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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

La naturaleza es tan compleja que para el establecimiento de cierto tipo 
de vegetación intervienen una infinidad de factores, por lo que el hombre ha 
desarrollado aparatos y técnicas para su constatación y cuantificación. 

Para entender lo .q.ue pasa.11. nuestro alrededor, es necesario estudiar de 
manera aislada los principales factores que intervienen y posteriormente inte
rrelacionarlos con el fin de poder explicarnos el funcionamiento del todo inte-
grado. - · 

En este estudio se trata"de.\f~r·a:gran'des rasgos la interrelación entre cli
ma, suelo y vegetación, por~considérarse como los pilares que se necesitan com
prender y entender cuand_0. se;h¡¡~.~)1 estudios ecológicos de esta índole; cono
ciendo así la in fluencia ejercid~'cin)nayor o menor grado por cada uno de estos 
factores al momento de iriterli~iu.~r:con,los otros dos, favoreciéndose así una u 
otra manifestaci6n. 

El conocimiento que,los"pobladores de los dos asentamientos de la selva 
Lacandona, los tzeltales d_e-·sl!nío.D8mingo y los lacandones de Lacanha' Chan
sayab, objeto de este estudi·o·; íie~.e.i]:de-.su entorno, varía de uno a otro, en fun
ci6n de las actividades 'quciér-ea!izatinn y realizan, del tiempo que tienen vivien
do en él y del interés que tienen;poré:Onocerlo. 

En términos general~s·;o~·::~~ádei:ir que este conocimiento es mayor en
tre los lacandones, sin embargo lps tze:dtales lo han venido adquiriendo median
te la interacción con los primeros y íi_-·través de experiencia propia. 

Es importante destacar el hecho de que algunas plantas son verdaderas in
dicadoras del estado físico y químico del suelo, estas plantas nos darán la pauta 
para saber si ese tipo de suelo es adecuado para rea !izar prácticas agrícolas o 
en realidad no es recomendable para esta actividad. 

Por lo antes expuesto, en este estudio fue necesario conocer las caracterís
ticas etnológicas de los pobladores tzeltaies de Santo Domingo y los lacandones 
de Lncanha' Chansayab, hacer muestreos de la vegetación mediante el método 
de puntos en cuadrante, un estudio edafoiógico, conocer las condiciones clima
tológicas y su ubicación geográfica, además de disponer de la historia geológica 
de las dos áreas objeto de este estudio. 
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1.1 Oh,letlvos 
- .. " . 

. ·-:;>· 

Primero: En~enderln ;~l~'c!~~e~i~t~~te':~ritr~ lav~getación y el clima, el suelo y 
el clima; el suel~'y.lá vegetación f contrastarlo con el conocimiento 
que tienen los, IÍabitan'tiis ·~·edas dos poblaciones objeto de este estu-
dio. ·· 

Segundo: Encontrar, definir y determinar las plantas que son verdaderas indica
doras de suelos adecuados y no adecuados para la agricultura. 

Tercero: Dar alternativas que disminuyan la destrucción a gran escala de la ve
getaci6n y del suelo, obteniendo mayor producción con menor área 
sembrada, es decir, utilizando sistemas agrícolas intensivos pero no ex
tensivos. 

1.2 Antecedentes 

Müllerried (1958), menciona Ja existencia de selva tropical, árboles altos 
de tronco grueso, que se logran encontrar a altitudes máximas de 1000 m, sobre 
todo en zonas bajas, en las riberas del Usumacinta. El relieve accidentado de 
las montañas de oriente no influye en cambios drásticos en el clima, cuya hume
dad es casi uniforme en Ja zona objeto de estudio en Ja Selva Lacandona. 

Miranda (1953), hace una relacilSn de algunos elementos bioclimáticos y 
fitogeográficos, así mismo da una explicación al fen6meno poco común, a sa
ber: "Ja selva perennifolia ocupando Ja vega del río, más húmeda, y las laderas 
abruptas superiores y cumbres de las serranías donde vienen a chocar Jos vien
tos húmedos, en tanto que el pinar invade las laderas inferiores, menos abrup
tas y más secas por la acción de los vientos descendentes" en Jos puntos de tran
sición con las zonas de los altos de Chiapas y de Ja Selva Lacandona. 

Por otra parte, Miranda (!96!), relaciona tipos de suelo con Ja vegetación, 
es decir, menciona algunas de las especies que se encuentran en suelos aluvia
les, coluviales, rocosos, anegados, etc., encontrados durante tres viajes a la Sel
va Lacandona. 

Nigh (1974), dice: "cualquier intento realizado para estimular el desarro
llo agrícola en una comunidad campesina, debe partir del estudio de la ecología 
humana que funciona en el Jugar", en nuestro caso específico, en los Altos de 
Chiapas y en la Selva Lacandona. 
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CETE~A~' '(1:9'74j:,'';~'~:li~~;~u~~e'.s;~d,i~
0

·a ~ian visión de la zona Lacando-
na, en el cual se,me9ci~nan,~,d~'m'a'~er~'~om'éríí las c.aracterísticas climáticas y fi
togeográficas del lugár, l:ºlll~ p~'rt~'prelfiríinar para la planeación del desarro-
llo de la zona. - - - · -- ---- - · ' · 

Miranda (1975) meric:i~na ·~:~\'~'i~mperatura y lluvia son los factores más 
decisivos a nivel climático para las plantas, cuando se consideran grandes áreas 
(tipos de vegetación) y que uno de los factores más importantes para las plantas 
terrestres es el suelo. Estos y otros factores tienen estrecha relación con los ti
pos de vegetación; en el caso de tierras calientes se tiene selva alta siempre 
verde, selva alta subdecidua, selva baja decidua, sabana, palmares y manglar. 

Según Orellana (1978), uno de los primeros trabajos en la selva lacandona 
es el de Sapper (1895-1896), quien realiza, entre varios temas, un estudio de re
laciones climáticas con respecto a las formaciones vegetales. 

1.3 Teoríos del posible origen de los Lncnndones 

En cuanto al origen de Jos lacandones, se tienen varias versiones dentro 
de las cuales hay dos que han sido las más apoyadas: 

La primera, que considera a los actuales lacandones como descendientes 
de lacandones de habla yucateca, denominados con el nombre "Yucateco-La
candón". Esta teoría (Nations, 1979), esta basada en el mito formado acerca del 
origen de los lacandones, "la jungla de Chiapas y toda el área central Maya, fue 
abandonada entre los 700 y 900 años A.C., a causa de la desintegración de la ci
vilizaci6n clásica maya, quedando slÍlo algunos grupos en el área durante el 
post-clásico y el período colonial. De acuerdo a esto se puede considerar a los 
actuales lacandones como "yucatecos-Jacandones" por ser descendientes de los 
Mayas que construyeron y poblaron los centros civico-ceremoniales de las tie
rras bajas". 

La segunda, establece (Nations, 1979): "En la selva chiapaneca, se experi
mentt5 un marcado decremento poblacional durante la desintegración de la ci
vilizaci6n Maya clásica, en el área central Maya, entre los años 700 y 900 A.C., 
pero la poblaci6n de habiantes Chol-Maya era de aproximadamente 40,000 in
dividuos que continu6 habitando el área durante el período post-clásico. Du
rante el tiempo de la conquista y la colonizaci6n española, la población Cho! 
fue reducida probablemente a 15 000 individuos debido a las epidemias traídas 
por los conquistadores". 



4 
- _. . ·- . ·.:,· 

Los Ch~les que sobrevivieron a las epidemias fuúon evacuados de la selva 
por lps llJisfonerós y fuerzas lnilitarc;s es,p~iig!~~ ,d_urante los siglos XVI, XVII y 
principios deVXVHI, siell_Cld ~eubic_ados >(e~y_na faja occidental y meridional), 
hacia el Oeste y el Sur, en asentamientos-cóntrolados por los españoles. 

::> . -._ .. <'-;-./:-.. _ '.!-_ ,._,'_ -· ... _:··:.-·::>:::/:::;\---
nEñ el tiempo cjue l()s Choles f~eron;reÍ()c~Hzados, asesinados y vendidos 

como esclavos, [grupos de habla·Maya-yúéatééo]~.'.huían de la destrucción y en
fermedades en el occidente de Guatemala/migrando hacia la hoy selva lacan
dona. Estos inmigrantes heredaron el nombr_e "Lacandón", nombre que los 
españoles había.n dado a los aborígenes Choltis. A finales del siglo XVII, mu
chos de estos habitantes yucatecos fÚ_eron relocalizados, [otros grupos se mo
vieron durante los siglos XVIII y XIX, deman_era muy secreta] ... motivo por el 
cual estos pequeños grupos familiares de_habla yucateca fueron los ancestros de 
los modernos lacandones" (Nations, 197_9). 

1.4 Breve reseña histórica de la Selva}:-ac_:indona y de sus habitantes 

A la llegada de los españold~on~~el fin -ele conquistar estas tierras, los ha
bitantes de la selva lacandona se e-ncori(ra~án dispersos a causa del colapso Ma
ya en el período clásico. Grn~·cirntidad;~e l_a población indígena fue eliminada 
durante las incursiones espafioi~s :y'i'as::iiJatanzas efectuadas por los mismos sol-
dados. ····'' --

--

Otra de las causas qui: ~~l~i~~--;~·¡_igr~~ de,cremento de la población indí
gena, fué el factor enfermedad;rdis;mi~ado pór los soldados españoles que ve
nían enfermos desde el vi~jo~·&'u~do;~ii~viend() de portadores y difusores de 
muchas enfermedades que alc~nza,-¡.s;n;(grandes·magnitudes, llegando a conver
tirse en epidemias que se extei[die~~)n sobre)as grandes Antillas, México, Amé
rica Central y probablemenie_e·~-éer!i>efiLTÍÍI es _el caso de la viruela que ani
quiló entre "un terciln) la mitad d21ap(1blación-indígena" (MacLeod, 1973 cita-
do por Nations, 1979). - ' -

Las epidemias que miís asolaron a _los grupos indígenas de México y Cen
tro y Sud América fueron: In viruela, el sarampión, la influenza, la tifoidea; en
fermedades pulmonares como la_ neumonía y la peste bubónica; enfermedades 
endémicas del viejo mundo como la tuberculosis, malaria y variedades de disen
tería por lombrices y amibas (Nations, 1979). 

Durante el tiempo de la colonizaci6n se siguieron haciendo incursiones 
militares y de cristianizacilln para la eliminación de indígenas que no quisieran 
ser reubicados y convertidos al catolicismo. Estas incursiones ayudaban a la 



·s 

propagac.i\1n ~e.1ás_·e·nreri'neclacies ¡idr'íti ·~Gé secohti~ua6areciüC:iendti a 1a po-
b1.ación indigena:c< ,, <• •J, '.'h;;·:!• ·;;é;; ;e ¡,. -,. •· 

-y~···~-~',lackt~~a ~~~,¿~l~~i~!\ciólJ,•ikni~tJd~~e u~ fi~·~~~oJPol,de.la mayoría 
de la:;pob,l¡¡,ci~1R ;'.!,n~ '.ge,ná~¡:r.e~tl.icada y cristianizada,· m uc!ios. de. esos pueblos 
fuerori~iv,idido,s ~?r l{)s-~erratenientes españoles bajo el sistema de encomien

. das y repafiici~Sh.)i -··- · 

>· Pp'r'IÜ'~éi;4.f.só>uededecir que: "tres factores fueron los principales en la 
_c~-si.aJ1icjuila~ipn de los indígenas"; las enfermedades, la re localización y las la
borés. forznda(co.mo esclavos. "Después de unos 100 años de ocupación por los 
es~áñoies·;.::foregión había perdido cerca del 90% de sus habitantes (indígenas) 
(MacJe'od;·~foi3 citado por Nations, 1979). 

É~Íia~hi?teóÚa de que el nombre lacaud611 se originó a raíz de la inva
sión· á' la •frirúi lezíi' de, la· Peña· (Chalán) en la· laguna de M iramar" (Nations, 
i97,9);,,' ··~·· "---- - -,~-.'-·<~---=-e.O-

"óíros~utores.c(1~? ylu{Rojas (1976)ysoustelle (1961) dan a los lacan
dorÍes ti~ 1frigen'yucatéco.i1 partir:Clé l<Ís Quejaches, que migraron de Yucatán. 
Y a la familiari~adcd't! la leng~a lacandbna con la lengua maya. Pero según es
critos españ,oles:la-:procedeñcia .del nombre lacandón viene de la denominación 
Lacantun, qüe es un vocab,lo 'de origen Chal, cuyo significado es Gra11 Peño/, 
nombre que se 1,e dába·a la isla. que-se.rvia de asiento al pueblo principal de los 
indios con los que !tuvierón .su primer contacto los conquistadores, este nombre 
de Lacantun -en la actualidad corresponde al de Laguna de Miramar. 

Después de la' desirucci6néle los centros de población indígena, algunos 
Choles y Choltis capturados ,fueron reubicados en Ococingo, Salto del Agua, 
Tumbalá, Yajal6n,--T;ila'; 19s l11ca11d9nes de Pochutla ubicados en Ococingo, ayu
daron a los esp'.1ñnlesabuscar' inás 11sentamientos indígenas en la selva, entre 
1573 y 1580;durant~!·lasexpedií:innes;dJ~igidas por Feliciano Bravo. (Probanzas 
de Feliciano,Briívn;·Áo:1,·Ívféxic<c(:.Jeg.:-109, citado por Nations, 1979) y Villa 
Rojas (-1967).- -----0-',.,~--+c.,,~-~- ----~ - -- - - -

Era cl1.~ ú n ·~ ue .. cu~iid'l~'.un!rum·e /a d~6astado por los.españoles a 1 poco 
tiempo ~olvfa a sú habifod.ll pa,;:·10.s:-pobladores que habían logrado ponerse a 
salvo. 

De 1675 hasta después de -1690, m1s10neros y militares españoles conti
nuaron haciendo incursiones, ya que las autoridades españolas habían dado la 
consigna a sus tropas de acelerar la pacificaci6n y reducci6n por medio de la 
eliminaci6n de los Cholti-Lacandones, de una vez por todas (Nations, 1979). 
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Ti~mpndespu~~ ~•:'di<Í•él fe·n,\rÜeilo;de.,[t!Pºblámiento de esas mismas zo
. nas, per,o ahnrn porgru!Jo¿;;,u~Et~C:rl,s y'gua teni·altecos\que )lega ron según se 

cree .. e.n d<1s:~\1.jª'~l•s(Jf jiÍ~.i~~::~íe~.~;:•• •)•, .. ··•· 

•. Est.:i';prí~1~fii)i~Ji1igraciháf~~ ~i~v7'á ilííie'
1
de1' ~·orte.:d·~3y~c~ tán y proba

blem e n.te:•h11fíii .. •~r1J iú~~.Q·1J~Jñ,c·~.~s~e'Itz~e~.de:;C1ccidfríe}\.t~do,~ estos. grupos ve
nían•huyt!nd.~\de.:'}as;en.f~/~~~adtis;·dt!.st,i:ucc,itín. y ellc.}áY,it.U~.;·q ue;había en Yu
catií!1';'.fi~in¡l,sí, de~púés't!~~os nu~vos sentr,os.d7 póbJa,ción'.inílígena fueron relo
c111 iz11dos}. r.e.~ l1ica d~)s é,n lóii asén t,a 111.ie nt?s espñ ño.Jé~, ·~ié nélo t.a m bién consi
dtlra,dós Í:(lfiÍ<1.lacandones(n,u,nqu~ fuernn.o.rlgiñariós'de ot/as .. zonas. del área 
maya;; y ptH Joi:m is fu o ~erfene,cientes a ·grÍi'po~'.difer.enlés~de, (o¡i'originarios de Ja 
zona).• f0').;s;~;;:•,,.,, •. : ... · ·. ·· ··· .. . . .):·~ . .. ·. 

ln~~g~'hfr~\11aJ¿i~riJ igrántes se mo,vi6:.iiricjll'.el;qeste de Chiapas. Duran
té:el siglt1')(?íi1;:~í,).{gr1Jpos .. stl esÍabie~ierÓnen'Ja~'.zonas norte y sur. "región 
c.~.,\11,U:': ~f1Cl~1~ó$,~Cº~.sidernr·.c¡ ue;fos ·inmigra~te~"d efrsiR,;·segU.nda. o la son los 
ancestros,'íle ¡os. act u~le~s;Jllca nq.ont!s; del1no rt.e Y:d el~s~r;~lacandones de habla 
yucatééa;.8:ei,lí11,Jpfarite,y. '(i.Íla~is, l~s .111odexnos~)at;íínc!,o.niei;; son los descen
dientes dir.eét6~ % 1»cí~)ádores de' ha~Já ~úc:áí~7afen~?nirad.~s:en N°'hha ('lilla 
Rojas; 1961./Ñatións~'197Q).:;, t··~ir.r·x;;;~~~~;,•··~~.'.i~ .. :.:::.:'..~~··~:S.é:~;:~;;: :, . , 

. ~;- :_;~ ,f'j' ~:'~ ·.':·~_::··::'.:' <o_-~"-<"=-::"~~:~,>~,~- . ~~,: .. :. 

·. Ta111b!6n"6s ~iert¡i c{~~1;1huÍI·~~ irin;l~fa~i~s'ci~Hf~S:·¡l'fi~~r?~'aselltariiien~ 
tos· pu~ieri1.n:. 7ífou~:í ~Aii• i~s r·e,dú~¡;io nt!s e~fiafio'1ris;,m~W~11f~4qse p~ste ri~rmel]- · 

:~0 ~~1;Í11 ~¿~r'1ps q.u:e··~~Ii'.1,a:rº~'.'ªl:~r?~:e,nfu1a¡::.e~~:~~ª~{·'.~~:~_e·.1:r:1EJgr;il~es··.(Na-
"!rª.tª."ct.•\de'rrecis?r más .. eJ o'rigell dei.1s .. 1a1:ané!oñes, ·1K~·~Yº~íª d.e.1~5 

estu.diosos:cie,ttenia.se;in¡;linari~por•el•.o,rigen Yu~afec~~Lacan.1fo.n:\c:;u~íldo>gru- .. 
pos yuca tecosid~rante s-u .. huícia:dela :ºl?r¡;si6n1'.q~·~:·~é;~jercía,en .. ~f norte de la 
peninsu la de· Yuca t~ n'..e.Íi .·e¡:periodt1co}9niÍll; ~g~úp~isé~c¡lé·s s~•'désplazarnrÍdu
rante su migracidn hacia ,el. sur; al P.et7n<r:>an~octimó·rdsulta~.º híien\radáde 
los Lacandones:Yucatecos en.las sel.vas;de;cíuat~ii'i~la"¡Chiap.,1ª''{J.'ozz(lrd90L 
y Natioñs, 1979)-:- " ... ; "' ··~= .. /:"~-:\';: ~:r·7;~7T'i~=:o.::r· ·,T ;·;: '. ·· · · 

Cuestionando los.puntos.de ~istil ¡J'ri!es á~~ptacÍos (Thrimpson,'~9¡'¡ citado 
en Nations, 1979) "propone que; los Lacandones'..Yucafefos~I i¡,:1rnlque'los Mo
panes, Tipu Maya, Queja ches, Maya del Lágo Peten; Chichanh11~Jcaiches y Chi
na mitas fueron habitantes originarios de las tierras bajns;deé:Ia ,Península de 
Yucat1ín, comprendida en un :írea estrecha desde el norte.dé;J:lelice' hasta el es
te de Chiapas, que constituyen una diferente subdivisión del ha.bla yucateco 
maya". De acuerdo con este punto de vista, los mayas del Lagt1 Peten ya eran de 
habla yucat~ca, antes lit: la ll~gada y dominaci6n de los Itzas:y yucatecos del 
norte. 
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La informacilin ant~s presentada por "J'ho!llpson .tie.ne soporte lingüístico, 
etnochistlirico·; religioso y arq ueokígico, lo que _fuii-Ciííme.nt~. su conclusión de 
que c.ulturalrn_ente estánrelacionrdos.losgrúP,CÍs}lexhabla,yuéateca y que estos 
habit.¡¡ron _el ~ur.de·I~ península. d.e )'.uc¡¡,tán'desde.)3elié; h_asta .t:I do .Usuma
cinta.•duri1nté_el•período post~clásicó y postef}orn1entedurari.te é)clásiCo. 

La evidenciad~ esta inier~ret¡¡#ióA''p~~d~ ~~¡. énéO:ótr~da en el hecho de 
qué'todos los asentamientos,lacaridones:.qué;~e é~contraron en. Tical en.el siglo 
XIX, han sido localizados en el área Est:}e c¡:hi§pas, · 

A finales del siglo pa~adt) Y,n,ié4ia¡j~sdel presente (1878-1940), se dió el 
fenómeno de reducci6n en e.I n'úme~o de)ácand,ones, que se habían logrado 
mantener lejos de los asentailiiefüp_s[liüiílhnp's durante la colonia, de los misio
neros y los militares: Esté, n1i,eV:C>\fen.óni~no dé reduécilin se debió a las enfer
medades, a las riñas~por.Ja ~t!sé['ú,e.<:fo~.cle,~.sposas, .al apoderamiento e invasión 
de tierras, por vengan_:za~ ... éo~,~in¿i,-¡ig~ant(!~ y.p_ropios de las comunidades lacan
donas. EL mayor ~ontac.to•de€JQ,s•la~¡¡n~one,s s~ dili con trabajadores de las mon
terías, Jos ch icleréis, IÓ,s d~s¡fnda4orés~-.cqmercianÍes e inmigrantes de otras zo
nas del paísy del mi~mqesta~p é¡'~e:e,n Ínúchos casos fueron portadores de en
fermedades. En Jósa.~l)s;'.plpc~·~~-[!i';la}"p5Jbláción Jacandona en la Selva Lacando
na era meirnr de 10o:·indivÍdú'ós/tfo'Já"actuÍllidacfha ascendido a 400. 

-;_; .. :-~: ~ ~~:-:'.~~-~'.;: ·<f 0?:~:!Hi;;~:-t·~~.'.F~~-i~;~~'.~::-}~~~~}.': ::::~-;-~.::~-r~-<~~: ,, _,~ .. 
Ta mbié,n' es ~;1tild.i~ que; hay.¡;;igra'éió~es_de grupos de lacandones a través 

de Jos limites fronte;izos internacio11Ílles·entre México y Guatemala y en la ac
tualidad S". ~ig~~~: dándt'i•esi'ás migraciones (d:ntro de la selva Chiapaneca y 
Guatemalteca; ·· · · · 



CAPITULOII 

CARACTERlzACION D'E: GAS POBLACIONES· ESTUDIADAS 

2.1 Localización·d~ l~s ~~eas·'estudi~-J~·~•-•. 
_. ·,;-;:·.:.~fE; ~·i·~~'·; <:,··r.:: .. i. ¿:s:~:· 

- ;. ··c".;r:;~.:;:;)J ., , "qI?- ;;;~:;· 
~"':;:'t;'·:~'L;~:·".:~., :<. 

Tanto el ejido f~7ltal ~e1S~'fi¡()'pri~ing(.) ~onrn _la comunidad_ l_ac~ndon~ de 
Laca nha'• C~a nS:aya,ll;j~etbn?u·~n·fraE~.e n.~.1-. e_stad_o de. Chia pas;párticular~ en te 
en la regi6n;Aenorniha_dáiselv11;,1ifca_11~o~á;picrtenicciente•al 1vfunÍcip.iÓ ci.e Oco
cingo (Mapílii); La ú'hiciícfon':ge<.;~ráfica;de'estas pliblacicines (Mapa.2).es Ja si-

guiente: •.·.··•/.JiIL-~~~~~%:::t.!t¡dÉ¿:it;:;i ~~f ··_;_.s•<::;;~(gt; e/%;'-) ·. 
San to ·.D~m ihgo'~~·iü~iifrz~ ikt~e''íll~'¡Íaf~ 1'ei6;)i0 0T;;:i:Z~. ó~; latitud N Orte 

~ nean ~~~ i 11~~- -~e~;¿ ª~~f ~ij~.~~~~-o~·~~I ~i~~sTu0Z·~tnf 1?·~-~-:~i§f ~~~Ín~0;~=~ªt~~6 ~ 
aproximada deAoq ha~h~ptes; · ~- , . .-.~ ,[;i?,~r,i'.';j]'';_ :2IJ • · 

La can ha;'•Shallshyabse lóca liza;eriíl"é .l()s pllf;l1éfl1~:Í6°{4?' iéi",~1_6º 46' 1011 

latitud Norte·y entr~·los merldianos 91º 07'20'.';<~l!)l8;j~o·:·:iongftuc\Oeste, se 
encuentra a una altitud de 320 m·. s.11.111. Estafoorí1unidad"n·o tiene.'una extensi6n 
definida,_ya qÚ~ forma parte de .los cuatron~~lel-i~'deúi'o~lació_n lacandones, cu
ya dotaci6n de tierras es. de 614 321 ha~ con.'uria''j:iobJáéión'aprnl(imada de 100 
habitantes. El poblado más cercano que cuént~ ccí~ pr{¡éticamente todos Jos 
servicios de una ciudad es Palenque; locálizado:a1 l'léirnoroeste. de Santo Do
mingo y Lacanha' Chansayab. La co111unica~i,l).n'de~(!stas dos poblaciones con 
Palenque y el exterior se da d_e la siguiente mánera:- . " .-

Por tierra:_ de Palenque a Santo Oomi~g~·'hai106km,de Jos cuales es
tán pavimentados 18 y 88 ~on brechad~ terracr~ía; c;ontinuando por es
tn m isma.bre<iha,~durá nt17c.uni)s.60.kniFse.· Jlega a"Lacanha'-Chansayab, 
por lo, que esta ct~muni_dad se encuentra a 166 km de Palenque. A fina
les de 1982 se t".rminlí otrabrecha ~ás_directa y ál11plia, I~ cual se une a 
la pri~era, a u.nos 34 k[TI dp ¡,;ac~nha' Chan~ayilb, para después sepa
rarse. yclrntinuar,hacia la fronter~ <iºn G~atemaiá; Esta nueva brecha es 
conocida;'~_or ll)s._lugare,ñl)~ bajo él_nom.brédé Busilha' y/o Nuevo Gue-

:::0~fo a,erea!de0~de .• ·.llive"r~os·.•.P~·nto~~;(s1I~··Crist:b,al,··.Palenque, Villa
herm,os~, "..tc:Ú~¡,p~e9~11_~-gar\~Y'.{CJu:~;:~rn:ifa~,c~munidades cuentan con 
pista aérea de t_err~ce.~ía pánica vio;nefo~;de ,cin~o. pi rizas. 
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S61o Santo Domingo cuenta con radio de bánda de dos.metros ¡:iara comu
nicarse a Ocócingo y: Palenque. A.Santo Domingo llega la señal .de .televisión 
del Sistem~ Educativo de Telesecundaria. AdelTJás cu:nta con, energía eléctrica 
en tantt1 .que·Lacanha' Chansayab·no cuenta con este servicio: 

E,I ejid,;Tzeltalde Santo Domingo está formado 19; i~dígell~s tzeltales 
provenientes de la región .conocida COITJO tie~raS alias de} norte O kis al.tos de 
Chiapas, se caracteriza por tener un clim.U. templad.o, Í:()nvegéta(.)i~n .ª~bosques 
de', pinos y encinos con' altitu.des 'alrededor de' los J ?ºo:·m:f11:mx:: y el t:rreno 
muy accidentado, Algunas de l.as especies do,minaríte,i;;sci~:i.f,hú.(oo~ár¡jll. (ich~ 
taj), P. pseudostrobus (mocochtaj),P. ien!lifolia ,(cantiij);),Quejcµsipeduricularis 
(j ijte ,) , Q. o/c~id~S~ · - · · .- __ .- ,.. _ :>,i:,-.· :,f:.:·;,:~.·.·.·.~.·.:~.;/:; ~~}k/~:·-~ ·~:·:~t:;·; .· .~~.·~.:: · .. -

- ·- ' - . . ' ' ·- .-1:.::·.' . ' - . 

Los:. a n tJpa iri~ oL~ ¿'est,ii. poblado r·e'ii fu~~ri1~{(u br~riif6~~~\~'{J){~\t/~f·r~ta 1 tas 
duran te la,, é ppc~, dé la·c~~~q uista'y laicolónia7y; r¡in~·~cecJe'ríi~li\:e'iíJ.~; Jl"!iránte.el 
.establecimiento·d.'e1as,cl1.ITJP.~ñía.s~maderéyas,';'par'n'c(u.~}a."~artír·1:re;~f!i4.7~émfg'r~- · 
sen hricia •. SántÓ D~~lngo/•U n>aspéctóqueesimporiiíníe y l!º~~?pfeni.e•de ha~ 

~~:1 ;:~H~1:~~~:i~~~~rtff.L¿~~;.s~#~iJ:h~~:~~~·:fi~~1~~:~d-~~~~z~¿;q1·~¿,~~%~J¡~~ 
--'co",;:-_o:,-*•.~: __ ;¿_~ ~.;,;~~·,- :_~-~::~¿; {·'•, ' ,'-:---- -="""=.,,_. 

En ~;;;iig·¡~ l~i"c,i'~·~n i~a(l'ia~ri~d?naide.~ri~llqha ~··ChanS11ya b:~stií\.rotmada 
por if1díge~~s'Í~1qandl\nei(q ueéle~de;sÍÍs á:tjtep~sados han vivid() ~n la selva, d(!,
b ido a ,qu·~y~~;'lllá:hiuy,1ern'11 l~j?s gel a,lcán¿e. y/o pud iero'ri escápar de .. los con~ 
quistadores; ~~Jlavist11Ú:h:~cendailós,·i · > . ·· ·.' .: .? ? . 

r;n. arrí~efS,; pl)l11~'Cion~s} sf da:1a frrinsm isión ~elqonociniie11t(lde·)n,anera 
oral;(!ri el/cas~de.~Sariio'.IJümjngó:ya;se 'esta CÍanarieste fonófueno·d~ •.. ~rit11smf~ 
sión oral d¿ pad.n~~ a hijos y viceversá;sobre 'todo co rí los q u~;iiene~ más año~ 
vivienéJ,) eñ la.selva: · · · · · ,.,, 

.. "''"'i:~"~ra~~~fi~¡;~~r.;t~~~;~~i~~!.i~,;~~~if z:»~·~i:ét.~$~·.t:1· 
su ·.en to~no' de¡.padr.es :a hijos; fen6meno·que•se · daenlaséé:ultura~,que;tjenen 
m uchoÚie !11Pºª pi-~1v~chan.~bl\1s,:r~curso~ ~a iurii.lé~ d,eij~gifr;~,á~f 9~R.ndp •.en 
frecuentes•ocasio~.esse .da ~n ref,luj,~ i?teiri1ali1ne11 .• ta~i~n,'~·~·decir~·9ué,eI.cono
cim iento va. de hijo~ a•p~dr~s, Íli que ira~. dón~igouri riiayor'érí~fqú~cimienío de 
la culturagen~r~ld~ 19fg~upl1~. · ·' ' . ·· 2fü; .'~:l · 

Ambas .p<) b l~ci.'1ñ·e~·~~~s~'tj'ía'íi ·'ras'g~1s::111 uhcrif~:~f iA~iJ6'0Nti~'..1~s. él .iferen-
cía n notablem.ent~;; po\que~aúricuan~o. 5,¡ií ·d:sceíi~ie.nte'~ M.,Mayas, los am
bientes. en que se h'á.ri '~.esifr~ó .!1~ciü iosifñ'.1ei~a 11.tes:.de. eí1as.~an ·cci n'trastán t~s. 



10 

2.2 Geología 

La regitín de la selva ~aca:ndt1na~ .cnmt~ gran parte de la República Mexica
na, ha pasádo por varit~s h~nd.imientos y.levantamientos. 

-, '.·. . .'.·,~ ~.· :·,':::~: :.,_ ,.·::.>,,;·. ··-r?/'-: <~::'r.i, .'..{\~-:- ·-:~_:,-r~- :_, ~:~- :;, 
. En la éra.Paíeoioicií·durá11te ~I período Pérmico es cuando se lleva a cabo 

el. primer hun'cÍimjciii tó;~(!'ln ~<;rnádonde se. encuentran ubicadas las dos áreas 
de.estudk~'.~En~láernMesozoicá t!Hco.~tra.mos gran cantidad de fósiles, durante 

. el perftído'J'riíísic~'. iff~rilí~·se~iesta~lefé una gran actividad orogénica, provo
cando .1~ e~fer.S,ií.ín)'.~efl~Fíféáas.q'úe se encontraban bajo el agua. Durante el 
períod~1 J~rásl.c~L.Yié::~~tá~i~o i~forÍ~~r; sobreviene nuevamente el hundimiento 
de las.qos.:!reá;~•~-fi:t!~i~dit);ipof.1\>.'.que se pueden encontrar areniscas, Ju titas, 
coriglomeraélos.fc'~Jizas~·' · •\'\ · 

~::· '-- -- .:=_-~,-:....:~_~;Je: ..:¿..:..:-,'::< ~~--~~:;i_-:,_·~i-:2.~-~-':-.:..,_;·__:._:-::-_:~~--:-~ 

.. J\1jni7io~e )á e~ii.:'ce.io*gica /durante el período Terciario emerge por 
completo.· Ja •. R epúbli;~ .M e.~Js~a§a: 

. En la épcicií c~~rr¿1'?ail'dieWie7;CP.ii~1~~~Q;;yal:P.leistoceno se manifiesta 
otro período deyulC,iirií~'.mii¡¡ñv'tflÍ'iéf:~!iélp.~o.§re/Í~1dá el e'.'tremo sur de Chiapas, 
abarcando las 1mrnia'~á~;,Cie/(>rie'.'iite;yJiis .~el l'Jtfrte¡ se P.úede observar el fuerte 
fallamiento de 'Jos. éiÚriÚíÍ~ J~L'.'f~·niii1Fit'1i.infer]~frymedio, que fue la causa de la 
formaci(in .de l1Jt1q u~~·'ti'ri;1rin'~~:'Jii'in1(1fol;"if!fo;;'ú~n~ia dé Úna orogénesis intensiva, 
causa pnr 'ª cU11i~e':'¡{üeºli't!~!füí.~.l).'.¡j!r'~.íJ4J.í.ta~;IITi~rgas; areniscas, calizas y calizas 
margosas .dé'Ja era:ce'nl'~Z'Z)icñ;(M_ü'licdried;I958; Rzedowski, 1978). 

, . . f-.· :· J; .. ::.-,: ... '.:"'..',:'.'·. _:;'/:::.;·;:::1 .. _··''.:-;:_ .. ·_· 

El estr~~o geokSgidi1d~1Ía~e'l\la:~lt¡¡generhlinente puede ser de origen íg
neo (cenizas y raram.enie bas?ltci) Ó~e origen sedimentario marino, predomi-. 
nando las rocas calizas acompaña·daspor margas y Ju titas. 

