 
con la familia son sitios do~de se establece una relación 
directa hombre-naturaleza, además de que la bibliografía menci ona 
que éstos son visualizados como los lugares adecu~dos para 
analizar procesos de domesticación de pla ntas. bancos de 
germoplasma y en la zona las gentes los utiliza como laboratorios 
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la carencia de sistemas eficientes de captacion de humedad. sobre
todo en las epocas criticas de desarrollo de los cultivos; la
tendencia al monocultivo de la cebada. con el subsecuente
desplazamiento del maiz y otros alimentos. debido. principalmente
a razones de tipo climatico. cuando el periodo de lluvias se
atraza y no permite el desarrollo del maiz. ademas de que el
ciclo fenologico de la cebada es menor. de tal forma que si el
maíz no se desarrolla de manera normal al inicio del ciclo
agricola. el terreno es subsoleado y preparado para la siembra
de la cebada; otra causa es que los costos de produccion y la
labor invertida en el cultivo del naiz es muy superior. Esto
ocasiona que, a parte de obtener de manera natural bajos
rendimientos en granos basicos. se este reduciendo el area
destinada a estos. creando una dependencia alimentaria hacia el
exterior del sistema. La produccion de la cebada es de valores
medios y en buenas condiciones. representa niveles de ganancias
muy superiores a las obtenidas en otros cultivos.

Otra limitante de la produccion de estos cultivos es la
competencia que se establece con las malezas; empero los
resultados nos indican que se puede mitigar el proceso. con un
deshierbe adecuado durante el estadio de plantula de los
cultivos; por otro lado. las arvenses se puden utilizar como
reservorio de materia. nutrientes y humedad o incluso representa
una fuente de forraje. de tal manera que se debe de buscar una
forma de complementar el manejo del cultivo y el aprovechamiento
de las malezas. En el caso de plagas y enfermedades
identificadas. aunque no son linutantes extremos de la produccion
si es conveniente hacer una valoracion mas eficaz.

Por la propia naturaleza los cultivos también
representan una salida grande de materia y nutrientes. a corto
plazo se esperan mayores deficiencias de nutrimentos edaficos,
CBoguslawski, 1983). Ademas de que los esquilmos o restos de las
cosechas incorporadas al suelo tardan mucho en mineralizarse. por
los contenidos de ligninas en ambos cultivos C 17 % en maiz y
15.2 Sí en cebada) y la relacion C/N son muy grandes. 45 para
cebada y 84 para maiz CIDEMD.

Los huertos familiares. por su diversidad representan
una fuente de alimentos. forrajes. medicamentos y otros
elementos. que garantizan una produccion a baja escala pero
continua a lo largo del año. Existe una gran cantidad de plantas
introducidas y que ya se han adaptado a la zona. Establecen una
vinculacion directa con el agroecosistema de ganaderia de solar e
incluso se crean relaciones de retroalimentación. al
proporcionar. el huerto, alimentos. sombra y espacio. y recibir
aportes de estiercol y la eliminacion de plagas edaficas de los
segundos. Se establece un flujo de materia. energia e información
entre la familia. el huerto y la ganaderia de solar. La
produccion del genero Opuntia representa una de las mejores
opciones productivas en los huertos. Por su estrecha relacion
con la familia son sitios donde se establece una relacion
directa hombre-naturaleza. ademas de que la bibliografia menciona
que estos son visualizados como los lugares adecuados para
analizar procesos de domesticacion de plantas. bancos de
germoplasma y en la zona las gentes los utiliza como laboratorios

189



para adaptar vegetales a las condiciones del 
principales lirn.itantes son de tipo socioeconórn.ico. 

área. Las 

Los agroecosistemas magueyeros. representan una fuente 
segura de recursos para las gentes. debido a que son los sistemas 
más estables y no están sujetos a variaciones del temporal. 
porque los componentes bi6ticos están completamente adaptados a 
las condiones edáficas. climáticas y niveles socioeconómicos de 
la gente. quienes aportan el menor manejo. en relación al 
aplicado en otras unidades productivas. La problemática que 
presentan. es la disminución en número de estos, su eliminación 
de algunas zonas, para dar otro uso al terreno; ecológicamenle. 
son los más compatibles. y represe ntan los elementos adecuados 
para la zona por su potencial de recursos que aporta, por su 
participación en la conservación del medio y por ser la base de 
una importante agroindustria. 

Los agostaderos. presentan una gran diversidad 
floristica para el mantenimiento de la ganaderia extensiva~ sin 
embargo. no llega a satisfacer las demandas de los animales. por 
lo que está sujeto a una enorme presión. que incluso está 
causando la eliminación de la cubierta vegetal y por consiguiente 
fomentando la pérdida de suelo. El sobrepast..oreo está limitando 
la biodiversidad aprovechable. por lo que se requiere de control 
en su explotación . 

Por otra parle. la vegetación natural. presenta una 
diversidad ecológica que indica cierta estabilidad en el medio. y 
esto se atribuye a que la mayoria de los vegetales determinados 
son claros indicadores de las condiciones de biotemperalura. 
régimen térmico. precipitación y evapot..ranspiración. que definen 
la zona de vi da del i mi lada. de ahi 1 a predom.1 nanci a de formas 
crasas y las formas de vida. de tipo came:fit..o y fanerofito. En 
términos generales. la fisonomia indica una estratificación 
variada de los matorrales ; el primero, resaltado por la presencia 
de Opunt i as y matorrales espinosos de Prosopis, un segundo 
estrato formado por arbust,os bajos de Ac acias y Him.osas; un 
estrato de semi-arbustivas. donde se localiza la mayor parle de 
cact..aceas. y un her baceo, donde dominan los pastos. También se 
están sucediendo procesos de sucesión y / o perturbación tal como 
lo indica la presencia de piru CSchinug mol lf!t L.), quien se a 
integrado totalmente a la comunidad crasicaule. de t..al manera que 
ya es parle del paisaje, en este caso Miranda C1953) la denomina 
"agr- upaci ón de pi r ú". y la refiere como una asoci aci 6n 
paraclimática. que en las laderas bajas y pedregosas, constituye 
una agrupación subespontanea bien es t ablecida y difundida por las 
aves. El piru es protegido en cierto modo por el hombre. por lo 
que se comporta como vegetación antrop6fila. CEquihua, 1983). 

El invenlar·io floristico y encuestas et..nobotánicas. 
revelan que aqui se encuentra un potencial de · recursos de lodos 
ti pos, pero se ve amenaz a do por el sobrepastor eo, el desmonte 
para la incorporación de zonas a la agr i cultura, la explotaci ón 
de recursos litológicos y el avance de l as zonas urbanas, por lo 
que es necesario. efectuar acciones de restauraci ón. conservación 
y preservación de eslos sitios. 
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para adaptar vegetales a las condiciones del área. Las
principales limitantes son de tipo socioeconómico.

Los agroecosistemas magueyeros. representan una fuente
segura de recursos para las gentes. debido a que son los sistemas
más estables y no estan sujetos a variaciones del temporal.
porque los componentes bióticos estan completamente adaptados a
las condiones edaficas. climáticas y niveles socioeconómicos de
la gente. quienes aportan el menor manejo. en relacion al
aplicado› en otras unidades productivas. La problemática que
presentan, es la disminución en número de estos. su eliminacion
de algunas zonas. para dar otro uso al terreno; ecológicamente.
son los mas compatibles. y representan los elementos adecuados
para la zona por su potencial de recursos que aporta. por su
participacion en la conservación del medio y por ser la base de
una importante agroindustria.

Los agostaderos. presentan una gran diversidad
floristica para el mantenimiento de la ganaderia extensiva; sin
embargo. no llega a satisfacer las demandas de los animales. por
lo que esta sujeto a una enorme presión. que incluso esta
causando la eliminacion de la cubierta vegetal y por consiguiente
fomentando la perdida de suelo. El sobrepastoreo esta limdtando
la bdodiversidad aprovechable. por lo que se requiere de control
en su explotacion.

Por otra parte. la vegetación natural, presenta una
diversidad ecologica que indica cierta estabilidad en el medio. y
esto se atribuye a que la mayoria de los vegetales determinados
son claros indicadores de las condiciones de biotemperatura.
régimen térmico. precipitación y evapotranspiración, que definen
la zona de vida delimitada. de ahi la predominancia de formas
crasas y las formas de vida de tipo camefito y fanerofito. En
terminos generales, la fisonomía indica una estratificación
variada de los matorrales; el primero. resaltado por la presencia
de Opuntias y matorrales espinosos de Prosopis. un segundo
estrato formado por arbustos bajos de Acdciasr y' Mimosas; un
estrato de semi-arbustivas. donde se localiza la mayor parte de
cactaceas. y un herbaceo. donde dominan los pastos. Tambien se
estan sucediendo procesos de sucesion y/o perturbación tal como
lo indica la presencia de piru CSchinus molle L.). quien se a
integrado totalmente a la comunidad crasicaule. de tal manera que
ya es parte del paisaje. en este caso Miranda (1963) la denomina
"agrupacion de pirú". y la refiere como una asociacion
paraclimatica. que en las laderas bajas y pedregosas. constituye
una agrupacion subespontanea bien establecida y difundida por las
aves. El piru es protegido en cierto modo por el hombre. por lo
que se comporta como vegetación antropofila. CEquihua. 1983).