2.3 Orografía 

Al Noreste de la altiplanicie central de Chiapas se encuentran las llamadas 
Montañas de Oriente, aunque también se les conoce con el nombre de Tierras 
Altas del Este o Selva Lacandiina!Las minitáñas del Oriente están limitadas al 
Este por los ríos Usumacinta y S¡¡lina~ (Chixoy), este último es el nombre que 
le dan a la porción del río Salina~ qu·é.se encuentra en territorio guatemalteco. 
En su porción más al Norte, las nl'.ónfoñas de Oriente (en Chiapas) están limi
tadas por las montañas del Norte·;:,sigui~ndo una línea que partiendo de Ococin
go va hacia el Usumacinta; con diréccfon Este-noreste (Mapa 1). En Chiapas 
estas montañas forman dos sierras qu:_corren paralelas con dirección Noroeste 
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a Sureste, según las cartas topográfi~asde la Dirección 'oeneral de Geografía, 
(E 15-D35, D45, D46, .D.?~¡D56 Y,D~6), en dichas cartas una de las sierras es 
continuación de· Ja Si~rra delPiedróri, formándose. lo que podría decirse que es 
un corr.edor natural; ep .est'e ·étHredor:s-e e.ncu-entra enclavado el Ejido de Santo 
Domingo a 460 m s.11.nz.. y'la COmünidad _deLacanha' Chansayab a 320 m s.11.m. 
La altitud general de las siefras Guiral y Cojolita, localizadas al Este de los dos 
poblados mencionados es de ·500 m s.11;m,, alcanzando en algunos puntos hasta 
los 640 m s.11.m., e~ cambio al; Oeste de los mismos poblados y como continua
ción de la Sierra deLfiednín se tiene Ja .sierra Jalapa, la altitud es de 500 m 
s.11.m., llegando a alcanzar.en·algunos P.untos hasta los 800 m s.11.m.; la longitud 
de estas montañas de. Orie?te ,és de 150 km_ y el ancho va de 70 a 100 km, estas 
montañas presentan e.seas~ ~ltituden·eJ Norte; en esta zona del río Usumacinta 
hay sólo 90 m s.11.m. yen elSÜreste,, nllnd,ode.1 río Salinas existen altitudes de 
100 y más m s.11.m.; del µiiumá_cin,t,a hacia el Suroeste aumentan las montañas 
de altura y al Suráéstec;'cie(ríoJataté.se encuentran altitudes de 1 200 m s.11.m. 
(Mapa 2). -- .. - . ;;"e"_.- ' . 

o • --_- ·.,__ -~<-.· .. ·'.::.~:'._:::'. ·;~;;::¡:\:\( ',,;· :'.·.; 
Las montañas delOriente,se.iar~-cÍerizan por la existencia de "gley" (tie

rra arcillosa con ciertos hidrosÍlii:ntos;:p-Úosin carbonato de calcio) o suelos de 
gleyzación, aunque en algunas par'tes·dé la_s móntañas del Oriente existen sue
los la teríticos, así como Íierra rója ·Ja terítica' (Mü llerried, 1958). 

2.4 Hidrología 

El cauce del rínLacrinhll'):i11s'.1:juntoala comunidad de Lacanha' Chansa
yab, desemboca en el río:,La'?antún ctrn'una:dirección Noroeste-Sureste para de
sembocar en el Usuma'?.i-?ta;'e,Í c'Jiucé:de.)ríoSanto Domingo pasa junto al Ejido 
de Santo Domingo, estii::rí<\:'\lii 'dé;sure,_s/eia Noreste para desembocar en el río 
Chocoljá que con_ dire_c~itln'\~<)rq(!~t:e~~~reste se une al Usumacinta. Además 
los ríos mencionad~s, l<i's la~osfy'laguniís de la regi6n tienen influencia sobre 
las dos poblaciones comt1rest!r-~i~rii1I•ri'~Í~r1ile:.; de gran variedad de organismos 
acuáticos y aws, muchós de;'IÓ~i·c'1llíí'íisfson;ruente de alimento mientras que 
otros suministran la ,matC?riaiprir1la né'césaria para la elaboración de artículos y 
utensilios de uso hu mano. · '- · · · · 

. ; ... -c .. :· , ,-,,.' 

La Laguna de Lacanha'aporta sus águas al caudal del río Lacanha' y éste a 
su vez se une al Lacantún"como:s.e m,encionó anteriormente. Las Lagunas de It
zanocú, Ocotal Grande, Fregada, Ojos Azules y Suspiro forman una red de in
tercomunicación, la cual también, desemboca al río Lacanha'. La Laguna Ca
rranza, es una laguna estacional, ya que en cierta época del año se encuentra 
seca y drena sus aguas al río Lacanha' (Mapa 2). 
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2.5 Clima 

EL.clima es u~.fact<H naiural muy ¡;};portante; y11¡¡ue actua como agente 
modific11d<H de las. Co,ndici<lnes del .su<!'o, di:. Ja vegetación y de Ja distribuci6n 
animaLyhumana, Razt)n por, la. cual\!~ este estúd,io se.le da al clima Ja impor
táncia.qu<tieñe c~rnio agente d.eterminante en·111uchos .• casosde las condiciones 
ambie.ntales. e.xi~tentes ennuestrojilaneta,•)' por e11de en el país. Para el estable-

. cimiento de. l~s ctl(Jdicitrne.s imper,a~t.e~ cl.ll. cada Jugar; .es preciso, que se de la 
interre ladó~ Ce Jos ,factores q tie 1\ 'con.tin.~áción se mencionan: el suelo, la vege

.· tacÍó11; la orogr~fíai la laiitud, ld altiú1d7el 'C/ú;1ay ¡¡, faw1a. 

L~s···pbbla¿io·~·~s\bajo •. :est~·d;~;est~n@~jeiis a· •• ·fenómenos metereológicos 
que ct;ndiciónapsu~caraéi~·rí~ticas,climatlll~\gi~as, en específico se tienen: 

Torm~i~ta°stropica'ie;;'ll o/Idas ti~i E;te:estas perturbaciones llevan Ja misma 
direcck\n, tjue lt~s viint<~~ aJi~ios. húmed().s (NE. a SO). En Ja Selva Lacandona no 
se P.resentññ estos fen6ínenos rí.atúrale~, talycomose manifiestan en las zonas 
costeras,yaiqúe, estas ÍJ.ertui"bacit1nes tienen que penetrar en tierra firme y¡¡. 
bra.r alguna's el~vaciones, razón' por' la c:irn 1 se desvanecen. dejando únicamente 
s~s efectos{qu.e;síse ha¡:en presen1es en Sa.nto[)omingo y Lacanha' Chansayab; 
sus efec1os?o~·Ja abu'ndaÍlt~ p.reé:ipitaci6n y en ocasio.nes vientos ·con cierta 
fuérza;:principnlmente:durnnte kls .. meses d(! septiembre; octubre y noviembre, 
esto es, ~arte del \'~rantl y Íltoñ~l. Las. tormentas tropicales que se originan en Ja 
zon~ d.el Cái'ioe só'n: las queJJe~i;n áte11er inay~lrti,npuenciasobre las áreas de 
esíudio (b.a~~f~;"l;?,8; O reÍJana~ 1978 ~·~ropia obs~~~?~!~n)~ 

¡\forté::s{;¡j yi~ntos:~~~u;~ayt)rí,ri}Ue.rfe.s cju~'.soi)lan 9e1 Norte durante la 
111 ita d. frfa cÍeJafit,l;,§'<ln ;o,éasi()~aatl~•po~¡í~ •,irivasión:·li~/~ns~s de. aire po Ja r pro

·. ven ié ntés .• d~L n\irte·i&e1''c,1.n(inen\e,.;'.é~úis~vi.~nt'l~s·áfrpasnr pbr eÍ .Golfo de M é-

• ¡~º~~~~~~itf if '~~[:;;~,:~~~~;;;~~~~:~:~'.~:'.~~~~ 
designa~a plfr 1\1;iefrA·'~:i(ªiir?ia; i97~))!Es,íaA9(i{ú1a ~e ~anifiesta como una 
disminución ~n· Jii:'p'r~'(:ip,i'Ía'é'i.ónúiur'~~te¿Ia.init~dJci{\¡eilie y lluviosa del año (el 

"'"": :· Eji~o ~~S~¡:~~'C[~\f ~J~~~4~~;~J¡t~'.,~ '1 iipo ollm á <loo Ar, 
cálido húme?n,i.:ó n ;1,iu~in:~ ~1l1úrííforitt!s"dúr~nte{todii:: e Laño. Con precipitación 
en el mes mri'.~ sé~o sup~rior:~ [~)s .6ó. ni'!'ii :M ienir~s'q ue, la comunidad de La
canha' Cliarísayab présiúita un >tipi) clinüíticó Am, cálido húmedo con lluvias 

.. ' . ' ' ,._, -· . ;,:_= ~--
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abundantes en v~rano, cnn lnfluenciri de monzón, la _precipi~ación en e.1 mes 
más seco _es_mtrnnrde 60 mm.-· 

Según d:"ítns a¡mrt;cfos ~Gr.6feÍirina:J961!;~¡'~~rvi6l~'MetéreoÍógico Na
cional y la Comisilin Fede.ralde E(ectrÍcidad;•ía;zt;-ria•de·e~tudio presenta las si-
guientes condicioités CJimáticaS:- -·~,~:- ;,\;-.~\:-y;(~Z :~i/i 

• Las.temperaturas medlas an·iJ~¡~~{~'~'1; 20~'.Ii;gr~d~s, con temperatu
ra máxima diaria de 30~ y"iníni.núí"Idia'riír de 20º, cuya oscilación de Ja 
temperatura es de 8a12 gr.~dÓs; · ·"· .·· · ." · -

,·,.:.=-:.L:~f;/;/:-.s, 

• En cuanto a la precipitacid~ total ariua"i/de"J~sdos poblados, ésta se ubi
ca entre los 2 000 y 3000.mm, ln.:w~,~ip}t¡¡ci6n máxima en 24 horas es de 
150 a 270 mm y la evaporaci6n anúa(vá.'de-·1100 a 1 400 mm. 

;"';-_'./-Y.' 

• E 1 índice de humedad dt!'Lllng"\iaríil"-'esii'd1?80 y 120 y el índice climático 
de Sheffer varía entre 150 y."225i:da~ndo" como resultado un alto riesgo a 
Ja pudrici6n (Orellana, 1968).,;. · "' 

Por Jo anterior, se puede decirqu~~LEjido de Santo Domingo se encuen
tra caracterizado por un clima cáJid~-húmed()~ con lluvias todo el año, la lluvia 
invernal es menor del 18% con respect()_·a J_a total anual, se presenta sequía in
traestival, hay poca oscilaci6n de la: t_emperatura y la marcha de la temperatura 
es de tipo Ganges. De acuerdo al sisterna d.e clasificaci6n de Koppen modifi
cado por García (1978), éste estaría .dado por_ la expresión (Mapa 3): 

Af(m)w"(l')g 

El clima de la comunidad de Lacanha' Chansayab se encuentra caracteri
zado por un clima cálido-húmedo, con lluvias en verano, la lluvia invernal es 
menor del 10.3% con respecto a la total anual, se presenta sequía intraestival, 
Ja oscilaci6n de la temperatura es isotermal y la marcha de la temperatura es de 
tipo Ganges. En el sistema de clasificación de Koppen modificado tendría la ex
presi6n (Mapa 3): 

Amw''(i')g 

2.6 Vegetuclón 

El hombre siempre ha pro~urado simplificar la tarea de conocer y clasifi
car lo que le rodea, razón por la .cual la vegetaci6n no ha quedado excluída de 
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esta forma de pensar" Es.tose palpa éncJa.forma en qu~ h~ dividido la vegeta-
ci6n para clasificarla y~uaritificarla; \/ - ·-·.,-

El tipo de vegetaci6nd~ int:~~é~~p~r~ el pr~1~nl~\s~~dio es la selva alta 
perennifolia, caracterizada por la permane_ncia;d,e'l~s-hOjas en la mayoría de sus 
elementos durante todo el año; algun·a~ d·e: la~'especies·.que la componen son: 
Andira galeolliana, Brosimum alicm;trum; C~-iba,'pentándra, Cedre/a odorata, Vo
chysia guatemalensis (Miranda, 197~; CENIA, 1982 y propia observación). Esta 
vegetaci6n la podemos encontrar .en suélos.-co.n pendiente, ondulados, planos, 
bastante pedregosos y muy húmedos. La máyoría de los árboles presentan cor
tezas lisas y de colores claros, como. es el caso de Dialium guianense o Talauma 
mexicana; algunas especies pueden presentar cortezas sumamente fisuradas o 
escamosas como: Bursera simaruba;Mani/kara zapata y Swietenia macropliyl/a o 
bien de color oscuro como la -Vatairealündellii. Numerosos árboles tienen los 
troncos cubiertos por líquen\:s'grisáce()s,-a-marillÓs o verdosos. 

2.7 Fauno 

De la amplia variedad de especies animales que,se encuentran en la zona, 
los pobladores de ambas áreas de estudios910 lo~ emplean para ali111enía.rse, 
para ornato y en la elabor_fici.6n'dtl1er.ramientas de caza, tal es el caso de_ las es-
pecies mostradas.en _e 1 Cundf.o,1, ..• . > ·· ,. - '" 

~;::~l-c~.'.:.::r. 
1 ~-l,:,00.: ~-· .-.- .: ;_'o.,-'º 

2.s Suelos .····ri••·.>:•·•-·~TyX··-··::·;~.\·-···i··· ::·.·_._• .••• 
Como 'º O• ooi:;,¿~.i; J"Ooj; .,,;!~o0'do ~.: 01 Céo~o N ooioool do lo

vestigaciones-Agrarias -<~i!.!'!Jt,\;J982);";ik~z~1iía-~ct§ila.Selva~La-canoona esta for
mada por !Oa(í-uri_m-osaico de~40,;aS()Si?cJ§nes;(lé~~:Uelos,.: .. Estas asociaciones 
están influenciadas por características;:regiona_lés;'.coni·o_: topografía, vegetaci6n 
y microclima ... ". é ,-/_~ __ :,:~_:_1t:.~_'._._}.:{1:~,_\.~ - , .. ~-, 

. ~';.f.'; 

"Los tipos de suelo más co¡;.;u'?e~;·i·9ñ{\~s~d'é¡'gf:úpo latos61icos, los rendzí
nicos y los vertisoles, todos basta.nté'~larcifíosos" (Pennington, 1968; CENIA, 
19s2). ••.-·.:_· /,i.F f'.(:, ., 

' '.:\>" ';,::~> ,,, 

Los factores que pueded';~o,~lri~~:~·'~~i.~~ásticamente la estructura del 
suelo y sus propiedades físÍcn~·-Y'qú'ííni§ás',!~orí el clima y la vegetación, como 
causas naturales y las actividadésiriducidas,'¡)or el_ hombre. 



Cuadro t 

Animales mós utilizados por los Tzeltales y Lacandones 

Nomhre común 

Tepcscuintle 
Armadillo 
Tema za te 
Venado de cola blanca 
Jaba U de collar 
Scnso 
Mono s1trc1guc1to 
Mono arnña 
Paloma 
Hocofaisán 
Pava 
Pavo de monte 
Gallina de monte 
Perdiz 
Carpintero 
Tortugn aplanada 
Jicotea 

Género y es pecle 

Caniculus paca 
Dasypus novem inctus 
M azam a americana 
Odocoileus virginianus 
Pecari tajacu 
Te1y11ss11 pecari 
A llmwlla pallialtl 
A teles geoffroyi 
Columba nigrirostris 
Cn1x ntbr11 
Penelope pupurascens 
A grioclwris oce/lata 
Tinctmus majar 
Crypwre/lus cinnamom eus 
Dryocopus lineams 
Dermatemys mawii 
Pseudemys scripta 

Nombre Lacondón o Tzeltol 

Ha'ale (L), Halaw(T) 
Wech (L), J'ib (T) 
Yuk (L) 
Keh (L), Chij (T) 
Kitam (L), Ha'mal Cbltam (T) 
K'ek'en (L), Q'uem (T) 
Bnt (L), Bats' (T) 
Ma?d (L),Max (T) 
Stsu.hmut (T) 
K'ambul (L), J'is (T) 
?ul um (L), Me'tuluc' (T): 
Ku~ (L), Jcots (T) 

. Hu.ntulw~l\.(L)!.Nác~ (T) 
Hu.ntu.Jw._an (L) Naco(T)_ 
Ti'timut (T),Tti~tsel (T) 

O. Hac~ák(L);¡\hc (T)
- ·:•:_coc'(T) ·~t,::··:.·c.·.-'·c·c· 

NOTA: Las letras encerradas enlrc- parén1esis indica O- el ·~n.~tc~;~ -,~,~~Cci:;~~~"~~~~~~t~~-:~~ii_~'((t>~:¿-;_.,n:dón,y_(T) 
Tzcl1al. En el Apc.<ndit:e 1, se cncuenlran otras especies mh de: ~.n_imales'ulJlizado~, en mayor, o menor_ grado por Jos 
pobladorrs de los dos sitios de ~sic esludio, ~,,.·~. 

2.9 Sociología, política y economía 

El Ejido de Santo Domingo fue Jundadó el! •el año ~e !9,4}; estábleóién
dolo al oriente del río Santo Domingo, .casi:,enfrent~;cie:su•:u~icación ac~ual, 
unos años después, algunos de sus fundad~rescmigra(~n <otros:siiios, ínieniras 
que otros slilo movieron el poblado al lug¡ir'qulo_cupa'én ia acÍtrnlida·d. -

Por razones de integr~cit'n d~ lo:;la~:~Jd~;~;~~a, l~·vid{ni~cidnal ~6conómi
ca, social y polí1ica) fue nece~ario: qu~,se_;ag~~par.an formand~'. .. cuatrocomuni
dades principales; La comunidád-de·La'canha' Chirnsayab·se· formó ·en-el año de 
1971. 

De acuerdo al origen de los pobladores y al recon.ocimiento de estos como 
grupos humanos organizados y conformados, a continuación se comentan las ca
racterísticas sociales, culturales, políticas y económicas que prevalecen en am
bas poblaciones. 
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.·· > :: .. Lu'.'ii',it':"c> ··. ·· .•.... ·. . 
Den.tro de Ja ~ida s~ciaLde lllS Tzeltales de Santo Domingo se presentan 

dos variantes en el mismo poblado. En primer lugar hay una diferencia dialec
tal, Ja cual viene íntimamente ligada a diferencias culturales. El dialecto Tzeltal 
de este Ejido presenta dos modalidades: el Tzeltal de Oxchuc y el Tzeltal de 
Bachaj6n. Las diferencias principales estriban en Ja denotaci6n de un mismo 
objeto y por consiguiente en Ja construcci6n de las oraciones o frases. Esto pro
voca que en el poblado se presente cierta polarizaci6n entre sus habitantes (en 
un principio era más marcada Ja ubicaci6n o distribución de las familias dentro 
del poblado, de un lado Jos provenientes del área de Oxchuc y del otro los de 
Bachaj6n), aún cuando en muchas actividades de tipo comunal conviven. En la 
actualidad ésta distribuci6n ha cambiado, las familias se han mudado a otros si
tios dentro del mismo poblado y Jos pobladores ya se comunican y conviven de 
manera más abierta, sin embargo todavía hay familias que tienen un trato más 
cerrado hacia los dem1ís pobladores. 

Un fen6meno importante e interesante que se está presentando, es Ja pér
dida de muchas de las costumbres de sus Jugares de origen, este olvido es pro
vocado en muchos casos por las burlas, críticas y status social o el querer dar la 
apariencia de Jos ladinos (aculturizaci6n .• que es mal entendida, ya que muchos 
tienen Ja creencia de que Jo de fuera es mejor y Ja tradición de ellos no sirve), 
por ejemplo, se dieron casos de que mucha gente hacía sus ofrendas y festejos, 
pero como era criticada y en oca~iones se burlaban de ellas, poco a poco han 
ido dejando y olvidando sus costumbre((festejos y ofrendas). 

Para ilustrar lo anterior;:s?:d~)el;sigUiente ejemplo que nos comentó un 
habitante del poblado al P.regul1~.~rl .. e si tenían la costumbre de hacer ofrendas o 
festejos para celebrar algún·a-;f~clía)m

0

portante como la navidad, semana santa, 
día de muertos etc., a lo CIJ¡¡l c:ó'J1te~tó: "sólo algunos siguen haciendo SUS ofren
das y fiestas pero s61o.uno,,qúe;otro. En un principio muchos de Bachajón las 
hacían e invitaban a los de.niási~pero debido a las burlas y críticas de Jos que no 
hacían esos festejos,l()~flJ_eJ_lU!hapi_endo s61o en sus casas y después dejaron de 
hacer todo preparativo y se{ ha-ido olvidando todo eso. Pero si es una bonita 
costumbre la de hacer preparativos y hacer ofrendas para los muertos y otras 
fechas, ya que de d6nde venimos es común hacerlas". 

Los festejos a los que concurre más gente porque son Jos públicos, tal es el 
caso de Ja semana santa porque gran parte de los pobladores son evangelistas, 
presbiterianos y del 7° día, Ja segunda gran fiesta es Ja de año nuevo. En sema
na santa el poblado invita a Jos poblados vecinos en respuesta a la invitaci6n de 
los otros poblados (es el pago de Ja visita) y constituye Jo que en la religión ca-
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tólica se denomina bajo el nombre d;'l'vislt~ de las siete casas". Santo Domingo 
fue el punto de reuni6nfinal de)os'festejos:para todas la comunidades en el 
año de 1982, en los días en qu~ l¡j~P'.,i:rupci,ón.el Chichonal (únicamente lo ha
cen los evangelistas en el. terrenó.:que.'·coi/es'P,pnde ·ªsu templo). Muchos otros 
realizan sus festejos de. una nforíera'm'uélio niás discreta, en el interior de sus 
casas. ' ,. t;~~: ~~'<'">': ,,, 

'<:t; ~--i~;~)'/:·::. r:·- " 

Año nuevo, es la fechH.eit.qu'i(la~o~unidad casi en su totalidad se reune a 
festejar el fin de año y.,pri~cip~lm'~rií'ei(!l c~mbio de mesa directiva de la escue
la, en ella uno encuentra conyiviendo 'a la mayoría del poblado. 

Otra fecha que se festeja:sl.~,d~fi~··~e cursos, cuando ya salen de la pri
maria {fiesta de graduaci6n). 

En el año de 1981, algunos de.los campesinos se reunieron para formar un 
grupo musical con marimba que toca en festividades de la comunidad y fuera de 
ella. Para 1986, éste grupo se había desintegrado; algunos se reunen en las no
ches para locar y cantar con guitarras cantos religiosos, de acuerdo al culto que 
practican. 

La familia Tzeltal, tiene la misma estructura de una familia ladina, inte
grada por el papá (jefe de la familia), la mamá y los hijos, en muchos casos los 
abuelos. Se encuentra muy arraigado el pensamiento mágico-religioso, en oca
siones cuando hay algún enfermo se va con el médico por medicina de patente y 
también con el médico indígena o curandero. 

Su organizaci6n familiar, social y política es más acorde con la occidental, 
debido a los siglos de dominaci6n española y al desarrollo cultural de estos gru
pos que se encuentran inmersos en nuestra forma de vida. Aún cuando algunos 
pobladores Tzeltales conservan ciertos vestigios, ya aculturizados, de sus anti
guas cnstumbrt!s. Los ancianos son los qut! t!n algún momento recuerdan algu
nas coslumbrt!s, pero los hijos dt! esos ancianos, en la actualidad padres de fa
milia e hijos de estos ya no recuerdan o no conocen esas costumbres o han oido 
de ellas de una manera muy vaga. 

Para casarse, todavía en muchos casos tienen que robarse a la futura espo
sa, en otros casos tienen que comprarla y en algunos se pide la mano de la pro
metida. Esto ilustra el proceso de transici6n por el que van pasando las costum
bres o el grado de aculturizaci6n que han ido teniendo. 

En cuanto al grado de escolaridad que se tiene en el poblado, existe el ni
vel básico de los seis grados de la primaria y se tiene la telesecundaria, aún 
cuando muchos alumnos al terminar la primaria se van a otro poblado mayor 
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como Palenque, San CrisÍlSbal .u ÓcocirÍgo para cursar la secundaria, es impor
tante désfacar que de muchos.:poblados vienen los niños a cursar la primaria y 
en algún.os casi)s la seéundaria en Santo Domingo. 

• OrgÍn1izació11 soCial e11 Laca11ha' Cha11sayab 

La vida social dentro de los laca.ndones es más de tipo familiar. Las casas 
t.ienen un patrón de agrupaci6n familiar. 

En Lacanha' Chansayab podemos encontrar que también existen lacando
nesdel Norte (Naha') y del Sur (San Quintín). En ellos se encuentran diferen
cias de tipo dialectal y de algunas costumbres en cuanto a sus ritos de siembra, 
(Soustelle, 1961 y observación propia). 

Los lacandones provenientes del Norte se distinguen por tener el pelo cor
tado en fleco al frente de la cabeza (cara), los del Sur no lo tienen. Ambos gru
pos tienen el pelo largo, aunque algunos individuos ya se han cortado el pelo al 
estilo de los ladinos, debido a las críticas y burlas de los caxlanes o ladinos 
(nombre que le dan a la gente de fuera, esto es, que no es de la zona). 

En la actualidad, los patrones de integracitin de la familia se ven modifica
dos en Lacanha' Chansayab por la intervencit\n de la religión evangélica, prego
nada desde hace mucho tiempo por el pastor Philip Baer y su esposa Merrifield, 
que son antropólogos del Instituto Linguístico de Verano. 

Aquí la familia está formada por el padre, la madre, los hijos y los abuelos 
cuando los hay, se da el mismo patr6n familiar occidental. Pero aún existen al
gunos grupos familiares que se mantienen dispersos, conservando su indepen
dencia de las comunidades integradas, por la reuni6n de muchos grupos tam
bién familiares, que se reagruparon a causa de la disposicitin presidencial dicta
da durante el Gobierno de Echeverría (Diario Oficial, 1972). 

Cuando el caribal (lugar donde se encuentra asentado cada grupo familiar 
de lacandones o caribes, como anteriormente se les nombraba a los lacando
nes), no profesa ninguna religi6n de tipo católica o evangélica, es decir son pa
ganos y aún conservan mucho de sus cultos politeístas, tienen una estructura fa
miliar polígama con respecto al jefe del grupo familiar. Este jefe presenta una o 
varias de las siguientes características: ser el de mayor edad, ser el padre de to
dos los integrantes, el más inteligente e instruido en cuanto a conocimientos de 
lo que hay que hacer (toma de decisiones) y lo que más conviene al caribal. 
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Es característico que sea polígamo, te.niendo 2 '5 3 esposas y los demás in
tegrantes una o ninguna; se da tam.bién el caso de que la(s) hija(s) puede(n) pa
sar a ser esposa(s) del jefe del cari.bal, como es el caso de Pepe Chan K'in, que 
vive con su clan familiar fuera de las comunidades lacandonas formadas (propia 
observacil'\n resultante de la convi.vencia con Pepe Chan K'in). Las esposas se 
encargan de los quehaceres de la éasa y ayudan en las labores de siembra y co
secha (cuidado de los cultivos). Los hijos de los doce años en adelante acom
pañan a los hombres del caribal a las actividades de caza, pesca, siembra y co
secha, búsqueda de leña y cualquier otra actividad necesaria. Las hijas perma
necen en casa, aprendiendo .lo que la mujer lacandona debe de saber. Todos en 
conjunto trabajan por el bienestar del grupo. 

La mujer Jacandoria es responsable de transmitir la cultura de una genera
ci<Sn a otra y están complet~1'.1ente a _cargo de sus hijos durante los primeros seis 
años. 

Además, las m_ujerés hacen sartenes de arcilla para cocinar, preparan las 
tortillas, cuidan del huertli farniliar, de losnnimales domésticos como gallinas, 
perros, algunos animáles semi-silvestres como tepescuintles y silvestres como 
venados, jabalíes de collar pequéños;.haéen muñecos de arcilla para los niños y 
juguetes con materiales de los alrededores etc. Los hombres fabrican los que
madores de incienso para las ceremonias religiosas, dan mantenimiento a la ca
sa, cocina, huerto, corrales de las-gallÍnas etc., y van de cacería. 

Por lo que ... Los lacandónes di;,iden el trabajo entre hombre y mujer, co
mo los dioses mayas lo hicieron .... (Bruce, 1968 y comunicaci<Sn personal). 

El hijo mayor de la primera esposa es el que ocupa el lugar del líder en ca
so de que éste último muera, por ·10 tanto el sucesor tiene la responsabilidad de 
la conservacil'in y transmisión de las costumbres de sus antepasados, es a quién 
le corresponde el mando en línea directa, pero si algo le sucede a éste sucesor, 
o no llega a haber algún hijo var6n de la primera esposa, entonces el jefe será 
el hijo mayor de la segunda esposa, o en caso de que la segunda no tenga hijo 
var6n, sení el de Ja tercera etcétera . 

... Un joven es considerado como un adulto, cuando ha construido su pri
mera casa y ha plantado su primer campo de maíz .... Cuando un joven se ca
sa ... tiene que trabajar para su suegro, debe pagar por su esposa. Los dioses ma
yores de los Mayas eran ayudados por sus yernos y los lacandones continúan 
guiando sus vidas por las de sus dioses ... (Bruce, 1982 comunicación personal). 
En el caso de Pepe Chao K'in y de los lacandones de Lacanha' Chansayab, se ha 
podido observar que todos los integrantes del caribal siembran, cuidan y cose
chan sus milpas de manera grupal (hijos y esposas con el líder), también inter-
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vienenot.r~sfollÍÍti~res Ímando el c~ribál cuenta con afros integrantes. En el ca
so de esta comunidad, únicamente se tie_nen los tres primeros grados de la pri
maria. -

• Estructura política 

La estructura política actual de las comunidades de Santo Domingo y La· 
canha' Chansayab es la misma a nivel gubernamental, sin embargo antes de 
1971, en el caso de Lacanha' Chansayab no se tenía esta estructura de gobierno. 
A partir de ese año se crea una estructura igual a la de la población de Santo 
Domingo como resultado del decreto presidencial del 26 de noviembre de 
1971, emitido durante el sexenio del presidente Luis Echeverrfa, en el cual a 
Jos cuatro núcleos de población (Na ha', Metzabok, Zapote Caribal y Lacanha' 
Chansayab) que en esencia conforman el actual núcleo de población denomina
do Zona Lacandona, se les reconocía como los pobladores naturales de Ja selva 
y descendientes de Jos antiguos mayas, edificadores de los centros ceremoniales 
de Bonampak, Yaxchilán, Palenque, Piedras negras y muchas otras pequeñas 
edificaciones y centros de menor importancia. Declarando nulas de pleno dere
cho todas las ventas, concesiones, contratos, títulos, diligencias de apeo y des
lindes anteriores. 

Los resultados de dicha resolución, fueron por ley publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y en el periódico del Gobierno del Estado de Chiapas 
e inscritos en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Pro
piedad correspondiente, dicha resolución fué dada en el Palacio del Poder Eje
cutivo de la Unión, en México Distrito Federal, a los veintiseis días del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta y uno.- Firmado por: El Presidente Cons
titucional de Jos Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez, (Diario 
Oficial, 1972; Resolución: sobre el reconocimiento y titulación en favor del nú
cleo de población Zona Lacandona, Municipio de Ococingo, Chiapas, Diario 
Oficial, 1972). 

En el caso de Santo Domingo la estructura política esta contituida por: 

- Un Com isariado Ejidal 
- Un Secretario del Comisariado Ejidal 

Un Tesorero 
Tres Vocales 
Un Comité de Salud 
Un Comité de Educación 
Un Comité de Vigilancia (un agente municipal y sus tres ayudantes) 
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Araíz del decreto preside ricial mencionado se dió a Ja comunidad Jac?n-. 
d.ona .u!Ja do_tación y titulación de tierra con una superficie de 614 321 ~Wºº 
hectáreas. Este es el motivo por el cual fué• necesario crearuna infraestr~étÚra 
pólíticaa la:-pa-rde Ja tradicional, con el fin de tener representatividada nivel 
municipal~ estatlll y federal. Esta nueva estru.ctura política en el cásd'de {_~.can~ 
ha' C::hansayab, presenta una variación con respecto al Comisa.riñd?c:~Ejfda.I; que 
én éste .caso, es el Jefe de Ja comunidad; Jos demás cargos son,lós ÍriisrÍicisque 
enSanto.DÓmingo. Al parecer, en los otrosnúcleos_d.e pobla9ión Jacandones la 
estructura política es similar; sin embargo conservan con- mu'cha may¿r fuerza 
su estructura tradicional. - · - -

~1---' ~-:,;,::• 

LaÚunci~rnes de cadaull; Ú Íl~¡ órganos de gobierrío ci~l~tascoriúinida-
d~s y -~ji_~~-~ sc?n Jris_sig~i~~-~eS_: __ ,: __ . -,:;;i-/.~F~-~~:~~:~"~----~· 

Eicomisariado.Ejidal:esuri'.síinho1~c1e~~ufQ'.ri<lad~'.?~r~fo(),II~n~decisi6n 
sobre la d irecci6n;delejido.: Ó uie]i~tlene'.!l'):da-Ja- f~.er~apara de'ci~ir,e.l ;funciona
m ientn, eLcam ino que debe de·1onrni:e1 ejido.y' lá :mJifoiÓn de.Íos•problemas, es 
la Asamblea GeneraLde·EjidÍÍtarios.:> -

- El C,omisarladoEjidai, ~j{~ed¿et~;;~-.f;l Tesorero:-'son Jos i¡ue'cuidan y ven 
que sereal.ice'Úúl.lfJ¡)"aco.ré!.:ícit) e'!l 1asasambleas, hacer Jas·minutas de .• las asam~ 
ble as, cobr,arJas ·multa~ d.e. Jás•ley~s Infringidas por algún poblador y se encar
gan de' ot~as acti,viaad.es IJlás. De_ntro de las funcionesdel comisariado esta el 
tener a-su 'cargó Ja re'prese_rítáfividad de Ja Co.munidad ante las autoridades fe
derales •Y. muni9ipales,'pararealizar los; trámites necesarios ante Ja Reforma 

- Agraria o cualqÚiei: át,ra iristitución. Cuando es necesario viaj:Ír, la.comunidad 
le paga los:ga'#tos y cuando está imposibjlitado para viajar, el Secretario o el 
Tesorero áctuíin·como.'suplenh~s del C¡)misariado. · 

.Las alltorida~es m1111icif?ales o Co11liléde vigil~llcia: son de los mismos eji
datarios que representan e.í póderjudicial .. d.el'municipio, esta integrado por el 
agente. ,m u.nicipal y_J_r_e~gé~cd11rme¡¡;.So~.;1os~é¡ue"mantienenl ordeffen la-com u-
nidad; aelien éle éstar~l taritodelniantenimien.to de la carretera, de las calles 
del poblado, de .-la .pista aérea)de{l11 espue.l~.yá,reas comunes de 1 ejido, por lo 
que contribuyenen Ja ~)rgariizasióndeÍ trabajo comuna l. Son losencargados de 
aprender a cualquieraqu.~\hay~;;~()n;.etid~1. algún delito como por ejemplo, robo, 
asesinato etc,, los sosp~.~ho~¡)s.o'acíis:ídt)s son llevados ante las autoridÍldes mu-
nicipales a'la cabecera núinicipñi..-<;," . - . ' : ·. _,;, .. ~ .- :,· ' -··-:·.::,; ' '>-:~~ 

Comité de Sal~d: ~n Si1'riü'i'•IJó'iningli se;contaba C()n u.n Comité. de Salud 
que en un principio no ésíabii ~Í~n. qrga~izado. En eia.ño de 1982, se terminó la 
clínica y en ese mismo áñó éf11p«J~l~ a· dar servici'1.a la población, lo que obligó a 
que este Comité se Órga~iziir'n yf~era el vínculo de apoyo de la clínic-a (Jos doc-
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tares que han ipo l;ega~dº>Pª;,a .c·u~pli/c~i~'f~.s~rvicfo Soci~I) con el Ejido; 
en ~acanha' Ch~~SªY,ª1! tam.b.iénse ~u~ry ta con ¡:~te Com ité·y con una clínica co
mo se menciona en el inciso 2:}0 ~O.rr~~.énctiénte al tema de salud. El Comité 
esta integrndo ·p9r ~nPr~sideni.~, up, ~~cl~!·~rig.y un Tesorero, además de los 
ejidatarios. Sus funciones son lns cl~'grgílnÍz.ár.!ªs lahores de higiene y salud en 
el Ejido y e~ la Comunidad, tal es el e.aso .Cié; las campañas de vacunación, lim
pieza de solares etcétera. La forma· ?e.pago'Ú?or•los usuarios de los servicios no 
es de índole monetaria, porque se paga':c~1I~trabajo (10 días de trabajo) en el 
mantenimiento de la clínica y alrede~orh,. '.;t;.c, ·. 

Comité de Educació11: formaclo C'.n;S:{~~!~;r:)6i?Ji~go por ejidatarios y en La
canha' Chansayab por comuneri1s, los.9u~·ocúp~·~:l(ls cargos de Presidente, Vi
cepresidente, Secretario, Tesorero.y¡dos'.~o.ca'í~·squ·e.se registran en la escuela y 
en la dirección regional. E~te SC>mi .. t~ .ª~~Y,~r. los trabajos necesarios para el 
buen desarrollo de las actividades e~ucativas;·Con1o la reparación de la escuela, 
compra de materiales necesarios;'e'stbés'líJí!mosson con aportación de los ejida
tarios o comuneros, en su cas~;'.)ri_ade.iJl:ás.;se~:e·hcnrgan de la organización de las 
festividades escolares. · -~- ---- -· · · . ' 

.:".:;¿_.~ ' ;;/~/~:::~·~ 

':<_.._~i!~~~~· <~}> -~-
• La ecoizomía de Sa!zto Do1nl~zgÍ!'! 

·.,,.·-;. 

·,' ·''-:::·:·\ ;~·i:.?.~,.-:',\/;; ·,~}~:::.-·.··;:::~(::-;-::(:;:;··::·, 
El comercio dentro ~d-~l/,E}ido,de S11nto,Domingo es casi exclusivamente 

entre los integrantes del póbl~dop~e'p¡¡ ln)v~n.t~ de chayote, Sechium edule Sw; 
camote, lpomoea batatas l..arn:;:- ef()'íe;',.~~q;_mciys L .. ; chile, Capsicum a11num L.; 
chilacayote, Cucurbita ficifofi~, Bo~nch.é;'.fllªíi;-:z.e~ mays L.; tamales, tortillas, 
bol is (agua preparada a b~se. d~ sa6~r,iiánfes ;:éonge lada, semejante a una pale
ta helada), huevos, gallin~s, ~téé.tera.i:!fru.t~,s ~ilv~stres como: mamey, Pouteria 
sapota (Jacq.) H. E. Moore & S.tearnfánó11a;{f\:nno11a sp.; coquillos de corozo, 
Scheelea sp.; piñoncillo o piñuela>.BroÍ71elir/káf~t~s L.; etcétera; frutos cultiva
dos como plátano, Musa sapientum L:;::n~ránja: dulce, Citrus sinensis Osb.; na
ranja agria, Citrus autantium L.; toronj~, Citruf:maxima Merr.; limón, Citrussp.; 
etcétera, y algunas flores silvestres',--·- · 

A la orilln del camino existen varios comedores, para la gente que va de 
paso, tiendas donde se venden refrescos, galletas, dulces, frituras, productos en
latados y empacados. 

Los socios ganaderos, venden carne cuando se mata algún animal (res), és
ta se vende en un pequeño mercado, los sábados de cada semana o cada 15 días. 
En el mercad ito se venden muchos de los productos arriba mencionados y entre 
semana los niños y la gente venden de casa en casa. 
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Varios d.e los poblador~~ lle~an'a salir de Jac:omunidad para trabajar en la 
costa o en lawna cl!feta,)era';d~-lós ¡\Hcis· de Chiapas. Otros se emplean en el 
mismo pobla~o o' eHf pot>)ad9,s .. ce_[;c,a~o~;•cTa111.bién llega gente de fuera a em
plearse comope6n e? las'rnil¡)lis g'en:¡ll~~'potrerns. Algunos más se emplean en 
las dependencfos'gubern'á'me'nJaJés• qiie>JJ~ga'n a realizar algún estudio o traba-
jos en el Ejido. •:' >: . .. : 

La caza es poco,Jra.;tic:a.J~, ~~'.r~u~hªY escasez de animales silvestres cer
ca del Ejido, la agriculturn:es.i'a decayendo mientras que la ganadería va en au
mento y la pesca se practica: P.oco; por falta de pez grande en el río de Santo 
Domingo, por lo que sólo com·o pasati.empo muchos niños se van al río a pescar. 

• La eco11omía de Laca11h0;/ Chausayab 

_'·-: :~~ : '!·:'e -

Toda la Comunidad recibe, ,d,e.1 E,s.tado un fondo monetario por los dere
chos de explotaci6n del mo_nt,t{;:,P.c:il lo. qú~ hay lacandones que se conforman 
con lo que siembran y cosech}ip;:~d.em,iis.: de lo que reciben del fondo arriba 
mencionado. Otros no, 'po(ta1,·:.·111oúv1J';tie~en una· tienda pequeña o de regular 
tamaño, otros venden xate•(~Ój~YCcle;pa,TrJ1'fi'.éamedor, Chamaedorea sp.), incen
sarios, tambores, muñecos'de 'álci,IJiii.~,deJrña'd'érá; arcos y flechas, adornos con 
plumas de aves, pieles de 0 nlJiiti'al~s}eíC,;' Iias .. níujeres llevan a vender huevos y 
gallinas dentro de la co111un.ida.d;'.. '... :c ••... ,,·,· , 

~--;-·-

Es frecuente que Iasacíi~ida~~;4~6aza y pesca se realicen en grupo (de. 
dos o más personas). Lo obténid(1~m-edfanie e_sias actividades se suele repartir 
antes o después de cocinado.· .;; ,.... · · 

o.o:o.> o:,_. 

En el caso de Pepe ClrnnI<''i~,¡iÍrioricibe dinero de Jos derechos de mon
te porque aunque es lacand6n;IJo's·~ éiicúentra viviendo dentro de alguna co
munidad, ya que vive slllo,c:on':su:gru¡io·familiar, por lo que vende muchos de 
los productos que siembra ycc:is~Í:haen sus terr.enos y en el monte, además de 
utensilios que fabrica·.· .. ~ · ~--...c: .. 7·---·~ - --

2.10 Salud 

La información que aquí se presenta fué obtenida mediante pláticas con 
médicos, pobladores, investigadores y por observación propia en ambos centros 
de población, así como de otras fuentes. 
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En San.to D~;mingo, la aHment~ci6nen términos generales no es buena, su 
dieta actual esta formada por huevos que normalmente son revueltos o estrella
dos, frijoles durante las -tres comidás del día, en ocasiones hay sopa de pasta, al
gunas verduras y de ·vez en cuando pescado, carne de pollo o de res con verdu
ras en caldo o carne para asar, traída de Palenque, ya que ahora con la entra
da de la ganadería hay ocasiones en que se llega a matar alguna res o cuando se 
muere alguna, es destazada. Con frecuencia se consumen alimentos enlatados 
como puré de tomate, salsa de tomate, chiles, sardinas etcétera, y todo tipo de 
fritangas o frituras como bolsas de papas fritas, chicharrones, churritos, palomi
tas, etcétera; todo tipo de galletas con merengue, con relleno, etcétera; hay 
gran variedad de du Ices, refrescos embotellados, polvo para preparar agua de 
sabores y bol is. 

Debido a la dieta antes-mencionada su alimentación es deficiente, notán
dose un abandono gradual del emplet\;de~plantas silvestres y semi-silvestres, ya 
sea por Ja comodidad y rapidez de_ preparar un alimento enlatado o por Ja in
fluencia de las corrientes evangélicas ,qu~ s,e,han establecido y que en algunas 
de estas doctrinas se les prohibe ·ctfm-i:'r carne.a sus feligreses. Cabe mencionar 
que hace años, según estudios~ntropÓlt~gico-s, la dieta alimenticia de Jos lacan
dones era muy amplia y rica en"pro(~~rias;''vitiíminas y minerales, debido a la 
gran variedad de plantas silvestre5;\sen\isilvestres y domesticadas, además de la 
complementación con organismos acuiítici1s y terrestres propios para consumo 
humano. · · · 

Desde 1980 hasta 1982, las condi~krnes sanitarias existentes en el Ejido 
Tzeltal de Santo Domingo no eran bue-nas ya que no contaban con una clínica 
ni mucho menos con médicos, slílo algunos pobladores contaban con letrinas de 
pozo ciego y la gran mayoría defecabanal aire libre (en Lacanha' Chansayab no 
se cuenta con letrinas), cerca de sus casas o en el huerto. Esta situación trae 
consigo el gran problema de las enfermedades gastro-intestinales, que con ayu
da de la abund11nte lluvia se aumenta el riesgo de infecciones, ya que muchos 
puntos del poblado se inundan y en ócasiOnes todo el poblado, permitiendo con 
esto ampliar el radio de acción o movimiento de excretas y partículas infeccio
sas, además de favorecer la reproducci6n de los mosquitos transmisores del pa
ludismo y de las moscas portadoras de muchas otras enfermedades. 

A mediados de 1981, se inició la construcción de la clínica de Santo Do
mingo, pero al finalizar su construcción y durante varios meses no se ocupó, 
posteriormente lleg6 un médico que permaneció unos cuantos días; en el mes 
de abril de 1982, lleg6 a la clínica otro médico, pero con escasos medicamentos 
y prácticamente sin instrumental, época durante la cual hizo erupción el Chi
chonal y a consecuencia de ello, durante las fiestas de semana santa, se presen
taron varias emergencias de personas afectadas por Ja ceniza. 
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U nas semanas .antes del suceso del Chichonal se·presentó un brote de pa
ludismo y la C()misión para la erradicadóndel paludismo dió tratamiento a la 
población de Santo Domingo. 

En Lacanha' Chansayab,no se tI:'.n'e~{antos problemas por falta de médi
co, ésto obedece a razones pi)lític;as:que··ra·voré~en a las comunidades lacando
nas principalmente a sus dirigentes:;T,iép-~'íf;u-ii:.¡ clínica que da servicio a los la
candones del poblado, a tzeltales que,viveíí:cerca de la comunidad y trabajado
res del puente que se está construyeñdo·para cruzar el río Lacanha', además un 
factor que es de gran importancia es el .hecho de que hay un enfermero en la 
clínica que es de origen lacand6n y.pertenece a esta misma comunidad. La clí
nica da servicio a toda la comunidad. En el Cuadro 2 se enlistan las enfermeda
des y el porcentaje de las que tienen mayor incidencia en estos poblados. 

Cuadro 2 

Enfermedades y porcentaje de incidenclo 

Enrermednd 

Sa11to Domi11go 

t• Parnsilosis in1cs1inaJes 
2• Enfcr111cdadcs respiratorií1s allas 
J• Enfermedades rcspiralorins bajas 
4• Amihi11sis 
s• Trnuma1is111os 
6• Oritis 
7' Arlrilis 
s· Disentería bacteriana 
9• D crma lit is 
10· Sfnd romc anémico 
11• Otras causas 

Total 

Laca11/ia' Cha11sayab 

I9 Enfermedades dcrmatológkas 
2' lnícclología 
3• Enfermedades gastro-intcstina les 
4• Enfermedades ncuro-psiquiatricas 
s· Enfermedades parasilarias 
6• Enfermedades otorrino-Jaringología 
7• Enfermedades genilo·urología 
8' Oflalmología 
9' Orlopcdia y traumalología 
10· Odo1110Jogín 
11• Respiratorias 
12· Otras causas 

Total 

Porcentaje 

10.52 
9.54 
8.75 
8.65 
6.29 
4.43 
2.66 
2.16 
2.07 
1.97 

42.98 
100.00 

17.83 
16.82 
13.86 
9.90 
6.93 
5.94 
3.96 
3.96 
3.96 
3.96 
2.97 
9.91 

100.00 
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2.11 Religión 
~-;--, -

A lo~}iq~es}sf ;;~,;~ljX/P~~ 'ti1o(ígen;~é'(;niÍnd&,fdfi.¡fifr~lli¿ii}6;cl~ los· 
tre~e nivéles dÍ!l .~ieln:ylo'sn uev~'.'~~11~ósisub't.e~ráne.Os; ~de.más del origen o 

!creació.n .deÍ. hlimbre; .los a.nimále~,'Iá's planías;~f¿s q,b,Jetos e.t.céÍera (Villá Rojas, 
1985 y cl1municacion pe.rson5tl)i;_·~ "·'(' '.'!':'.; f' •.:·,•i ••. ·· 

· p~~ª los lacanclon~s esinciif p~~~~b1~··(J,~~:r.:X!1fo ~sus dioses y asímante- _ 
ner la continuidad de los feñóm~~qs!:~a(~ral.b's (Sóu's_telle, 1961); de la vida y del 
mundo maya. ·. • i'.::~¡ i~' ]E:, 

Es importante hacer notar~·~é;J~~i:o ele la mitología lacandona, cada dios 
tiene su esposa, que viene siendó;:ü~~'.dio~a:]luectiene influencia principalmente 
sobre las mujeres y los niño(dé.'pech·§-(Brü~ce, 1968), en cambio los dioses tie
nen influencia sobre los hombn{s-~Jaiilllu]er'é-s, Jos niños y la naturaleza. A con
tinuaci6n se presenta la divisil.Sn•}~¡:;:¡-¡:-c¡uíéá d_e- los dioses lacandones. 

'..:: ,r:,-,::?~_" __ ~/.:r:'.·::_ ~---~-: 
Cacox, el dios remoto, creado~;d~/murido, el mar, el primer sol, la luna, la 

flor sagrada di::l nardo. Cuándo:C:ac?_x cre6-el nardo sagrado, de sus flores na
cieron los nueve dioses, .eL prim·ero:,-fué Sukunkyum, el segundo Akyantho, el 
tercero Ha~akyum. Este úitimo hizó_la tierra buena para vivir, creó el bosque y 
el sol; cinco días después de esta•creaci6n nacieron todos los demás dioses del 
nardo y los dioses ayudantes; Existen muchos dioses secundarios que llegan a 
tener funciones primarias y muchos otros que s6lo tienen el papel de ayudantes 
(Bruce, 1968; Soustelle, 1961). 

" ... Ha~akyum decidió que el hombre v1v1era cuando creó el primer lacan
dón de arcilla. Todas las mujeres fueron creadas por la diosa Aknailhal!akyum, 
los hicieron de arcilla, nuestros ojos son de arcilla cocida, nuestros dientes son 
granos de maíz blancos .... " (Bruce, 1982). 

" ... los dioses mayas no inventaron;cósas, pero fueron dotados con el cono
cimiento de lo que debe de existir y.silllplemeñte encontraron el medio de ha
cerlo, cuando tuvo lugar la creaci6n eldio:¡ Hal!akyum vió a su esposa hacer la 
primera tortilla ... muy bién, donde:es~ií.n, qukro probar su sabor, las tortillas 
son buenas eso está bién, para .siem'pre habrá, alimento, ésta será nuestra co
mida, éste será el alimento para:todo·s nosotros .... " (Bruce, 1982). 

~:'; .... ~ ~:(:." .. -;~.\. . .' 

" ... Para los lacandnnes, los C!io~es,,·mayas .los cuidan durante la vida y des
pués de la muerte, cuando el aJmá cÍebe::aproximarse al río del infierno .... " 
(Bruce, 1982). 
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Dentro de las culturas mesoámericanas es muy: importante enterrar a los 
muertos con sus pertenencias preferidas (n"Ípas, joyas, vasijas alimento, etc.). 
Según Soustelle (1961), .el lacanddn que' muere .no es enterrado en una fosa, 
únicamente lo depositan sobre la superficie.del suelo y lo cubren con piedras, 
haciendo un montículo, sobre el que ponen los incensarios que le pertenecie
ron, posteriormente es abandonado el caribal. En la actualidad ésta costumbre 
al parecer ha desaparecido, se ha modificado o regresaron a las costumbres que 
tenían sus antepasados, debido a que ya no tienen un patrón tan migratorio, co
mo el que presentaban antes del Decreto Presidencial de la zona lacandona. 
Para muchos lacandones los muertos van al cielo sin distinción alguna (no im
porta si en vida fueron buenos o malos) porque allá arriba todo es bueno. Las 
mujeres van a la luna y los hombres al sol; además existe lá creencia que allá 
arriba hay abundancia de todos los bienes, hay maíz, monos, mujeres, niños, 
agua, etc.; cada hombre tiene varias mujeres, no existen casas o seres nocivos, 
no hay tigres, ni bosques de malezas, únicamente hay gran bosque. Para otros 
lacandones, los muertos no van al cielo, sino a una cueva situada cerca del lago 
Metzabok. 

"Sukunkyum el señor de los infier.nos estaba ahí y dijo: no hay río, el agua 
no es agua, son únicamente tus lágriml)~ y)~s .de tus compañeros, lo verás como 
un enorme río y tu alma verá que hayé~cocJrUcis en ese río. El alma arribó a la 
orilla del agua y lleg6 el perro; efperrÓ:p.reguntó ¿qué estas haciendo aquí mi 
señor?; el alma le contestó, nada, no p·uedo cruzar el agua, hay muchos cocodri
los; el perro dijo, sube a mi espnlda:Y,sujetate de mis orejas que te pasaré al 
otro lado del río; y luego pasaron; Suku.nkyum el dios del infierno dijo, éste se 
ha ido ya de mi casa" (Bruce, 1982). El:perro para los lacandones, es un ayudan
te durante la vida y después de In muerte. 

Ellos están orgullosos de su cultura maya y In guardan celosamente de la 
occidental, pero ni mismo tiempo los lacandones son prácticos, están dispuestos 
a aceptar materiales y herramientas,nuevas siempre y cuando las novedades no 
influyan en sus creencias religiosas, para ellos, los dioses mayas crearon y dise
ñaron todo, st\lo que algunos d(!}OS)'ro_d_uctos del ingenio divino han llegado un 
poco tarde. Dentro de la religión una de las ceremonias que tiene gran impor
tancia en la vida lacandona es la ceremonia de plantación (Apéndice 2). 

Es importante recalcar el hecho de que existen dos grupos de lacandones 
que los estudiosos de este grupo étnico (Soustelle, 1961; Villa Rojas, 1968; Bru
ce, 1982; Nations, 1979; Night, 1974 y otros), han denotado como lacandones 
del Noreste y lacandones del Sur. Esta separaci6n ha sido por un lado dialectal, 
de ciertos rasgos físicos, en algunas costumbres, vestimentas, corte de pelo, va
riantes en la adoraci6n de los dioses, la forma de realizar el culto, etcétera. 
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En Lacanha' Chansai~b, '.,~ ce:t!;~nla de plantación, ha sufrido cambios 
debidoa que una parte.de ésie grupo.de lacandones ha sido convertido a la reli
gión evangelista. Es conveni~nte. hacer notar que aún cuando algunos lacando
nes profesan la religión evangélista y tienen un comportamiento acorde con la 
misma dentro de la comunidad, fuera de ella su comportamiento es muy dife
rente, es decir, se comportan como si fueran paganos. El proceso de conversión 
se inició con la llegada de pastores evangelistas provenientes de Yucatán y 
miembros del Instituto Lingüístico de Verano. Las tácticas que emplean para 
convencer consisten en pláticas, venta y obsequio de utensilios y medicamentos, 
películas, etcétera. Buena parte del convencimiento consiste en crearles miedo 
mediante las películas, fotografías e ilustraciones. Su objetivo inicial son los ni
ños y mujeres y posteriormente los hombres, creando fricciones en el seno de la 
familia. Muchas veces los hombres se convierten para evitar estas friciones, al 
menos dentro de la familia y en alguna medida con el resto de la comunidad. 
Sin embargo, al parecer fuera de estos ámbitos regresan a sus tradiciones y cos
tumbres. De cualquier manera el efecto más notable se manifiesta en el des
membramiento de la familia y sus tradiciones. Se puede decir que el proceso se 
presenta en ambos grupos étnicos, esto es, en lacandones y tzellales. 

Regresando a In ceremonia de plantachín, ésta se realizó después de ven
der el xate o palma camedor (Chamaedorea elega11s Mari.) a un comprador que 
llegó al poblado {Apéndice 3). 

En cambio, con el grupo familiar de .Pepé Chan K'in no fué posible estar 
en esta ceremonia, pero dos pobladores tzeltales que lo conocen y que si la han 
presenciado y hasta bebido balche con Pepe, la comentaron brevemente en pre
sencia de él (Apéndice 4). 

Las diferencias entre los grupos de lacandones se deben al grado de acul
turizacidn que han ido adquiriendo, dependiendo de que tan estrecho es su 
contacto con la cultura occidental. 

El poblado de Santo Domingo en un principio era de católicos y presbite
rianos, pero a raíz de diferencias religiosas se separaron y los católicos funda
ron a un killímetro de distancia el poblado de Arroyo Granizo, quedándose los 
presbiterianos en Santo Domingo. 

Aún cuando muchos estudiosos de la materia dicen, que se ha dado una 
sobreposición de nombres de las imágenes, de sus antiguos dioses con los ac
tuales, tal es el caso de Mensabak, que ... entre los lacandones se dice fué el 
creador de los Tzeltales. Los tzeltales tienen leyendas que se refieren al "dios 
de la lluvia de los lacandones", mientras todos los demás dioses lacandones son 
para los tzeltales balam ku (dioses tigres). Es probable que ... la misma deidad 
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que sobrevive hoy entre los lacandones como Mensabak, es entre los tzeltales 
"Santo Tomás" .... (Bruce, 1968). 

Dentro de las fechas que son consideradas como días de fiesta, están la Se
mana Santa, Navidad y fin de año, ésto es en la comunidad de Santo Domingo. 
En Lacanha' Chansayab, no se observaron festividades religiosas de los evange
listas, pero es posible que tengan las mismas tres fechas de los católicos y pres
biterianos. Para los lacandones que no profesan ninguna de las religiones antes 
mencionadas, la fecha religiosa pagana de la que se tiene conocimiento es la ce
remonia de plantación que como se mencionó con anterioridad, tiene una dura
ción de tres días. 

2.12 Agricultura y Gnnaderfo 

La Agricultura en Santo Domingo y en Lacanha' Chansayab esta basada en 
el sistema de roza-tumba y quema. En Santo Domingo los principales cultivos 
son: maíz y frijol, Phaseolus sp.; en algunos casos el jitomate, Lycopersicon escu
lentum Mili.; arroz, Oryza saliva L.; calabaza, Cucurbita sp.; café de sombra, 
Coffea arabica L.; y en algunas ocasiones chile. Hay personas que tienen matas 
de chayote, cacahuate, Arachis hypogaea L.; y en los solares árboles frutales y 
yuca, Manihot esculenta Crantz. Pocos pobladores llegan a tener huertos. En 
Lacanha' Chansayab, a diferencia de Santo Domingo, no se siembra arroz y ca
fé, pero si en ocasiones jitomate, yuca, chile, caña, Arundo donax L.; y tabaco, 
Nicotiana tabaco L. Casi todos cuentan con huertos y árboles frutales y de los 
alrededores colectan semillas, flores y frutos silvestres. 

En los Cuadros 3 y 4, se presenta la superficie en hectáreas desmontadas 
para la agricultura que están en uso o en descanso y las destinadas a la gana
dería en el caso que se encuentre ya establecida esta actividad. Es importante 
hacer notar que la ganadería empezó a partir del año de 1981 en Santo Domin
go y en Lacanha' Chansayab. 

En Santo Domingo con los dos préstamos realizados por el Banco Interna
cional, el primero por la cantidad de $ 14 320 000.00, pagaderos a 11 años y el 
segundo de $ 4 874 000.00, pagaderos a 4 años. Estos préstamos fueron sólo pa
ra los que se organizaron en sociedades ganaderas. En este Ejido Ja transforma
ción sufrida en cuanto a las actividades de sus pobladores se refleja en los datos 
que se presentan a continuacit'ín. 

De una dotación de 1 746 ha, se encontraban 250 en uso agrícola, 250 con 
pastos, 1 046 en acahuales y st'ílo 200 de monte conservado. Siendo que a princi-
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piós de 1980_, éstemismp'Ejido~¿tn:bll~asi en s~ totalida'cl ábocado a_Ia agricul
.tura, en !llenos de ún'añ,i) se/~est,i.~~~on,aiacganadería 250 h_a,yéndo en aumen
to de una manera niuyaceléra'da:estáadividad ...• ",: 

~-- ,-:,,_ -·- :.¿-; -·-~-é -:~i"·· to;~:~~:;.- :::_ ·~·:_, ·,·-,;·::o-

··En_ los C~~dre>~>3;/4/trnta:~ictl1s:cl~(SE!'l'A. (1?82); sé· presentan algunas 
de las caractedsticás d~Í;ÉjÍcjo::fc9mu'n.ida~ objeto de· este estudio. En estos 
Cuadros se denominan:'~ec¡clre~:·;~t~pilm~rbc~~responde al sector Santo Do
mingo (Cuadro 3)' q~e ct;rnpfenfoaÍEj(aó ~antoDomingo y a una serie de eji
dos aledaños a éste. El segund.l):j¡~s:'.etsect()r. Lacanha' Chansayab (Cuadro 4), 
que comprende a la com~ni~a(Í;le L~cánha' Chansayab, además de otros ejidos 
y comunidades. En el c·~adró'sé_;puede observar, en función del área dedicada, 
la importancia que ha "ádqÚiridci;Já:ganadería. Como se puede observar en el 
Cuadro 3, la reducci_ón en· ta \¡egetación l:Íien cons_ervada fue del 5 por ciento, la 
cual pas6 de 83 033 a 78:813hectáreas, durante el período de 1978 a 1981, para 
1981, la vegetaci6nsecuiidal'iri P.res~nt6un aumento del 40 por ciento, pasando 
de 30 288 a 42 300 hectáfeáS; lá~ áreris ágrícolas disminuyeron para ese mismo 
año un 51 por cie_nto,_p¡¡'sarido de'.23587 a 11 500 hectáreas y las áreas ganade
ras llegaron al 100 por ciento~ al~anzando la cantidad de 14 000 hectáreas, este 
aumento del 100.·por ,ciento se debe ·a que anteriormente no había ganadería en 
la zona (sector),,pero en ,comparaci6n con las áreas agrícolas del año de 1981, 
se dió un crecimientode:las áreas ganaderas del 122 por ciento, es decir supe
raron estas últim,ñs a las áreas agrícolas. 

liso del suelo 

vcgc'tnci6--n- bi~n C~iiS~Cí-~Va-da:--.. -" · 
Vegetación sc~unda~ia , 
Arcas ngrícolns 
Areas gnnadei'ns 

Subtotol 

Cuadro 3 

1978 
s~pcrficie 

(ha) 

83 ó33 
.·30 288 
·:·23 587 

; 136 908. 

% 

6Í' 
22 
17.•. 

100_ 

Fucnle1 Con hase en d111osdc CENIA, 1982. 

1981 Cambio· 
supcrílcie % % 

(ha) 
~,.·. : " 

•''54' ",78813 -5 
.• ' 42 300' .29 40 

.· 11500 8 -51 
,.,,)4 000. 9 100 

146 613 100 

En el caso del Ejido Santo Domingo, el Plano 1 muestra la fisonomía del 
terreno en el año de 1975. Se observan las áreas desmontadas para uso agrícola 
así como las pendientes del mismo. Por otra parte, en el Plano 2 se muestra la 
fisonomía del terreno en el año de 1983 (observada durante el desarrollo del 
presente estudio), en este Plano se observan las áreas desmontadas para uso 
agrícola y ganadero, así como las pendientes del mismo. Resulta claro el proce-
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A 'f•,,cno pk1MJ 

(!] Tcrrc- lpr•mn1c alMlul1ll11 

(1J Terreno oitdull11Jn n1• po11llk:si1u 
doall•WI• modlli 

(!J Tcrreito c:n11 pcndlcn10 fu cr1e 

-4 l.oclllucM• do lna pu~u• 

••''*"'"°" 
- l'laUdru 
-Tctt1mrll ...,.. ... 
+++ Undol'Ol llcl pob•11t1 

1!1a1 .. l::IDl'.l:IO 

Fuente1 Lineas 16, 17y17. Acrofo10,enero de 1975 

•, J 
"N • .. .. . 

c .... 

~ ~~~.-:.~::::.~~. 

o A""''--" 

Plano l. Fisonomía del Ejido Santo Domingo en el año 1975. 
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A Terreno pbno 

[!] Terreno li¡;cranicnlc 11ni.l1.1!.11ln 

(]] Terreno nniJ11lml11 mn pcnllk:nh· 

dc111a\'Ca n1cdl;a 

[!] Terreno oon pcmllcoll: íucrh: 
.... Loc:alludd11 ch: lus putos 

- PobluS01 
a.1•illadrea 

-Tcrr1<::erl'.I 
_...., ... 
+ -t+ Lindua• del p.1hbiln 

(!1e11l1 i:20UUO 

Nol111 Prt'paración propia con hase en los datos ohll'nidos durante el año 
JQSJ y superpuesto~ a la folograÍÍA aérea de enero de 1975, basada en las Jí. 
neas 16. 17 y 18 dt' ANoío10. 

Plnno 2. Fisonomía del Ejido Santo Domingo en el año 1983. 
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so de disrninución ~e, áreas dedicadas a. la actividad agrícola y el fuerte incre-
me~!º d,ci áreas:dedicadas a actividad .ganadera.;·· '' ' ,,, .•. 

..•. ·~k·~·f·~~~;·~(l i~·~(1b·~'jrvii rort;~e~.te.llde.n§ias de Í~s 'eJid~:~ríd~ tj~·~ e~tra;on. 
ª·la soCi~~a~gag;~:~·t~r: / ,. ' :,.: ,·, ' ••t ' . .ji' '? 'l~:. ;., .. :;•:· ,, 

·~·1i·~~~iirr1U1e_1a~;tie'rrasde ~sci agrícgia;)ris•<:Z111•;_;¡hi~r.óii'~.•1:?ü11-~r'é,¡¡ 
,::- \~ -,·.'; ~ ' . '.::_~;f ... ·>-:-!.{>:~/ ~::{' --· ·;~:- : ; ~{~f ~ 
camayt1r/¡)1i'i·leae:sü(dofllci~)n dci ti.e,l"ríi(con·mon:te c'Cinilervad~· iotii.iii~ · 
baro'ii para cb~v~rtirlll\directíunente en potreros¡\. ' ' :,.; ' '" . 

c•;i' ~:.: '¡':"] I !i-., "''-;:':;~, :.-.;- ~ "'- ,., 

- .~'ii)'\~J¿$~~~~~¡º·~gt~ii~¿·it;·;¡-;; ~~';;·s~·d;tiiciÓ ri d~ · ti¿~ra~•)p~~~ té'ócir tlerrns 
· agríc91as,-"'.tierfa\.~in itala:r y t.ierras para potreros~iLa''n¡ayol"íá'lé!e,Jos so-

. :.i~~51~~~~~rt~~JYl¡:;1pren'ganaderos;abandonando 11!:Iiffé:u1.t:-~rÍi
7lasi ensu 

En ~ft~J~'.~t~~%~~~ya·b;se tiene un caso muy d;fejenf~;eico:paración 
con el Eji~o .. c(e Sant?•Domingo. Aquí el total de mon~e t.alado para sembrar y 
el que se/eiicuenfr'a'e~ descanso es de 3 685 hectáreas,déésie total, 1 057 hec
táreas;··estC1'A,'eC29~pnrciento del total de h.ectáreas. desmóntadas, se utiliza
ban pitra·Já·s·i~mbni hasta ·1974. El restante 71 por ciento,, el que corresponde a 
i 628. heétáre.as, se encontraban en 1974 destinadas al descanso, en estado de 
acahuáL No se tiénen .da tos más recientes, pero se pucia observar en visitas a 
esta comÚnidad, desde el añi1 de 1980 hasta 1985, que .la ganadería fue acogida 
con buenbs ojos, a.finales de 1980, pero la mayoría de los que entraron a la so
ciedad le tenían miedo a los sementales y a las vacas, sobre todo porque uno de 
los lacandones.fué lastimado por los animales, así que durante un tiempo Jos tu
vieron y ahí quedo todú. En ocasiones se volvió a ver algo de ganado, pero cui
dado por t~eltales que estaban pagados por los lacandones. En Lacanha' Chan
sayab la ganadería no prospení y los pocos potreros que se hicieron quedaron 
abandonados (Cuadro 4). 

· Cmidi·o.4 

)' ,. 

1974 
supcrílcic 

(lrn) 

io3 642 
. 2628 

1 057 

% 

98.2 
1.3 
0.5 

Suhtotnl 207 327 100.0 

Fuente: Co11 hn~c ~1(~-~·;~~);t~;~~}:~::: I~si;. 
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En el caso de Lacanha' Chi\nsayab,'eIPlano 3 muestra la fisonomía del te
rreno en. él a.ño de 1975.~Se ~observan las áreas desmontadas para uso agrícola 
así como las pendientés d;f!I misn1n.,l>or otra parte, en el Plano 4 se muestra la 
fisonomíad~I terre~o en.el~ñ<'i d.e 198~ (ob~ervada durante. el desarrollo del 
presenteestt1din), ~.~~este.~Ian'o se.~.bserv.an'Ias·áreas desmontadas para uso 
agrícolay ganadero;:asr,cúmo las. pendientes del mismo: Resulta claro que el 
proceso de intr~)d uc,C,i6n de ganadería no prosper'6. 



0 TcrnlO aia pcadicalc í•crtc 

•-4 l..aalíuci611•1mpaam 

-Teruotrr. 

-<" •• 
E1mla 1:20CXD 

Fuenlt: Líneas 38 y 39, Acrofoto, febrero de 1975 

Plano 3. Fisonomía de Ja Comunidad de Lacanha' Chansayab en el año 1975. 

A 
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Nota: Preparación propia con base CD Jos dalos obtenidos duran le el año 1983 y superpuestos a 
Ja folografia aErea de febrero de 1975. basada CD las líneas 38 y 39 de Aerofolo. 

Plano 4. Fisonomía de la Comunidad de Lacanba' Cbansayab en el año 1983. 



CAPl'I:ULO llI 

METODOLOGIA 

3.1 Obtención de información, verbal . 

En el proceso deribtenc;ióñ dé infor~aciÓn ~~ ré~lizaron pláticas con algu
nos pobladores; estas fueron. d.el tjP(),:den.ominado co1110 pláticas abiertas o li
bres, que consisten e,Íl,,h!l~lar•t1 in.ÍciarJ!iscon cualquiér tenia y a medida que va 
avanzando la plátiéa,,se,~traÍax,de}~ centráñd?;·esta;sobre.t;I tema o punto que 
nos interesa profpnctizíir,:\La iórormaciión~bte,nida"'se ré.gistró de dos maneras, 
escrita y/o gra.bada,·(Gi~perb1;'aí:; I9i9).' . ··•, . . 

.e_ ; ~;~~:{~;~)-::~'.>: ,,_~~"·'- r_;}:,; ~ -

3.2 Seleccióncle 1~·~~j~~t:iii~~1é~~Ü;~·f · · i,,:; 
:_-:___~~·~; ;-~.< ~-:/'"' i.;\';! -~~;.; ~¡~~:~ 

.. 
Durante las' ~rÍtr~vist~SY'.f~lá,t}C:a's•~il\s~rÍto Domingo y Lacanha' Chansa

yab, se detectó a pobladores q'u'.é r~Iacil)napan:~.lg~nas plantas con las caracte
rísticas físicas y productivas,deisue.lo;,loq~.e n~otiyo ajndagar más a fondo de 
que planta se trataba. Con,elan'álhis;de Já[informaCión verbal de los poblado
res se hizó una primera selecci?n ·de"plántas indicadoras de suelos adecuados y 
no adecuados para la agricultura>·:···• · · . · · 

-,- ---:.:·-.·-",\ 

3.3 
. ·. -:.::>.-,; ·.?·: __ :·~;-·<-\:·_ .... :<:. 

Muestreo de suelos y detc~~ina~io~_es fí~lco-qufmicas 

El muestreo de su§ll~s sé! rfalfzó éo'n la finalidad de verificar cuantitativa y 
cualitativamente, el .conocirii,ienio p~áctÍc? q~e han adquirido los integrantes de 
las dos poblaciones bajo:estudio;:duran.te .. su est_a~cia en la selva. El método se
guido para la toma.de m~esfr'ii~Jíie"lll pr:opue'sto por la 7• aproximación. La des
cripci6n de perfiles' de~,su.eli) ·en'•.el .·camp.Ó 'se·· realizó de acuerdo al manual 
elaborado por Cuanalo d.e la.·c'erda (1.981). · 

_.. -·:- .. ":·" ~<:.>-.:~·,_·<·: '.,;:·'./_ :'. 
En el añn de 1982 a las mu~st~ás dé sué'in se les realizaron las determina

ciones normales en t!I laboratorio. dé suii'los de bGGTENAL, las determinacio
nes de nitrdgeno total y amoniacal se reaiizaron en el Laboratorio de Fane
rogamia en el Instituto de Biología.decJa U.iiive.rsidad Nacional Autónoma de 
México. El proceso de análisis principia'conel ii'ecado de las muestras al aire li-



38 
•· 1- ;, •.• ' 

bre, a exce¡foi6u ~e a'é¡~ellafa la{Cjúe sé lés~a _adet~rminar el nitrógeno amo
niacal; u.na .xez sécas~ soÍJ.molid~-s ~;foil) iza~a.s. ~.través de una malla N" 10 de 

·dos mJlímetrosde,a~ertüra .. •J\ cáda.rn11estra,,,de suelo se le hacen las siguientes 
deteím inacfoliesf físlc'ils y' (¡u·í~·i_~~s; ·- · · · · 

·'f.i \:Y) ··;}::-::·· :}~:· .r.:"'' -- ·;:·?:; : 

· Det~';min~~fii~e~'Jjs~~efs}!:.!' . ; • .. 