El inventario floristico y encuestas etnobotanicas.
revelan que aqui se encuentra un potencial de recursos de todos
tipos. pero se ve amenazado por el sobrepastoreo. el desmonte
para la incorporacion de zonas a la agricultura. la explotacion
de recursos litologicos y el avance de las zonas urbanas, por lo
que es necesario, efectuar acciones de restauración. conservacion
y preservación de estos sitios.
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De los agroecosistemas ganaderos, la gpnader1a de solar 
y la mixta trashumante son ejemplos claros de lo que se conoce 
como ganaderia c ampesina CToledo, 1987), caracterizada por 
mantener una gran diversidad de especies, pero con pocos 
individuos, con una modalidad semi-intensiva, que combinan el 
libre pastoreo con el uso de insumos diversos. 

La ganaderia de solar, representa la fuente directa de 
carne y proteinas animales más impo rt a nte, para la familia. El 
ganado utilizado no es de buena calidad, la mayor parte de la 
producción va dirigida a la crianza de aves y porcinos, y esto se 
debe a que mucho de su sustento proviene de desechos alimenticios 
de la cocina, y porque su cercania hacen que se establezca una 
relación continua de manejo, y la productividad es mas constante 
a lo largo del arío. En caso contrario, con la ganaderia mixta, 
que tiene elementos de mayor longevidad y requieren mayores 
aportes alimenticios; el clima y los recursos de la zona hacen 
necesaria la crianza de avinos y caprinos, cuyas limitantes son 
la deficiencia de fuentes forrajeras, de ahi su relación con la 
vegetación natural, los agostaderos. baldios y parcelas de 
temporal, por lo cual, su c rianza requiere mayores recursos e 
insumos, aqui es donde se valora a las malezas como fuente 
alternativa de forraje. La problemática estd referida a la 
deficiencia en alimentos, instalaciones, insumos, asesorla y 
enfermedades, que de'Lerm.inan una alta mortalidad y crecimientos 
raquiticos. 

Hist.6ricamente, y varios autores lo citan, los grupos 
indigenas y campesinos t.rad.icionales, tienen como estrat.egia para 
su sobrevivencia desarrollar las unidades de producción que más 
diversidad de recursos le aport.en, de aqul sur·ge la importancia 
que se les dá a los huertos familiares y la ganadería de solar y 
la mixta . 

Finalment.e, la relación hor·izontal ent.re 
agroecosist.emas se establece ent.re la parcela de temporal, 
agost.aderos y ecosistemas naturales con la ganaderia mixt..a 
trashumante, y ent.re el huer'Lo familiar y la ganaderia de solar, 
por lo que se podrian establecer sisLemas de producción 
cultivo-animal CCATIE, 1982) . La relación vertical, se dá en 
primer término con la familia al apor'Larle los bienes de consumo 
y en segundo, la creación de excedentes para la c omercialización. 
La otra relación es con el sistema global, ya que representan los 
componentes ecológicos que crean la producción d•l Sector 
Primaria. 
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De los agroecosistemas ganaderos. la ganaderia de solar
y la mixta trashumante son ejemplos claros de lo que se conoce
como ganaderia campesina Cïbledo. 1987). caracterizada por
mantener una gran diversidad de especies. pero con pocos
individuos. con una modalidad semi-intensiva. que combinan el
libre pastoreo con el uso de insumos diversos.

La ganaderia de solar. representa la fuente directa de
carne y proteinas animales mas importante. para la familia. El
ganado utilizado no es de buena calidad. la mayor parte de la
produccion va dirigida a la crianza de aves y porcinos. y esto se
debe a que mucho de su sustento proviene de desechos alimenticios
de la cocina, y porque su cercanía hacen que se establezca una
relacion continua de manejo. y la productividad es mas constante
a lo largo del año. En caso contrario. con la ganaderia mixta.
que tiene elementos de mayor longevidad y requieren mayores
aportes alimenticios; el clima y los recursos de la zona hacen
necesaria la crianza de avinos y caprinos. cuyas linutantes son
la deficiencia de fuentes forrajeras. de ahi su relacion con la
vegetacion natural, los agostaderos. baldios y parcelas de
temporal, por lo cual, su crianza requiere mayores recursos e
insumos, aqui es donde se valora a las malezas como fuente
alternativa de forraje. La problematica esta referida a la
deficiencia en alimentos. instalaciones. insumos. asesoria y
enfermedades. que determinan una alta mortalidad y crecimientos
raquiticos.

Históricamente. y varios autores lo citan. los grupos
indigenas y campesinos tradicionales. tienen como estrategia para
su sobrevivencia desarrollar las unidades de produccion que mas
diversidad de recursos le aporten. de aquí surge la importancia
que se les dá a los huertos familiares y la ganaderia de solar y
la mixta.

Finalmente. la relacion horizontal entre
agroecosistemas se establece entre la parcela de temporal.
agostaderos y ecosistemas naturales con la ganaderia mixta
trashumante. y entre el huerto familiar y la ganaderia de solar.
por lo que se podrian establecer sistemas de produccion
cultivo-animal CCATIE. 1982). La relacion vertical. se dá en
primer termino con la familia al aportarle los bienes de consumo
y en segundo. la creacion de excedentes para la comercializacion.
La otra relacion es con el sistema global. ya que representan los
componentes ecologicos que crean la produccion del Sector
Primario.
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VII.- CONCLUSIONES. 

7.1. - DEL AGROECOSISTEMA GLOBAL. 

Los componentes que definen la estructura y función del 
sistema global son de tres t,ipos : geográfi c os, ecológi c os y 
socioeconómicos . 

La dinámica geológica y evolución del paisaje, hacen 
que la fisiografia, el suelo y el clima, caractericen y limiten 
la productividad del sistema global . 

Las facelas terretres presentan cualidades y aptitudes 
que limitan su empleo, por l o que requieren de uso especifico y 
un manejo adecuado. 

Los elementos el i~ticos indican deficiencias de 
humedad par a los cul t ivo s. por lo que se requieren riego s de 
auxilio o creación de sistemas eficientes para la retención de 
agua. 

Existen rec ursos hidrológicos sublerraneos, que de 
acuerdo a las pr o piedades ris i co- quimicas est~n en condiciones de 
utilizarse para irrigación. 

El componente edáfico, p resenta 
génesis y desarrollo, que i n fluye direct a mente 
en el tipo de agroecosislemas locales, que en 
de ahi que, su valoración plantea usos 
necesariamente agropecuarios. 

heterogeneidad en 
e n la fertilidad y 
e l se establ~cen, 

al terna ti vos no 

Los agroecosislemas 
ecológicos del sistema global, 
agropecuaria de la zona. 

loca l es son 1 os componentes 
y en ell o s se basa la producción 

Los componenles socioeconómicos determinan la 
produc tividad de la región, y el eji do es la unidad social de 
producción, en la cual recae el func ionamient o del sector 
primario. pero está altame nLe l i mitado por fac t ores externos al 
sistema. principalmente de tipo e c onómico e insti t ucional . 

La producci 6n Letal de 1 a :zona no s: upl e 1 os 
básicos y alimento s , que r e qui ere la comunidad ; por lo 
está creando dependencia ali menta r ia c on el exteri or. 

granos 
que se 

El desar r oll o d e lo~ sect o res: s~ c undar i o y terci ar io, y 
l ambién el bracer·1 .,; mo. se están acrec t:!n t .a n.do a tal grado q ue, 
e x iste u n a tendenc i a a la d ism1 nuc 16 n. d e acti vi dades 
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VII.- CONCLUSIONES.

7.1.- DEL AGROECOSISTEHA GLOBAL.

Los componentes que definen la estructura y función del
sistema global son de tres tipos: geográficos. ecológicos y
socioeconómicos.

La dinamica geológica y evolución del paisaje. hacen
que la fisiografia. el suelo y el clima. caractericen y limiten
la productividad del sistema global.

Las facetas terretres presentan cualidades y aptitudes
que limitan su empleo, por lo que requieren de uso especifico y
un manejo adecuado.

Los elementos climáticos indican deficiencias de
humedad para los cultivos. por lo «que se requieren riegos de
auxilio o creación de sistemas eficientes para la retencion de
agua.

Existen recursos hidrologicos subterraneos. que de
acuerdo a las propiedades fisico-químicas estan en condiciones de
utilizarse para irrigacion.

El componente edafico. presenta heterogeneidad en
genesis y desarrollo. que influye directamente en la fertilidad y
en el tipo de agroecosistemas locales, que en el se establecen.
de ahi que. su valoración plantea usos alternativos no
necesariamente agropecuarios.

Los agroecosistemas locales son los componentes
ecológicos del sistema global. y en ellos se basa la produccion
agropecuaria de la zona.

Los componentes socioeconomicos determinan la
productividad de la region. y el ejido es la unidad social de
produccion. en la cual recae el funcionamiento del sector
primario. pero esta altamente limitado por factores externos al
sistema. principalmente de tipo economico e institucional.

La produccion total de la :ona no suple los granos
básicos y alimentos. que requiere la comunidad; por lo que se
está creando dependencia alimentaria ron el exterior.

El desarrollo de los sectores secundario y terciario. y
tambien el bracerismo. se estan acrecentando ei tal grado que.
existe una tendencia a la d1sminuc1on de actividades
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agropecuarias. 

Es necesaria la puesta en marcha de acciones destinadas 
a fomentar el desarrollo agricola la elevación de los niveles 
de producción y el trabajo parti c ipativo de la gente. 

7.2. - DEL NIVEL FINCA. 

En el área de estudio predominan las fincas 
tradicionales. cuyo objetivo es producir lo mlnimo indispensable 
para el desarrollo y reproducción de la familia. 

Los tipos de fincas de 
entre la economl a campesina 
mercantilista incipiente. 

la zona indican una transición 
tradicional y una economia 

Existe una mayor relación hombre-naturaleza en las 
fincas de subsistencia y tradicionales; y queda minimizada en en 
caso de la Hacienda Huilepec. 