" f,~;~M~~;~~ij'~1~,~~~~~~~¡Zf 'fü\~( '°'. ,,, l>bl., Mm•ll 

-···v&:ísid~/ft~~·~,~;c?'.§tr9~~I~rii'~1<ldJ"<l~;ff·.~f?:ti3!ª:~1~1c~·c•i965),' 
- ·Texturajp~)r ~\lini3/A~f~r§ij1;~;~-or,'~ie;~_to_ge_~li'~0Yo~P~f.ci~iÍto'de arena), 

por .. el .m é_todo d.e 1 .. hid r_6in é tro .. de•Bouy!Juéos.(1963).• ~~e>+-• · 
-::-.~-~ :):_.f;:;~,-----~~'f;~~~i-E;-!:-~~~~;:=:c__o::.,t'""2:_- 'I-:3-~'--'- ,,: .• _,,:~,¡_.1~:0~-·:,,:_';'-_+~~::{.~, o~~?~~*;,:;.; 

"~--.:; ',,:,;:~. ;::o\.~~~;".:~~~;::\ -J'.7•-~ \+:e ··;1;~'-

DetermÍ~IQCÍci/~':S~qu_!m~.~CQ.· .. i)i \;:e; ""; ;:_-.••.-.-_-. "--i~á" ~'~ . : \;}_-~ .e¿. -- - -- .. ,-1Y' ... - -,-~'Y'~ -- ·::·x :·· 

- conducíi¿i~11.~~1~~fri~~!'(~~f~t~~:,i~·;r~~I~~t~~~!~~~r~§¡t~'~l>~rato11ocer•1a 
salinidad del süe.lo)ccfn.,eFmétodO;".dé'\Wesfatone';7Caíiípoell y colabora-
dores; (1950)i ; ''i :; u:.;· ;,;;•,, ,;:: .,' .. . . {ii;- ):,:. ·' 

'.·.·, - "'.•' ',_,:{_t:_.•_ ?~;·.~~ ~:··-~:: :::,:" ·;':!:'(.c~~<t 
'A~/ 

1:1 

según el 

.·éb. 
--~· ' L.:t::':~-·-·. •j' ' • ~ '),i 

-~-r>üta'~ci'~-caYció; ril.~g~~il;·'Y;-s'@i()'-ífit~rctiniJTables, por e1 método de 
centrifuga~i6n cit~do.por'Jackso~(1964); al estrncto se le determin6 
calcio) magnesio por ¡;ÓmpléJometría vía EDTA, D iehl (1956); sodio 
y potasio por flamometría;•Barnes (1945) y Wander (1942); nitr6geno 
total, por espectrofoÍÓmetr-ía.·:automatizada, utilizando un autoanali
zador 11 Technicon, previa' digesti6n ácida de la muestra (Technicon 
Industrial Systems, 1976); niÍ~6géilo amoniacal, por espectrofotome
tría automatizada, utilizando un autoanalizador 11 Technicon, previa 
extracci6n con una disoluci6n salina (KCl 2N) (Technicon Industrial 
Systems, 1977) y F6sforo asimilable por los métodos de Bray 1, Bray y 
Kurtz (1945) y de Olsen (1954). 
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3.4 Muestr~o d~ lo y~getaci6n. 

' . - - ~:::::-.---->"·'.·~--)-:·:~·:<·.-.·y~;/-~:_~:··"·:··-.:· 
Se escogieron.los lugar<'.~ de mue~tre.O con lJase,en u~ reco~ridoprevio de 

los alrededores. dec.a~apútitaitl~r.en,el. pún\o q~e· s~3creyó.c?~veniente se dió 
inicio al muestreo,;Íratandoé)ue é~te;;queclará dentro.de'ln':zona~í)ónservadá. 

·-:, - · __ :_;::(. , , .,. :··:;.-,;-::.-_.!·-e-·_ .. , ... ,.", .. -·;·j~·':·+_-,- .... ~·- . ·>:;::: . . , ,, , ,_ .-. - _- . : ·· .. - . >'."-

El método que se út}tí#l\'.'pa~~'.1d.~st~d.iÓ.:de l~fi¿onci'rhía.y e~tructura de la 
vegetaci6n fue el cleíi.u.11t~s. fü.:2ú.t;,1r~ffte, P.O[:·~~(Ún 01étodo rápido y eficiente, 
que proporciona casi Jos mis~os.pafáme'tros :queJó5_:aportados por los diferen
tes métodos de área exis~~:n.r~·~-~-,,¡ -- .•. \e;'> .··· .. 

Primero. se con~id.~ró I~}fis9HornJa de I~ végefación; es decir los aspectos 
morfológicos pará ca[acteriz:_¡_r:el.iipo .. dec.vegetación. Estos aspectos fueron: en 
las especies que conformap 1.a•vegetación·establecida durante el tiempo de flo
ración, la abundancia:del;Jnllaje y,la altura· de los elementos arbóreos que con
forman el lugar. 

En el caso de la esfrl.lcÚJrn 'se fomllrónen c~enta los siguientes paráme
tros: se dividid la vegetaci~sn;arblSréá Ú1 .irés estratos según su altura. El estrato 
bajo correspondió a alturas.dé ~incoa 15 .. metros;:el estrato medio a alturas ma
yores de 15 metros y menores i1 igualesa·25 metros y el estrato alto con alturas 
superiores a los 25 metros. Pa.~n cada unó .deJosi.ndividuos objeto de la mues
tra se determin6 su diámet.ni},l~'.altur~ d~l·pécho(DAP); la altura total del in
dividuo y la distancia .deJ,ll ba,sedél trpnc,i?.alpu~t.o central del cuadrante. Por 
último, se traz6 un .cuadrado. d~ u:~:ip~tro;por un metro, en donde se cuantifica
ron hierbas y plántulas:. Ciída;nÍuesÍreÓ cÓÍl~t6'de 25 puntos. 

Durante lns muest~~(;~ ~~:ré~1iii~rl)~\~icdfo~s i~dividuos (árboles) que se 
midieron por primera v,e~;;;puí(~dli\'~o("S.~.c~no§í,I) ~ú'nombre, o si había duda en 
el caso de que·_rue,ramuy.par~_c,ido;a~.f!.lg~.illt<le ll)~;oYfl...\!.<:lieRta_dos,.se les colocó 
una etiqueta con-los-datOS,dti'CfunJlí';.Cu.nqt:}íiie;esfrat(l; localidad, fecha y nom
bre en el caso de ser ccinocido~:~:~_~·-~·>'' '·:-:1:: ;~{~:,~,-~.?::;:~. ,,··I\~. 

:(-~ --
Los ejemplares se pren~aron'.al~.JliC1hle~íC1;?.é:;sé'r'co.1ectados y posterior

mente se introdujeron en la ·secád.t~r'a:;lfos\pia~'t~s secas,fueron llevadas al Her
bario Nacional (MEXU), dl)nde se:deÍeri;J·i~artl_n,~hasta donde fue posible, y se 

depositaron. ·,.;J :;0 :\'.i: tS~,:'. 

El análisis de los datosd,rijll1§.'fl1~;~streói~'~ la vegetación aportó informa
c10n que permitid conocer lai'.estructuÍ'ii:ve,.rti~.ai, la. densidad, la dominancia y 
frecuencia (relativas y.¡¡tíso1~·tas),js(él1nú:r la abundancia (valor de importan
cia) de la vegetaci6n que sé énéÜen.tra .. esta.blec:tda en los dos poblados. 

-.. -=,o:,·---
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3.5 Obtención de datosclliuÜ'ít~i·~~~ ,. ; 
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- ., • _. :.,'::':_: ,;., ,_,f:-;,-0,--' • ''"Cc'o,-',~~~'-· 

La informa~ióll'ae·,~~~·&M'i~~iJ~f~if~~~~~·iáé!Jia'~e o~·tuvo de los expedien
tes del archivo climiític() de;l~fse~r~(~ríá'..deiA_-gri!=ulturn y Recursos Hidráulicos 
(SAR H), pertenéciéntes'iá;·1ás·?~i~~i.~.ne~'.L~!Íll1aíó)ógica~ de Lacanha • Chansa
yab, Bonampak;.Yaxc~l1án-:y,13óca''C!e1;c~i:i:b;(Y dé;los expedientes del archivo 
cli~_átic~ de la ?~:111i~Jg~jKe~.fi,ajt~eF~J~b,,Ú~~J;~a~'.(CFÉ), pertenecientes a la es-
tacmn cl1matolog1ca·de.·F1nca"Agua·Azul:'.~;··>·•;:1•.,,.;c.;.' 

.,- ,-. Ph.', C;,'/C~{:.::·.;:;:,-~\c: ,,.::;._>:' q,:".,;:_:, >~\.:;_,.,., :,-:·;,·.:. ~·{ 

Se consu lll~ §om~{a'íJi)j•l{'.~r:!1i'fu'l*#r~1~"-ld~ili #{órellana (1978). Además se 
elaboraron los·diagrarÍJa~~'8.ín:~r<j(~{ml~os~<grf~ca~ de P/T y climogramas, se ob
servó el comp()rt3.mi~'~to ñJ.o.~Í~~ci¡}'por)~s.dató.syse procedió al análisis. Se es
timó el gradiente térií1Jco}(G)íj'cí~i}.l~.WH:(~rj1,determinar la temperatura de las 
dos poblaciones?;-~ •. ~.·-::-. ·~.,;.;"'.-- · · · ·· 

Se trah~}ó-i't:RJ~~~~f~j~~1!~o;ó[a+!~t f~s c~~t~s topográficas siguientes: 
;· .. :;;\ •·' 

Ksírri::i~'¿ : <+~~ri~i<Jue · 
·:~'fs1s))4s' ~ •. ~e .... Santo:oomingo 

,, .. ·é·EJS·D46 ·. 'Nuevo Francisco León 
""·.'·.e .. {:;;s'i'~:oº.Ss;"':";.:- · El Limonar 

_E1s:os6" Velasco Suñrez 
·•':,E 15:066 _ Bi>na mpa k 

Se elabor6 el map~ b~se para· fas áreas de e~tudio, se trazó la isoterma de 
25 ºC y se defini6 el tipo de-clima prevaleciente. Para eLtrazo del tipo de clima 
se emplell la cartal5Q-VIIJ, deno.minada carta Villahermosa en la escala de 
1:500 000. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de la información obtenida en campo 

Como se menciona en los objetivos de éste estudio, es de vital importancia 
tener en cuenta el conocimiento que tienen los pobladores de la selva, para sa
ber más acerca de su medio, además de entender y conocer la concepción que 
tienen de su entorno y las características culturales e históricas de los mismos 
habitantes. De esta manera se puede comprender mejor la información que 
conforma éste capítulo, la cual fué obtenida de dos maneras; la primera por 
medio de entrevistas o pláticas con los habitantes de los dos poblados que com
prende el estudio. Y la segunda por observación y tratamiento de los datos de 
muestreo. Motivo por el cual, Jos incisos del a) al e), se refieren al conocimien
to de estos pobladores sobre el suelo (inciso a), el clima (inciso b), las plantas 
(inciso c), el ciclo agrícola (inciso d) y el aprovechamiento que Je dan a su en
torno (inciso e). 

a) Conocimienlo sobre el suelo 

La información referente al suelo se agrupó de Ja siguiente manera para 
su mejor entendimiento y análisis (Cuadros 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 

Cuadro 5 

Denotación de los suelos según su productividad 

Español Tze/ta/ Lacandón 

{~"lec 
Sucio muy bueno wcn lec q'uinal 

wcn lec lum r knl {ni~oy luum Sucio bueno ya!nl q'uinnl 
ya!nl lumilal 

Suelo pobre {ta quin q 'uinnl 
hajbaj q'uinal {oo"~il Juum 

Suelo malo {ke! kc! tic { kcmoi ~oy luum 



Cuadro 6 

Denotación de los suelos según su color 

Español Tze//al Lacandón 

Sucio negro {ihc' 
ibc'al luum {ck' luum 

Sucio amarillo { c'a na I lumiflic 
c'anal JumiJal {k'an luum 

Suelo rojo {tsájóJhimiltic 
tsajal lumilal {cak luum 

- -sucio 1i·1nnco -c{sac·1um-,- ---
saq~if lumifal {sak luum 

Cuadro 7 

Denominación de los suelos según su textura 

Español Tzeltal Lacand611 

Sucio arenoso {bi' lumiltic {hach luum 
hi'al lumilal snnsaam 

Sucio arcilloso} 
Suelo chicloso {xuch' lum {biran tumicb 

Cuadro 8 

Denotación del suelo según su pedregosidad 

Español 

Suelo muy} 
pedregoso 

Sucio } 
pedregoso 

Tzeltal Lacandón 

{foJkul tonlik 

{~U tontik 
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De las denotaciones sobre color y text§ra (Cua'dros 6 y 7) se elaboró, con 
datos proporcionados por los poblndoresTzeitalesde Santo Domingo, el Cua
dro 9, el cual muestra los datos de color·yte.xturn del suelo. 

Cuadro 9 

Color y textura del suelo según datos aportacltos por 
los pobladores de Santo Domingo 

Color del suelo Te>tura del suelo 

{
Hi'lumihic 
Arenoso 

{
lhc'oihc'alu111 { · 
Suelo i:icgro m~~-bucno 

{
Xucb'lum 
Arcilloso 

(_·:~:>.-.~:<~: ·_. ,:--··~ 

{ ~z:l~ 1 ~~j!lli" .·. . ~M bli~~., .. ;i)'L ,~;. (~zn.r;.1~5 

{s.,. lu 111 . · . ; .. '~.T~1~~.f ,}10,¡ •
1i' .B'.t{n~~y mrlo 

{
C'annlumiltic··. 
Suelo amarillo 

suelo ~l~t!r':',;; '•'' _ ·~,;:, "· , ,, , 
' ,.~2·,,_o- -,,::..--.- , ~:'. ~;--::':---

< .;t·. • ~:~~ >:__:~hi\~·-~~:Y·', 
-·· '• ·,·, ,, ;!ü'" 

El Cuadro 10 muestrn~1ci,{~'fd~'~~·n{~'i~~~~·ri¡tol?r y textura del suelo y fue 
elaborado con Íos datos 'pró'¡:iór'¿foli"¡id'~sJpO'rJ•p~bladores Lacandones de Lacan-

ha' Chansayab. ' •·'":J•¡( .;.~·:'' , 
b) Conocimiento sobre 'el dit11,á,f t•~ .. ' 

Se puede decir que cpara a[gu~-oi=¡;o{iTa~ores existe una relación estrecha 
entre In floración y la fructificación dealgunas plantas y las características del 
tiempo metereológico que va a prevalece.r dentro de un lapso de tiempo corto o 
largo, es decir, que pueden llegar •a predecir las condiciones del tiempo para 
ese año (temporada de siembra primavera-verano y otoño-invierno). 

Sobre el tiempo, In mayoría de.In gente ha aprendido a predecirlo, por ser 
su manejo más cotidiano, tal es el caso d,el movimiento y forma de las nubes, las 
tonalidades del cielo a In puesta delsol y la observación del cielo durante la no
che. 
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Por medio de la ob~ervaci6n·~el .miwimiento y forma de las nubes, saben 
si va a llover mucht) o poco':ese,'día;durante varios días o si por el contrario son 
nubes pasajeras:··.,. •'•:,•:· ?,.• 

•" --;.-~ ~·;i)~-~ ;_-·.-- -

Cuadro 10 

Color y texturn del suelo según datos aportados por 
. · ','l~s·~obladores de Lacanha' Chansayab 

Algunas de 
do son: 

Color del suelo Te.>iura del suelo 

{
Hncb Jum 
Arenoso {

Biran tumich 
Arcilloso 

•. _.· {~~ll"'".' ··, 

l~~fa:~fa~~·~bh-16' arriba menciona-
::;Aj2· :i~f~-:~f~:~ ~º-~~·0-'-- ·---- -

-:---;~--;=-:";"0~.c~:fff··¿ J;.:S _> 

Cotai'n - qcuuJ\if~~f~~}cr~i*~;.¡~-~~fz~:~:~:~~~ffii¡ q'µe va haber viento duro, 
':,:·:~·;, ·~,}:~' 

Cucum~e - cuando fl~r¿¿~ ¡;s¡¡;;~¡bl)l; es'~eñal que va haber viento muy 
fu~rie, llHÍS ~iento qué cuando florece el cotai'n. Cuando flo
r'ecen vario's bejucos a la \fez, indican que todo el día y toda la 
noche va a"nortear" (durante diciembre-enero). 
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e) Conoci111ien~oso~r11,l~sp_lá11.ias 
,' 

l'vf uch<)S plibÍ11.<tn~és f1ú.n !~t:ln,~ion.adn~ la ,florncióll, y¿fr~ctificncióit' de ,'.ln.s 
pliíntas·sil.~e.·sírt!s c~i~1 t!T1i~Jiil1\.ll~;.si~iñ.b,,r~·y §osecQ:1deli1s cu.Jtivo~ •.. como se 
muestní'en'ei'c·~i1·ci~,i:.I1"'.'·):.~··.::.;c· ·" ·e::· , ~" • · ··: •• :: ;=., ;·· · • . · 

::i::!.1~;iWi~2~f ~lí.~1!~ifti;~~~ic"!i~f~h~;~J~~u::.r.:!~· 
En:ést~ inCisi.1'.'~stií~ s<\1i1 i~·~ ~lnnfa:q~esirv~nde ·. indicndorns del tiempo 

de sierÍl b'ra'(cuii'~ro'i.llJ'.':' 

Cuad1·0 11 

Plantas indlcodoras del tiempo de siembro de los 
cultivos trabajados por los pobladores 

Nombre 
científico 

Termine1lia amazonia 

Talauma mexicai111 

Heliocarpus donnell- sni ithii 

Nota: L: en Lacandón 

Nombre 
común 

T:t•nTzelcal 

Nombre 
indígena 

Cultivo mes 

{septiembre 
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d) Cofioci1n ient~ s~hi:e el.cicl<Jpgrféola 

El mánten,er'en8l;nsiant~{ prÓdu~éi~)~'ún'refrená,~equiere de mayor man
tenim ie.nt~;.par~ 1? ~úaL~s•,ne~e.~~r.io qU~ hÍiy~;afternancia en las fases de pro
duc.ci6~-descrillso ~ef;íerr'~n§;';'e~tiís)púed.en :.ser desde una sola siembra y 
cosecha o dos;'aI ~ifó/iiást;i'1v~~i~)s'año'ssé#u.id~1~ de siembra y cosecha o con la 
alternanciá del;~esc~ris~).d~~ll1'ctier}a·que•taínbfén puede ser de un año hasta va
rios años seguidos;'':/;/,0'~.:':ii./ ,.:;,; ' '<' · 

·ºco:.< ;,,~~,_,. -··t,~,-'" ":.:W~'~,:;·· ·:;,:·::: ~~~~{¿/ ~:;r>_--:~--~,; 

Los ci81o~·:agNb~·1~~·'¡tk·;sJ~~d'íj~2r~fii~~?in6dalidades encontrados en ambos 
poblados, se;h~n~i:~<fúe'foa'tizado:de~Já's(gu:(e,nte manera, (Figuras 1, 2 y 3): 

;~ -. --" , .. ,, ;,;~~~{:-~~: ¡,,-~~t-J-~:~~~!~;~~I~;;~~ ~~:~7~-;~ ~,;~~J~t::.i ¡,~:,:¡¡ !s: --~~~~-~}~~-~~~~~'o··';:~~-~ 
e) Conocimiento del eéosistemÍÍ' · 

· La,·~tj)'r~a%l~~?.ti~'i~!~?}~h\1~id,;Jii;~i1~fcoslste~·a que como ya se ha dicho 
an terio~men te;etanÍl~ ll?s'.tzéltalés c:Cii]fo'IOsJa~~ndones .de los dos poblados en 
est u.dio ,e u1i1 iza:ñ~1Q°?{~í1)~Y1?i¡t~ri~.Js e~~1-r,;~s-~a ;,~iransportarse, bañarse, 'ª var ro
pa, abas.tecúse de águiJ:para he her.y preparár si.i·s alimentos etc. 

• : • ..' ,' - • <¡ • - .. ' ' - : • • • ' • • '' - • ¡ .••• , . ' ,_ '' ·~- _,' ". ~-- ' 

De.lavt!g~;a~iiín}~u~'ie~is;~{:~u~I~lr~ded_l;res hay árboles y plantas que 
por las características de su estruct~ra,,se;~-san:para la construcción de casas, 
para leña, como plantas- medicin.ale·s;:aliri-Íentiéias, para muebles muy rústicos, 
utensilios de madera, antiguamenie para.vestir, ~-te. 

4.2 Análisis de los datos obtenidos delm.i,iestreo de l_a vegetación 

Es práctica común, en t!studitis ~~11btitaÍi~os en los que se emplean técni
cas de medici6n de distancias, el usar el. lla.ma.do Valor de Importancia (VI) de 
Curtis ( 1959), para la present11ci6n de.re~ultados! este valor de importancia, es
tá definido como la suma de la Densi,dacj ~eÍativa (DR), Dominancia Relativa 
(DOMR) y Frecuencia Relativa(FR\qu~;esdef-3.00-por ciento. El total de es
ta suma divididli entre tres, conside~!l.~º ~qm.l) ef:pro111edio de los tres paráme
tros mencionados di6 un v~lor ·de'.'; lOO•pqr :;ciento, .esto es el Valor de 
Importancia Porcentual (VIPY'. · )".' 

: ; : . .'·. :-\ :~,. ;.::·:.'.{ : .. ~'.~~~::.:;'· ?1\:· ~::·· '-~~-:<·~ . , 
Cuaf4uiern dt! t!Stos ll't!S panímetri1.(pued.e ~er interpretado como el Valor 

de Importa11cia y su t!lt!cciií.n llt!pt!nd~rü'.d§icu~(defestos valores sea considerado 
por el investigador como el.más/mp<irtii?te'pára:una especie particular, grupo 
de especies o comunidad. Ahóra:b,i~n;~c'l)~(bas~ a LVI es posible ordenar las es
pecies presentes en el mues,t.i:e~1.;;c¡,~-.~~utif:cjo,a.su abundancia, en este caso la 
más abundante se encuéntra,e,n· :..'i~P.ri.mér: lugÍlr'y, a medida que decrecen en 



SIEMBRAS ANUALES 

Sicmhra Oloño·lnvicrno (lona mil) 
Siembra PrimaVl'ra-Verano (normal) 
lnlc.rvalos de cosecha 
lnlcrvalos de siembra 

Nol•1 Algunos indígl'nas lle.van a e-abo ambos cirios al año, micn1ras que otros sdlo hacen un cl~I~. 

Figura J. Ciclo.agrkoln lona mil y normnl parn TzcJtnlcs y Lacaridoncs. 
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--- Años de siembra conlinua 
- Años de descanso continuo 

Notar Las cifras eon los s.rc1ort's c:orrrspondt'n a un delo de siembra-descanso de 10 años. 

Figuro 2. Voriaciones del dl'lo agrícola y período de descanso en el Ejido de Santo Domingo. 



CICLO AGRICOLA LACANDON 

Años de siembra conlinua 
A1io!! df' dcsrnnso conlinuo 

Nol•1 Las ciírns t'O los SC'L'lorcs 1.·orrl'spondcn a un ciclo de sicmhra~dcscanso de 11 años. 

Figura 3, Voriaciones del ciclo ogrícola y período de descanso en la 
comunidad de Lacanha' Chansayab. 
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:_~_·:\":_>-:~-__:-- ----
- : :·,··•.;. -- ·-~-- ··'~·'· 

ab1rnd~-~cia '1ases~¡ci~i-au~~}¡hn '.~~ i~',pti~icilfn ~-~~ ~cup,anderifro d~I rriues-
.s:.... :~;·-Ll :,:C'.O\·:. - ' -treo. 

. ' .. '+· :: ; .. ::'.~·':1}~;:·~: i;.f ·. '";.,<. ··: :11"~~ 
Lris Tablas l, i; 3, 4; SyGir\~e~tr~?;~~t¿)s'f~iÜÍt~il_~:~P,i.,'f siiiode muestreo 

y ~stratos, en las cuales S<l'ap~ecia!.~~~'i __ un~'•e~pecl~~p_íÍ'ed~,-ser importante en 
cuanto a DR y FR, pero noser,lll eH;~u,C~)btlr'turi~--~':[){:>l'vfRyel promedio de los 
tres parámetros hace que aparezca énJéi_s,priineto~:lugares de VI. Se puede dar 
otro caso, el tener un valor alto,de;[).O~!l·'Y ?aj? ~~-DR y FR, el promedio de 
los tres valores coloca a la espefie,én biestióri-;corno,muy abundante, es decir, 
se ubica en los primeros lugares deVI!Í'.En':z1as'ti1blás se aprecian una serie de 
casos similares y de combinaciO~e~ éritfé_[)~--. D,OMR y FR, lo que va a dar un 
comportamiento muy particular a,cada-,-~specie-ae,a-cuerdo a su abundancia o 
VI. Tanto la densidad como la- frecúencla!}ie11en un comportamiento muy simi
lar ya que por lo general present,an·Jas misrru1s, varia'ciones, uno en cantidad y el 
otro en presencia. En cambio \~ dom'inlincin _a'unque está influenciada por la 
cantidad depende principalmeritede hdormíiftám-afio de cada individuo. 

- •• ,-, ·.;·--.- .-"-="-- ., .• •"--'."•;-'::-- : -"" ~ 

Es necesario tener éri c'~erif.~,~~¡;";¡''¡;'nq~e nbÚ menciona en el análisis de 
las Tablas abajo presentadas;,es7'uri_hec1lo, d_e qlié ,l_os valores bajos son atenua
dores o moduladores de los,vall)res•~ltosaLriio[nentl) de sacar promedios (VI). 
Por esta razón sólo se h,izo refer.~ncia _a;Jo{vnlorés altos, que son los que mejor 
definen el comportamiénto de cadi1;espé'cie;; -

Por motivos de ext-énsi6n aquÍ sol6 se presenta el análisis de los primeras 
diez especies según su VI,, en el Apéndice ,5; se presentan los listados comple
tos de Jos muestreos, divididt)S por estratos;. con e) Jugar que ocupa cada espe
cie de acuerdo a su Valor de lmportanciÍí (\/!). -

Como se puede apreciar en la Tabla l. y en las siguientes Tablas, el orden 
que ocupan las plantas es debido al númer~) de illdivlduos, a la frecuencia con 
que aparecen yal volumen que ocupan en el área de muestreo. 

Para el ejido de Santo Domingo, se puede ver que haciendo una compara
ción a nivel de porcentajes entre las diez-espeCieS-más abundantes de cada es
trato, el 50 por ciento del estrato alto se encu_entra. presente en el estrato medio 
y el 20 por ciento en el estrato bajo. Del-estratÓiinedio el 30 por ciento se en
cuentra presente en el estrato bajo. 

Parn la comunidad de Lacanha' Ch~·-n;s~º'yi\tl;'~'e ~~ede ver que haciendo una 
comparacilln a nivel de porcentajes eritr,~·_;¡a·s·diez especies más abundantes de 
cada estrato, el 60 por cientndel estrato·,altóse encuentra presente en el estra
to medio y el. 30 por ciento en el estrato bajO';-_Del.estrato medio el 50 por cien
to se encuentra presente en el estrntoliajcL 



Genero y especié, 

Bemoullia flamme11 
Sebastiana longicuspis 
Tenn ina/ia amazonia 
Dia/ium guianense 
Manilkam zapata 
Brosimum alicas1n1111 
1518 
U/mus mexicana 
Tzacmunuste' 
Calop!ty/111111 brasiliense 
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Tabla 1 

densidad, dominancia y 



Genero y especie 

Dialium ~1ianense 

Manit1lkt1m zupnta . 

Brosimum a/ic11s1mm 

Bemo11/lia f/11mmea 

Sebas1iant1 lon¡::icuspis 

Rheedia edulis 
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Tobla 2 
:· :.:·-.·._ · .. /-::~ -_ :::: __ .::·:_,.:<'. ''. 

Sunt~ D1;ml~1go.Estr;to Medio 

S;,;~-~~;;~- ~~·~;~~~ -en~~ 
Orden VI b~( . 'DOMR 

j;-or_ cicni~''. .. :· ·· 
FK 

{Ú~i~iicia'~¡,-ei'l'ríiii~r 1J~ír ~~bido a su densidad y frecuencia 
c.;,--- -"·-- - '- -: _,.,._ 

{utÍi,:;d/·i.i-~1 ~ºb'lJndo lugar debido a su densidad y frecuencia 

{.~-~~f~·d·a:·.~~~ ~.1.-~erccr Jugar debido a su dominancia y frecuencia 
;1 . 

{-~h_li~~~~-_:_~1~_ ~-' .. -c·~-~rto lugar debido a su dominancia y frecuencia 

-'{Uhii·~'da .en el:quinto .lug.ir debido a su densidad y frecuencia 

.rn!'~~i~.~i:f e•I ~emu lugar debido a su densidad, dominancia y 

A liberti11 edulis- - 3i~fO\~_;¡~;~:·d.~~\~~i-~:~i~-~~-p:(¡·~·~~-0 __ 1.Ugar debido a su densidad y frecuencia 
.. "'" .,_'(. ' . '"'"·"---" ~-'· - ~: ;;-.. , .. ;¡-;,,·.,: 

He/iocal]mS t1ppendic_11lt11us 1~;~;z~:1:ll;1~::::::0•• ·:. ·::.::::· .º ........ , 
Tropflis mcemosa { 

Ut~~~~~-~.- ~~~.:·~~~~.~.~~.t.;'.d.-.-~~ .• _-.·~-:~l·i·}.~.~:)~;~-:~_:\-.:~e.· bid o a_ su densidad, dominancia y 
frcL~ucnr.ia - ·-,<'' ''· ·,· .. ~- · .. ~, · · ' ... •\" _,,-, 



Tric/1ilit1 moschclltl 
L inociera o/Jlttnceo/c11a 
Trop/1is rocemosa 
E11pa1on"umpi11ieri 
Rinorr!a gr1n1emalensis 
Pouteria unilocularis 
Manillwra zapata 
Rubiaceae 
Brosimum 11/ic:as1n1m 
Composittle! 

Tn"chilia mosclrntn 

Linociera oblnnceo/ata 

Tropl1is mcc!mo.m 

Eupatorium piuieri 

Rinorea guatcmalensis 

Po111eria uniloc11/11ris 

Snnto Domin~o~sk~t~ BIÍJ~ 
' ~s /;; ~,;JL,Wn e~: ' 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

iíoMR •. 
,"',-

{~bl~~d·t~~~W~~·~·t,f~±·.~~b~~]:~~;'~~in:~Ci• 
"-~~--~:"-:-':. 
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-• { lJhi<:~da ~)le(~~~~!;g·~~.;?ffbi~~ a¿~ densidad y frecuencia 

{~~,'.~~~i~i=!~ ~¡.M;c:~i_lu~~[.d~;~•ido ~, s~ 'densidad, dominancia y 

-:_·.·< <. -~·>·~ :::: ·\:~:~_,«·>.: .. -;. < 

{U hicn_~n et(_'. ~j ~5-~-~ .. ~~~~:icu_~~ ~'-~~~~_id.o~~ su-.·dominancia 

{

LJ. •hi<'·a·d.H el;. e. J .. ··.q·\· ·.f,n~iJ.·u··.··g·a.·
0

."d·e·'·[.>.id. O 8 SU densidad, dominancia y 
frcl'Uc1icia '-'.-: .. , .. /·;"··,.> -'.::'.<-' -~r"; 

j Uhicuda.~n:~I ~~i~·'(J:~~f:~;el;i~~ a su densidad y frecuencia 

Manilka"1 ZtlJ'f!ICI _, { ~~~'.~~,~~f'iH!i~Üi~31ull~r~d~hido ·~. su· de ns id ad, dominancia y 

Rubiaceae 

Brosimum 11/ic11s1n1m 

Compositae 

{Ul1it'n~~.~n:gJo~l~~§ugnr ~ebldo a su dominancia 

{Uhicada,~Jli5in'd§n:J~gar dehido a su dominancia 

En Lacanha' Chansayab,.de·Jós datos obtenidos del procesamiento de Ja 
informaci6n de campo para cada,.úno de los tres estratos, se presentan a con ti-



nuación las diá prím1-t:r·as especí,esdf::acuerda1_a_su 

zón por lircua_J se utlicar•on -··· -· ·--~··· 

Genero y espede 

Gtwtteria anoma/a 
Spondias mombin 
Ampelocem /lottlei 
Dialium guianense 
Heliocarpus nppendiculallls 
Po111eria sapota 
Dendropílnax arboreus 
A lcliomet1 aff. lt1tifolit1 
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º""'e" aff. e.rc:elsa .~·!··;:'"~,1~·,,~~::::~~~~1~.!(~Jri~;::1~~~f i1ii!1ti~:~~~··~4"i :~-e Pseudolmedifl sp. 

Notaciñ111 

Guatteria anomaln 

Spondi11s m om hin densidad y frecuencia 

Ampe/ocem /1ot1lei 

Dialium grlÍanense 

Po11teric1 s1tpota 

Dendropanax arboreus 

A /c/lome11 aff. lt1tifoli11 
su densidad, dominancia y 

Guaren aff. excelsa 

Pseudo/media sp. 



Tabla 5 

\acanha' Chansayab Estrato Medio 

Gene~ y é~p'!ci'e 

G11area aff. excelsa 
Dendropanax arbonms 
A mpelocen1 hottlei 

Sitio. que ocupan en: 

Orden 

A /chomea aff. lr11ifoli11 
Sebastiana longicuspis 
Cecropia ohtttsifo/in 
Heliocnrpus t1ppendic11/at11s 
Qunraribea aff. guatemalteca 

Pou/senia amrar'.;,:•."•;';,~::;;:::;::,,,:·~~i~~:~~~J:~~~ ¡~:i¡,: 't ,: Pse11dolmedi11 sp. 

Notación: 

G11area aff. excelsa 

Dendropanax 11rbore11s 

Ampelocero 11011/ei 

A /chome11 11/f. /11tifo/i11 

Sebastiuna /on¡.:icuspis 
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:,:e:cro:~>:ia:n:,b:1:11s::i:fio:h:'t1""'"'"' i~1~~~~~~~~;j[;•;¡,,•:0•s:u dominancia y frecuencia 
su-densidad, dominancia y 

Q1wraribea aff. 
g1a1ema/1ec11 

Pou/senin am1alll 

Pse11do/medi11 sp. 

a su densidad y frccuenc.ia 



Genero y especie 

G1wre11 aff. excelsa 
Rinorea grMtema/ensis 
Piperaff. aeq1111/e 
Dendropanax arborrms 
Securidaca diversifolia 
Pseudo/media sp. 
Quuraribea aff. giwremalteca 
Pmlit1111 copa/ 
Poulsenia an11a111 
Me/iaceae 
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a- su densidad, dominancia y 

Pseudo/media sp. 