Se presenta la tendencia hacia el manejo de un número 
mayor de agroecosistemas y explotación diversa de recursos 
naturales en los dos primeros tipos de fincas citadas. y una 
especialización y reducción de componentes en la última. 

7. 3. - DE LOS AGROECOSI SfEMAS LOCALES. 

La mayoria de los agroecosislemas identifica.dos están 
destinados a producir alimentos de origen vegetal y animal, para 
auloconsumo familiar . 

La parcela de temporal, aporta el mayor porcentaje de 
producción para la comercialización. existiendo una tendencia al 
desplazamiento del cultivo del maiz y otros granos básicos, por 
la cebada. 

Las malezas son un recurso potencial en la zona para el 
mejoramiento de suelos y la producción de forraje para la 
ganader 1 a 1 ocal . 

Ante la crisis actual, los huertos familiares se 
han convertido en los agroecosistemas. que más diversidad bi6t..ica 
y variedad de recursos aportan a la familia, y hacia él ha 
dirigido su atención el productor, al introducir hort.alizas y 
gr anos bá.si cos. 

Los agroecosi stemas magueyeros son los si st.emas más 
estables y los mÁs importantes en el aporte de materias primas y 
subproductos para la agroindustria loc al . 

Los agostaderos y ecosistemas naturales, son una gran 
:.- uente de r ecursos silvest..res para las fincas. principalmente. 
para la ganaderia . Pero están suj etos a degradación y pérdid.a. de 
el emen los por el sobrepas lor eo, 1 o s desmontes. explotación de 
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agropecuarias.

Es necesaria la puesta en marcha de acciones destinadas
a fomentar el desarrollo agricola , la elevación de los niveles
de produccion y el trabajo participativo de la gente.

7.2.- DEL NIVEL FINCA.

En el area de estudio predominan las fincas
tradicionales. cuyo objetivo es producir lo minimo indispensable
para el desarrollo y reproduccion de la familia.

Los tipos de fincas de la zona indican una transición
entre la economia campesina tradicional y una economia
mercantilista incipiente.

Existe una mayor relacion hombre-naturaleza en las
fincas de subsistencia y tradicionales; y queda múnimizada en en
caso de la Hacienda Huitepec.

Se presenta la tendencia hacia el manejo de un numero
mayor de agroecosistemas y explotacion diversa de recursos
naturales en los dos primeros tipos de fincas citadas. y una
especialización y reducción de componentes en la ultima.

7.3.- DE LOS AGROECOSISTEMAS LOCALES.

La mayoria de los agroecosistemas identificados están
destinados a producir alimentos de origen vegetal y animal. para
autoconsumo fandliar.

La parcela de temporal. aporta el mayor porcentaje de
produccion para la comercializacion. existiendo una tendencia al
desplazamiento del cultivo del maiz y otros granos basicos, por
la cebada.

Las malezas son un recurso potencial en la zona para el
mejoramiento de suelos y la produccion de forraje para la
ganaderia local.

Ante la crisis actual. los huertos familiares se
han convertido en los agroecosistemas. que mas diversidad biotica
y variedad de recursos aportan a la familia. y hacia el ha
dirigido su atención el productor. al introducir hortalizas v
granos basicos.

Los agroecosistemas magueyeros son los sistemas mas
estables y los mas importantes en el aporte de materias primas y
subproductos para la agroindustria local.

Los agostaderos y ecosistemas naturales, son una gran
fuente de recursos silvestres para las fincas. principalmente.
para la ganaderia. Pero estan sujetos a degradacion y perdida de
elementos por el sobrepastoreo. los desmontes. explotacion de
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recursos litológicos y crecimiento de las zonas urbanas . 

Los agroecosistemas ganaderos presentan en la 
producción de ganado menor y de ovinos posibles alternativas de 
producción continua. pero requieren de programas de manejo. 
infraestructura. financiamiento e investigación m.1s detallada. 

La relación estrecha entre los agroecosistemas huerto 
familiar y ganadería de solar, y parcela de temporal o agostadero 
y ganadería mixta trashumante. sugieren la creación de sistemas 
de producción cultivo-animal . 

Los agroecosistemas que maneja la familia o el 
productor son un producto del conocimiento empirico que se tiene 
del medio. y al mismo tiempo representan estrategias de 
sobrevivencia de los mismos. 

7.4 . - DE LA INVESTIGACION GENERAL. 

Los resultados obtenidos permiten constatar que el 
marco agroecol6gico, como e s trategia en el análisis y situación 
de la agricultura de la zona investigada, aporta inf'ormación 
suficiente para poder entender su comportamiento. dinámica, 
problemática y trascendencia para la comunidad local, de una 
forma más integrativa, y sienta las bases para elaborar programas 
y proyectos especificas, acordes a las necesidades de la zona. 

La estrategia metodológica tal como se planteó en la 
presente investigación en su fase de caracterización y evaluación 
de la agricultura. requirió de varias etapas: 

a).- Definir los criterios y lineamientos conceptuales para 
. abordar el estudio. 

b) . - Deter mi nar el uni ver so. componentes y niveles 
jerárquicos del Agroecosistema Global . 

e) . - De cada nivel jerárquico. delimitar 
atributos y determinantes. 

componentes, 

d) . - En función de lo anterior, seleccionar los métodos y 
técnicas particulares ad~cuadas para generar y obtener 
i nf or mac i ón. 

e) . -Evaluar la problemática, jerarquizarla y. 
f).-Definir lineas de acción pdra solventar 

especificas. de la zona. 
problem..s 

Que permitió un acercamiento mAs real 
valoración más especifica de la situación y 

y hacer una 
problemática 

agricola de la zona de estudio. 

La jerarquización y los limites del sistema global fue 
arbitraria, debido a que la dinámica agricola · y de las unidades 
de producción van más allá del ámbito de la parcela o de los 
límites territoriales del ejido. 

La melodologia general planteada permitió un 
acercamiento más real y hacer una val or·aci ón mas detallada de la 
situación y problemAtica agricola de la zona de estudio y es 
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recursos litológicos y crecimiento de las zonas urbanas.

Los agroecosistemas ganaderos presentan en la
producción de ganado menor y de ovinos posibles alternativas de
producción continua. pero requieren de programas de manejo.
infraestructura. financiamiento e investigación mas detallada.

La relación estrecha entre los agroecosistemas huerto
familiar y ganaderia de solar. Y parcela de temporal o agostadero
y ganaderia mixta trashumante. sugieren la creación de sistemas
de producción cultivo-animal.

Los agroecosistemas que maneja la famúlia o el
productor son un producto del conocimiento empírico que se tiene
del medio. y al mismo tiempo representan estrategias de
sobrevivencia de los mismos.

7.4.- DE LA INVESTIGACION GENERAL.

Los resultados obtenidos permiten constatar que el
marco agroecológico. como estrategia en el analisis y situacion
de la agricultura de la zona investigada. aporta informacion
suficiente para poder entender su comportamiento. dinamica.
problematica y trascendencia para la comunidad local. de una
forma mas integrativa. y sienta las bases para elaborar programas
y proyectos especificos. acordes a las necesidades de la zona.

La estrategia metodológica tal como se planteo en la
presente investigacion en su fase de caracterización y evaluacion
de la agricultura. requirió de varias etapas;

a3.- Definir los criterios y lineamientos conceptuales para
abordar el estudio.

b).- Determinar el universo. componentes y niveles
jerárquicos del Agroecosistema Global.

c).- De cada nivel jerárquico. delimitar componentes.
atributos y determinantes.

d).- En funcion de lo anterior. seleccionar los metodos y
tecnicas particulares adecuadas para generar y obtener
información.

e).-Evaluar la problematica. jerarquizarla y.
f).-Definir lineas de accion para solventar problemas

especificos. de la zona.

Que permitió un acercamiento mas real y hacer una
valoración mas especifica de la situacion y problematica
agricola de la zona de estudio.

La jerarquización y los limites del sistema global fue
arbitraria. debido a que la dinamica agricola y de las unidades
de producción van mas alla del ambito de la parcela o de los
limites territoriales del ejido.

La metodologia general planteada permitió un
acercamiento mas real y hacer una valoracion mas detallada de la
situación y problematica agricola de la zona de estudio y es
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suscept.ible 
ambient.ales 
tr adi ci ona.l . 

de aplicarse 
semejantes y 

a ot.ras 
donde 

regiones con 
se pract.i que 

condiciones 
agricultura 

?or últ.imo. el conocimiento y entendimiento del medio. 
de la interrelación entre los component.es. de la biodiversidad y 
recursos naturales del área. asi como las condiciones sociales de 
la comunidad y el contexto económico y cultural en que se 
desarrolla. permiten visualizar y sugerir alternativas para 
elevar los ni veles de producción agricola. y hacer un 
aprovechamiento mas integral de los recursos. dentro de un marco 
de desarrollo ecológica y socialment.e compatible. 
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susceptible de aplicarse a otras regiones con condiciones
ambi ental es sema-_] antes y donde se practi que agr i cul tura
tradi ci onal .

Por último. el conocimiento y entendimiento del medio.
de la interrelación entre los componentes. de la biodiversidad y
recursos naturales del área. asi como las condiciones sociales de
la comunidad y el contexto economico y cultural en que se
desarrolla. permiten visualizar y sugerir alternativas para
elevar los niveles de produccion agricola, y hacer un
aprovechamiento mas integral de los recursos. dentro de un marco
de desarrollo ecológica y socialmente compatible.
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VIII.- ALTERNATIVAS. 

8.1.- PROGRAMA DE DESARROLLO AGROECOLOGICO PARA ACAYUCA Y 
ZONAS ALEDAFf AS~ HGO. 

1. - JUSTI F'I CACI ON. 

Tomando como antecedentes los resultados y análisis de 
la presente investigación se distinguen una serie de factores que 
limitan el desarrollo de la población estudiada, que hacen 
necesaria la programación de acciones dirigidas a solventar la 
problemática agropecuaria del área. 

Dichas acciones van destinadas a lograr un desarrollo 
rural sostenible, que asegure un mejoramiento en los niveles de 
vida de la población citada, a través de su intervención directa. 
el manejo integral de recursos y la participación de las 
instancias institucionales correspondientes. 

Acayuca y demás pueblos incluidos, que comprenden 
aproximadamente. 22 000 has estudiadas, a lo largo de su 
historia se han ido caracterizando por desarrollarse en estrecha 
dependencia hacia sus recursos agricolas, pecuarios y naturales. 
Sin embargo, siempre han observado deficiencias en los niveles de 
producción que han sido insuficientes para cubrir las necesidade~ 
vi tales. 

El crecimiento demográfico, el aumento de las zonas 
urbanas. el incremento en la demanda de alimentos y otros 
satisfactores. hacen imperativa la necesidad de buscar 
estrategias adecuadas para lograr la elevación de la producción a 
niveles que minimamente permita la sobrevivencia de las 
comuni da.des . 

El propósito del presente programa es contribuir al 
desarrollo agropecuario de Acayuca y areas conurbadas, 
proponiendo una serie de acciones que vinculen los procesos 
productivos con el aprovechami en lo integral de los recursos 
naturales de la zona y de manera simultánea prevenir, controlar y 
revertir el deterioro ambiental. 

2. - DIAGNOSTICO. 

Como consecuencia de su ubicación geográfica, historia 
geológica y clima, la zona estudiada presenta una diversidad de 
unidades de producción y recursos naturales que son buenas 

195 

VIII.- ALTERNATIVAS.

8.1.- PROGRAMA DE DESARROLLO AGROECOLOGICO PARA ACAYUCA Y
ZONAS ALEDAÑAS, HGO.

1. - JUSTIFICACIÓN.

Tomando como antecedentes los resultados y analisis de
la presente investigacion se distinguen una serie de factores que
limitan el desarrollo de la poblacion estudiada. que hacen
necesaria la programacion de acciones dirigidas a solventar la
problematica agropecuaria del area.

Dichas acciones van destinadas a lograr un desarrollo
rural sostenible, que asegure un mejoramiento en los niveles de
vida de la poblacion citada. a traves de su intervencion directa.
el manejo integral de recursos y la participacion de las
instancias institucionales correspondientes.

Acayuca y demas pueblos incluidos. que comprenden
aproximadamente. 22 OOO has estudiadas. a lo largo de su
historia se han ido caracterizando por desarrollarse en estrecha
dependencia hacia sus recursos agricolas. pecuarios y naturales.
Sin embargo. siempre han observado deficiencias en los niveles de
produccion que han sido insuficientes para cubrir las necesidade.
vitales.

El crecimiento demográfico. el aumento de las zonas
urbanas. el incremento en la demanda de alimentos y otros
satisfactores. hacen imperativa la necesidad de buscar
estrategias adecuadas para lograr la elevacion de la produccion a
niveles que minimamente permita la sobrevivencia de las
comunidades.

_ El proposito del presente programa es contribuir al
desarrollo agropecuario de Acayuca y areas conurbadas.
proponiendo una serie de acciones que vinculen los procesos
productivos . con el aprovechamiento integral de los recursos
naturales de la zona y de manera simultanea prevenir. controlar y
revertir el deterioro ambiental.

2.- DIAGNOSTICO.

Como consecuencia de su ubicacion geografica. historia
geologica y clima. la zona estudiada presenta una diversidad de
unidades de produccion y recursos naturales que son buenas
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fuentes de satisfactores; empero, la explotación que se ha 
ejercido de manera continua sobre ellos, sin atender a su 
vocación natural, ha provocado que en la actualidad no se 
obtengan los niveles productivos necesarios y que los recursos 
naturales se presenten en proceso de degradación. 

Acayuca y demás pueblos dependen de una agricultura 
basada en una explotación de tipo tradicional en áreas de 
temporal, materializada en sistemas agricolas de parcela de 
temporal, huertos familiares, plantaciones de maguey, y que 
ocupan al rededor de 12 200 has, de toda la zona investigada, 
cuya producción es. principalmente, dirigida al autoconsumo y 
depende en gran medida del comportamiento del temporal~ la 
producción de granos básicos está siendo desplazada por cultivos 
más rentables, lo que está provocando una dependencia 
alimentaria. En lo referente a la producción pecuaria, la 
ganaderia de traspátio es muy usual. sobre todo para la 
producción de carne y huevo, mientras que la poca ganaderia 
extensiva, se restringe a la produce! 6n de ovinos y caprinos, 
cuyo sustento depende del abastecimiento de alimentos 
proporcionados por las parcelas, agostaderos y vegetación 
natural. La agroindustria se enfoca básicamente a la elaboración 
de bebidas alcohólicas. 

En otro aspecto, en los últimos ar-íos se ha venido 
desarrollando un proceso de maquilación, a través de la creación 
de talleres de costura que en este momento representa una de las 
principales fuentes de empleo e ingresos para la gente; y junto 
con el bracerismo, han contribuido a disminuir la población 
encargada de las actividades agricolas. 

El proceso de urbanización ha ido increment~ndose desde 
1936 a la fecha, de tal manera que en la actualidad se cuenta 
con una población total de 6363 habitan tes, con una tasa de 
crecimiento de 2 . 22 y 2019 gentes conforman la población 
económicamente activa, de ellas, 750 se dedican al sector 
primaria. 

En lo referente a recursos territoriales, toda la zona 
cuenta con 10 facetas con diferentes usos, pertenecientes a dos 
sistemas terrestres que son la Sierra de Te zontlalpan y la Cuenca 
del Valle de México. En suelos, se cuenta c on tres grandes grupos 
pertenecientes al Orden Entisol. con niveles medios de 
fertilidad~ atendiendo a su vocación y capacidad de uso. se 
tiene que cerca de 9900 has pueden soportar agricultura 
mecanizada, 8400 son propicias para irrigación; sin embargo, 
existen cerca de 9000 has muy susceptibles de perderse por 
erosión, lo que implica un uso con sistemas definidos de 
conservación. Los recursos hidrológicos superficiales son muy 
limitados pero se reporta que existe agua subterranea con altas 
posibilidades de emplearse para riego, la limitante en su 
extracción es que forma parte de los acuiferos que surten a la 
ciudad de Pachuca; los recursos geológicos, lo constituven 
canteras y depós itos de !n4lter1ales con posibi lidades de 
incorporarse a la industria de la construcc ión. En el caso de la 
biodiversidad, la fl o ra est.d. incluida en un mat.orral xerof .1.to, 
con c erca ue 100 especies. de las cuales 60 X tienen propiedades 

197 

fuentes de satisfactores; empero. la explotacion que se ha
ejercido de manera continua sobre ellos, sin atender a su
vocacion natural. ha provocado que en la actualidad no se
obtengan los niveles productivos necesarios y que los recursos
naturales se presenten en proceso de degradación.

Acayuca y demas pueblos dependen de una agricultura
basada en una explotacion de tipo tradicional en areas de
temporal, materializada en sistemas agricolas de parcela de
temporal. huertos familiares, plantaciones de maguey. y que
ocupan alrededor de 12 800 has, de toda la zona investigada.
cuya produccion es. principalmente. dirigida al autoconsumo y
depende en gran medida del comportamiento del temporal; la
produccion de granos basicos esta siendo desplazada por cultivos
mas rentables. lo que esta provocando una dependencia
alimentaria. En lo referente a la produccion pecuaria. la
ganaderia de traspatio es muy usual. sobre todo para la
produccion de carne y huevo. mientras que la poca ganaderia
extensiva. se restringe a la produccion de ovinos y caprinos.
cuyo sustento depende del abastecimiento de alimentos
proporcionados por las parcelas. agostaderos y vegetación
natural. La agroindustria se enfoca basicamente a la elaboracion
de bebidas alcohólicas.

En otro aspecto. en los últimos años se ha venido
desarrollando un proceso de maquilacion. a traves de la creacion
de talleres de costura que en este momento representa una de las
principales fuentes de empleo e ingresos para la gente; y junto
con el bracerismo. han contribuido a dismdnuir la poblacion
encargada de las actividades agricolas.

El proceso de urbanizacion ha ido incrementándose desde
1936 a la fecha. de tal manera que en la actualidad se cuenta
con una poblacion total de› 6353 habitantes. con una tasa de
crecimiento de 2.22 y ¿O19 gentes conforman la poblacion
economicamente activa. de ellas. 750 se dedican al sector
primario.