Qtwroribea aff. 
g11atemalwca 

Protium copa/ 

Poulsenitl t1m1ata 

Meliacecw 

debido a su densidad y frecuencia, 
si:.vc:n.Jiigcr·n11:1e1itc atenuados por Ja dominancia 

{
Ubicada en el séptimo lugar debido a su densidad y a la 
inílucnda de la dominancia y frecuencia 
--· -----···-----·-- -

{
Ub.klÍdil en el octavo lugar debido a su densidad y a Ja 
inOucncin de la dominancia y frecuencia 

· {UbiL~11dn en el noveno Jugar debido a su densidad y a la 
!n.~uc1_1Cia nlcnundora de la dominancia y frecuencia 

{u~1k11d~1 en el dédmo lugar debido a su densidad y frecuencia 
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O.e acuerdo con las especiespresentes en los estratos: alto, mediano y ba
jo, en el Cuadró lise presentnn los porcentajes de lasl!species comunes. 

Cuadro 12 

Ejido Santo Domingo 

Estro to 

Ea: Estralo allo 
Em: Eslralo medio 
Eb: Es1ra10 bajo 

N •de especies 

23 
36 
44 

Especies comúnes entre el Ea y el Em -= 
Especies comúnes entre el Ea yel Eb 
Especies comúnes enrre el Em y_el Eb 

Convirtiendo el número de especies comunes a porcentajes se .tienen los 
resultados que se muestran en el Cuadro 13: 

Ea-Em 

23 -+100% 
15-+ 65% 

Cuadro 13 

Ejido Santo Domingo 

Ea -Eb 

23 -+100% 
11- 48% 

Em -Eb 

36-+100% 
14-+ 39% 

Con base en los datos de los Cuadros 12 y 13, y tomando el total de espe
cies presentes en el estrato alto como el.cien por ciento, se puede inferir que 
para el ejido Santo Domingo;- el 65 por ciento de las especies presentes en el 
estrato alto se encuentran en el estrato medio y el 48 por ciento de las especies 
del estrato alto están presentes en el estrato bajo. 

Ahora si se trata de ver el porcentaje de especies presentes en el estrato 
medio con relación al estrato bajo se tiene que hay un 39 por ciento. 

Por lo que respecta a la comunidad de Lacanha' Chansayab se tienen los 
resultados mostrados en el Cuadro 14: 



Cuadro 14 

Comunldad:deLaca~ha'Chansayab 

Estmto 
---~>·/·,,-~>'.·:· :::;·-- '.·"::· ,·-<'/' 

E~: Estrat~_n_lt_o~----- · ··: : 

N" de especies 

Em: Es1.rn1~_mcd~!?.: :: · 
Eh: E~.trnl~bnjo · 

', EªP.éd~s:Coiíd1J1~SºCi~tfr-~'j É;:_"), el Em 
Esp~~ics_' ~~~1~ú,11c~ c_~Hr_e._~l_Eá·_y ~I Eb 

_,·i~'~P-~~--~~s_, r:~_~n.~pc~}~_~1.!~~'*".~, ~~~y .~IJ?h 

28 
29 
32 

17 
¡5i 
21 
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resu·1~~.~~it'.:~~~,l~~{.·~l~f ~;u·~~t~J.~~~,i~s,··~~~~"i~~·~~~n.io5~z~~tij~s,se··.ti.~nen los 
i· ;~ , ,,. -·· ¡.'.;_~~ ·-,,<· .··-~:>0·, ;;,}~?~ ;.~-v. ", .. 

:.: .••. : .• ' 1}~;§~~ .r,ol~:· ''""· '.~.·.· ~i,• ;:~:.) 
.8.;c~~i~·¡~~~-:~.~~:E~.ilE~~b~~~· ~p.~~~~~~~E ·. "º -
i~cF:;. ;En.'Eb 
28 -100% ~{-100~ ' z9.:..:íoo% 
11 - 61%' 1s·-·:.·S4%: 21 -12% · 

Para el caso de la comunidrid d~·.L:~a~6~}J~ansayab, Cuadros 14 y IS, se 
tiene que 61 por ciento de las especies prnsentes en el estrato alto también se 
encuentran en ef estrato medio y.que· 1)1.54 ¡)'or ciento de las especies del estra
to alto están presentes en· el estrato.~ajá',Ah.orirsi se trata de ver el porcentaje 
de especies presentes en el estrato med.ió con relaci6n al estrato bajo se tiene 
que hay 72 por ciento. · - ·. 

El coeficiente de comunidad(Ccc) obtenido fue el siguiente: 

donde: 
Ca• 68 • ES1Jcdcs. de $111110 Domingo 
.Cb •.SI=- Espc<ics <le Lncnnhn' Cbnnsaynb 
Cat; ... 18 ... Especies comúnes n nmb11s comunidades vegetales 

2 Cah 2x 18 36 
c.,.,ª c.+ Chª 68+ 51 ª Ti9= 0.302· 30.2% 

por lo que el coeficiente de comunidad entre ambas comunidades es del 30.2%. 

Las Figuras 4 y 5, muestran el esquema del perfil de vegetaci6n obtenido 
del muestteo en Santo Domingo y en Lacanha' Chansayab respectivamente. En 
ellas se muestran las cinco especies más abundantes de cada estrato. 



m 
50 

Estrato medio 

m 
50 

Uf • 8r!mo111tia f/amm..:a Uli11t•r 
SI • Sl!l'fll'lia11n 1011¡.,fruspis Slandlry 
Ta - Termi11nlia Amazonia (Gmcl.) ExC'll 
Dg - Dialfom guia11t!t1st! (Aubl.) Sandw 
Mz -Ma11ilkara znpoln (L.) V. Roycn 

Ül: - lJialium guiancnse (Aubl.) Sandw 
Mz -Mauilknrn zapata (L.) V. Ro yen 
Ba -Brosimum alica.strum Swarlz 
Df -Dr!moulliaflammea Olivcr 
SI • Sevn.stiana longicuspis Standley 

Estrato bajo 

Tm • Trid1i/ia moschala Swarlz 
Lo -Li11ociem oblnnceolnta Robinson 
Tr -Trophis rac..:mosa (L.) Urhan 
Ep -E11pntori11m pilli.:ri Klatl 
Rg • Rillorr:n guntemalr:11si.s (Wa1s.) Barll 

Figura 4. Perlil de vcgctadón en el ejido Santo Domingo. 
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Estrato allo Estrato medio 

Ge - Guan!a a/f. acdsa Kunth (JA - Gunllr:ria a11nmalt1 H. E. Fries 
Sm -Spom/insmombin L. 
Ah • Ampdocr:rn lrolllc!i S1andlL·y 

Da -Dr:ndropannx arborr:us (L.) Planch & Decae 
Ah -Ampelocr:ra liottld Standley 

Dg -Dialfom 1:uiai1r:nu(Aubl.) Sandw 
1-la • Hl'liocarp11s n¡1pem/ic11la111sTurcz 

F..struto b11jo 

Al -Alchomr:a a/f. latifolin Swarlz 
SI -Sr:bastiann longicuspis Standley 

Ge ~ G11nh:a off. acdsa Kunlh 
Rg - llinon:n guatemnlensis (Wats.) Banl 
Pa -1,ipi:raff. ~r:q1rn/c.>Vahl 
Dn -Dr:tu!mpannxnrborr:us(L.) Planch & Oecne 
Sd ~ Sec11.riJn,·n ,Jivr:rsifolia (L.) Blaks 

Figuro S. Perfil de vcgctn_ción en la cominidnd de Lacnnba' Chansayab. 
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4.3 Determinación _de lasplllnt~sJn~lcndo1'as de 

suelos adecuados pnrn- IÍI a'grlculturn 
'---·~-- .'' - _: ·-- ;._;,,.· ,-- ··--· ·-
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~~\ /· -~;:~ :_,, 
Aún cuando se tiene el,cdnociiÍliento sobre que plantas son indicadoras de 

suelos buenos, regulares y malos para labores agrícolas, muchas veces no es po
sible aplicarlo, debido principalmente a las presiones de falta de tierra, a que la 
mayoría del terreno dotado rio es bueno para esta labor, a la necesidad que tie
nen de producir algo para su manutención y a la introducción de la ganadería 
que los obliga a desmontar y a convertir milpas en potreros. 

De las plantas que tanto Tzeltales como Lacandones han mencionado co
mo útiles para la selección de tierra buena, regular y mala, se elaboró el Cua
dro 16, en el que se muestran las características mencionadas, así como el 
nombre científico y las denominaciones en español, tzeltal y lacandón. 

Cuadro 16 

Plnntas indicndoras de suelos buenos, regulares y malos parn la 11grlcultur11 

Plantas Indicadoras de la calidad del suelo 

Nombre Clcntinco Es¡uairnl Tzcllal 1..acandón bueno h'KUlat malo 

Tominalia nma::o11in Canshan c'an shan c'an itan X 
Guattaia anomnla Corcho negro ihc' hal, sopo ck wcchc X 
Bemou//iaflammea Ceiba ceiba ya' aH!e X 
Enti!rolobium C)'('locnrpum Guan;u.•asle guanaraslc pe~ lc'in X 
Brosimum alicastmm Ramón naranjilla ramón naranjilla .~ X 
Licania plnlip11s Jlsampí i~ampi' X 
Acalypha divt!"ifolin Sacjuluchay sa.cjuluchay n. c. X 
Inga tlribouchiana Chcfeol l-clcl 1zelclc X 
Pou11:ria unilocu/aris Baril baril X 
Hcliocar¡ms app1:ndicu lat11s Con:ho hlanro saquil bal n.c. X 
Swietenia macrophJ'lln Caoba 1zuzul punab X 

kanak che' 
Ficus glabrata Chimón rhinanlc' n.c. X 
Sr!hastiana longic:uspis Chcdicm chcrhcm baba_' __ --X 
Pseudo/media oxyphyllnrin Ramón amarillo c'anal d X 
Trophis raumosrr Ramón rojo tah al X 

1zo1zash 
Dia/ium g11in11c'J1Sf! Ciuapac¡uc wach wech X 
Blepharidium maicrr1111m Popis1e popislc sarjischc' X 

Manilkara ~apota Chklr ~~~~J::s )'" X 
Cozchms pilo.rus mol mo'ul X 
Panicum fascic:,,/a111m winlcac winic ac X 
Pteridium aq11ilinum 1sih X 

N.luTfldn lu plulnmrari..,udn rn rstt C"ndr<:> """ írbJl!n • cU"Tpricln dd molyd \lolnic 1cquc 'º" p.,1lí11c11 yclt•ib qoe e• VIII pccrldor.11. 
1.c. l1dir1qur.10 •r 1irnr rl nombrl' n>nnln.C"undo 11t11parttT n.C'.t'n le c-oluni111 l11ditt que t. plent1 t1mblén .ecoaoec m11elolo11ombresq~c1p1reoe11 
1b1joc11lc1lp1m1y.ii. 

En acahuales donde hay corcho blanco, Heliocarpus donnell-smithii, el sue
lo es bueno para la agricultura~ Un factor importante para saber la calidad del 
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suelo, es la abundancia de los árboles que arriba se mencionan. Otra forma de 
conocer si el terreno es bueno para la agricultura, es cuando se encuentra en 
estado de acahual, si el follaje de lbs árboles es verde obsc.uro y los troncos de 
los mismos son más o menos gruesos. En cambio si los árboles son de tronco 
muy delgado y su follaje es verde claro, el suelo no es bueno para la agricultura. 

4.4 Descripción de los perfiles de suelo 

A continuación se presenta la localización de. los nueve pozos (Croquis 1 y 
2) y la interpretación de los perfiles de suelos muestreados en la comunidad de 
Lacanha' Chansayab y en el ejido de Santo Domingo. 

Los resultados obtenidos de los an1ílisis practicados a las muestras de sue
lo en el laboratorio se presentan en el Apéndiée.6. 

P~~óN~i:\~ 

• Locollznciún: A 4 km al E del eiÍ~o ~~ni~ ri:~¡,H;igo\ Mpfo; de Ococingo, Edo. de 
Chiapns. ::- !/iL'. '.': '>;y>·. • , 
La pendiente aproxJmnda~·cs-,d~·35·•:·).:- ::~~:·~~ ~;·,~:~ -~~~;:· »·~,·::-~ ---

,,·,,.•;.,: ... ·,,\/-

Vegetación: Selva alta pcrenniÍoli'R\:·b'n~·~-f0l·d~·~~ 
.. t:·~.·. ··.:::·: -

Este pozo se hizo junto n lns riticcs de Gúanacasté, Entero/obium cyc/ocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Algunas cspcdcs asorindns a csln especie son: Popiste, Blepharidium mexicanum 
Standlcy; Barí, C11/ophyllum brnsilic•nse vctr. rekoi Stand ley; Corcho negro, Guatte· 
ria anoma/a Fries; Canshán, Termim1/ia amazonia (Gm.) ExelJ; Zapote mamey, 
Cn/ocnrpum s11¡>0111 (Jn<·q.) Stnndlcy; Guapnquc, Diali11m g11ianense (Aubl.) 
Sandw. 

ClnsincncMn del suelo: Glcysol vértko. 

DescripcMn morfológico del suelo: 

Horizonte Ao, proru11clld.11d 0-20 cm 

Suelo arcilloso de color pardo grisacco obscuro lOYR 4/2 en seco, pardo negro 
lOYR 2/2 en húmedo; cslructurn de bloques angulares; tamaño fino-medio; con
sislencia firme; adhesividad y plasticidad mediana; drenaje moderado; reacción al 
HCI nula; raíces medianas y gruesas, abundantes, pedrcgosidad nula y café oscuro 
con moteado. 
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Cnu1uis l. LocnJizaci6n de los pozos en el área del ejido Santo Domingo. 





Hoí'l:i:onte A11, ¡irofu1ididnd 20-50 cm 
-.;.: ~ ~·.. . ·: .'·. . ; ·" 

Suelo arcilloso, pnrlJci'.grisÍ1~eo :f:svsJ2; Jnrdo amarillento IOYR 6/4 en seco, 
pardo grisacco mu'y ohS<'Uro JO)'R 3/3 a pardo amnrillcnlo obscuro IOYR 4/4 en 
hú.mc.do; cstrUl'IU.~H ~é. l~luq ucs ~1:.1 ha nguln res; tn maño medio; consistencia muy fir .. 
me; adhcsivid11d y:plas.1icid~1d.~dc:·mudcrnd11 a fuerte; reacción al HCI es nula; rai
ccs ·gruesas y fr~cucntes;=·pc~r.cgosidad· n~ln y café amarillento con manchas 
verdosas o • 

Ho,rlznnte A12, profundidad 50-80 cm 

SueJo,ar<',iÍln'..;o', p~,rd~:anlnrillenlo ligero IOYR 6/4 en seco, pardo amarillento 
l.OYR_:._s/~.:~n:·hú~~1edo;~c~tr1:1c1urn de bloques subanguJarcs-masiva; tamaño fino
mcdi~-: co'nsistCnda friable; adhesividad y plasticidad moderada; drenaje rnodera
do;·rea<.·dón ,al·HCL nula; raiccs delgadas a gruesas, frecuentes, pedregosidad 
nuJ~ y en ~é,!' n~a.rplenlo co11" ma nr.has ;unariJJo verdosas. 

H<irlzonte A13, profundidnd 80-100 cm 

-S1e1~·: Íril~~-~~- ~~~~f.:~il-J::m 1 pn rdo ama rilJenlo lOYR 6/4 a pardo grisaceo obscuro 
IOYR.4/2,en seco, pardo amarlllcnlo IOYR 5/4 n pardo muy obscuro 7.SYR 3/2cn 
húmcdo¡.csl_ructurn __ en hh~<JUCS suhnngularcs; t_nmaiio fino¡ consislcncia de ligera
mcnlc-durn a.~ucJla; ndhc:dvidud y plnslkidad ligero; reacción al HCJ nula; drena
je- ~no_d_~ri_1·~-~-•J>-~.~ ~~g~sidad ·nula y café nutn rillcnlCI con manchas difusas. 

,pozo w2 
- . '.-- · .. ·- ./ ... ::~_: ___ ~·/:~·-· ;/ 

• Lo~nllznclón:' n 3 km ol SE:dct~jid~.-;Santo Doiningo, Mpio. de Ococingo, Edo. de 
Chiapas. , - >-. ',-:''', 

La pendiente es ~nsi nu.1~ (ii'rre~~~Ja'~~)'if· " -

Vegetncicín: Sclvn nlln pcrc~~,.;;·if~Ú~;~··. :-<r,· 

El J>ozo fué hc<·hnjunto a Jns rnkc·s de _Chimón, Ficus glabrata H.B.K. 

Algu1rns de Jils csi>cdCS -,~so·¡.¡~-d-~~- ~-~-n:·Corcho negro, Gua11eria anomala Fries; 
Caoba, Swiewnia macrophylln King; Chcchcm, Sebastiana longicuspis StandJcy; 
Shaté, Rein/1t1rdtit1 gracilis i•ar. gracifior(Burr.) Moore. 

Clasificación del suelo: Fcozem lúvko. 

Descripción morfolllgk·u del suelo: 

Horizonte A10, prorundidnd 0 .. 10 cm 

Sucio fram·o arenoso de color gris obscuro IOYR 4/1 en seco, gris muy obscuro 
lOYR 3/1 en húmedo; cslructura en bloques angulares; tamaño medio; consisten
cia friable; adhesividad y plasticidad ligera; drenaje imperfecto; reacción al HCJ 
nula; mices delgadas y ahundautes, pcdrcgosidad nula. Café oscuro negruzco. 
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Hcirlzonl~¡~1Í. ~r .. ~~n<ll~ud)0-40 cm 

Suelo Hrcfllnso de col~r .1illidu 'obsc~roIOYR 4/3 n 7.5YR 4/4 en seco, pardo obs
<·uro 7.5YR,3/2 a·7.5YR 3/.4 cwhúmedo; es1ructura de bloques angulares a suban
g~larcs~ 1!11111.1 ~~ - fin~~ -c~n_sis_t_c_n_cin ~_ligeramente dura; adhesividad y plasticidad 
ligcra·n _modern_da; dr~najc~in1p_crfcc:to; reacción al HCI nula; pocas raices y de ta
maños vnrindos, pcdrego:sidad nula y nodulos esféricos. Café oscuro rojizo. 

Horizonte A:?, profundidad 40-80 cm 

Sucio orl'ilioso de color pnrdo 7.5YR 5/4 en seco, pardo obscuro 7.5YR 3/4 en b6-
medo; cs1ructura de bloques angulares; tamaño de muy fino a medio; consistencia 
de friable ¡¡ muy firme; adhesividad y plastk.idad moderada a fuerte; drenaje im
perfecto; rcnrci6u al HCI nula; raíces muy escasas, pcdregosidad nula y nodulos 
esférk.os. Café anrnrillcntu motcndo negro, incrus1aciones naranja. 

Horizonte AJ, profundldud 80-100 cm 

Suelo ardlioso de <'olor pardo 7.5YR 5/4 en seco, pardo obscuro 7.5YR 4/4 en b6-
medo; estructurn de bloques angulares; tamaño fino; consistencia friable; adhesi
vidad y plasticidad de fuerlc a moderada; drenaje imperfecto; reacción al HCI 
nula; raiL·cs no se cncontrnrnn, 11cdrcgosidad nula y nadulos esféricos. Café ama
rillento, moteado rojo Jad rillo-ncgro. 

POZO Nº 3 

1..ncullznclón: A 4 km ni SSE del ejido Sanlo Domingo, Mpio. de Ococingo, del Edo. 
de Cblnpns. 

. ·i : .. :_:;-.. :-.~~T _r·.:_-.<:. . : 
• Pendiente aproximada dé s· .. cn la:~o~n~.~J.lci~ de ~os cerros. 

Vegetucilín: Selva ,;11a pcrennifoliíl-. 

El pozo fué he<'ho junio a las r11kcs del Jolmnsh Jé, Taltmma mexicana (DC.) Don. 

Las cspcl'ics aso<.'i:idns a él son: Corl'110 negro, Guaueria anoma/a Fries¡ Ramón 
naranjilln, Brosimum alicastmm Sw.; Canshán, Terminalia amazonia (Gmel.) 
Exell; Bn rí, Ca/ophyllum brasi/iense var. rekoi Stnndlcy; Guauacaste, Entero/obium 
cyclocar¡mm (Ja<·q.) Griseb; Gunpaque, Dfoli11m ¡¡11ianense (Aubl.) Sandw; Mulato 
o ClrnL'Uj, Burst•ra simani/111 (L.) Sarg; Plaranillo o Ha'ben, Heliconia latispatha 
Be ni h. 

Clnsincul'i1í11 del suelo: Glcysnl éulrko. 

DeScripchín morfuM~icu del suelo o del perfil: 

Huri:tonte Ao, profundi<lud O-JO cm 

Sul'lo frnnro arl'illnsn de ,·ofC1r gris ohi;c·.uro IOYR 4/1 en seco, negro tOYR 2/1 en 
húmedo; cstru,·1ura de hloqucs suhnngulnrcs; lanrniio fino; drenaje moderado; re· 
act'Íón a 1 H CJ nula; rn kcs gruesas y ahu nd a ntcs, pcd rcgosidad nula y café oscuro. 
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H11rlw1it~ A¡¡, prc;r~ndldud JO-SO cn1 
· -:;.'. . . -_.:.·.: .:. >:>; :-:'._-:._~~--.- . ·>-:~ : )(:>; '":;:·:·:::.:.-~- :·-:~:-·': .· --~:-x: ··:··;. :· .. ;:.0: .:- ·.,:· - -~--~·~,:·<:-0~,,_;- -- · ~¡-~-/- _ .. ~.~---

suc1'ci rran<·o arcilloso. dc\·úJof p~rdo 7;frR's12 el; ~céo, p;rdo,obscuro 7.SYR 3/2·. 
~n h ~~u~~ o; es_I i:_u~_t_u ~a, 1_11·~~-i~n; ;. ~cacc_i_6n~n J c._H: CI ~'-'-~ J8_r.d ~~n1_1je·:_in~pc~fe~~o_;-: r_a ices 
Sruesas y~ ~1ur1da 111cS¡-prC.scncin\d CJ urnnto frcátko y~olor café· ~scu·ra_ con_ motCa-

do negro y gris~cco.';, .• ,,, , ~.j • _ '_' .,,, •;o;.••;· :· ~~~) '.'', B~'. 

', E~ij:Zi}iNº~ \:t2 ).;-; ··;,e• :/ , , 
-.·._ ~-- s::i·!~ ,.;):t:·--,~ :.:;:~:~ ;:~\;; ;://.- ,,., __ ~~-:, --~;,~~::~ ::;~:r·· 

Locollmc1<íli: A i.s kni af o .í~hiji&1 s~;~¡6 ot,·;¡,¡;lgo;:Mpici:.ile Ococi.í'gcí,' Édo .. de 
Chiapas. · .. · > ,~.,., ;c''.::·:~;¿~::t'~'(r~~; tt'f,:;};~i~Vh''·'',1;/:Y',; · .• 

; • :_-~:':-: <- - ,·i::\_;;:~: :~ i':'#~-::? ~-;·:_-~-- -·h~~; - ~~- -
Relieve: Terreno ·ondul,ado~ ~;·~ •s:/ 

• Vegetachín: Tra 1l_sil'iól1.·_d-C"~C1Vn·;;11·c·cii~íi8 .a~·~ei~:~\,a:;p'ér-~n·n-i!füi.~> 
"· .. ·-·•·ce " e¿;._;:_~,.·'·-~~--:-,-,__::·--::.':-'"_;;..:, -::'..,_-_.- :·. -:~--~- -· --,.-. 

-~ -. -_._,--•-. ·.:·:,.- '.• (-----/:'·'.:::--_- '-:.:.'' '".' .- , ...... ·--<-:":' 

• Se hizo el pozo ju1~to a Jns-_rni_cc~ _d~·:i~~-ª-!~~~!~$~,~~-'t'!E'i!P/;y_i!~~Ki~g. 
Especies ,;socia~ as a In -~~n-;,~~-n~--¿~-.~'.~h_~---~-~~'',f ~~i;/J~;~/f~- ~~-;~zonia (Gm.) ExeJJ.; Barí, 
Cal"playl/11m brasiliense var. rekoi S1111idlcy; Gunpaquc, Dialium guianense (Aubl.) 
Sandw.; Palo mu In lo o Cbac.~nj;-Burs_era sim~nlba (V.) Sarg.; Avalo, lucum heyderi 
Slandley; Cbet•hcm, Se/Jastiana longicuspi~_ Stn_n~l¡;y; Bayo, Aspidosperma mcgalo
c11tpon Mucll. Arg.~ Lumlé, mnunsh, nrnnnx (gunnnsh) o tzotzasb, Pseudo/media 
oxyphyllariu Donn. Smith. · 

Clusificnción del suelo: Olcysol húmko o Acrisol gléyico + camhisol búmico. 

• Descripchín moríoMgku del suelo: 

Horizonte Ao, prorundldnd 0·10 cm 

Sucio franco arenoso, pnrdo gris:1t·eo obscuro lOYR 4/2 en seco, gris muy obscuro 
IOYR 3/1 en húmedo~ es1rur.1urn en bloques subangulnres; tamaño fina; consisten· 
cin suelta; adhesividad y plas1icidad ligera; drenaje moderado; reacción al HCI 
nula; raiccs en abundancia, tamaiio mediano, pedregosidad nula y café oscuro 
amarillento. 

Horizonte A11, proíundldnd 10°40 cm 

Sucio frant·o ardllo arenoso, pardo grisaceo obscuro IOYR 4/2 a pardo obscuro 
JOYR 4/3 en scl'o, pardo obscuro 7.SYR 3/2 a pardo amarillcnlo obscuro IOYR 
3/4 en húmedo; cstrut·1urn de bloques suhangulares a angulares; la maño muy fina; 
t•onsis1ent'ia lirnu•; adhl~sivid;uJ y plastkidad mndcrnda; drenaje moderado; rcac
C'ión al HCI nuli1; rnkcs cst·11s¡1s y delgadas, pcdrcgnsidad nuJa y café amarillento 
t•on moll'do rojo, negro y nnrnrillo. 

Horizonte An, prof'undidud 40 .. 70 cm 

Sucio an·illoso, pardo 7.SYR 5/4 en set·o, pnrdo obscuro 7.SYR 4/4 en b6medo; 
estructura de hinques •111gulares n suhangularcs; la maño fina; consislen~ia firme; 
adhesividad y plaslicidad 111oden1d11; reacción al HCI nula; drenaje moderado; rai· 
ces escasas, pedrcgosid;id nula, C'nfé anrnrillento con manchas rojas y café oscuro. 
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,._,·; ' 

Horlzonk A2, prorundldÍld 70-110 cm 

Sucio ardlloso, pnrdo,7.5)'R 5/{á a1i1niillo 'pardoso toYR 6/6 en seco, pardo obs
«Urn7.5YR 4/4,,a 'pnrdo,,nmnrillcnto)OY,R,5/(; en húmedo; estructura de bloques 
suhn ng~ln~cs a'. ÚÜ!~iV;fr, L;á'11sis_1cncin-; muy ,durn; ~,. dhesividad y plasticidad fuerte; 
drcnnje,.n10~ern~,<~;, re_H.~L·iún ~L-.HC}:.nul11;~·raiccs·cscasns, pcdregosidad escasa y 
ra fé a 111_11rill~nl~l"~:~n Pº.~.~~~-~1.es oi:re y, n~a ncbns rojas; b1n neas y verdosas. 

Relieve: En la cimn de un 

• Aquf domina tolalmente el Jnns'. 

• Claslflcoclcín del suelo: Glcysol mólico + fcozcn colcárico. 

Descrlpclcín moríulógko del perfil: 

Horizonte /\o, prorundldod 0-10 cm 

Suelo frunL'o arc:illo arenoso de L~ulor gris ohsl~uro lOYR 4/1 en seco, negro lOYR 
2/1 en húmedo; cs1ruL·turn de hinques subangulares; 1amaño fino; drenaje imper
fecto; rCAl'L'ión ni· HCI nula; rnkcs sruesns y abundantes, pedregosidad nula y café 
oscuro amnrillcntu. 

Horizonte A101 profundidud 10-30 cm 

Sucio nrdlloso de color gris obscuro lOYR 4/1 a gris !OYR 5/1 en seco, gris muy 
obscuro toYR 3/1 en húmedo; estruL·tura de bloques subnngu1ares a masiva; tama
ño fino; drenaje imperfcl·lo; rcacd6n ni HCI nula; rakes gruesas y frecuentes, pe· 
dregosidnd nula y t.~nfé oscuro nmarillento. 

Horizonte A11, profundidad 30-40 cm 

Suelo nrcilloso de color gris claro ligero IOYR 6/4 en seco, gris obscuro lOYR 4/1 
en húmedo; estruc.lura masiva; drcnnje imjtcrfccto; reacción ni HCI nula; raíces 
gruesas y escasas, pedrcgosidnd nula y café clnro amarillento con manchas blan
cas y moteado amarillento. 

Horizonte C1, prorundidad 40-50 cm 

Sucio arl'illoso de color blan«o toYR 8/2 en seco, gris ligero lOYR 7/2 en húme
do; eslrUl'lurn mnsiva; drenaje impcrfeclo; rcal'l'ión ni HCI muy débil; raíces me
dianas y esrasas, pedrcgosidnd nula y cnfé claro nnrnrillento con moteado 
amarillento y verdoso. 
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S~cl~ ;rcUIÓsc~ J~~~l~r~Í,;~n~~~JÓ;~ ~)2.cn seco, gris ligero JOYR 7/2 en húme
, dg; csl_~~u:lura m~~ivi1;.~r~1~t1j~)rnpc.:.rfccto; rcacdón al HCJ débil; raíces medianas 
y csrasas: pcd rcgosidad '.U u In '.y· ~olpr_ bl111wo. verdoso con maleado amarillento y 
rcijo ;'J~·'·.-:_ º_:--:~:'?\·:~+N;~-c~~:-·~2·~;--/.i'.~{ \~'.-~:::: :: _·: ·;·!, ::. -.. --. :::.~~--;':f .~~Wt~·~•}t~.~:3, profundidad 60-70 cm 

Su~1()~~~iii~~o:d¿'!~¿i~'(1~i;~f¡~g;¡OYR 8/2 en seco, gris ligero JOYR 7/2 en húme
d~i .. ~st_r_1;1c.~1~r~--~1.rn_~i-~.i-~··drc11~je -~~npcrfccro; reacción al HCI débil; raíces medianas 
a gruc~irn,Y;_~_;~_•rs, ~f~drc.~:.:ld~_d nula_ y color blanco verdoso con moteado rojizo • 

. -j: :1,i ··-· ... -.. Y .;~_Gi {, ·.·pozo Nº 6 
' - - - '.''. ·:¿:: -~-· -:.;,_. ·.,~-.. ;' -

• Lociálizii~hí1li•X·l~~11:alsb'{~c;ª~nro-~0111ingo; Mpio. de Ococingo, Edo. de Chia-
pa~'..-~_-:: ·~y,;;:~':.:~'.!~.~~.~;: ~;ftf:/'~:.;:0~~~~~{~p;.,:.;_'.:·~ '{ T·i~)( .·. . . . .· 

' -·.. ' ' - .~-;·? .. ' '. "\ ~ ... ,_.,_ ·-. -, ., '::;d;·· , ... <. ·:; . '·~--.· 
• Relieve:·Tcrrcno Jigcramcitfc_·unduludo.·-t,; ,-. 

:·:.'<: ).-~:};~:.,:_,?:;-¿ .. -;.::~~~<:~~,~~:¿,~~.~~~!.~4:,~,i-~~;·~~'.-':c- :~ 

~E·1 ¡;·,-;~~; s~· 11i~~~1 Ju1i·~;,-,¡ :.-ii1~~ ~-~;¡_~·~~~-~~~ :-<~l~~l·-Ji~{,!1_111·1~~;0~ H~l!oca11ms donncll·smiJ/Jii Ro-
sc.1 en un Ul·nhuaJ <'u.1111rnrlidu _~·on p~st~Z111 .. ·. :>, -·-·_-·-: 
Especies nsot"iadas al corl'ho blnnl~O!' ínu1i1u111 o· nlumu o hierba santa, Piper auri
tum. H.B.K.; Pet nrnsb·o dine~o·d_~_J_ ~!n_blo .o.nescafé, Mucuna sloanei Fawc. et 
Rendlc. · · · 

• Clusiticuclc"in del sut'lo: Rcndzinn + vcr1isoJ'péJico. 

Descripcilín morfolcigku dt'I perfil: 

Horizonte Ao, profundidad 0·10 cm 

Sucio nr<'illoso de color gris muy obscuro JOYR 3/1 en seco, negro JOYR 2/1 en 
húmedo; cslrUl'fUrn de hinques subnngulares; la maño fino; drenaje moderado; re
acción ni HCI nula; rnkcs grucsus y ahundanlcs, pcdregosidad nula. Café amari
JJcnlo OSl'Uro. 

Horizonte Aw, profnndldnd 10·40 cm 

Sucio nrl'illoso de color gris obscuro IOYR 4/111 p11rdo grisnceo obscuro JOYR 4/2 
ensero, gris muy c~lHil'Uro IOYR 3/J en húmedo; eslructurn de bloques subangula
rcs.a nrnsiva: drcnnje modcr;1do; rcnt:dón al HCI nula: raices gruesas y escasas, 
pedregosidnd 11hundn111c. Cufé os<·uro nnrnrillenln. 

POZO Nº 7 

l...ocnllzul'i1in: A 3 km ni O de Ja l'ns11 de gobierno en Lacanba' Cbansayab, Mpio. de 
Or:ocingo 1 Edo. de Chi11pns. 
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Relieve: Ligera mcnlc ond uJúdo. 

Vegetnción:Sclva nlli1-pcrc-1111ifoli!J~·-.-,.> .. :,'-/ _: -:· - . 
El pozo fue hed10 junio a las mices del ár,holdcl hui~, Castilla e/astica Cerv. 

Espcl'ics 11sol'i11d11s ni. hulL': · R111116i/n11illl1Jillc1,~~"si~11m a/icastmm< Sw.; Cbib, 
C/wm11edore11 j1'·; Chale, C/111'!~"-~d_OIJ!''-~l'~ , 

ClusJncuclóu del suelo: G leysol~éríÍé;,; 

• Descripción morfológkudf 1 P•t~1¡'.:~~ • ... 
''-;.::.· --

Hcfr1~<l1~1<A<.<~~íifundldud 0.10 cm 

Sucio fr111~~0 de (.~·~1~~;;~;~~~il-~\'·~~!;~i(ti~~'.'.~i1~~-uro·IOYR 4/2 en seco, pardo muy negro 
IDYR 2/2 c~1 hú1_nc~~'r.eS1~:~ct_u~r-~_~gJ:nnulri_r; tamaño fino; drenaje moderado; reac
ción al HCJ nuhi~· rniccs gruCsaS:nhundantcs. Café rojizo oscuro. 

,,., ... ,,~li[f I:~~E,,t:::::::: ::~:: ....... ""º ., ..... 
IOYR ~/3 c'1_1_"húp(cd~_;;~s~~-~i.·1u ~11.dc· hloq ucs sulrn ngula res n masiva; tamaño medio 
a fino;·~rcnnje~:1~.10dcrl.1d(>';·;rca.cl~ión'al HCI nula; mices gruesas y abundantes, pe· 
dregosr .. Café ·~;~~rl.[~~~l<•J'.. 

'·"'·'• ;~o~f~J';,~~ ~12, profundidad 30-70 cm 

Sucio ircillóso~i{rronccitá/cillóso di: color pardo nmnrillento IOYR 6/4 en seco, 
pardo amndllculo obscu.ióé.JOYR.4/4 n lOYR 4/6 en húmedo; estructura de masiva 
a migaj~s~;Jam.a~Or .. fincr1(1~1uy_~~-ino; drenaje moderado; reacción al HCI muy fuer
te; raices gru.~-~~~:Y}~~-~~~!•_n~cs.! ~n.uy pedregoso. Café beige con manchas blancas 
Y.amaril.lns.:' -:_· \:·5,;· -:·~:.;-~'·:-\~~)> ' : 

{ '~~~iff,;,,. AC, profundidad 70-80 cm 
: "·d·',·~-;~-pf·:_ 

Su_elo __ 11n·il_f~-~~~·.J~_,l'ri.(~/·Í~~;.~·~-~0)11nnrillcnto ligero lOYR 6/4 en seco, pardo amari
llento ohsl:~ro::-~.OY~:;4/4~·l~n húmedo; estructura granular; tamaño fino; drenaje 
mod~~adn; rcac~·~ón_:1iJ_ HGL 'muy rucrtc; rakcs delgadas y escasas, pcdrcgosidad 
modcrndn; Café c_lnrn,_hci¡;é~.l~on moteado amnrillcnto y manchas blancas. 