En lo referente a recursos territoriales, toda la zona
cuenta con 10 facetas con diferentes usos. pertenecientes a dos
sistemas terrestres que son la Sierra de Tezontlalpan y la Cuenca
del Valle de Mexico. En suelos. se cuenta con tres grandes grupos
pertenecientes al Orden Entisol. con niveles medios de
fertilidad; atendiendo a su vocacion y capacidad de uso. se
tiene que cerca de 9900 has pueden soportar agricultura
mecanizada. 8400 son propicias para irrigacion; sin embargo.
existen cerca de 9000 has muy susceptibles de perderse por
erosion. lo que implica un uso con sistemas definidos de
conservacion. Los recursos hidrologicos superficiales son muy
limitados pero se reporta que existe agua subterranea con altas
posibilidades de emplearse para riego. la limitante en su
extraccion es que forma parte de los acuiferos que surten a la
ciudad de Pachuca; los recursos geológicos. lo constituven
canteras y depositos de materiales con posibilidades de
incorporarse a la industria de la construccion. En el caso de la
biodiversidad. la flora esta incluida en :ua matorral xerofito.
con cerca de 100 especies. de las cuales 60 % tienen propiedades
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forrajeras. pero est..a muy det..eriorada por el excesivo past..oréo, 
lo que sugiere un control en su explot.. a ci ón . 

Este diagnóstico s i rve d e base para est..ablecer los 
objetivos, estrategi a s y lineas de a c c ión del presente programa. 

3 . - PROPOSITOS Y OBJETIVOS. 

3 . 1 . - Objetivo General. 

En correspondencia con los sei"íalamientos del articulo 
27 constit..ucional, facci o nes XIX y XX, los lineamient..os del 
Programa Nacional de Des a rrollo Rural Integral y la Ley Goneral 
del Equilibrio Ecológico y Prot..ecc i ó n al Ambiente, se plantéa 
como objet..ivo: contr i buir al establecimiento y conformación del 
desarrrollo rural sost..enido del poblado de Acayuca y areas 
al edai'\as, a través del aumento de la producción y el manj o 
integral y diversifi c ado de sus recursos , con el fin de mejorar 
el bienestar social de la producc ión . 

Para lograrlo, son necesarias, de manera priorit..aria , 
las siguient..es ac c iones : mejorar los niveles de producción 
agropecuaria del á rea, d a r un empleo al suelo acorde a su 
vocación nat.. ural y capacidad de uso, realizar un manejo integral, 
preservación y conservac ión de los r ecursos nat..urales, rest..aurar , 
prevenir y controlar el deterioro ecológico y. promover la 
participación de la pobl a ción de Ac ayuca y demAs pueblos 
conurbados . 

3 . 1 . 2 . - Objetivos Espec ificas. 

Producción Agricol a . 

- Buscar el alcance, en primer término, la autosuficiencia 
en granos básicos aliment a rios, que s u f r a guen las necesidades de 
la comunidad. 

Aumentar la productividad de los si s temas agricolas 
dominantes y adaptados en la zona . 

Producción Pecuaria. 

- Elevar 
incrementando, 
huevo y leche . 

la di sponi bi l i dad de al i men t.. os de or i gen 
en primera instancia, la producción fr 

animal, 
c arne, 

- Im pulsar la 
sobre todo en Areas 

ganaderia de traspAtio y la ovino y caprina, 
de esc asa dotac ión de rec ur s os . 

Recursos Naturales y Ecologia . 

Apr ovechar de maner a inl egral l os r ecur s o s bi6ticos y 
abiOU .c os de la z o na , e n fo r ma t.al que per mil an l a explotac i ón 
racional y su c onservaci ó n. Propic i a ndo e l mej oramien lo del 
equilibri o ecol ó gi c o y p r eser v a ci ón del medi o a mb ien te, a l r a vés 
de l a p ar t.. i cipación direct a. de l a s comuni dades en l abores de 
rest..auraci ón, prese r va ci ó n y c ons e r v a c i on . 
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forrajeras, pero esta muy deteriorada por el excesivo pastoreo.
lo que sugiere un control en su explotacion.

Este diagnóstico sirve de base para establecer los
objetivos. estrategias y lineas de acción del presente programa.

3.- PROPOSITOS Y OBJETIVOS.

3.1.- Objetivo General.

En correspondencia con los señalamientos del articulo
27 constitucional. facciones XIX y XX. los lineamúontos del
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral y la Ley General
del Equilibrio Ecologiccx y' Proteccion al Ambiente. sa› plantea
como objetivo: contribuir al establecimiento y conformación del
desarrrollo rural sostenido del poblado de Acayuca y areas
aledañas. a traves del aumento de la produccion y el manjo
integral y diversificado de sus recursos . con el fin de mejorar
el bienestar social de la producción.

Para lograrlo. son necesarias. de manera prioritaria.
las siguientes acciones; mejorar los niveles de producción
agropecuaria del area. dar un empleo al suelo acorde a su
vocación natural y capacidad de uso. realizar un manejo integral.
preservación y conservación de los recursos naturales. restaurar.
prevenir y controlar el deterioro ecologico y. promover la
participación de la población de Acayuca y demas pueblos
conurbados.

3.1.2.- Objetivos Específicos.

Producción Agricola.

- Buscar el alcance. en primer termino. la autosuficiencia
en granos basicos alimentarios. que sufraguen las necesidades de
la comunidad.

- Aumentar la productividad de los sistemas agricolas
dominantes y adaptados en la zona.

Producción Pecuaria.

- Elevar la disponibilidad de alimentos de origen animal.
incrementando. en primera instancia. la producción fr carne.
huevo y leche.

- Im pulsar la ganaderia de traspatio y la ovino y caprina.
sobre todo en areas de escasa dotación de recursos.

Recursos Naturales y Ecologia.

- Aprovechar de manera integral los recursos bióticos y
abioticos de la zona, en forma tal que permitan la explotación
racional y su conservación. Propiciando el mejoramiento del
equilibrio ecologico y preservación del medio ambiente. a traves
de la participación directa de las comunidades en labores de
restauracion. preservación y conservacion.
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Industria Rural. 

- Integrar en forma crecient..e a los p r oductores primarios a 
las instancias de beneficio, transformación y comercializac i ón y 
fort..alecer su parLicipación directa en la explotación de sus 
recursos. 

Part..icipación Social 

- Impulsar la a mpliación y diversificación de actividades en 
el medio rural, sobre todo los enfocados al desarrollo del sector 
primario. 

Desarrollo Cientifico y Tecnológico . 

-Desarrollar 
tecnológica del 
pr oducti vi dad. 

y consolidar la investigación básica aplicada y 
sector a fin de lograr meyores niveles de 

4. - ESTRATEGIAS. 

4.1 . - Estrategia General. 

La est..rategia general del programa considera el 
caracter sistémico de la región investigadá, de sus componentes 
problemát..ica, 

Las acciones a realizar van encaminadas a aumentar el 
bienestar de las comunidades c itadas a través del manejo integral 
de recursos. 

4.2. - Lineamientos Estratégicos . 

Coordinación y Concertación . 

-Para realizar las acciones p r opuestas es necesaria la 
coordinación de las instancias de gobierno y la concertación de 
la comunidad ejidal . 

-El marco normativo y operativo de la coordinación y 
concertación lo constit..uye e l articulo 27 constitucional, la Ley 
de Planeación, el Progr ama Nacional de Desarrollo Rural integral, 
el Pacto Federal y el Munic ipio Libre y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente . 

Apoyo a la Gestión . 

- La gestión requiere necesariamente de la participación de 
los comités ejidales y demás productores de la zona. 

4.2. - Estratégias Especif i c as . 

-En atención a los obje t i vos d e l pr o grama y c o n la finalidad 
de proveer el mJ rco par·a l a conduc c ión de l pre .:».~ nt.. ~ programa, :;; e 

han definido las si gu i en t.. es es t.. ra t..eg ias es p~..:: if icas: 

199 

Industria Rural.

~ Integrar en forma creciente a los productores primarios a
las instancias de beneficio. transformación y comercialización y
fortalecer su participacion directa en la explotación de sus
recursos.

Participación Social

- Impulsar la ampliacion y diversificación de actividades en
el medio rural. sobre todo los enfocados al desarrollo del sector
primario.

Desarrollo Cientifico y Tecnologico.

-Desarrollar y consolidar la investigación basica aplicada y
tecnológica del sector a fin de lograr meyores niveles de
productividad.

4.- ESTRATEGIAS.

4.1.- Estrategia General.

La estrategia general del programa considera el
caracter sistémico de la región investigada. de sus componentes
problematica.

Las acciones a realizar van encaminadas a aumentar el
bienestar de las comunidades citadas a traves del manejo integral
de recursos.

4.2.- Lineamientos Estratégicos.

Coordinación y Concertación.

-Para realizar las acciones propuestas es necesaria la
coordinación de las instancias de gobierno v la concertación de
la comunidad ejidal.

-El marco normativo y operativo de la coordinación y
concertación lo constituye el articulo 27 constitucional. la Ley
de Planeacion. el Programa Nacional de Desarrollo Pural integral.
el Pacto Federal y el Municipio Libre y la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Apoyo a la Gestión.

- La gestión requiere necesariamente de la participacion de
los comités ejidales y demas productores de la zona.

4.2.- Estrategias Especiftcas.

-En atencion a los objelivos del programa y con la finalidad
de proveer el marco para la conduccion del pres~nte programa. se
han definido las siguientes estrategias especiiicas:
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Producción Agricola. 

Es prioritaria la evaluación de la situación y 
restricciones que limitan la producción agricola y ganadera. 

- Identificar los diferentes sistemas de producción del área 
e influencia sobre la región total. 

Definir los factores de tipo fisico, biológico y 
socioeconómico. que influyen en la productividad de los sistemas 
agrícolas y pecuarios. 

Buscar los procedimientos y métodos adecuados para 
solventar los principales problemas de los sistemas productivos. 

Realizar estudios para proponer la introducción de 
sistemas de producción alternativos. 

Buscar formas para canalizar recursos financieros al 
sector. por parte de de las instituciones correspondientes 
(sociedades crediticias, Banco de Desarrollo.etc.). 

Producción Agroindustrial. 

-Identificar la situación de las principales agroindustrias 
y delimitar sus restricciones productivas; investigar dentro de 
los procesos de transformación casera aquellos que sean 
susceptibles de masificarse. 

-Investigar la factibilidad de introducir nuevos sistemas 
industriales en función de los recursos naturales con que se 
cuenta. 

Manejo y Restauración de los Recursos Naturales. 

Conocer la disponibilidad y condiciones actuales de 
aprovechamiento de los recursos naturales. identificando zonas; 
que deben protegerse, regular su manejo y restaurar su deterioro. 

-La realización de la evaluación del impacto ambiental 
asociado a las actividades que implique cualquier tipo de usos de 
recursos. 

Participación Social. 

- Crear actividades diversas para fomentar la integración y 
participación de la población relacionada con los sectores 
productivos del área. 

Desarrollo Cientifico y Tecnológico. 

Establecer convenios con 
investigación para la búsqueda 
especificas de la zona. 

5 . - LINEAS DE ACCION . 
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insliluciones de 
de resoluciones 

educación e 
a problemas 

Producción Agricola.

- Es prioritaria la evaluación de la situación y
restricciones que limitan la produccion agricola y ganadera.

- Identificar los diferentes sistemas de producción del area
e influencia sobre la región total.

- Definir los factores de tipo fisico. biológico y
socioeconómico. que influyen en la productividad de los sistemas
agricolas y pecuarios.

Buscar los procedimientos y metodos adecuados para
solventar los principales problemas de los sistemas productivos.

- Realizar estudios para proponer la introducción de
sistemas de producción alternativos.

- Buscar formas para canalizar recursos financieros al
sector. por parte de de las instituciones correspondientes
(sociedades crediticias. Banco de Desarrollo.etc.).

Producción Agroindustrial.

-Identificar la situación de las principales agróindustrias
y delimitar sus restricciones productivas; investigar dentro de
los procesos de transformación casera aquellos que sean
susceptibles de masificarse.

-Investigar la factibilidad de introducir nuevos sistemas
industriales en funcicmn de los recursos naturales con que se
cuenta.

Manejo y Restauración de los Recursos Naturales.

- Conocer la disponibilidad y condiciones actuales de
aprovechamiento de los recursos naturales. identificando zonas
que deben protegerse, regular su manejo y restaurar su deterioro.

-La realización de la evaluación del impacto ambiental
asociado a las actividades que implique cualquier tipo de usos de
recursos.

Participación Social.

- Crear actividades diversas para fomentar la integración y
participación de la población relacionada con los sectores
productivos del area.

Desarrollo Cientifico y Tecnológico.

- Establecer convenios con instituciones de educación e
investigación para la búsqueda de resoluciones a problemas
especificos de la zona.

5.- LINEAS DE ACCION.

ZOO



LINEAS DE ACCION-

PROBLIMR ESPECIFICO 

A G R I C U L T U R A 
EH PARCELA DE TEMPORAL. 
BAJOS RENDIMIENTOS POR: 

UBICACIOlt ALTERHATIUAS DI SOLUCIOlt PROCDIMUJITO SUGERIDO fACTIBILIND 

P L A Z O 
Corto Mtd. Lar90 

-ACAYUCA, SAN -MEJORAMIENTO DE CULTIVOS, - ADQUISICION DE 
AHTOHIO,UENTA UARIEDADES MEJORADAS. 

- FALTA DE HUMEDAD. * 
- BAJA FERTILIDAD DEL PRIETA SANTA -IHTRODUCCIOH DE VARIEDADES 

MATILDE~ SAN MEJORADAS DE MAIZ Y - ELABORAR SISTE~AS DE * SUELO. 
PEDRO, t.TC. CEBADA, CAPTACIOH DE HUMEDAD. 

- LIMITACIONES EN LA 
LABRANZA. 

- COMPETENCIA CON 
MALEZAS. 

- DEPREDACIOH POR 
PESTES Y OTRAS 
ENFERMEDADES. 

- HUITEPEC, 
TEPOZAH 
SANT 1 AGÓ, 
HUI xn l. 

- TODA LA 
ZONA. 

- TODA LA 
ZONA. 

- DEFICIENCIAS DE ALMA- - TODA LA 
CENAJE POSTCOSECHA. ZONA. 

- FALTA DE FORMA S DE - TODA LA 
SELECCIOH DE SEMILLAS. ZONA. 

HUERTOS FAMILIARES 

- FALTA DE UNA SI STEMA- - TODA LA 
TIZACION DE CULTIVOS ZONA. 
ACORDES A LAS NECESI-
DADES DEL PRODUCTOR. 

-APLICACIOH DE RIEGOS DE - FERTILIZACION CUIMICA 
AUXILIO, NITROGENADA. * 

-FERTILIZACION. - ESTIERCOLADO O APLICA- * 
CIOH DE ABONOS VERDES. 

-IMPLEMENTACION DE TECNI- - LABRANZA CERO O DE * CAS Y METODOS DE LABRANZA. TRACCION ANIMAL. 

-PROGRAMA DE MANEJO. - DESHIERBES MANUALES. * 
-ERRADICACION DE MALEZAS. - LIMPIEZA DE SEMILLAS. * 

-CONTROL DE PESTES Y 
ENFERMEDADES. 

-IMPLEMEHTACIOH DE 
SISTEMAS ADECUADOS DE 
ALMACENAMIENTO. 

- LIMPIEZA DE IMPLEMEH- * 
TOS AGRICOLAS. 

- APLICACION DE HERBI
CIDAS. 

- CONTROL BIOLOGICO. 
- USO DE MALEZAS COH 

FINES FORRAJEROS. 

- CONTROL QUIMICO. 
- CONTROL BIOLOGICO. 
- DISEHAR SISTEMAS Y 

METODOS DE ALMACEHA
M l EHTO. 

* 

* 

* 
* 

- EPOCAS DE ALMACENA- * 

-APLICAR UH PROGRAMA DE 
SELECCION Y MEJORAMIENTO 
DE SEMILLAS. 

-DISEHAR FORMAS PARA ES
TRUCTURAR Y DAR UN ARRE
GLO SISTEMATICO A LO S 
HUERTOS. 

MIENTO. 
- IMPLEMENTAR TIPOS DE * 

DEPOSITOS DEL PRODUC-
TO. 

- SEPARACIOH DE GENOTI
POS ESPECIFICOS Y 
PRODUCTILIOS. 

* 

- PRACTICAR HIBRIDIZA- ~ 
CIONES PARA LA OPTEH-
C!OH DE SEMILLAS. 

- REALIZAR ARREGLOS EH 
LOS HUERTOS SIGUIENDO 
UNA ESTRATl~ICACION DE 
LOS COMPONENTES. 

* 

-INCREMENTAR LA DI VERSI- - DAR MRYOR IMPORTAN CIA 
DAD. A LA PRODU CC ION DE i+ 

CULTI UOS ALIMENTI CIOS 
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CONTINUA ... L 1 NEA s DE A ce 1 º" -
PROBLDIA ISPIClflCO UBICAClott ALIEllHATIUAS JI SOUJCiott PROCDUUIHTO SUGDIJO nctIBILIJAJ 

.. 
· ' P L A t O Corto Mtd. lrgo 

--: ~ 

- FAl~A DE MANEJO - nDA LA -tES~ACAR Lf S ~ULTIUOS ~ - SEtf CCI~N DE CULTIVOS * Al) UADO . NA. I~ ~s DJ RO ~¡croM D Y NEA . 
A IM O TA A. - ~~l~~~~i!R NUEVOS * 

- MANTENER tA f>IVERSI- * Slf>AD f>E R CURSOS, 

- FA~IA DE MAYOR UINi~- - T~f>A EL ,_i'¡~s~1c~R UNA RELACl~" - CREAR ~IST,MAf * LA ON CON OTROS S - A EA. C ON LA GANAD IA CULTIU AN MA • 
TEMAS. E OLAR. 

SISTEMAS MAGUEYEROS 

- TENDENCIAS A hA - !Of>A LA -INCREMENTAR EL CULTIVO. - IN~ORPORAR MAS * DISMINUCION P BLA- ONA . IN IUIDUOS. 
CIONAL. 

- D~MINUCION ~E LA - nDA LA -~~~Ri~J~¡~~T~§ ~~~ll~O - AUll~NTAR tAS * t f>U~C~ON P R LA NA. P ACION S PA A 
LO A ION EL A~: NARLE DIU~RSOS 

111)(10 E. -REGLAllfiNTAR Y PENAkl2AR Ell LEOS. 
LA EXT ACCION CLAN STINA. 

- ElTA8LtC~R llEDIDAS * D C N R L Y U GILAN-
CIA. 

- N'CESliA~ DJ PRODU¡- - TnA EL -i~~~E~~~IA~sJ~ci~~~~~~ - Dl~~RSIFICACION DE * ~ ~N D ~R AJES N- A A. us . 
RESC H !AS Y ~A -

Rf ALES JA A CONSTRU~-
C ON. 

- TENDENCIAS AL llONOC~L- - T~DA LA -INCREllENTAR LA DIVERSIDAD. - INlRODUCIR llAS EIPE- * TIUO DE llAGUEY llANS . Z NA. e 1 s. 
- PERDIDA tº~ FALTA l>f - UDA LA -lllP;EllENTAR SISTEllAS DE - P~OPAGACf ~N AfEXUAk Y FORMAS D EPRODUCC ON NA. PRO AGllCION. E ABORAC N D ALI! CI- * INTENSIVA. GOS. 