POZO Nº 8 

• l.ocalizucMn: A 2 km al O e.Je la l'asa e.Je gobierno en Lacanjá Cbansayab, Mpio. de 
O<·ocingo, Edo. de Chiapas. 

• Relieve: Ligera mente ondulado. 

Vegetnchín: ScJv;i alta pcrennifolia. 

• El pozo fue heC'ho junto a l;1s mires de C'orcho negro, G11a11cria anomala Fries. 
Especies asociadas al l'orl'l10 negro: Chcchem, Sebastiano /ongicuspis Standlcy; 
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Popislc o Sak'y1-1x1e', B/epf111ridi11m me:dran11nr Srandley: Camcdor, Chamaedorea 
sp.; Chih; C/111maedort!a sp. 

• Clositll'Hl'i1Jn del suelo: C11mhisnl l';ÍIL'il'O. 

• Descripción moríológica d•I suelo: 

Horizonte Ao, prorundldad 0·10 cm 

Sucio franco arcillo arenoso de color pnrdo grisncco obscuro lOYR 4/2 en seco, 
pardo muy negro lOYR 2/2 en húmctlo¡ estructura en bloques subanguJarcs; tama· 
ño fino; C"onsistcncia friable; adhesividad y plasticidad ligera; bien drenado; reac
ción al HCI déhil; raíces delgadas y gruesas, abundantes, pedregosidad nula. Café 
amarillento oscuro. 

Horizonte A10, prorundldud 10-30 cm 

Suelo franco arcilloso de rnlor pardo grisaceo obscuro IOYR 4/2 a pardo 7.SYR 
614 en seco, pardo muy negro IOYR 2/2 a pardo obscuro 7.5YR 4/4 en h6medo; 
csrruclura de bloques subangularcs n migajosa; tamaño fino; consistencia friable; 
adhesividad y plasticidad ligera; bién drenado; reacción al HCI muy fuerte; raíces 
gruesas y abundantes, pcdrcgosidad nula. Café amarillento con moteado amari
llento. 

Horizonte A11, prarundldad 30-90 cm 

Sucio que va de franco arcillo arenoso a franco arenoso, color de pardo 7.SYR 6/4 
a pardo muy p1ílido JOYR 8/3 en seco, pardo obscuro 7.5YR 4/4 a amarillento par
doso lOYR 6/6 en húmedo; estrut~turn mignjosa; tamaño muy fino; consistencia 
muy friable; adhesividad y plasticidad ligera; buen drenaje; reacción al HCJ muy 
fuerte; rakcs cst·asas, pcdrcgosidad nula. Café amarillento claro con moteado 
amarillento y beige, manchas t•afé amarillentas. 

POZO Nº 9 

• l.Dcnllznclón: A 1 km 111 E de la <'asa de gobierno en Lacanha' Chansayab, Mpio. de 
Ococingo, Edo. de Chia¡rns. 

• Hellev•: Ligeramenle ondulado, 

Vegetación: Selva alta pcrcnnifolia. 

• El pozo se hizo t•crC'a de las rakcs de Cliclc rojo (chicle zapote) o Ya', Manilkara za
pottl (L.) V. Royen. 

• Haydominanda de esta cspc~ic en el sitio de muestreo. 

Clnslncnclón d•I suelo: Gleysol vérlico. 

Descripci1)n nmrfolc)gfcu del suelo: 
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Suelo ~n,ilioso'(J'~ coTó;r ~;is .~;~/J';i~~o\OYR 3/1 en seco, negro IOYR 2/1 en bú· 
mee.lo_: cstruc1ura.-'_dc-;.b~<!qucs·:a~1gu~ares; tamaño· fino¡ drenado; reacción aJ HCI 
nula; rakcs mcq!nn~s:a gr_~.~sas ahu!'l~~ntcs, pcdrcgosidad nula. Rojizo oscuro. 

~;,;.¡;;,ni• Arn, prorundldud 10-30 cm 

Suelo.arcilloso de.color gris obscuro IOYR 4/1 a parda grisacea obscuro 2.SY 4/2 
en seca, gris muy obscuro IOYR 3/t a pardo grisaceo muy obscuro 2.SY 3/2 en bú· 
medo; estructura-masiva; hién drenado; reacción al HCJ nula; raices de tamaño 
medio y abtindanles, pcdrcgosidad nula y noduJos esféricos. Café oscuro amari
llento con moteado negro y guijurros nmarilJos. 

Hartzonle C3, prarundldnd 30-70 cm 

Suelo que va de franco arcilloso a írnnco, de calor amarilla pálida 2.SY 7/4 a par· 
da muy pálido IOYR 8/3 en sc«o, pardo olivo 2.SY 4/4 a pardo muy pálida lOYR 
7/3 en húmedo; estructura masiva; bién drenado; reacción al HCI de débil a muy 
fuerte; mices de grosor variado y escasas, pcdrcgosidad escasa. Café amarillento 
oscuro con guijarros a ll!n rilJos Y.manchas bla nen s. negras y beige. 

a) /11terpretacionde los resultados del laboratorio* 

POZO Nº l 

Profundidad 0-20 cm 

72 

El horizonte se caracteriza por tener colores oscuros, textura fina, reac
ción (pH) ligeramente ácido, contenido de materia orgánica extremadamente 
rico, un nivel extremadamente rico de nitrógeno total, contenido bajo de nitró
geno amoniacal, un nivel medio de C.I.C;T., co~ntenido extremadamente rico de 
calcio, contenido extremadamente rica· de magnesio, contenido extremadamen· 
te rico de potasio, contenido extremadamenie pobre de füsforo. No existe pro
blema de sales solubles (salinidad), ni de sodio intercambiable. 

Profundidad 20-40 cm 

El horizonte se caracteriza por tener colores oscuros, textura media, reac· 
ción (pH) ligeramente 1ícido, contenido de materia orgánica muy rico, un nivel 
extremadamente rico de nitr6geno total, contenido bajo de nitrógeno amonia
cal, un nivel medio de C.I.C.T., contenido extremadamente rico de calcio, con
tenido extremadamente rico eje magnesio, contenido extremadamente alto de 
potasio, contenido extremadamente pobre de füsforo. No existe problema se sa· 
les solubles (salinidad), ni de sodio intercambiable. 

El fósforo sólo se l'uanrifil'ó hasla Jos 40 <'111 de proíundidad (Apéndice 5). 
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Profundidád 40-JOOcm 

El horizonte se caracteriza p'orfen~~¡. ;~lilor~s -ri~1di11é~to oscuro, textura 
fina, reacci<ln(pH)· ligernmé'füe.ácidÓ; ct1nt,enidt;,d~ inateria orgánica mediana
mente·rico, un.ni'."el med.io.dt:C.l.C'.T.,,(iiln.te'n¡1o_ext~entadame.nte rico de cal
cio,; con ten ido Útreinadahf~t~i/fco~'.de.iÍllag~esiii;XonÍci,nido .extremadamente 
rico. de potasio. Nó existii;pr~1ii1eiña1;cie';sa1es'•só1u}i1es (salinidad), ni de sodio in
tercambiable: ····,e~ ··.·<; '/ ;/lt¿c;:~'l*,'tJ~W'\'.~f~:.z;;~g:;·,,i:··· 

. ; 'e?( :\i ~;:•,; ,¡•••"0'!· '\ _,: , 'd __ 
-·>:·~:; ;;~;; ;:,;-: ;?~\~F;oz6)N~'2·;ts'-

"º" ~~WJf ¡¡~~f ¡~~~~~~~\~~:ti;~º~~··;i:·:~;.~:~.~=~ 
te rico; uri niveFe'xir~lll;ídíjmi!n~~ ~.ii:ó';C!éi''·nit.ft~ge'iio \ota1; contenido moderado 
de ni_tr6g~no,am,~injii'bl1'J;~íl n·§~~ti1.~!~ldi~1;:ci_e:9·.1;é.·f;t•,éo~teni.do. a.Ita .. d.e calcio, 
contenido alto de;magnesfo¡:.c(inte'ñ id8'.alft1;de)p~úá'sio~contenido muy pobre de 
fósforo. • . .c.c ~ ~;';';! ;,:•;i.;Ji;:tC~~·S;c'.:_·.~.~.~.·~_:_;.'.• .. _•_•-. ::{~~- . •.~ffe_· •. ;~---.·•~ .. ~.·-··_·;.·." ;i 

;t', ,, ~:·,,··:'::'.-:<?',:(-~--;~ --~.:;:• -- ·;::(+· -~ ' 

No exisie pr~·blem.a'.ci~'~kfosk'C11llbl~~·:(saÜnfü~d)~º'ii ij,e '~odio intercambia-
'"-;:-~:;':~-;-::):~~;.:, ·-~:::}~~i~::~c: ,fi;~ ,,_--~-~ ~f1tX' :-;l'Z~\"" '1' ;~-~~:i;~'.~·{ ,,-· 

Pro fundid del ;O;~d ~/~·~. ); '.; '.; ' 'Ljjl -.•.··~.~:,.·_.· .. • ·~ 
::;}:g~ . _, .. -~"·'-'~ tj~S~-:, ,.o:::;'.:;; ::>_.: ___ ._ 

ble. 

. · : : ::t~ ·· : /)~~ -;~·~_''.:·"<~ ... :_,0 .. ;:_:;; '-:;~:.:.~.i_:.?· ~~:?~f.,;~.i¡i~:t-" ~~1+~:-'.·~~1.~:-.'.f:<;·<~·~:' + :f~~~'.1\ l'~·-0?: _ · :P'.:~-;::· -:)~~<:. : 
E I _ ho r.iz()n.~e se <:nra,<:~erJ~a~p~o~~.t~n e~i.f Pll)r.e.~.9.~ctir'c¡~~ ,textu.ra--fina, reac

c1on (pH) inuy lig~l'a~~ni~ fici~lifc.~fr¡'t,é11)d.p/~e·iñ"íú.e'.fí~\éiigárÍ.Íéa muy rico, un 
n ive 1 extre m npa men.te; ¡. ich''d~;¡r; it/tlge'~\ici\1'¡¡11;·:-c~1nÍe nf1ci ;§o cíe rado. de nitró ge
no amoniacal, urí'11iveÍ m'~~io~'ae~QJfc:;.r~:·co:·ñie<niaci,altO.éle calcio, contenido 
medio de .magnesil); c.:p~_t§~N(~ l\iÍt'>·'.de:poia5~;1;·sl1r.Íenldp extremadamente po-
bre de füsforo. ;, ;~:,~~~:;t ~.-¡;:..;·:;;;~[;;.';;é'f~+;.c-.;:~"'~ c~;T " - . . 

ble. 
No existe prt1bl~~XJi~l1,i~sT~bl~bleDsaliÍlid:~d):nide sodio intercambia

Profundidad 40-100 cin 

El horizonte. se.cflracteriza por tener colore·s oscuros, textura fina, reac
ción (pH) muy ligeramente ácido; éontenido medianamente rico de materia or
gánica, un nivel medio de C.l.C.T.;· contenido ¡¡IÚ1 de calcio, contenido alto de 
magnesio, contenido medio de potasió. No existe problema de sales solubles 
(salinidad), ni de sodio intercambiable. 
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POZO Nº 3 
" " _.,_, 

Profundidad rfó,20 cm 
:". ·::-; ::.:>~· .. _-. -~·i- -~-~- 'é '._:>_'·. ,. '_:-·\'' 

E 1 horizonte se c~ract,e~iza. pÓr tener colores· oscuros, textura fina, reac
ción (pH) 'neutro,; c~nteriid(~ d¿'ni:ítc;ria orgánica extremadamente rico, un nivel 
extremadament~.;riqo~.~í(n(Íróg~:ño J1Üal; contenido muy alto de nitrógeno amo
niacal, .un nivél me-dio'de C.LC'.T., corüénido alto. de calcio, contenido alto de 
magnesio, conteni~I) alil) de potasio, contenido bajo de fósforo. No existe pro
blema de sitless()Jubles,(salinidad), ni de sodi_o in_tercambiable. 

Prófundidad 20,40 cm 

El horizúnte sé caracteriza p<Hte~er color~~ oscuros, textura masiva, reac
ción (pH) ligeraménte alcalino, contenido extremadamente rico de materia or
gánica, un nivel 'extremadamente rico· de n-itrógeno total, contenido moderado 
de nitrógeno amoniacal, un nive.1 medio de p.1 .. C.T., contenido alto de calcio , 
contenido alto de magnesio , conteá.ido··medio de potasio , contenido bajo de 
fósforo. -

------ c.·-c.,--- _____ , 

No existe problema de sal~·~,sJfJbl~~;(iálinidad), ni de sodio intercambia-
ble. 

Profundidad 40-50 cm 
·_· .. __ ::.:> . ·-~~--\:~::~~-~;:·~:--~:·.:~_·'~:~\.-;: 

El horizonte se carncteriza r_or tener colores oscuros, textura masiva, reac
ción (pH) Jigeramantl;!alcalfno; ct)ntenido extremadamente rico de materia or
gánica, un nivel medio de C.J.C.T., có_ntenido alto de calcio, contenido alto de 
magnesio, contenido alto de.potrisio;'No existe problema de sales solubles (sa-
linidad). ni de sodio intercamhiable. · 

POZO Nº 4 

Profundidad 0-20 cm 

El horizonte se caracteriza por tener colores oscuros, textura fina, reac
ción (pH) fuertemente ácido, contenido extremadamente rico de materia orgá
nica, un nivel extremadamente rico de nitr6geno total, contenido bajo de 
nitrógeno amoniacal, un nivel medio de C.J.C.T., contenido alto de calcio, con
tenido medio de magnesio, contenido medio de potasio, contenido bajo de fós
foro. Si existe problema de sales solubles (salinidad), no hay problema de sodio 
intercambiable. 
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Profundidad 20-4(J c1m· 

E 1 Jiórizt~~te ~e.ci1ra~leriz1~ pfü t~ó~r\!\foí-es,i;~cuyos,t,extura muy fina, re
acci6n (pH) fut:rteinente1W~l11, ~ó.11JenJ~ri .• nied\ªl1<1,1!1epte rico de. materia orgá
nica, u.11 nivel extremadapiente~ric~';de,:nitr6geriá tt~t~I; c;:onie.nido moderado de 
nitr6genti. amoniacal, íin~Ívo;(~~j11 d(! c~1~q.'f;;~co~1e,nido alto de calcio, conte
nido bajo d.e magn~si~)¡ 9órile.nido in'e.dJ(i::cte\pohÍ~ig;;é()!itenido bajo de fósforo. 
Si existe pmblema,éle sales\s(11Gh!es'(s~Íinidacíj¡' n<.1;~hay:prÓblema de sodio in-
tercambiable. ·~~/· .. ''··· <:·;·· ·•;:•t ·~ •• ·'·':·<·> '' ··' 

ProfundÍd~tl 40,'.Jí~~~;X } e :·
1
:; ' ' '"f V 

E 1. h o r i~o nte.Aidii/~~¡~ifzaf~\1ri'.'i~~·ir·~~1'or,es 'os~:r~s, textura fina, re ac-
ción· (pH) nÍe;ctinnameriie.íácido;~p'¡~ténido"m'~diá,~~ d~ itíateriaorgánica; un ni
vel m.ed io d~, c.1:ci'f:;c;:qnt'eni~.o: á ÍttÍ dé~crílcio, :¿;)ói'eniélo iilto de magnesio, 

conte~:~.:.~~¡[ló~VÍB~f.J~f JF1~~~1·1~~f~csr~¡·ri·it~.~~~.~L·•s;di;'intercambia-
b1e, pero ai p~r~be~ 's~\r.~la ti~ un'súi;Jo énttirracÍo; porque aumenta su fertili-
dad al aume.ntar lií>'pr(~fuód.iciil.ü;. ~~;; _ "" ·. 

'"';.:':(~e --'-~~s-', ;_-~-- ,__.; -·.'-\-~" • :~.-.. ;~ _ _ ~).:)~/: __ 
<<·.-,-. . - . ,· :0:-;:~i:;~ 

-.-1~\ ,:~~-i~ 

~.·· ) · .... •.•.·.·.·.·.·. >.· .. '.'.:·.'.• ·.'· PO~o ~;.s . . 
.. - "( :;''.· .. ;¡'..' .... ·!'.<.('.':'>' ·: " 

::~:;:::~, °;;° ~L,;;,~. p~ .,i; ¡' :, ,¿,¡;º''''°'• <ono" flo., "'~ 
c1on (pH) mÚy ligerarnent~~ác~~o,\~ºnt~11i~~1 exíiem,adamente rico de materia 
orgánica, un nivel extr~ÍiJ¡¡da,in~'.~te'.f¡~ofde'nitrógen9 total, contenido modera
do de nitr6geno·amnniácal;Ün\ni.vel;111el)io .. fl,e S:;LC.T., contenido alto de cal
cio, contenido nito de mkgn~sioi·corit~ni~i1 ínediqde potasio, contenido bajo de 
fósforo. No existe.problema ae'sales''solubles'.(salinidad), ni de sodio intercam
biable. 

Pro/1ú1ciidad 20-40 cm 

~ El horizonte se caracterizn por tener colores oscuros, textura fina, reac
ci6n (pH) ligeramente alcalino, contenido mt:dianamente rico de materia orgá
nica, un nivel extremadamente ·rico de nítr6geno total, contenido bajo de 
nitrógeno amoniacal, un nivel mediano de C.l.C.T., contenido alto de calcio, 
contenido alto de magnesio, contenido medio de potasio, contenido bajo de fós
foro. No existe problema dt: sales solubles (salinidad), ni de sodio intercambia
ble. 
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PrafundÚád.19-?q~;; ,c;_f . 
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El. llóri~~~te ~~ ci!iia'C:{~r'ii~ p't)~J€~e~t~ol~rés claros,_ textura masiva, reac
c1l)n (pH) media~a111e.nte aJ~alirió;·~(;()~ten)d.l) m_ediano de materia orgánica, un 
ni"'.el bajo. de C.LC.T., contenidoalto' .. ~.e,9afoio, contenido alto de magnesio, 
contenido bajo de potasio.Noexisfe ¡ir~~l~~a de sales solubles (salinidad), ni 
de sodio intercambiable;> · - · - · ;-.. :-' · · , . 

. ·· .. '?0'\i; '' 

Profundidad 0-20 cm 

El horizonte se caracteriza po~:té~er color~s üscuros, textura fina, reac
ción (pH) ligeramante ácidá, contenido;extremacin111ente rico de materia orgá
nica, un nivel extremadamente rico de:nitr6ge·no total; contenido moderado de 
nitrógeno amoniacal, unniv~I m,ediano::<le·.C:LC.T., contenido alto de calcio, 
contenido alto de magnesio, cont~.nido alto.de.potasio, contenido bajo de fósfo
ro. No existe problema de sales':·solutrfeú(salinidad), ni de sodio intercambia-
ble. · .. '~.,,. <~'· ···· · ,--

Profundidad 20:40 cm . ,:::: i; 

El horizonte se caracteriz~-pt.;r'te·~~r:~dkíresoscuros, textura masiva, reac
ción (pH) neutro, contenidt'ié~ire~itd,nmehtér)cocie materia orgánica, un nivel 
extremadamente ri_co de nitrógenl.i';tot}i.~oni;;ñido bajo de nitrógeno amonia
cal, un nivel medio de C.L(:,T~;'ccíA\'e?ictl1'a_ltl)(I~ calcio, contenido alto de mag
nesio, contenido alto de po_tasj¿j,CctÍÍí,Íinici§:(.bajf~~':'fósforo. No existe problema 
de sales solubles (salinidad), n{des'ódioÍ~terca~bÍaÍ>le. 

, , -._-o-:-.,·.,., ··,,-c''J . .-;·,.;.,_1.··.';• ',, _.. :, 

,- .-. ,.· .. , 
P,OZO Nº7 

Profundidad 0-20 cm 

El horizonte se caracteriza por tener colores oscuros, textura fina, reac
ción (pH) neutro, contenido extremadamente rico de materia orgánica, un nivel 
extremadamente rico de nitr6geno total, el contenido de nitrógeno amoniacal 
(no se midió, por tener poca cantidad de la muestra, debido a la pérdida de 
gran parte de la misma durante su transportaci6n), un nivel medio de C.I.C.T., 
contenido alto de calcio, contenido alto de magnesio, contenido alto de potasio, 
contenido bajo de füsforo. No existe problema de sales solubles (salinidad), ni 
de sodio intercambiable. 
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Prof~n1~d~d 20-f?cln-

E 1- horiznn te se caractt!ri~~ p(ir teÍler'. cl11ores oscuros, textura fina, reac
cilln (pH) .. ligeriÍme.nÍe 11i~a.lino.,c.ün,h:~i~~1.?1uyri.co de materia orgánica, un ni
vel 'extremadamente rico' ~fo nitrógén~) total,, contenido bajo de nitrógeno 
amoniacal, un nivel medi_o de CJ:C:::T:• •. conté. .. ni.do alto de calcio, contenido alto 
de magnesio, contenido alto:de/p,Qtnsici;'~contenido bajo de fósforo. No existe 
problema de sales solubles (saiiii}dád), ni de' sódio intercambiable. 

Profundidad 40-80cm ;; 
.~:·~'/:::.i'::.: 

El horizonte se cáracte'riz;;p'orjener colores oscuros, textura fina, reac
ción (pH) mediananiérítealc~ff~l1~•pl.)níenido mediano de materia orgánica, un 
nivel bajo de C.l.C.'f',,'q~.rú~riidp•,a(io de calcio, contenido medio de magnesio, 
contenido medi_i1,de,J~qtasi(i:s~o;existe problema de sales solubles (salinidad), 

ni de sodio interc~::iab~e2:.~ ~.:c.tL . 
• " ;-,~~~·.· ~ :~ • o 

Profundidad 0-20 cm -
El horizonte se caracteriza·. por tener colores oscuros, textura fina, reac

ción (pH) medianamente alcalino, cOnt.e,nido extremadamente rico de materia 
orgánica, un nivel extremadamente··rico:Cie;nitn\geno total, contenido bajo de 
nitrógeno amoniacal, un nivel mediode'C;LC,T., contenido alto de calcio, con
tenido alto de magnesio, contenido alto de -potasio; contenido bajo de fósforo. 
No existe problema de sales solubles (salinidad), ni de sodio intercambiable. 

Profundidad 20-40 cm 

El horizonte se caracteriza por tener colores oscuros, textura fina, reac
ción (pH) medianamente alcalino, contenidome_dianamente rico de materia or
gánica, un nivel extremadamente rico -de nitrógeno total, contenido bajo de 
nitrógeno amoniacal, un nivel bajo de C.I.C.T., contenido alto de calcio, conte
nido medio de magnesio, contenido medio de potasio, contenido bajo de fósfo
ro. No existe problema de sales solubles (salinidad), ni de sodio intercambia
ble. 

Profundidad 40-90 cm 

El horizonte se caracteriza por tener,colo'res oscuros, textura muy fina, re
acción (pH) medianamente alcalino,'con'te_nido 'mediano de materia orgánica, 
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un nivel bajo de C.LC.T.,có~ie~ldl) aÚode c:lcio, contenido alto de magnesio, 
contenido bajo de potasio, Nó e~lste.:P,,roblema de sales solubles (salinidad), ni 
de sodio intercambiable.' · · ·' ···· · ' ... ,. .. 

Prof,•dMod 0-20 <m .• -_._ :C ]' MY• ' h ) 
El horizonte se caract~.ri;!:a por;i~nér colóres l)s¡;uros, textura fina, reac

ción (pH) neutro, contenido eÍ<tre:madaníerí~te í-i~o-de materia orgánica, un nivel 
extremadamente rico de. riitn~genó11 Íá'iil;C-é1ntehido bajo de nitrógeno amonia
cal, un nivel alto de c.r.c:'f., ~on,te~i~o aH0 ~écalcio, contenido alto de mag
nesio, contenido alto de. po.fosk;; c~1nteili¡¡p;.bajo/dé fósforo. No existe problema 
de sales snluh les (salín idad); nfcl_é'.siJ'C!}b)nl'éi-ciíín biable. 

Profundidad 20~4() cm · 
,-

El horizonte se caracteriza por ie·ner C:olol'es oscuros, textura masiva, reac
ción (pH) medianamente alcalino, contenido mediii:namente rico de materia or
gánica, un nivel extremadamente rico de nitrógeno total, contenido bajo de 
nitrógeno amoniacal, un nivel medio de C.I.C.T., contenido alto de calcio, con
tenido alto de magnesio, contenido medio de potasio, contenido bajo de fósfo
ro. No existe problema de sales solubles (salinidad), ni de sodio intercambia
ble. 

Profundidad 40-70 c:m 

El horizonte se caracteriza por tener colores pálidos, textura masiva, reac
ción (pH) medianamente alcalino, cnntenidn medí.ano de materia orgánica, un 
nivel bajo de C.l.C.T., contenido nito de cal,cio, contenido alto de magnesio, 
contenido bajo de potasio. No existe prqblema de sales solubles (salinidad), ni 
de sodio intercambiable.-· .. _ .---

4.5 Climatologíu 

Como apoyo paru conocer más acerca del comportamiento climático de la 
zona donde se encuentran Lacanha' Chansayab y Santo Domingo, se hizo uso 
de datos de precipitaci6n y temperatura proporcionados por las estaciones me
teoroltSgicas de la zona. 
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Enla cara~teri~nc(ónd~lti~ndeglim~.prevaÍeciente en cada una de las 
zonas de esi.u~i~\se •. b,usc,11r11n hls.estÍíci~)nes•me.tere9Iógic,as más cercanas al po
blado .re.spec,tivo;,,así,que para;el ejidpdC!;Sari.topomingo se tienen las estacio
nes d(! Boca;·~e.1;cer[i) }',tFiri5á ~g1u1~~iu1: ~i!,ra el c,aso de Lacanha' Chansayab 
se tienen la propia dél•Iuíi.1i)Bo.nampak'.y.Yaxchilán . 

. '~ :_ --~-< ::·~:." __ :~,~~\:-_'_·:i:Y';:;~<!~{~k .-_~:~~~u~:'..:r~::-~;; .;~~i~~·;~ ~;~~~~,:·~:~-\!rX<<\:':~:·~- ::·~· :~ 

. E 1 n¿mero;cÍ.e ~.fiós.que}~ei<-im'riron:en cadá ~stación. fue variable, debido a 
1; suspti ns il~ ~'; ;i e· 1as e~1á•cii1 ri~S ?~1 f :raí.ta ;a é ~resu puesto. 

··~u·a'~~l;~¡iKi{~~~;f~;~~fi¡~i;:~étl~~ftJ:j;:§~dé~af~}~do e.I año, es decir más de 
tres mese.~ sin:;Je'é!urá;•se~deifCnrtó/eláñi)·•cói're~f>°'ndiente. En el caso de que se 
tengaó t~es\1fm~hi)s1.rri.e~~s'ii]ii/eau~il.s~2ca1cu1ls•yaé!optó el promedio para e1 

mes .:i:)\¡l•~~l~/:1*~t~t~~e:~~B'.~r~ci:IJ~¡lYl~)~
1

:ed~:::·Iización de cada esta-
ción, los datosde~pr'~c)pi.ta'ci6n yjtemperiítux_~;n1~dia para los meses del año, la 
me.di¡¡ a~ua'l)i~l{~úm'ti-r\)%de'~ñ;)s';~·ri;,loflqlí'€'.ífe;aíspone de información. A la fe
cha,Jodnslns~éstacit)nes•se,encu~ntinn'·susp'endidas con excepción de la de Bo-
ca.del Cerro.'/é'.~°' .::c:;_ . .'~";~; ,,,. ,. 

,;-:, -:~?:,-_t:'., ''' 
~-: ,- '' . ~- -~=~ __;_ . 

Datos de preclpltacJi.n yten1'p~1:~¡~~~ de las estaciones climatológicas 
-~,-~~:;:·.·;- .. "· - '•·' ,_. ___ ,,_ .. 

Pre"ipitación 
Tcmpcrnlura 

Prccipiiación 
Tcmpcralura 

Prccipitadón 
Tcmpc:rnlura 

Precipitu:i6n 
Tempcra1ura 

Pn:cipitación 
Temperatura 

. Cnon/. E11r: 1::~·b ~ '::~-~<:~~;'.~·:;;_¿ ,'.'Afnj~- -~-/111Í J11/ Ago Sr:p Del Nov Die Anual Años 

j~~;mJ~·¡l. 

16·44· 88.o J5.o ,_41'.s,,,.-:!7.ci; 121.3- 415.1 302,5 320.3 4B5.4 251.2 116.2 62.8 23333 
QJ·os· 22.6 u.a -.2s.J .~-.26.~,-: 21.1 26.7 2s.9 26.1 26.3 2s.4 23.S 22.s 25.2 

llonompok 

16·44• 1~:-1 57.4 :; 3!.6 68.4 141.0 :JS2.7 325.7 426.S 443.6 309.8 155.6 114.7 2531.8 14 
01·03• 22.8 i.-'·25.4 .. : 26.4'' 27.7 26.4 26.0 26.2 26.4 25.2 24.1 22.5 25.0 14 

- ~:;t~::~~;2,,j:;~ -~.- ·-~-vuxchllún 
16·54• 6Ú 39.5 5K.7 "68.4 135.1 343.8 256.6 206.6 418.8 222.4 141.1 55.0 2009.9 
00·58' 23.9 24.8 :.?5.4 25.3 25.8 26.S 25.8 26.2 25.3 26.3 25.8 24.2 25.4 

llocu del Cerro 

17º26' 99.5 s:i.s 75.9 75.7 139.1 270.1 254.6 258.1 377.9 326.7 169.5 128.7 2258.4 27 
01·30- 23.7 24.7 26.8 28.8 29.3 28.Q 27,Q 28.3 28.0 26.9 25.4 23.9 26.9 27 

Finen Agua Azul 

17• ¡4• 157.7 110.2 110.0 149.7 219.3 417.2 388.4 420.8 605.8 514.4 257.7 225.5 3576.7 14 
92"07' no cxis.ten dalos di.' cslc parAmclro 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE Ll\ 

HO DEBE 
BIBLIOTEGA 
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Cnn estos datn~ St! t:labtHiirnn. ltis. fügrarnas ombrotérmicos, las gráficas 
P/T, y lns climi1gr:iinas:cGnrcíaJ19~3) t!S}!1J1lt:~~ q~e t:.ri Jos diagramas ombrotér
m icos cuando li1 )Jrt:'i:i(lií1.1éi,(Sn-"tisÚ ~or¡~néin1í1 dt:I límite de Jos 100 mm, se dice 
que Jos mt!ses:snri ín u'y~~úp1ed\1s~·Jl'.~r~):)iu{,'~uá'í'!i.lo ésta se encuentra por encima 
de Ja tenÍpernÍuri1AéJ;\1JgÍi.~t!s}in~i.~n'~.pr:,~e é¡ué Ja lluvia es la suficiente para 
mantent!r el terrenl).¡nlímed'.1Ventn~ce's;s.~;·(¡¡¿é que se tienen meses húmedos y 
que cuandt} la';pré~ipfíric¡ó'ií!~'é~'en{~{~:tra'.fjh(debajo de la temperatura del Ju
gar se conside~acq ~eJ hi{y;úri'7;défil!ii 'ile'!f~viá 1p~;r. Jci que se habla de meses secos . 

. : .:: . :- ::(:~ :: :: \\:.;:;;:;;_;-~:;~~-;~~.~--l~:~t~;~-->~;0~i¿_:~:;~~~-:~-!~~.:~:< ·ir:,:;~::~. :\~~¡'.'.. :_ ' .... , 
Del amílisif.d"'lg,s,¡.diagrtj~m~s~or:nbrot~[mic';'ls.se aprecia que en Lacanha' 

Chansayab··.los··m,é~eS,rnfr~ti'r~rh;.¿rn,ár'zl)r"~b,rn;~yi1 iciembre son secos. En Bo
nampak scii{;·secns;·~nic'aln\ii~eff¡js•Tue~e~,C!:&•febreEo, marzo y abril. En cambio 
en Yaxchil.án i:s,1n'11'yor 0 1~ le'mp\)r~~a·,cl1n,f!ficWde lluvias. Para Lacanha • Chan
sayab l~s mese~re~tíi~'tes StÚI ;Jí'~ITl~~~s:i1:11i~x;.Ílúm,edos. Esto se observa, para 

~:s~:'.:ly)j.~:e'.tJ~ZtZ~~~~:¡~~~:~;~aii~~BliñaJllPª~;' Yaxchilán, en Jos Diagra-
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Dfogriuuu 2~ Dingramn ombrotérmico de 
la estación Bonampak. 
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Dingrumu S. Diagrama omhrotérmko de 
l:i cslnl'ión Finl'n Agua Azul. 
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En los Diagramas 4 y 5 los meses 
muy húmedos, durante todo el año, 
son casacterísticos de la estación Finca 
Agua Azul, en cambio en In estación 
de Boca del Cerro el mes de abril es 
un mes con déficit de lluvia y los de
más meses del año van de húmedos a 
muy húmedos. 

En Lncanha' Chansayab, Bonam
pak, Yaxchilán y Boca del comporta
miento de la temperatura es casi idén
tico. En el Mapa 4 se muestra la iso
terma de 25 ºC correspondiente a la 
altitud de los dos poblados objeto de 
este estudio. 
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Las Griífidis l :a '5 muest)~'n las 
gráfiCas .. P/T:::.-; -:_~F :, .. ;>.·:·}-~\~~, 400 

se obse'rv1l:~ue:;i.1h1iy<Í~gr.a.ll<\ll;e · 
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Grúficu 2. GníJkn Prr de lá l'.stul'ión 
BOnnmpnk. 

. Gnlncu I, Gráfica Prr de Ja estación 
- ·Lacáiiba' Cbansayab. 
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Griílicn 3. Gráfica Pff de Ja estación 
Yaxchilán. 
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Las G riíficas 6 a· 
climogramas para las estaciones 
tereol6gicas de Lacanha' Clrn·nsayab, 
Bonampak, Yrixchilán y Boca del Cé-.:-
rro, respectivamente. . · 
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~·~,::~;¿....- :¿.>· :~...;~~ ,_ 
--:'""'"Altiludl :2Q$ ni H,HI, _ ·_.-0"~ - ':-'. ·: l ....;~lf1;cld•t 17' i~•i 112º07' 

.-~ ~~~~!:¡'.:r1i~);;~;I~ l_~,7J..!~rn~.:~ ·, _ ~:~~;::~·+m~:I~ 1_1n1_1~1_ · 

i:;r1ílic~S. CÍrá1ii:1(Pfr dc)icst~cióÍÍ·· 
· · :Fj11cá Asun Azu J; : 

En ellas se observa que.la .max1.~:"· 
ma precipitaci6n del año se PfÍ!Senta};J< 
en el mes de septiembre. Las·ir~s pti~:·c·~:~- :·.:.
meras muestran el cnmpnrtÍi:nÍi,erÍto;(, >;,' 

~~i;~;::~~:I1:.·~J~iEf ¡~t~lt~~~,~t'.';~ 
(1978), la precipitaci6n Y. 11!.rriP,erafllr~ :· 
de la zona se ven afectadas ;J):óriia§ir~ • 
culaci6n de los vientos. Fª JÜªYZ;f pár~ 
te del año, los vientos'proyieri~n del 
Este, Noreste y Suri:lsteL ·· · · · · '· · 
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Gi-aitlco 6. Climograma de Ja estación 
Laca nha' Cbansayab. 
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Grúfica 9. Climograma de la estación 
Boca del Cerro . 