- l~~~AGACION POR SElll- * 

A~O~JADEROS Y U G ACION NATURAL 

- T'~DENCIBf A LA P~R- - SIERRA D( -D~FIHAn AiCIOHJ~ ~~ ~ l~Gf:AllENTAR E~ ~'f DE * D A DE UERSIDA Y TEZOHTLA PAN C HSE AC OH~ E RUA- AS ZONAS E HA-
DISlllNUClO~ DE SUPER- CIOH Y llAH'i DE ECUR- S A ESTO. 
FIC~ S D ~ !NADAS A SOS SILUES S. 
EST S USO . - LlnlTAR LOS DESllONTES. * 

- ~~~¡~~LAR EL SOIREPAS- * 
- FALTA DE C~Noc¡111EH- - n~tLA -~~A~f Atº~HR~~u~~~~c¡~~,~= - tlAt~~A~ ~~~~HT,~~Hf s- * TO ~EL POT NCI L c Y JAuH1iT1 s. BIO ICO. OS E ARE . 

- UALfRAR LOS R~1Rsg¡ * E! ¡1c1¡N DE I" 1-
"l~H l l) LA H ~ - D~aRADACl~H Y PERDIDA - nDA LA -El~B~RAR ACC~OHE~ DE PRE- - P n lf LA R ~ RA- * l) RECURS S. HA. S U CIOH Y OHS RUACION . CION ECOS llA. 
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CONTINUA ... LINEAS DE ACCION. 

PROBLDtA E'.iPECIFICO UBICACIOM ALTEJIHATIUAS DI SOUJCIOM PROCDIMIIHTO SUGDIDO 1ACTIBILIDAD 

P L A t O Corto M•d. argo 

- NO EMPLEAR LAS ZONAS * DE ECOSISTEMAS NATURA-
LES PARA OTROS USOS. 

G A H A D l R 1 A 

- INSUFICIENCIA DE - TODA EL -IMPULSAR LA GANADERIA - INCORPORAR GANAD~ DE * ALIMENTOS DE ORIGEN AREA. SEl11-INTEHSIUA 'i TRASPATIO A LAS INCAS 
ANIMAL PAR~ LA GENTE. EYTEHSIUA. 

- FOMENTAR LA GANADERIA * EXTENSIVA. 

- LA DESNUTRICION Y LA - TODA LA -AUMENTAR LA BASE DE RECUR- - CONSERUACION DE E~CE- * MALNUTRICION CAUSAN ZONA. SOS ALIMENTICIOS PARA PRO- DENTE S DE ALIMENTOS. 
SUSCEPTIBILIDAD A EN- VEER UNA CANTIDAD ADECUADA 
FERMEDADES E INHIBEN DE NUTRIENTES A LO LARGO - H~HIFICACION Y ENSILA- * LA PRODUCTlUIDAD. DEL ANO. G DE RASTROJO Y PAJA. 

-ESTABLECER CULTIVOS - OBTENCION DE FORRAJES * FORRAJEROS. A PARTIR DE CULTIVOS 
ALIMENTICIOS Y DE LOS 

-DETERMINAR EL POTENCIAL HUERTOS. 
FORRAJERO DE LOS ECOSIS-
TEMAS NATURALES. - RECOLECCION DE MALEZAS * FORRAJERAS. 

- PROPORCIONAR HARINA DE * HUESOS V CASCARONES DE 
HUEVO cono FUENTE DE 
MINERALES. 

- INVENTARIAR RECURSOS 
SILVESTRES Y DETERMI- * NAR SU POTENCIAL. 

- ENFERMEDADES POR: - TODA LA -ALIMENTACION , - TRATAMIENTO DE ECTO Y * ZONA. ENDOPARASITOS. 
ESCASO SANEAMIENTO, -VACIJHACION, 
FALTA DE HIGIENE - ADOUISICION DE VACUNAS * ENFERMEDADES INFtCCIO- -DESPARASITACION, 
S~SA PARASITOSIS , HA- - BANOS GARRAPATICIDAS. * CIN MIENTO. -AMPLIACION DE CORRALES. 

- INSPECCION SANITARIA. * 
- BAJOS NIVELES REPRO- - TODA LA -SINCRONIZACIOH DE CALORES. - SINCROHIZACION DE CA-

DUCTIVOS POR: ZONA. LORES. * -ASEGURARSE POR OBSERVACIOH 
BAJO CONTROL REPRO- DIRECTA ~UE LAS HEMBRAS EN - OBSERVACIONES DIRECTAS * DUCTIUOL MALA ESTRUC- CALOR SE N SERVIDAS. 
TURA DE REBANO, MAL 
MANEJO. -CASTRAR MACHOS 2uE NO SE - CASTRACIOH. * DESTINEN A LA P ODUCCION • 

.:DAR CUIDADOS OPTIMOS A LAS - OBSERVACION Y ASISTEN- * HEMBRAS EN GESTACIOH Y CIA. 
ALUMBRAMIENTO. 

- MEJORAMIENTO GEHETICO: - TODA EL ~SELECCIONAR SEMENTALES - ADOUISICION DE SEMEN- * AREA. CRIOLLOS DE BUENA PRODUC- TALES. 
NO SE PRACTICA EL CION. 
MEJORAMIENTO NI LA - SOLICITAR FINANCIA- * SELECCION GENETICA. -ACCESO A UH BUEN PIE DE MIENTO. 

CRIA P~R PARTE DEL PEQUENO 
PRODUC OR. - SOLICITAR ASESORIA * TECNICA. 

-INTRODUCIR PRACTICAS DE 
MANEJO Y MEJORAMIENTO 
GEHETICO. 
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CONTINUA ... LINEAS DE ACCION. 

PROBLIMA ESPIClrICO UBICACIOH ALTIJIMTIUAS DI SOLUCIOH PROCDIMIIMO SUGDIDO l'ACTlllLllAJ 
p L A 2 o 

Corto ntd. L1r90 

RELACION CON OTROS 
SISTEl1AS: 

- PERDIDA DE RECURSOS - TODA EL -PRACTICAS DE SUELOS Y - nANEJO ADECUADO DE * Y BAJA RENOUABILIDAD AREA. UEGETACION. SUELOS. 
POR SOBREPASTOREO. 

- CONTROL DE LAS 20NAS * DE PASTOREO. 
- INTRODUCCION DE CULTI- * UOS FORRAJEROS. 

- NE CESIDAD DEL USO - TODA LA -BUS~UEDA DE FUENTES - UALORAR FLORA SILUES- * 11ULTIPLE DE LA TIERRA. ZONA. ALT RNATIUAS DE RECURSOS. TRE Y nALE2AS. 

MANEJO ANIMAL: 
- SE CARECE DE CONOCI- - TODA LA -PONER EN MARCHA PROGRAMAS - SOLICITAR CURSOS A LOS * MIENTOS TECNICAS Y ZONA. DE TECNICAS Y MANEJO MEJO- A LAS INSTITUCIONES 

CUANTIFICACIONES EN RADOS. INUOLUCRADAS. 
RELA CION AL MANEJO 
DE LA GANADERIA. 

RECURSOS TERRITORIALES 
- USO DEL SUELO SIN - SIERRA DE -APLICAR METODOLOGIAS DE - DAR UN USO DE ACUERDO 

ATENDER A LA UOCACION TEZONTLALPAN 11ANEJO Y COHSERUACION DE A LAS CONDICIONES FI- * NATURAL Y SU FERTILI- SUELOS. SIOGRAFICAS Y CAPACI-
DAD. AQ!OLOGICA. 

- EFECTUAR BARBECHOS Y * NIUELACIOH DE LA PARTE 
SUPERFICIAL DEL SUELO. 

- EXISTEN LIMITANTES EN - HUITEPEC, -APLICAR SISTEMAS DE MEJO- - ESTABLECER ROTACION DE * LA FERTILIDAD NATURAL SANTIAGO, RAnIENTO Y CONTROL DE ERO- CULTIUOS. 
Y PERDIDAS POR EROSION HONDONES, SION. 
EOLICA Y LAMINAR. TEPOZAN, - INCREMENTAR LA FERTI-

HU!)!MI DAD A PARTIR DE LA 
P ITAYAS , ETC. APLICAC!ON DE fiSTIER- * COL ABONOS UE DES Y 

FERtILIZANTES NITROGE-
HADOS. 

- ESTABLECER BARRERAS 
ROMPEUIEHTOS C~N ELE- * MENTOS ARBOREO ~ AR-
BUSTIUOS DE LA 2 NA. 

- APLICAR CULTIUOS PEREH 
HES DE MAGUEY Y NOPAL * cono RECUPERADORES DE 
SUELO. 

- NO EXISTE UNA E)(J>~OTA- - TODA EL -INCORPORAR SISTEMAS DE - u¡1LIZAR MATERIALES * CION EN FORMA DE R CUR- AREA . E)(J>LOTACIOH Y APROVE CHA- D NTRO DE LA INDUSTRIA 
SOS LITOLOGICOS. MIENTO. DE LA CONSTRUCCION. 

-FALTAN SISTEMAS ADECUA- - TODA LA -REALIZAR OBRAS DE CAPTA- - EDIFICAR Y CONSTRUIR * DOS DE CAPTACION Y ZONA. CION Y ALMACENAJE DE AGUA. BORDOS, Y REPRESAS. 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
DE ESCORRENTI A. - REVESTIR CANALES YA * EXISTENTES. 

PARTICIPACIOH SOCIAL 
- POCA PARTICIPACION. - EN LA ZONA -ELABORAR ACTIUIDADES PARTI - ORGANIZACION DEL TRA- * DE MONTES. CIPATIUAS. BAJO COLE CTIVO. 

CIENCIA Y TE CNOLOGIA 
- NO EXISTE HIH GUH - TODA EN -ESTABLECER CONUENIOS CON - REALIZAR INVESTIGACION * VIN CUL O. AREA. INSTITUCIONE S DE INUE STIG. APLI CADA. 
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ANEXO II. 

LI ST AOO FLOR! STI CO DE FAMILIAS Y ESPECIES ENCONTRADAS EN LA 
MESA DE SANTIAGO. TIQUIXU. HONDONES Y PITAY.AS. HGO. 

AMARANTHACEAE 
Am.arantht.LS hybrid'U.S L. 

AGAVACEAE 
A6aue americana L. var americana. 
A6ave filifera 
ABave lecheB'Uilla Torr. 
Da.syl irium. acrotriche CSchiede) ZUcc. 
Yucca filifera Chavoud. 

ANACARDIACEA 
Schinus malle L. 

BROMELIACEAE 
Hechtia podantha Mez. 
Tillandsia recurvata L. 
Tillandsia usn.eoides L. 

CACTACEAE 
Coryphantha bt.LSsleri CMundt) Scheinv. 
Coryphantha clava (Pfeiff). Le-. 
Coryphantha conniuens Br.& Rose. 
Coryphantha cornifera CD. C) Lena. 
Coryphantha elephant i.dens CLem) Lem. 
Cylt'.ndropu.n ia imbricata (ffam). • 
Cyl indropu.nt ia pal ida CRose) Knut.h. 
Echinocerus cinerascens CD.C) FC:Srst & RUlllpl. 
Echinofossulocactus anfractuos'US CMart) Llawr. 
Echinofossulocactus dicroacanthus CMart. ex P!eiff). Br. 
Ferocactt.LS latispinus CHaw.) Br & Rose. 
Hamm.illaria fuluispina Ham. 
Hamm.i l lari.a m.asn.imanmm.a Ham. 
Hamm.illari.a rhodantha Link & ot;to. 
Hyrtillocactus 6eom.etri2ans CMart. ex Pfeiff) Cons. 
Opunt ia cochinera Griff. 
Opuntia hyptiacantha Web. 
Opuntia lindheimeri Engelm. 
Opu.ntia ma.tudae Scheinv. 
HeL iocerus sp. 

CARYOPHYLLACEAE 
Arenari.a sp. 

CHENOPODIACEAE 
Chenopodium. ~raveolens Willd. 
Chenopodi.wn m.urale L. 

COMMELINACEAE 
CommeLina di/fusa Burn. 

COMPOSITAE 
Artemisia sp. 
Brickelli.a veronicaefolia CHBR) Gray. 
Cirsi.um. rhaphylepi.s CHelftSl) Petrak. 
Dyssodia pinnata 
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Dyssodia tentiifolia CCoss) Loes. 
Etipa.torium. sp. 
Gn.apha L i um. s p. 
Hontanoa tomentosa Cervat. 
Piqueria trirutrvia Cav. 
Sanvitalia procwn.lsens Lam. 
Senecio praecox O.e. 
Senecio SaliBm'US O.e. 
Stevia micrantha Lag. 
Stevia pilosa Lag. 
Ta8etes lunulata Ort. 
T~etes micrantha Cav. 
TaBetes triradiata Greenm. 
Taraxacum. of ficinsle L. 
Zaluzania a'lJ.8'U,Sta (Lag). Schz. 8ip. 

CONVOLVULACEAE 
Cuscuta tinctoria Martius. 
1 pom.ea purpurea C L. ) Roth. 

CRASSULACEAE 
Echeveria coccinea ceav) O.C. 
Sedum. sp. 

CRUCIFERAE 
Brassica cam.pestris L. 
Lepidiun verBinicum. L. 

EUPHORBIACEAE 
AcaLypha sp. 
Croton mcnifolitis Willd. 
Jatropha dioica Sessé ex. Cero. 

GERANI ACEAE 
Gerani um. sp. 

GRAMINEAE 
Aristida divariata Humb. et Bonpl. 
Bouteloua Bracilis CHBIO. Lag. 
Buchloe dactyloid.es Engelm. 
Chlor i s vir6ata Swartz. 
Hila.ria cenchroides <H.8.IO. 
Lycur'US phleoid.es H.8.K. 
HuhlenBer~ia arenicola Buckl. 
Huhlenber6ia sp. 

LI8IATAE 
Harr'Ubium. vul6are L. 
Salvia lonBispicata Mart. et. Gal. 

LEGUMI NOSAE 
Acacia schaffneri CWats.) Heraann. 
Acacia farnesiana L. CWilld). 
Dalia bicolor Var. bicolor H.&. B. 
Erythrina coralloid.es o.e. 
Eysen.ha..rdt ia pol isytachya COrt) Sarg. 
Himosa buincifera Benth. 
Prosopis laevi6ata CH.&.8.) 

LOASACEAE 
Hentzelea hispida Willd. 

LOGANI ACEAE 
Buddleia perfoliata H.8.K. 

LORANTHACEAE 
Phoradend.ron brachydachyuni C O. C.) Nul t. 
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Dyssodia Lenuifolia (Coss) Loes.
Eupatortum sp.
Gnaphalium sp.
Honnanoa Lomentosa Cervat.
Piqueria Lrinervia Cav.
Sanuitalia procumlsens Lam.
Senecio praecox D.C.
Senecio Saligmus D.C.
Stevia micrantho Lag.
Stevia ptlosa Lag.
Tagetes lunulata Ort.
Tagetes micrantho Cav.
Tagetes trtradiata Greenm.
Taraxacum oƒƒtcinsle L.
Zaluzania augusto (Lag). Schz. Bip.

CONVOLVULACEAE
Cuscuta ¿incierta Hartius.
Ipomea purpurea CL.) Roth.

CRASSULACEAE
Echeveria coccinea (Cav) D.C.
Sedum sp.

CRUCIFERAE
Brassica campestris L.
Leptdiun verginicum L.

EUPHORBIACEAE
Acalypha sp.
Crozon montƒoltus Uilld.
Jatropha dtoica Sesse ex. Cero.

GERANIACEAE
Geranium sp.

GRAMINEAE
Artsttda divariata Hub. et Bonpl.
Bouteloua gractlis (HBK). Lag.
Buchloe daccyloides Engellu
Chloris vtrgata Swartz.
Hilario cenchroides (H.B.K).
Lycurus phleoides H.B.K.
Huhlengergia arenicola Buckl.
Huhlenbergia sp.

LIBIATAE
Mcrrubium uulgare L.
Salvia longtsptcaia Hart. et. Gal.

LEGUHINOSAE
Acacia schaƒƒnert Cïats.) Hermann.
Acacia ƒarnesiana L. (Villd).
Dalia btcolor Var. bicolor H.&.B.
Erythrtna coralloides D.C.
Eysenhardtta polisytachya (0rt) Sarg.
Mimosa buinciƒera Benth.
Prosopis laeuigata (H.&.B.)

LOASACEAE
Hentzelea hispida Iilld.

LOGANIACEAE
Buddleta perƒoltatc H.B.K.

LORANTHACEAE
Phoradendron brachydochyuni (D.C.) Nult
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MALVACEAE 
Anoda sp. 
Sida rhombifolia L. 

N'ICTAGINACEAE 
Hirabi lis jalapa L. 

ONAGR.ACEAE 
Lopezia racemosa Cav. 

PIPERACEAE 
Peperonia cam.pylotropa Hill. 

PLUMBAGIN.ACEAE 
Pb.1.mba~o sp. 

POLEMONIACEAE 
Loeselia coerulea CCav.) Don. 
Loeselia mexicana Brance. 

PORTULACACEAE 
Portulaca sp. 

POL'f PODIACEAE 
Cheilanthes myriophyla Deso. 
Notholaena sp. 

RHAMNACEAE 
Adolphia inf9sta CH.B.K.) Meisn. 

RUBIACEAE 
Bouvardia lon8if lora 
Bouvardia ternifolia 

SELAGINELL.ACEAE 

Gray. 
CCav.) Schl. 

Sela8inella leptdophylla CH.&.G.) Spreng. 
SOLANACEAE 

Datura sp. 
Hicot iana tjlauca Graham. 
Solanum sp. 
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MALVACEAE
Anoda sp.
Sida rhombiƒolia L.

NYCTAGINACEAE
Hirabilis jalapa L.

ONAGRACEAE
Lopezia racemosa Cav.

PIPERACEAE
Peperonta campylotropa Hill.

PLUMBAGINACEAE
Plumbago sp.

POLEMONIACEAE
Loeselía coerulea
Loeselia mexicana

PORTULACACEAE
Portulaca sp.

POLYPODIACEAE
Cheilanthes myriophyla Deso.
Notholaena sp.

RHAMNACEAE

Brance.
(Cav.) Don.

Adolphta inƒesta (H.B.K.) Heisn.
RUBIACEAE

Bouvardta Longiƒlora Gray.
Bouuardia terntfolia (Cav.) Schl

SELAGINELLACEAE
Selaginella Lepidophylla CH.&.G.) Spreng

SOLANACEAE
Dotura sp.
Htcotiana glauca Graham.
Solanum sp.

219


	Portada
	Contenido
	Resumen
	I. Introducción
	II. Marco de Referencia
	III. Descripción del Área de Estudio
	IV. Material y Métodos
	V. Resultados
	VI. Discusión
	VII. Conclusiones
	VIII. Alternativas
	IX. Bibliografía
	Anexos