CAPITULO V 

DISCUSION DE LA CORRELACION ENTRE LOS RESULTADOS DE 
LOS MUESTREOS CON LA EXPERIENCIA DE LOS POBLADORES 

En este capítulo se hanín las interrelaciones entre los diferentes paráme
tros que se consideraron importantes para que se den las condiciones necesa
rias en el establecimiento de uno u otro tipo de vegetación. Esto a su vez, nos 
ayudará a conocer la vocacit)n del suelo~ mediante la selección de plantas que 
nos puedan señalar si el suelo:es~bueno, regular o malo para las prácticas agrí-
colas. ___ -_____ ,, __ 

5.1 Reiacltín Vegetilcl1li12C1i;ÍÍ~ - ;, 
. ');~·-:.~:.:, 

De acuerdo ¡f ~.~tuc!M~-Íéa1iii1dllS _ ¡>t)(-nrcj ueólogos, etnólogos, ecólogos, 
etc., se afirma que'au:~anté la•:ép1)ca_;d_e'l()S ITlayas; la relación vegetación-clima 
se encontraba_ más esiabié; d~bid!l ~:_1~ :~enór perturbación del medio como 
consecuenciade las activjc)ndé~-h'.~m-~rla~.~p~incipalmente por la tala de áboles y 
a la alta densidad póblacionaJ~xisi·~~te estimada pnra esn época, esto hace pen
sar que había un conocin1ien'i~- nÍuy:f,-r~,'fü'nélo del clima y la vegetación. Esta 
aseveraci6n esta basada eii' 1ns vestigi\;:~}_•{ estructuras agrícolas encontrados y 
al conocimiento observado sobre_;,la'fl:oraí:i6n y selecci6n de terrenos de cultivo 
mediante especies considerad1;-s_c(1miiiind_icadoras de condiciones climáticas. 

En la actualidad, este eq;~ili~;h;;:se'h(1 ~i~to seriamente afectado al existir 
grandes extensiones de tierra de~.icadas 11' la actividad ganadera, agrícola y fo
restal. Durante los tresañns-de estncia (198!c1983) para realizar el presente 
trabajo se pudo obstirv1ir- lo-:~iguiñteTpfolnn-gaci6n del tiempo de sequía y me
nor precipitnch)n -pluvial durante los _meses de diciembre, febrero, marzo_ y 
abril. Esta observaci6n fue confirmada por los habitantes de los dos poblados. 
En los diagramas ombrotérm icos_-de•Lacnnha' Chansayab, Bonampak y Yaxchi
lán, se ve claramente la dismi_nuci6n de la precipitaci6n en los meses menciona
dos, pero los pobladores hacen v,er que estas variaciones se han asentuado aún 
más. 

Un dosel cerrado en ambos sitios de estudio permite que se manifieste ba
jo las copas de los árboles' el efecto de invernadero, es decir, cuando se mantie
ne un alto grado de humedad, cori poca oscilaci6n de la temperatura. Aun 
cuando la evapotranspiraci6n- es muy alta se ve compensada por la abundante 
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lluvia. El ciclo general d~1;n,g~ii'~';,t;l{rl~r,~i1di1'.'p~r'~~na gama muy grande de pe
queños ciclos dentro del'cunl,se'l:iriéúéntra albergado lo que en este trabajo se 
denomina bajo eltérmino cÍ9lo)1nidlído;'Amrinerá·de explicación del concepto 
de ciclo anidado que, empleanío~ en'~la tesis> la F_igura 6 muestra la cronología 
que, en opinidn personal, se presenta en la naturaleza. El ciclo contiene en su 
interior dos ciclos; el primero comprende el ·vapor (humedad) que se encuentra 
circundando entre el suelo y la parte inferior de la copa de los árboles, es aquí 
donde parte del vapor se condensa y cae al piso en forma de gotas; la otra parte 

Fib-uru 6. Ciclos anidndos del proceso de evaporrnnspirnción en monte conservado. 
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se mantiene como_vap¡fr hú_med_o:favore~iendo ;.el;am?iente -húmedo presente 
(efecto de invernadero)._El,seg~_ndt1 ciclo si:.d\i'.e?)~·pa:i't~·.superior de la copa 
de los árboles hasta la a_Hur>r de,f<~sniación•?e:l~s.'nubes-,eri la tropósfera, esta 
evaporación se forma por ,la)t.ránspi~a_éi\Sn'dedo¿ár~ol~-~-(es el agua que sube 
por los conductos lefüm~s há,srn Jits ,hojas;~.;~~iáhfa(~~te?ít)r). · 

El ciclo externo esiáft~;ma'~t1t:Jr.~Í ~ri'~Orqu~'''¡>r~~iené directamente del 
suelo y que pasando e~_tfeJ~.s tÍojas\yra_mas_de.•.l,~is,,_áib°'Íesilega a la altura de 
formacilln de· Jas_ nubes en -la: trop6sferit)(Seióllsérva que los dos ciclos previos 

están ~:~ri:~~::
1

sp:1.:t:{ti~:;~1Jt1ivi~o~efi'Ur6'¿~e
0

~-6~~isido eliminado se pierden Jos 

dos ciclos interiores C¡~édanAo. ú_~icáme·n_t,e:.~Í'e¡¡:~_~rrio (Figura 7). En este caso 
la humedad dismi_nuy~Ará~tfaa_J11e:?t~-~1:n0Faoe.r cubierta vegetal que la reten
ga, ocasionando, la r_up_iüra:deJ:ef~ctp''in~e,rnaélefó y provocando el agrietamien
to, erosidn y agotamiento d~l(su:e1_5i:á_1_;ho'hab'er:pubierta vegetal que lo proteja. 

-- -·~:~~~~~>~~,:::: . _'.~ ?~~~~·-:7f'.i;¿C\~e:t-:~o:z,±·j~:',;'.0·: . -: --~ º-: 

Con la t~1ri''.X~steifb cÍ,;f~eFg~~ihticJ'lro se ve modificado en mayor o me
nor grado según_s~n _lf'lllª-gniÍ~d\~eJ~'ªNraciÓn en la cubierta vegetal, estas al
teraciones a fecta·h;p;;¡--é~*s!g~)eri,íi11ios;~os éiclos. 

Es importariréiiifíarC¡t'J~~éi'.~Ji~~{s~~to Domingo y la comunidad de La
canha' Chansayab com·parien·.'u~·c()eficiente de similitud de 30.2 por ciento, el 
cual puede aumt!ntar .odiiiiinÜ'ir ~e pendiendo de la semejanza o variabilidad de 
la precipitaci6n, la temperfituÚ1,_é1_ viento y el suelo; estos son factores que en 
mayor o menor medidÍ1p.uedé~:afectar.la distribuci6n y crecimiento de la vege
tación en este tipo de ambi~nte: C_abe acl.arar que para otros lugares habrán és
tos y otros factores que interyengan ·en·e1 establecimiento y crecimiento del 
tipo de vegetaci<in. -

En cuanto a la rnlacÍón cl·i~a~vegetaci6n se tiene que los factores precipi
tación y temperatura son .los que tiene_n mayor impacto sobre la vegetación. La 
precipitaci6n (Diagrama Jccltili_ca~ítúlo LV) en Lacanha' Chansayb es de 2 333 
mm (precipitaci6n abuncfanie;-e:n)á.m~yor parte del año, excepto en parte del 
invierno y principios de_ la pri1T1a11Úa; y régimen de lluvias de verano), en cam
bio, en el ejido Santo ·0001.ingo la'precipitaci6n (Diagramas 4 y 5 del capítulo 
IV) es de 2 917 mm (precipit11ci6rÍ.ahundante durante todo el año) y la tempe
ratura media anual es esenciafin'éiite la misma para ambos poblados (Mapa 4), 
podemos, en consecue::~ci~Ydécir,q'ue desde el punto de vista clima-vegetación 
el parámetro a considé.rár:es la.-precipilación para estas localidades. 

:-.:··-!.:::.-.<>~-.; :-:: ~;:-~-'. :_'/_ 
En ambas comunidadi:~se··cue::nta con la influencia del monzón, con tem

peraturas medias de 2~(C,'la tempúatura anual esta entre 25 y 27 ·e, los índi-
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ces de humedad son alÍos,·J~ pr~s~ncia de tormentas tropicale~ •durante ~I vera
no-otoño y de ríort.es.en·oíoño:.Ínvi,erno, favorecen la actividad degradadora de 
los microorganismt1s, per91itierÍdo í.eríer una capa de materia orgánica extrema~ 
da mente rica con urí cJp.I() .d.e;dfiwt~rnposicit\n altamente efici~nte; 

Todo esto ~n ét;njJn~Í~l1cdn el facior suelo, propiciarí el'~stable~imiento 
de vegetación con abundancia de á.rboles de 30 o más !Tletros de,':altura, como es 
el caso de Santo DC!in ingo c;n do.nd,é'se tie~e: · · · · 

Figurn 7. Cido sencillo del proceso de evapotranspiración en monle talado. 



un esfratoaltocon. ª.bunda~~[a at:''s7~~~.~Íu~·/1d~~~~, s~bq:aana 
longicuspi~-, ,rermin.alia ám ª2cºnfa, Di~lium guia11ens~;]%a'nilktira fªPº" 

'1a, Brosim 11111 alicastrum; e icéiera~ ~:,:··,·~;:·~.·?'.~:· :;,'.\~'.· if),~<2:,,':.: ;.'; ... , .. 
_, - ~r- \;,~_,;::<:-'' ::{'.';~;~~'~ ·:~:~~.~~;¡ __ ~i,:¿~; ;~ ,_ Cf:<[,~~ 

un 'estrii tcj.'~1edi1i co1(a.hury~~'!8!:iéd'~¡,pidÚ~;i;;\'iu'f'abd~'fi/MiinÚkara 
zapó,1a:'BrO,sim)11~1·álica~1i·ú'tji,(Ber#ullfáf{a.m,~.ea;''..Sebás1iana longi
cuspis,' R heediá·edulis, etcétera:;'.J~i':' ~'.,,.(' ,,é• ~':'2'·· ;~f~{. :·,:•· 

·~b¡J~:~%;l~;b~fa~;¡~'~ab,~~~1l~~;J~~i~~~f~~i~~kh;1:~r:!n~::C~ 
ma len sis,· Pou1Úia íúz ilocúlaris,• cúcé terá;';: .,,,;.t '"''~ "" 

- - - ' _:--1,.-} -~~ ~~f~~,:~,:~f::.:t\~~~:~:·~~:~.~~~.'.~~~%~': ··::·~·~--~~1ih: -~f~;¿ - --. ·-

~l~~~f~~1~!f l~¡f !~lf if ~~~~?t.,f'fao:r.:~d:• 
un estrato medl~ con:iib~nCJa~Jiri~·~t-~t~iWf~Ít .• ei~e/sa, Dendropa-
nax arboreus, A léhorneá·af/;';la1ifoliá}tsé~{¡~:(ianaYongicuspis, Cecropia 
oblusifolia, etcétera: "".0 ;:; ., .. , .. :,<';;,.,, .:~;;,;; , ,-.. 

" Un estrato bojo con abu~dani.:iíl.de Gua}é!a aff.excelsa, Piper aff. ae-
qua le, Den dropanax arboreui, Pfeudolme1iá)p.; '··~. tcé te ra. 

5.2 Reluclón suelo-climu 

89 

: > ,·~ ••• ;;'.>, .\. ;:, ",?' .··:' 
En Santo Domingo:se en~uentrart!Íl ·~u~los:·deÍ tipo gleysol, phaeozen y 

rendzina. En cambio, en,Laéanha" c.han.~ayab se;,encuentraron suelos de tipo 
gleysol y cambisol, s~gún,c.5.N~LA, (1~82)}agarnade s.uelos presentes en las 
áreas de estudio. es grande; pt)r lo:ijue se;'d.ice-"q ué~constituyen un mosaico varia
do de suelos. Son suelos noniiall11.ente müy húme,dosl Esta humedad es necesa
ria para que se realic.enlos p,ró(!é~ospe oxidtl~r,e_ducción (meteorización) en los 
minerales que conforman lar.t~ca ~)el,~us'trattim.inernl, ayudando así a la forma
ción de suelo. Estos suelos sti,n d~ ~Higen,Calizo y volcánico. A su vez son suelos 
en proceso de formaci6n:con .:iftt'ls cÓnt~nidos de material calcáreo, arcillosos y 
ricos en materia orgánica.;· »,;" 

~./· ·<:? ;/.::::·:: .. ;.'\''.;', .::: 
H ole F.O. 1973, el. ~1 .. m~l),ciona qu~":1a Íasa dedescomposición es contro-

lada directamente ptH·,hl 'tempern't~ra;-.cl.1jm)lo muestra la regla de Van 't Hoff, 
en la cual se indica c¡ue ~·ada'JÓ "<: d~ a'sce.nso en la temperatura la velocidad de 
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las reacciones químicas se incrementa en un factor del doble o del triple. Las 
altas temperaturas, la humedad y la abundante precipitación son factores o 
agentes formadores de suelo que favorecen la intemperización en los horizon
tes A, B y C, sin embargo también la precipitacitln tiene un papel preponderan
te en la lixiviacilin del suelo, sobre todo cuando éste ha sido desprovisto de la 
cubierta vegetal. 

En el aspecto de la lixiviacilin del suelo es importante reconocer que 
cuando se desmontan grandes extensiones para actividades de siembra y gana
dería, sin la previsión de áreas verdes, obras de drenaje o de retención de sue
lo, se propicia su erosión, se provoca la r:ípida evaporación del agua y el conse
cuente agrietamiento del suelo y pérdida de productividad. 

Desde el punto de vista del tipo de suelo, podemos clasificar al agua de 
tres maneras: la primera es aquella que se encuentra por encima del punto de 
saturación y que se manifiesta en forma de escurrimientos, corrientes y ríos; la 
segunda corresponde a la que satura al suelo y es Ja que realmente aprovechan 
las plantas, y la tercera, que cnrresponde a aquella que es retenida por el suelo 
y que se encuentra fuertemente ligada (a nivel de cargas) a las moléculas del 
mismo, por ello no aprovechable por las plantas, debido a que éstas no pueden 
romper las ligaduras. La accit\n del sol y viento producen evaporación de este 
último tipo de agua, provocando la retraccilin de las moléculas del suelo y el 
consecuente agrietamiento. 

Según García (1988), debido a su ubicación al Sur del Trópico de Cáncer, 
las dos zonas de estudio tienen mayor humedad en el verano y otoño, humedad 
causada por la frecuencia de los ciclones tropicales y nortes durante el invier
no; por lo que se puede apreciar que el factor orográfico es el que está marcan
do la diferencia entre el Af(m) y el Am. 

La mayor parte del año Jos vientos soplan del Este, Noreste y Sureste que 
se encañonan en el corredor natural formado por las Sierras de Güiral y Cojoli
ta, ubicadas al Este de Jos dos poblados, cuya altitud es ligeramente mayor, en 
algunos puntos, a los 500 m s.n.m. y las Sierras del Piedrón y Jalapa ubicadas al 
Oeste de Jos poblados que presentan alturas muy superiores a los 600 m s.n.m. 
(Mapa 2). 

5.3 Relación suelo-vegetaci{111 

El pH del suelo en Santo Domingo es cercano al neutro y en Lacanha' 
Chansayab va de medianamente alcalino a neutro, en ambos poblados el color 
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del suelo es oscuro en su mayoríá, 'con una.'clasificacillrí- t_extural cargada hacia 
los arcillosos, son pocos los arenosos y.fran-c.os. Razón por la cual es importante 
mantener un nivel de humedad alto, para permitir la rápida asimilación de agua 
y nutrientes por las plantas, adem_ás de,:ra.yorecer la pronta descomposición de 
la materia órganica, que se deposita sobre ,el suelo. Esto permite el estableci· 
miento de vegetaci1Sn abundante y de;grari:talla; sin problemas de salinidad y 
buen nivel de macro y micronutrieriíes··recésarios. Constituyen por tanto, sue· 
los muy fértiles gracias al gran aporte de'm.ateria orgánica que da la vegetación 
existente y la complicada cadena deorgil:nismos degradadores de la misma. 

Como se puede observar·en ·fas relaciones vegetación-clima, suelo-clima y 
suelo-vegetaciiín, existen interrelaciones muy estrechas entre estos tres factores 
y de acuerdo a las características dominantes de cada uno se va a favorecer o li
mitar la expresiiín de los otros. Con índices de humedad altos, temperatura 
constante y elevada, suelos que retienen gran cantidad de agua (debido a que 
contienen porcentajes de arcilla elevados) y pH de ligeramente ácido a ligera
mente alcalino, se dan las condiciones adecuadas para el establecimiento de ve
getación abundante y de gran talla. 

5.4 Cotejo de la información en materia de suelos, proporcionada por 
los pobladores, con la obtenida en el análisis de laboratorio sobre 
las muestras colectadas 

Con el fin de verificar la información dada por los diferentes pobladores 
de los dos sitios bajo estudio, se realizaron muestreos de suelo, junto a las raí
ces de algunas especies vegetales que se consideraron como indicadoras de sue
los buenos, regulares o malos para la agricultura. Los pozos del 1 al 6 se 
ubicaron en el Ejido Santo Domingo y los pozos del 7 al 9 en la comunidad de 
Lacanha • Chansayab; para una identificación gráfica consulte los Croquis 1 y 2. 

Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que los informan· 
tes consideran la abundancia de especies indicadoras en una zona como indica· 
dor de las características del suelo. 

Se puede dar el caso de tener un terreno con pocas especies indicadoras 
de suelos buenos y una dominancia de especies que constituyen indicadores de 
suelos malos para la actividad agrícola. En tal caso, seguramente se tendrán 
problemas de fertilidad originada por pH extremoso, suelos carbonatados, dre
naje imperfecto, agrietamiento y dureza excesivos. Estas características dan lu· 
gar a que no crezcan bien los cultivos; que se presente trozamiento de las raices 
debido al agrietamiento del terreno; que su desarrollo, anclaje y nutrición se 
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vea alterado por efecto de Ja dureza\,~;?l~~:ariterior, es importante tener en 
cuenta la dominancia de las especies indicad~oras que son las que determinarán 
las características y cualidades del suelo. 

El pozo l* se hizo junto a las raíces de guanacaste, Enterolobium cyclocar
pum (Jacq.) Griseb. De acuerdo a los informantes esta especie es considerada 
como indicador de suelo bueno para la agricultura. El análisis realizado a pro
fundidades de O a 40 cm, indica que se trata de un suelo fértil, sin problemas de 
salinidad y con contenido muy bajo de fósforo. Este suelo es un gleysol, carac
terizado por materiales no consolidados (excepto depósitos aluviales). Sus hori
zontes son de menos di! 50 cm de profundidad, por tanto es un suelo apropiado 
para agricultura y ganadería trashumante y por ser suelos impermeables se re
quieren obras de drenaje. 

El pozo 2* se hizo junto a las raíces del Chimón, Ficus glabrata H.B.K. que 
de acuerdo a los informantes es considerado como un indicador de suelo regu
lar para la agricultura. El análisis realizado a profundidades de O a 40 cm, indi
ca que se trata de un suelo fértil, sin problemas de salinidad, con contenido 
muy bajo de fósforo. Este suelo es UI) phaeozem, caracterizado por una capa ri
ca en materia orgánica y nutrientes, la fertilidad es moderada con obras de dre
naje, son suelos que toleran exceso de agua, son permeables y por ello apro
piados para la agricultura y ganadería trashumante. 

El pozo 3* se practic6 junto a las raíces de Jolmash te', Talauma mexicana 
(D.C.) Don. Los informantes Jo consideran como indicador de buen suelo para 
la agricultura. El análisis realizado a profundidades de O a 40 cm, indica que se 
trata de un suelo fértil, que no tiene problemas de salinidad pero con contenido 
bajo de fóforo. Este suelo es un gleysol, caracterizado por materiales no conso
lidados (excepto depósitos aluviales). Sus horizontes son de menos de 50 cm de 
profundidád, por tanto es un suelo apropiado para agricultura y ganadería tras
humante y por ser suelos impermeables se requieren obras de drenaje. 

El pozo 4* se practic6 junto a las raíces de Caoba, Swietenia macrophylla 
King. Los informantes la consideran como indicador, en algunos casos de suelo 
regular y en otrns de suelo malo para las actividades agrícolas. Es importante 
hacer notar que el terreno en donde se hizo este pozo se encuentra inundado 
por temporadas. El análisis realizado a profundidades de O a 40 cm, indica que 
se trata de un suelo fértil con ciertos problemas de salinidad, acidez y con con
tenidos bajos de füforo. Este suelo es un gleysol, caracterizado por materiales 
no consolidados (excepto depósitos aluviales). Sus horizontes son de menos de 

•Nota: Para fines de fértilidad sólo se tomnron en cuenta para bomogenizar la descripción, 
profundidades hasta de 40 cm, ya que algunos pozos esta profundidad era Ja marcada por el 
manto freálico o por la roca madre. 
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50 cm de profundidad, por' tanto es un suelo apropiado para agricultura y gana
dería trashumante y por ser suelos impermeables se requieren obras de drenaje 
y encalado, además de especies tolerantes a Ja salinidad y acidez. 

El pozo S* se practic6 junto a las raíces del Chicle, Manilkara zapata (L.) 
V. Royen. Es considerado por Jos informantes como indicador de suelos malos 
para la agricultura, por ser una especie que se encuentra en suelos muy agrieta
dos y duros, independientemente de que se encuentren cubiertos con vegeta
ción primaria. El análisis realizado a profundidades de O a 40 cm, indica que se 
trata de un suelo fértil, sin problemas de salinidad, pero con problemas de dre
naje, bajo contenido de füsfnrn y alto contenido de carbonatos. Este suelo es un 
phaeozem, caracterizado por una capa rica en materia orgánica y nutrientes, Ja 
fertilidad es moderada con obras de drenaje, son suelos que toleran exceso de 
agua, son permeables y por ello apropiados para la agricultura trashumante, 
con especies que soporten altos contenidos de carbonatos. 

El pozo 6* se hizo junto a las raíces de Corcho blanco, Heliocarpus don
ne/1-smithii Rose. Considerado por los informante como indicador de buen sue
lo para la agricultura. El análisis realizado a profundidades de O a 40 cm, indica 
que se trata de un suelo fértil, sin problemas de salinidad y con bajo contenido 
de fósforo. Este suelo es un rendzina, caracterizado por su alta fertilidad, por 
estar sobre material calcáreo y ser permeable. Por lo anterior, resulta adecuado 
para agricultura de tipo trashumante. 

El pozo 7 •se practic6 junto a las raíces del árbol del Hule, Castilla elastica 
Cerv. Considerado por los informantes como indicador de buen suelo para Ja 
agricultura. El análisis realizado a profundidades de O a 40 cm, indica que se 
trata de un suelo fértil, sin problemas de salinidad, con bajo contenido de fósfo
ro y alto contenido de carbonatos. Este suelo es un gleysol, caracterizado por 
materiales no consolidados (excepto depósitos aluviales). Sus horizontes son de 
menos de 50 cm de profundidad, por tanto es un suelo apropiado para agricul
tura y ganadería trashumante y por ser suelos impermeables se requieren obras 
de drenaje. En principio sería recomendable con especies que soporten altos 
contenidos de carbonatos, sin embargo se requiere estudiar el comportamiento 
del hule en otras áreas para establecer conclusiones más firmes. 

El pozo 8* se hizo junto a las raíces de Corcho negro, Guatteria anomala 
Fries. Los informantes lo consideran como indicador de buen suelo para la 
agricultura. El análisis practicado a profundidades de O a 40 cm, indica que se 
trata de un suelo fértil, sin problemas de salinidad, con contenido bajo de fósfo-

•Nota: Para fines de fértilidad sólo se tomaron en cuenta para bomogenizar la descripción, 
profundidades basta de 40 cm, ya que algunos pozos esta profundidad era Ja marcada por el 
manto freático o por Ja roca madre. 
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ro y alto de carbona tos. Estesuel() ~s'.un c~~~isol, con características variables 
en su horizonte A, de color ·oscuro y'~laro,y ser permeable. Por lo anterior re
sulta recomendable para un11 agricüffur1ftrash~mante con especies que sopor
ten altos contenidos de carb<~~át~)S; sin.émbargo·se requiere estudiar el com
portamiento del corcho negrnc~n.<)t~a·~ ár,éas;·para establecer conclusiones más 
firmes. , <' ;:1},)\'' 

El poi.o 9• se practicó ju~t~ il l~{raíc~s del Chicle rojo, Manilkara zapata 
(L.) V. Royen. Es considerado por losiriformantes como indicador de suelos 
malos para la agricultura. El análisis practicado a profundidades de O a 40 cm, 
indica que es un suelo fértil, sin problemas de salinidad, con bajo contenido de 
fósforo y alto de carbonatos. En ocasiones llega a tener periodos de inundación. 
Este suelo es un gleysol, caracterizado por materiales no consolidados (excepto 
depósitos aluviales). Sus horizontes son de menos de SO cm de profundidad, por 
tanto es un suelo apropiado para agricultura y ganadería trashumante y por ser 
suelos impermeables se requieren obras de drenaje. Recomendable con espe
cies que soporten altos contenidos de carbonatos y periodos de inundación. 

5.5 Discusión de los resultados aportados por 
el análisis del muestreo de la vegetación 

De la estancia en ambns sitins de estudin, se pudo apreciar que el área 
que comprende al Ejido Santo Domingo, se encuentra más perturbada debido 
principalmente a la agricultura y a la ganadería. En el pasado a principios de 
este siglo toda la zona donde se encuentran enclavados los dos poblados del es
tudio, fueron parte de los terrenns pertenecientes a la zona Valenzuela, duran
te Ja epoca de las monterías o de las grandes compañías madereras que tu
vieron propiedades y consecinnes para la extracción de maderas preciosas. Hu
bo varios cambios de propietarios y venta de los terrenos a otras compañías, se 
ignora qué tan explotados fueron los terrenos que pertenecen al ejido de Santo 
Domingo y a la comunidad de Lacanha' Chansayab, lo que si se puede decir es 
que en Lacanha' Chansayab se encuentra menos perturbada que Santo Domin
go, debido a las actividades agrícolas, ya que las ganaderas no tuvieron arraigo. 
En el año de 1982, aún seguía funcionando el aserradero de Lacanha' Chansa
yab, donde la tecnología facilitaba la extracci6n de las trozas, ya que se arras
traban con buldozer en lugar de la fuerza animal que se utilizaba en el tiempo 
de las monterías, 

•Nota: Para fines de fér1ilidad sólo se tomaron en cuenta para bomogenizar la descripción, 
profundidades h11s1a de 40 cm, ya que algunos pozos es1a profundidad era la marcada por el 
manto freárico o por la roca madre. 
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La extracci1Sn de madera en estos dos lugares se hace para obtener tabla y 
horcones para la construcción de casas y postes para cercas en los potreros. En 
el año en que hizo erupci1\n el volcán Chichonal (1982), se llegó a ver alrede
dor de un ciento de troncos apilados en la porci6n de brecha entre San Javier y 
la desviación de Nuevo Guerrero. Estos troncos estaban en espera de ser trans
portados fuera de la selva para ser aserrados. 

Tomando como punto de partida el valor de importancia (VI) de las diez 
especies dominantes del estrato alto, se procedió a observar la presencia de és
tas en los dos estratos inferiores, con el fin de conocer si la composición de la 
vegetación es la misma o similar en los tres estratos en cada uno de los sitios de 
muestreo. 

En el caso del ejido Santo Domingo se puede decir que el estrato medio 
en un 50 por ciento está reforzando al estrato superior, pero con el estrato bajo 
no sucede lo mismo ya que s61o con un 20 por ciento lo está reforzando. Esto 
deja entrever que en un lapso de tiempo no muy largo la dominancia de espe
cies en el estrato alto va a cambiar drásticamente, ya que se dará una sucesión 
de especies. En cuanto a la presencia de especies del estrato bajo en el estrato 
medio sólo se tiene un 30 por ciento. 

En cambio, en el caso de Lacanha' Chansayab se puede decir que el estra
to medio en un 60 por ciento esta reforzando al estrato superior, pero con el es
trato bajo no sucede lo mismo ya que sólo con un 30 por ciento lo esta 
reforzando. En cambio el estrato medio esta siendo reforzado en un 50 por 
ciento por el estrato bajo, lo que permite decir que el grado de sucesión de es
pecies es un poco menor en Lacanha' Chansayab que en Santo Domingo, pero 
el comportamiento sucesional es muy similar. 

En Lacanha' Chansayab, es muy posible que la selva alta se este modifi
cando, ya que de acuerdo con el muestreo de vegetación se observa que el es
trato bajo refuerza al estrato medio con mayor número de especies que al 
estrato alto o que no habrá dominancia de pocas especies como hasta ahora se 
ha dado, sino que será mayor la cantidad de especies dominantes, pero con me
nor número de individuos de cada especie. En el caso de Santo Domingo, ya es 
más marcada la tendencia hacia las dos posibilidades de modificación de la sel
va arriba expuestas (Figuras 4 y 5 del capítulo IV). 

En el aspecto de la cuantificación de hierbas y plántulas por medio de cua
dros con área de 1 m2, se observ6, que en ambos sitios de estudio y dentro de 
los primeros diez Jugares, el 50 por ciento está compuesta por helechos, beju
cos, y palmas; el otro 50 por cient\l está integrado por, plantulas de árboles co
rrespondientes a especies que se encuentran en los tres estratos. 
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Por lo anterior podemos decir que tanto el estrato arbóreo como el de 
hierbas y palmas se encuentran en pro"cesos de regeneración continua. 

La comunidad de Lacanha' Chansayab se encuentra menos perturbada que 
el ejido de _Santo Domingo, debido a que la primera tiene una población huma
na menor que la de Santo Domingo, además con los lacandon~s hi gan11derfa no 
prosperó, en cambio en Santo Domingo se volvió una de las actividades más im
portantes. 

La extracci6n de la madera a nivel comercial es poca en Santo Domingo y 
en Lacanha' Chansayab se puso a funcionar de nuevo el aserradero, realizando 
la extracci6n de la madera a los lados de la brecha que va al centro del poblado, 
esta extracción se hace con un buldozer. Dicha extracción se basa en un conve
nio gubernamental con la fort:stal, según información de un lacandón. 

El grado de deterioro que se haga en este momento y en el futuro depen
derá de la fuerza de las presiones económicas y políticas que se ejerzan sobre 
los habitantes de los dos poblados y sobre la población general de la selva, por
que de una u otra manera todos están interactuando entre si, con la selva y en 
general con el medio ambiente. 

El tipo de agricultura en Lacanha' Chansayab es más de autoconsumo, en 
Santo Domingo es de autoconsumo y comercial, ya que en este ejido el factor 
económico esta presionando mu cho más. 

Lo antes mencionado hace pensar que el estrato medio aún sigue refor
zando la composici<ln florística actual del estrato alto, mientras que el estrato 
bajo deja ver que la compnsici6n florística del estrato alto va a cambiar aún 
más debido a que el por ciento de las especies presentes del estrato alto en el 
estrato bajo ha decrecido considerablemente. Esto sugiere que se lleva acabo 
una sucesión de especies, al decrecer el número de especies dominantes. 

En Lacanha' Chansayab poco mñs de la mitad de las especies del estrato 
alto se encuentran presentes en el estrato bajo, reforzando al primero. 

Casi las tres cuartas partes de las especies del estrato medio tienen apoyo 
del estrato bajo, lo que puede significar un cambio fuerte en la composición de 
las especies del estrato alto a largo plazo. 

El valor del coeficiente de comunidad obtenido en la sección 4.2, muestra 
que las dos comunidades vegetales tienen una semejanza del 30.2 por ciento, 
por lo que las especies presentes en ambos sitios tienen un bajo índice de simi
litud. 



CAPITULO VI 

SUGERENCIA, COMENTARIOS Y PROPOSICIONES 

6.1 Sugerencias 

El método (Roza-Tumba-Quema) empleado por los pobladores de ambos 
sitios, con el fin de disponer de terrenos destinados a las actividades agrícolas 
'tiene un efecto adverso sobre la productividad del suelo, por lo que se hacen 
las siguientes sugerencias para reducir los impactos negativos de la erosión y li
xiviación del terreno. 

l. Cuando se tumba el monte (vegetación primaria), dejar una barre
ra de árboles alrededor del área tumbada. 

2. No quemar los árboles derribados y dejar que toda la hojarasca 
quede depositada sobre el terreno, para que se pudra de manera 
natural, auspiciándose una mayor retención de suelo. 

3. Usar la madera de desmonte para leña, construcción, fabricación 
de muebles, utensilios de trabajo, etc. 

4. Si el terreno es un acahual no quemar lo que se tumbó. 

S. Esparcir la ramazón y rastrojo sobre el terreno de cultivo, mante
niendo de esta manera una capa protectora del suelo ante los 
agentes arriba mencionados. 

6. Dejar sobre el suelo los residuos de la cosecha para que se pudran 
y lo abonen. 

7. Si el terreno tiene pendiente hacer barreras de piedras o plantas 
perennes para evitar que el agua de lluvia tome velocidad y lave el 
terreno de cultivo. 

8. Realizar la difusión y construcción de estructuras para conserva
ción y recuperación de suelos propuestas en la sección 6.3 de este 
capítulo. 
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6.2 Comentarlos flnoles 

1. En cualquier estudio ecológico resulta conveniente, de ser posible, el 
conocer todas las variables que intervienen en el sistema vivo que se 
quiere estudiar, por lo que es necesario analizar y disgregar cada aspec
to que se considera influye directa o indirectamente en el objeto de es
tudio. 

2." En el caso de los dos asentamientos humanos que nos ocupan es nece
sario, además tomar muy en cuenta su entorno físico, geográfico, social, 
histórico, cultural, religioso, comercial y político. De esta manera es 
posible entender más acerca de la ideología, forma de vida y la concep
ción del mundo que tienen y que cuando se den alternativas de aprove
chamiento de los recursos naturales presentes en la localidad, éstas 
sean o estén lo más acorde posible a su entorno para su mejor asimila
ción y apropiación. 

3. Los resultados obtenidos mediante el método de puntos en cuadrante 
contituyen una aportación importante ni conocimiento de la vegetación 
en las áreas consideradas; sería interesante, a manera de comparación, 
hacer uso de métodos de muestreo por área. Ello permitirá, en alguna 
medida, verificar la confiabilidad, aplicabilidad y relevancia de cada 
método en función de la distribución y dominancia real. 

4. De este estudio se ha podido ver que existe estrecha interrelación entre 
los factores suelo, clima, vegetación, orografía, geología y los seres vi
vos, para lo cual se presenta el Diagrama 6, que ilustra la manera de in
terrelacionarse. Estas interrelaciones permiten el establecimiento de 
las condiciones imperantes en cada lugar, pero la modificación de una o 
varias de estas delicadas interrelaciones trae consigo desde cambios y/o 
trastornos poco perceptibles hasta cambios a gran escala que conllevan 
a la destrucci6n o modificaci6n de estos factores. Al modificar un factor 
se puede decir que se produce una reacción en cadena, produciendo 
cambios a los demás factores y estos últimos al que inicialmente fue 
modificado, estas son repercusiones de unos a otros que finalizan al al
canzar un nuevo equilibrio que generalmente va en detrimento de la 
naturaleza y del medio ambiente. 

5. Es un propósito el dar continuidad a este estudio mediante la corrobo
ración de otras especies mencionadas por los informantes, que por ra
zones de tiempo y dinero no fue posible verificar. 
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6. Otro de estos propósitos es el de llevar acabo la difusión de tecnologías 
agrícolas en las áreas estudiadas. Tecnologías rescatadas de las antiguas 
culturas prehispánicas como las propuestas presentadas en este capítulo 
en el inciso 6.3. Este último propósito, en el año de 1985, se empezó a 
promover en el ejido de Santo Domingo con algunos de sus pobladores. 
Un comentario importante es el que pocos días después, pobladores de 
otros ejidos ubicados entre el ejido de Santo Domingo y la comunidad 
de Lacanha' Chansayab, querían que se les fuera a enseñar estas técni
cas. 

6.3 Proposiciones 

Para una agricultura tradicional de roza, tumba y quema, no hubiera sido 
posible sustentar a las poblaciones prehispánicas, ya que se necesitarían gran
des extensiones de terreno y gran cantidad de mano de obra para cultivar, pero 
si a la vez se estan construyendo los grandes centros ceremoniales, se requeriría 
aún más fuerza de trabajo. Con lo cual se verían en la necesidad de ir edifican
do y probando técnicas de cultivo que mantuvieran o aumentaran la fertilidad y 
productividad del suelo, de una manera sostenida y con menor o la misma área. 
Así se fueron complicando más los trabajos de cuidado y manutención de las 
tierras de labor. 

/1 CLIMA=1 • .: /< 

/ l ~ 
--=VE=G~E=T~A~c=1o~N---.I - 1 SERES vivos 1-1' -'iiSUELo~ I · 

~~1-7z ~ OROG."'"'IA / • · .. 

GEOLOGIA 

Dlogromu 6. ln1crre1Hci6n entre Jos factores biólicos y abióticos. 
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Existen muchas evidencias de la complejidad de los sistemas agrícolas y de 
siembra que ponen de manifiesto el gran desarrollo agrícola, alcanzado por las 
culturas precolombinas que sin la posesión de herramientas de hierro, lograron 
obtener gran producción de alimento pudiendo tener así abasto para una socie
dad cada vez mayor. 

Al estudio de estos sistemas agrícolas se han dedicado muchos arqueólo
gos, antropólogos, ingenieros, bi61ogos, etcétera. 

Respecto a las tecnologí;is o sistemas agrícolas e hidráulicos de que se tie
ne evidencia, podemos mencionar los siguientes: 

Sistema de roza ,tumba y quema o roza y quema, según si la variante es 
con árboles, se realiza la tumba y si es un acahual de pocos años, en el 
cual no se han desarrollado los árboles y existen prácticamente puros 
arbolitos y arbustos, es roza y quema. 

• Sistema de cultivo de humedad, en las vegas de los ríos y en el fondo de 
los cenotes secos, en partes profundas de valles, rejonadas y barrancas 
en su parte baja. 

Cultivo de riego por medio de canales pequeños para irrigar los campos 
de cultivo. 

• Sistemas hortícolas, realizados en extensiones no muy grandes pero en 
algún costado de la casa o alrededor de ella. 

• Sistema de Canché, que no son otra cosa más que cajones formados con 
troncos de madera ligera, de 3 a 5 cm de diámetro Jos maderos o palos, 
o troncos ahuecados de 15 a 20 cm de diámetro o más. 

• Sistema de tablones, es un sistema muy utilizado en los huertos y vive
ros. Siendo considerado como de alta productividad, por contener tierra 
combinada con hojarasca o materia orgánica en general, ya que en mu
chas ocasiones la tierra utilizada en su elaboración es extra ida del fondo 
de canales, ríos, lagos, etc. Los tablones son pequeñas elevaciones de 
tierra de aproximadamente 20 <> 30 cm, de alto, el ancho y el largo de
penden del gusto del agricultor, además se pueden combinar consiste
mas de irrigación por medio de una red de canales. 

Sistema de milpa de alto rendimiento, es un sistema que cuenta con 
plantas de diferentes tasas de crecimiento y desarrollo dentro de los cul
tivos (intercalados), como condimentos, frutales y granos, se encuentra 
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la variante de no tener los diferentes cultivos intercalados, sino perfec
tamente divididos y las plantas utilizadas para condimentar, en los cami
nos de acceso o de separación de cada cultivo, también se tienen plantas 
medicinales. Por último Jos frutales pueden estar en Jos caminos de ac
ceso o normalmente en Jos límites de la milpa. 

Sistema de camellones, considerado como un sistema muy complicado 
eri su construcción, ya que son específicos para lugares pantanosos o zo
nas de inundación temporal o total, estos camellones constan de canales 
y zanjas recolectoras, todo un sistema hidráulico se requiere. 

• Sistema de Terrazas, también las terrazas estan consideradas como uno 
de los sistemas más productivos y a la vez es considerado como un siste
ma de recuperación de suelos agotados o cansados, que han sido aban
donados por su bajo o casi nulo rendimiento. Además son específicos 
para áreas con diferentes grados de pendiente, se utilizaron en laderas 
de montañas, son a semejanza de una escalera de mampostería, donde 
cada escalón consta de un terraplén (parte horizontal) y un talud (parte 
vertical), abatiendo de esta manera la pendiente original del terreno te
rraceado, las áreas planas se siembran sin riesgo de acarreo de nutrien
tes, ya que se reduce a un mínimo el flujo del agua a flor de tierra, al 
transformarse en su mayor parte en agua de filtración para un mejor 
aprovechamiento por parte de las plantas. 

Todos estos sistemas han sido y están siendo descubiertos y estudiados en 
la actualidad por muchos estudiosos en la materia, como es el caso de Puleston 
(1978), Palerm y Wolf (1980), Villa Rojas (1967), Lobato (1981), Wilken 
(1977), Tozzer (1982) y muchos otros investigadores. 

Como se mencionó anteriormente, existen varia.s alternativas tecnológicas 
que se pueden aprovechar para aumentar la producción agrícola, ad.e más de 
.conservar y recuperar suelos, así como tomar en cuenta las recomendaciones 
expuestas en el inciso 5.4. 
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Nombre común 

Onl•n: Artiodactyla 

Fam. Cervidae: Venados 

Venado cola blanca 
Tcmazalc 

Fam. Ta,Ya:ssuidae: Jabalies 

Scnso 
Jabalí de collar 

Orden: Camivora 

Fam. Feüdae: Felidos 

Puma, león de montaña 

Jaguar, ligre real, leopardo ' 

Fam. Mwtelidae:Comadrejas 

Zorrillo manchado 

Cabeza de viejo, viejo de monte 
Comadreja, sabín 

~ndlce 1 

Mamíferos 

C..nero y es11«l .. 

Odocoi/eus vir¡;inianus 
Mazama americana 

Tayassu pecari 
Pecari tajacu 

Fe/is concolor 

Felisonca 

Spilogale augustifrons 
y especies •fines 
Tayra barbara 
Mustela fTr!llata 

Lacandón 

Kcb 
Yuk 

K'ck'cn 
Kilam 

Balum 

Tzeltal Inglés 

Cbij While lailed dccr 
Jwahcb'el chij Brockel deer 

Q'ucm Whilclippcd pcccary 
Ha'mal chilam Collared pcccary 

Bahlam Cougar 
C'anbablam 

Cboj 
C'anbo1aychoj 

Pahay 

Sacjol 
Sabbin Weucl 

'Para esllblcccr el ~aero y especie fue necesario hacer la conclaci6a de los nombres ea lea¡ua Maya con el aombrc ea Espdol yen Ia¡tis, debido a que las daw:s y libros de 
fna1 coasull1do1 ""ªea la Jen¡ua e idiomu meacioaados. 



Fam. Procyotüdae: Mapaches y sus parientes 

Martucba, mico de noche Potas flavus Woyo' 
Tejón, coatimundi Nasua narica ,Chik k'ek'en Cohtom 
Mapache, culú Procyon lotor Ak'iihiik Me'el 

Orden: E<lentala 

Fam. Myrmecopluigidae: Oso hormiguero 

Hormiguero de collar, brazo fuerte Tamandua tetradactyla Ts'ubts'umcbab Collarcd antca1cr 

Fam. Dasypodidae: Armadillos 

Armadillo Dasypus novemcinc1us Wec J'ib, mocbpat Nine bandcd armadillo 
Ts'alpat 

Orden: U.gomoña 

Fam. Leporidae: Conejos y liebres 

Conejo de bosque uopical Sylvila§IS brasiliensis T'u?ul T'ul 

Orden: Marsupialia 

Fam. Didelphidae: Tiacuaches 

Tlacuache Didelphis marsupialis Oé J'ucb Didclphis mcsamericana 

Orden: Primates 

Fam. Cehidae: Monos 

Mono saraguato, aullador Allouatta palliata Bat Bats' Howlcr monkcy 
Mono araña, chango, mono A teles geoffroyi Ma?d Max Spidcr monkcy 



Orden: Rodenlia 

Fam. Dasyprodidae: Pacas y agutis 

Aguti, guaquequc, cuautuza, tuza Das}procta punctata 
y especies afines 

Tepescuinlle, paca, tuza real, agouti paca Cuniculus paca 

Fam. Sciuridae: Ardillas 

Moto, ardilla de dcppc 
Ardilla (gris, arbórea, voladora) 

Sciurus deppei 
Sciurns aureogaster 

Tzup 

Ha 'ale 

Ku'uk 
Sa'am te' 

Ba 

Halaw 

Tsajal chuch 
Ihc'al chuch 
pehpen chuch 

Spotted cavic 

Deppe squirrel 
Graysquirrel 



Nombl"l!común 

Orden: Anserifonnes 

Fam. Analidae: Palos y gallaretas 

Patillo enmascarado 

Orden: Apodiíonncs 

Fam. Apodidae: Vencejos 

Vencejo tijerillo 

Fam. Trochilidae: ChupaOor 

Chupaflor llorón 
Chupaflor ocrillo 
Chupaflor gritón 
Chupaflor morado 
Chupaflor coliblanco 
Chupaflor coludo 
Chupaflor gargantinegra 
Chupaflor cola canela 
Chupaflor arroycro 

Orden: Caprimulgiíormes 

Fam. Caprimu/gidae: Tapacaminos 

Tapacamino oscuro 

Aves 

<;.,nero y especie• 

Oxyum dominica 

Panyptila cayennensis 

Phaetomis superciliosus 
Pliaeiomis /onguemareus 
Campyloptero.s curvipennis 
Campylopterus liemileucurus 
Florisu{!l mellivora 
Heliothryx barroti 
Anthracothorax prevosti 
Amazilút bery/lina 
E 11 pherusa eximia 

Caprimulgus salvini 

l..acandón 

jt'unu? 
fl'unu? 
ft'unu? 
i'unu? 
~'unu? 
Í'unu? 
lt'unu? 
ft'unu? 
i'unu? 

Tzdtal 

Pcch 

Ulich 
Xal'it 

Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 
Ts'unun 

Pubuy 

Inglés 

Maskcd duck 

Long tailed hermil 
Lillle hermil 
Wedge lailcd sabrewing 
Viole! sabrewing 
Wbitc neckcd jacobin 
Purple crowncd fairy 
Green breasled mango 
Berylline humingbird 
Slripc tailcd humingbird 

Tawmay collarcd oighljar 

•Paira establecer el pncro y especie fue DCCC$.lrio hacer la correlaci6o de los nombres en lca¡ua May.. coa el nombre en Español yen ln&fb,dcbido a que las daw::s y libros de 
fauna coasulrados esl'n en la lengua e idiomas mencionados. 



Orden: Ciconliformes 

Fam.Ardeidae: Garzas 

Garza estilete, garza cándida Agamia agami Ts'inabul ha' Agami heron 

Orden: Columbiformes 

Fam. Columbidae: Pichones y palomas 

Tórtola roja Geotrygon montana ?uuk Xpuliwoc Ruddy guail dovc 
Paloma morada Co/11mba flavirostris Stsuhmut Red billed pigeon 
Pa Joma escamosa Columba especiosa Stsubmut Scaled pigeon 
Paloma pico negro Co/11mba nigrirostris Stsuhmut Sbort billed 
Paloma de alas blancas Zen a ida asiatica Stsuhmut White wingcd dovc 

Orden: Fakoniformes 

Fam. cathartidae: Zopilotes 

Zopilote rey, zope rey, rey de zope Sarcoromphus papa ~·om: Hos, xuhlem Kingwlture 
sil~'om, Tsaj sjol 

Fam. Acdpilridae: Gavilanes 

Gavilán bidentado H arpagus bidentatus 1 x:ic, i'ijxic Double toothed kite 
waco 

Fam. Falconidae: Halcones 

Halcón mañanero Microstur mfico/lis Barred foresl falcon 



Orden: Galllfonnes 

Fam. Cracidae: Pavos, raisanes y chachalacas 

Hocofaisán, faisán real 
Pava, cojolita 
Pajuil, chachalaca negra, gallina de monte 
Chachalaca olivacca 

Crax rubra 
Pene/ope pu1]111rascens 
Penelope nigro 
Ortalis vetula 

Fam. Phasianidae: Codornices, faisanes y perdices 

Codorniz común 
Bolonchaco, bulu 'tok' 

Fam. Meleagrididae: Pavo 

Pavo ocelado, pa\'O de monte 

Orden: Passerifonnes 

Colinus vir¡jnianus 
Odontophoms git11atus 

A grioc/1aris ocellata 

Fam. Tyrannidae: Copetón común y mosquero 

Copetón común Myiarrlrus tuberru/ifer 

Fam. Hirundidae: Golondrinas 

Golondrina alirraspora Stelgidopterix rufico//is 

Fam. Corvidae: Pea y queisque 

Pea Psilorhinus morio 

K'ambul 
?ul um 

Ku~ 

J'is 
Mc,uluc' 

Hocot 

Xcuhch'in 

Jcots 

Ulicb, xal'it 

Pap 

Great curassow 
Crcstcd guan 
Linle guan 
Eastern chachalaca 

Bobwhitc 
Spolled wood quail 

Ocellatcd turkey 

Dusky c~pped flycatcher 

Rough winged swallow 

Brownjay 



Orden: P•l-nlfomes 

Fam. Pluúacrocorar. Pato buzo 

Pato negro, pato buzo, cormoranes 

Orden: Pacironnes 

Fam. Bucconidae 

Pájaro collarejo, bocón, pájaro triste 

Fam. Ramfastidae: Tucanes 

Tudn cuello amarillo, tucin real, 
pico canoa, pico de hacha 

Fam. Piddae: Pka palo 

Pica palo zara do 

Orden: Psitlacifonnes 

Phalacrocorax olivaceus 

No1harcus macrorl1ynd1us 

Ramphas1os surfuro1us 

Ceniurus aurifrons dubius 

Fam. Psütacülae: Guacamayos, pericos 

Guacamayo rojo 
Cotorrón, pericón, cotorra de cueva 
Loro ca be za azu 1 

Orden: Podldpidlfonnes 

Fam. Podicipidae: Patlllo buceador 

PatiUo buceador 

Aramacao 
Aratinga ho/och/ora 
Amazona farinosa 

Podü:eps dominü:us 

Pe ch 

Yuyum Ha'malmut 

Pan 

Mo? 

Jmo' 

Olivaccous cormorant 

White necked pufibird 

Keel billed toucan 

Goiden frontcd woodpecker 

Scarlet macaw 
Green paratcct 
Meaiy parrot 

Leastgrebc 



Orden StrlglfonHS 

Fam. StrigU/Jle: Bubos, tecolotes 

Tecolote de anteojos Pu/satrix perspicillata 

Orden: Tinamiíormes 

Fam. Tinamidae: Gallina de monte y perdiz 

Perdiz real, gallina de monte 
Perdiz canela, perdiz 
Perdiz de boucard 
Perdiz chica 

Tinamus major 
Crypturellus cinnamomeus 
Crypturellus boucatrfi 
Crypturel/us soui 

Huntulwan 
Huntulwan 
Huntulwan 
Huntulwan 

Naco 
Naco 
Naco 
Naco 

Spectacled owl 

Great tinamou 
Rufescc.nt tinamou 
Slaty breasted tinamou 
Pileated linamou 
little linamou 



Reptiles 

Nombre común Genero y especi." Lacand6n Tzeltal Inglés 

Orden: Testudines 

Fam. Dennatemyidae: Dennalemidos 

Torluga aplanada Dermatemys mawii Hach ak, ?aak Abe Rivcr turtlc 

Fam. teJtudinidae 

Clrrysem is grayi K'anak Yellow lurtle 
Clrl)sem is scripta Ne ak; chiik ii:b· Soft sbelled 1urlle 

Fam. Kinosternidae:Casquilo amarillo 

Casquito amarillo Kinostemon cruentatum Luki ak Large mud 1urlle 
Pocbiloque Kinostemon leucostomun Mebcnak Small mud turtle 
Guaus Staurotyplzus triporcatus Let Gua o 

Fam. Emydae: Emidos 

Jicotea Pseudemys scripta Coc 

Orden: Loricata 

Fam. Crocod¡lidae: Cocodrilos y caimanes 

Cocodrilo amarillo Crocodrilus acutus ?ayim Ah.)in Yellow rivcr crocod ilc 
Cocodrilo pardo, lagarlo negro Crocodrilus moreletii ?ayim Ah.)in Swamp crocodilc 

•Para establecer el ¡f;acro y especie fue aelXSlrio hac.er Ja correlaci6a de los nombres ea leapa Maya coa el nombre en Español yen la¡lh, debido a que las claYCs y libros de 
fauna consultadosesl.b ea la lca¡ua e idiomas mencionados. 



Fam. lf1111nitlae: Iguanas 

lgu1n1 Ano/is pygmaeus Huh lna'lan 

lgu1na Ano/is sallaei Huh lna,an 
Iguana Ano/is tropidonotus Huh lna,an 
Iguana Bassiliscus vittatus Huh lna'ran 
Le macro l aemactus sermlUs Huh lna,an 
Iguana de ribera Iguana iguana Huh ln1,an 
Turipachc de monlaña Coryrlioplranes lremandezii 

Fam. Teiúlae 

Lagartija metálica Ameiva undulata 
Lagartija parda Ameiva festiva 

Orden: Squamata: Serpientes 

Fam. Boidae: Boas 

Boa, mazacuala, mazactía Constrictor constrictor ?Me kan, J'uch cban 

Fam. Culubrülae: Culebras 

Culebra arroycra Drymarcllon corais 
Falso coral L amprope/tis triangulum 
Bcjuquilla verde O:rybelis fulgidus Ch'oxchan 
Nauyaca salladora B othrops 11umm ifer Ic'bo'lay 
Nauyaca verdinegra Bothrops nil?fJviridis lc'bo'lay 



Nombre común 

Orden: Ostariophysi 

Fam. Characidae: Sardinas 

Sardina 

Macabil 
Pcjelagarto 

Bagre 
Bagre 
Bagre 

Fam. Ariidae: Bagres 

Fam. Cich/idae: Boca de fuego 

Boca de fuego 

Peces 

Genero y especie° 

Astyanax fasciatus aeneus 
Roeboides guatemalensis 
Brycon 1,'1Utema/ensis 
Belonesox splendida 
Belonesox belizanus 

Arius guatemalensis 
Arius coemlesons 
A rius seemani 
Potom arius ne/son~ 
Potomarius hublrs 
Rhamdia guatemalensis, 
Rhamdia petenensis 
Rhamdia brac/1ycephala 

Cic/rlasoma meeki 
Cic/1/asoma uroplrthalmus 
Ciclzlasoma alborum 
Cic/1/asoma fenestratum 
Ciclrlasoma me/anornm 
Cic/1/asoma intermedium 
Cich/asoma heterospilum 

IJicandón Tzeltal Inglés 

Siik tan Sardine 

Wasb kai 

'?ayim kay 

Nukucb bayok Coruco 

Lu' CatftSb 

Cbak Jab 

• Para cs1abtccer el género y especie íuc necesario hacer la correlación de los nombres en lengua Maya con el nombre en Español y en Inglés, debido a que las claves y libros de 
fauna consuhados cstb en la lengua e idiomas mencionados. 



Cichlasoma cal/o/epis 
C.starrie1, jojarra Cich/115oma spp. Klnok 
Tenguayaca Petmia splmdida Sobom 

Fam. Jctaluridat: Pez gato 

Pez gato fctalunts meridiana/is Bayok Catfisb 

Fom. O.tOIIlomillot: Pe:r: puen:o 

Pez puerco fctiabus meridiana/is Sobom .Pigfisb 

Fam. Megalopidat: Sábalo 

Sibalo Megalops atlantic11s Cb'ikal Sabalo 

Fam. Salmonidae: Salmones 

Salmón Salmo gairdneri Cbopi Salmon. 

Fam. PD«ilüd4e 

G am b11sia ec/reagarayi Pubta' 
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Apéndice 2 

Ceremonia de plantación en la Comunidad de Naha' 

"Los campos están listos, las estrellas pleyades se han levantado en el cie
lo, los árboles de caoba están floreando, ya es tiempo para sembrar el maíz y es 
tiempo para la ceremonia de plantación. Este ritual dura tres días, es llevado a 
cabo en la casa de dios, que es en el corazón de la aldea, el lugar donde la reli
gión maya es transmitida de generación en generación. 

Durante el primer día de la ceremonia K'in bor prepara las sagradas cofias 
con pedazos de tela, K'in bor es otro yerno en servicio o bajo contrato con 
Chan k'in, es un honor casarse con una hija del líder. 

En el segundo día de la ceremonia de plantación, se corta la caña de azú
car [Saccharum officinarum L.], la miel silvestre obtenida de abejas silvestres es 
el dulcificante tradicional, pero escasea, la caña de azúcar es plantada en algu
no de los sembradíos viejos y no se emplea en los platillos diarios, la azúcar re
finada es una de las innovaciones que'los lacandones han aceptado, la caña de 
azúcar será fermentada para hacer:balche; el vino ceremonial usado en los ri
tuales de la casa de dios. 

El machete empleado [en el corte de la caña] pertenece a la casa de dios y 
no se puede retirar hasta que sen !avadó con agua pura, agua virgen de los teja
dos de la casa de dil)S o del comienzo de la primavera" (Bruce, 1982). 

La caña es machucada de una manera especial para sacarle todo el jugo, el 
cual es vaciado en una piragua o cayuco sagrado, llamado chem (Villa Rojas, 
1968 y observación propia). Este recipiente es fabricado exclusivamente para 
preparar el balche, se le agrega agua al jugo de caña, algunos autores como 
Soustelle y Villa Rojas, mencionan el uso de miel silvestre y la cáscara o cor
teza del balche [Lonchocarpus longistylus Pitt.], que tiene que estar sumergida, 
"alguna corteza de balche ha sido guardada de la última fermentación, esta 
mezcla [de nueva corteza con vieja), dará al vino un sabor añejo, similar al de 
una preparación de lúpulo" (Bruce, 1982). Se le deja fermentar durante 24 ho
ras, tapada con hojas de palma limpias. 

También, en este día, se preparan tamales y atole, que serán ofrecidos en 
la noche, para finalizar éste segundo día de la ceremonia de plantación. Esa 
"noche los hombres se sientan fuera de la casa de dios, de espaldas a sus dioses, 
que es la señal de formalidad y respeto de los lacandones. Las ollas de arcilla 
han sido llenadas con incienso, las ollas son ubicadas cerca del rostro de cada 
dios, una ofrenda de pozo! es colocada en el labio de cada uno, a quien se le pi-
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de su bendición para la siembrn de m_ll:íz:-Iú Pt1zri1 es ofréi:ido a los cinco pun
tos cardinales del mundo maya, Norte;'.Sur',-~ste, Oeste y arriba, a los cielos. 
Una vez que los dioses han recibido;SU alimento ' los lacandones empiezan a 
comer" (Bruce, 1982). '· 

,•.·, 

"Para la mañana del teri:~r ':CÜ~ ~á está listo el balche, no es una bebida 
fuerte con sólo una noche de f~rin-e:ntación,. pero satisface a los dioses como lo 
han hecho durante siglos. : ·> ···· · "' · 

_:,~~'.:. ~:::. :};::>F::·' .·~.··.: 
La casa de dios esta con~truid.a ,¡¡LesÍilo antiguo, [sin paredes ni puertas]. 

Chan K'in ora particularmente a:5cukirnkyum, señor del infierno, el dios de los 
funerales y de las plantas, por"c¡ue:(!l.paí:z: será enterrado, Sukunkyum debe ha
cer que crezca y se eleve de 18c. tierrn,>.\.s.í como la casa de los dioses esta cons
truida al estilo tradicionnl;·e.lc.fuégoq'iára encender el incienso debe ser fuego 
obtenido del modo tradicionali·" : .. ~:<.' · 

--;--"• ---oo-=-o-

E 1 antiguo maya creía que ~J'hillri~rit~rminaba cada cincuenta y dos años y 
luego era creado nuevamente; acostu.mbraban. a destruir todas las ollas de los 
dioses y apagar sus fuegos, hacíancolliÍs nuevas para simbolizar la nueva crea
ción y en un ritual especial eran e.~cen~d-idis. llainas nuevas. Los lacandones no 
temen a sus dioses, los respetan.'Es-nécesariéí-decir los cantos de las ceremo
nias pero no es preciso conservar una· postura santa. Un canto puede ser inte
rrumpido por una broma o un comentario casual,. siempre y cuando sea conti-
nuado exactamente en el mismo párrafo. · 

La olla del dios Sukunkyum, señor del infierno esta colocada fuera, en la 
tierra. Las hojas son pasadas a través de la llama del incienso y serán guarda
das, la llama les ha dado el poder de curar las enfermedades. Ahora tres anti
guas ceremonias cumplen rituales arcaicos que algunas veces omiten de lacere
monia de plantación" (Bruce, 1982, comunicación personal). 

"1 ºEl halche es ofrecido a los árboles de la jungla, los árboles deben de
jar espncio parn las plantaciones o milpas y así el maíz podrá crecer. 

2º Los lacandones piden ser protegidos de las víboras, que pueden ata
carlos mortalmente cuando están trabajando en las milpas. 

3º Después una ofrenda a la hoja que simboliza las hormigas y cuyo hor
miguero utilizaron pnra formar el núcleo de la milpa, antes de que co
nocieran las herramientas de acero. 

Finalmente el incienso es ofrecido al agua que hará que el maíz crezca. 
Así al final del tercer día se han ofrecido porciones de balche a todos los dioses 
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y ya es tienipo para.que ellbs~beban el ~inb ceremo~i~I .. Los dioses ya han sido 
satisfechos: Termir(ada la ceremoni.ri de plantaéi6n, el ínaíz puede ser sembra
dou (Brucé, l 982, com un icaci<í n·person~ I)• 
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Ceremoi1ia de'plunt~cl6~e~l~'bJ~"Jnidudde Lucunha' Chunsaya~ 
'_-l'' 

. La cernmnnia se ini~fó cp'.1ff§h;~~)dt;s,'~e reunieron en casa de uno de los in
tegrantes, había hom~res; nf~jer~·si ~iñ~l.s; ~iñas y bebés, cerraron la puerta y 
uno de los integrnnt.e.s. del g~~·p:O'.:fl~e\lia)ae'te.ner alrededor de treinta y cinco 
años, comenzóª rezar~n:e1;~.e~.i:~ir.M;1a.:cas~ ~todos 1os demás alrededor pero 
con una distribución ~rregulrir;yse.1.1t1~:ª~l!!(!'llrezo duró alrededor de 10 minutos, 
no se tienen ni icensnrios~ ni idt1.llis;~ni c.~úz alguna, lo que encendieron fué una 
varita de incienso; ~lgu§os:lféga:~án'ií comentar en voz baja pero no se inte
rrumpía el rezo ;·al ~cab,á,r lí.~;·r.éiiir~~·e sir.vió atole, uno blanco y otro de cacao 
(muy sabroso.que, par~cía de'chq~olate, por.el color que tenía, pero el sabor era 
diferente, se podía~fo.TI,a'rldécal11tí~s:.atole~),,se hicieron algunas bromas después 
se abrió la puert.a'y salieri)ñ'~~~ra:2.on'Unuar con las actividades normales. 

Al día sigÚÍént~.~~~i~·~~iln¡~;l~)i'hombres se fueron a sembrar con ma
cana o espéque,un}let~lle nótó.rin;::'es que.una o dos semanas antes ya hab.ían 
sembrado en ntrns sitit)s y d~)s días antes de la ceremonia fueron a resembrar o 
replantar maíz en la,milpa,.en ··ltis lugare,s e'n.donde no germinaron los granos o 
porque se los comiernn los pájar,llS. 
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Apéndice 4 

Ceremonia de plantación en el Ejido de Santo Domingo 

Cuentan que la ceremonia de plantación dura tres días, preparan atole de 
maíz que se pone en la boca del incensario de cada uno de Jos dioses para que 
coman también. Normalmente los incensarios están en una repisa pero cuando 
llega la ocasión de orar los colocan en el suelo. 

Pepe Chan K'in mencion6 que la cueva en donde hacía oración estaba muy 
lejos, por lo cual la dejó e hizo la casa de los dioses en un terreno junto a su ca
sa, en donde tiene sembradas muchas plantas comestibles. 

El balche lo preparan en el cayuco ceremonial o sagrado, que tiene la ca
pacidad de llenar siete ollas Bor*. A la hora del rezo nadie está fuera, todos los 
hombres están presentes (niños y adultos), las mujeres y niñas están en la coci
na. No salen a trabajar. Durante el rezo Pepe fuma tabaco que él siembra y co
secha. Ese último día de ceremonia bebe hasta quedar tirado. 

• 1..1 olla Bor es un utensilio ceremonial, hecho de barro, c.on c.apacidad aproximada de 15 lilros ca donde es vaciado el bal· 
de •bJ111e•, prcvfamcnlc ícrmcndado en el cayuco. 



Apéndice 5 

Muestreo en Santo Domingo, Estrato Alto 

Género y especie Familia Nombre y/o número 

DR DA DOMR DOMA FR FA VI VI 
300 

% % m 
2 

% .% 

Bemou//ia flammea Oliver Bombacaceae 
11.11 13.09 

Sebastiano longicuspis Slandley Eupborbiaceac Cbecbem, !ch Te' 
18.52 21.82 6.78 1.62 15. 72 45.83 41~02 13.67 

Tenninalia amazonia (Gmel.) Exell Combretaceae C'anshan 
6.17 7.27 23.92 5.72 7.14 20.83 37.24 12.41 

Dialium guianense (Aubl.) Sandw Leguminosa e Guapa que 
13.58 16.00 5.60 1.34 12.86 37.50 32.04 10.68 ·4. 

Manilkaro zapata (L.) V. Roycn Sapotaceae Chicle 
9.88 11.64 9.65 2.31 8.57 25.00 28.10 9.37 5 

Brosimum A licastrnm Swarlz Moraceae Ramón Iatex blanco 
9.88 11.64 4.24 1.02 11.43 33.33 25.55 8.52 6 

No determinada N, XVlB = 1518 
1.23 1.45 10.04 2.40 1.43 4.17 12.70 4.23 7 

U/mus mexicana (Liebm.) Plancb Ulmaceae Cbuchum 
3.70 4.36 4.20 1.01 4.29 12.50 12.19 4.06 8 

No determinada Tzacmunus Te', XXIVlC = 24IC 
2.47 2.91 3.38 0.81 2.86 8.33 8.70 2.90 9 

Ca/op!ty//um brasiliense Camb Gulliferae Bari 
2.47 2.91 1.39 0.33 2.86 8.33 6.71 2.24 10 

Sickingia sa/vadorensis Stand ley Rubiaceae Chicjaban Te' 
2.47 2.91 0.63 0.15 2.86 8.33 5.96 1.99 11 

Guatteria anomala R. E. Fries Annonaceae Corcho negro, Ik Bat 
2.47 2.91 0.62 0.15 2.86 8.33 5.95 1.98 12 



Rheedia edulis (Secm.) Tria na eL Planch 

Alclromea latifo/Ül Swartz 

No dclcrminada 

Compsoneria prucei (A.D.C.) Warb 

Alibenia edulis (L. Rich) A. Rich 

Pseudo/media OX)phyllaria Donn. Smitb 

Guarea ¡jabm Vahl 

Cymbopetalum pend11/iflorum (Duna!) Baill 

Malmea aff. depre!ia (Baill.) R. E. Fries 

Suma de valores totales del estrato alto 

Estnto Alto: 

Distancil total= 746.28 m 
Distancia promedio = 9.21 m 
Arboles por Ha= 117.81 
Arca basal total= 16.45338 m2 

Promedio de hca basal por irbol = 0.20313 m2 

Arca basal por Ha = 23.92966 m2 

Guttifcrae 
2.47 2.91 

Eupborbiaccac 
2.47 2.91 

1.23 1.45 
Myristicaccae 

1.23 1.45 
Lcguminosae 

t.23 1.45 
Rubiaceac 

1.23 1.45 
Moraccac 

t.23 1.45 
Meliaccae 

1.23 1.45 
Sapotaccae 

1.23 1.45 
Annonaceae 

1.23 1.45 
Annonaceae 

1.23 1.45 

100 118 

0.42 

0.40 

2.27 

1.24 

0.82 

0.55 

0.46 

0.35 

0.32 

0.25 

0.24 

100 

Limoncillo 
0.10 2.86 8.33 5.74 1.91 13 

Ojol 
0.10 2.86 8.33 5.73 1.91 14 

XXIB = 20JB, 1 
0.54 1.43 4.17 4.94 1.65 15 

Bayo 
0.30 1.43 4.17 3.91 1.30 16 

Frijolillo; Cbcnck Te'; XlA = lOIA 
0.20 1.43 4.17 3.49 1.16 17 

Guayabo; Guayabillo 
0.13 1.43 4.17 3.22 1.07 lS 

Ramón latex amarillo 
0.11 1.43 4.17 3.12 1.04 19 

Cbujalan Te'; Cbivicob 
o.os 1.43 4.17 3.01 1.00 20 

Guay Te', Hoja grande 
o.os 1.43 4.17 2.99 1.00 21 

Oriwcla 
0.06 1.43 4.17 2.92 0.97 22 

XXIV3B = 24IllB, XXIllC = 221C, Q 
0.06 t.43 4.17 2.91 0.97 23 

24 100 292 300 100 



Muestreo en Santo Domingo, Estrato Medio 

Género y especie Familia Nombre y/o número 

DR DA DOMR DOMA FR FA VI ·.VJ Orden 
300 de VI 

'll\ 'll\ m 
2 

'll\ 'll\ 116 

Dialium !,'UÍanense (Aubl.) Sandw Lcguminosae Guapaque 
10.13 24.44 7.51 0.65 10.26 33.33 27.90 9.30 

Mani/kara zapata (L.) V. Rayen Sapotaceae Chicle 
8.86 21.38 8.75 0.76 8.97 29.17 2659 8.86 2 

Brosimum alicastrum Swarlz Moraccae Ramón latex blanco 
6.33 15.27 9.84 0.86 6.41 20.83 2258 753. 3 

Bemoullia flammea Oliver Bomba cacea e Ceiba, Cosam Te' 
5.06 12.22 11.34 0.99 5.13 16.67 2153 7.18 4 

Sebastiana longü:uspis Stand ley Euphorbiaceae Chechem, lch Te' 
759 18.33 4.24 0.37 6.41 20.83 18.25 6.08' 5 

Rheedia edulis (Scem.) Tria na eL Plancb Guttiícrac Limoncillo 
633 15.27 4.66 0.41 5.13 16.67 16.12 5.37' '• 6 

Alibenia edu/is (L. Rich) A. Rich Rubiaceae Guayabo; Guayabillo 
3.80 9.16 5.35 0.47 3.85 12.50 13.00 4.33 7 

Guaueria anoma/a R. E. Fries Annonaceae Corcho negro, lk Bat 
•. 8' 253 6.11 5.82 051 2.56 8.33 10.91 3.64 

He/iocatpus appendiculatus Turcz Tilia cea e Corcho blanco 
3.80 9.16 3.18 0.28 3.85 12.50 10.83 3.61 

Trophis racemosa (L.) Urban Moraceae Ramón rojo 
3.80 9.16 3.19 0.28 3.85 12.50 10.83 3.61 10 

Alchomea /atifolia Swartz Euphorbiaceae Ojo! 
3.80 9.16 2.56 0.22 3.85 12.50 10.20 3.40 11 

Pseudo/media OX)phy//aria Dono. Smith Moraccae Ramón Jatcx amarillo 
253 6.11 255 0.22 2.56 8.33 7.64 2.55 12 

Trichüia moschata Swartz Meliaceae # 305; XII2B = 12IIB 
253 6.11 2.49 0.22 2.56 8.33 759 2.53 13 



Sickingia salvadorensis Standley Rubiaccac Cbicjaban Te' 
253 6.11 2.10 0.18 256 8.33 7.19 240 14 

Pouteria unilocu/aris (Donn. Smitb.) Baehnii Sapotaccae Guay Te' Hoja menuda; Zapotillo;# 313; # 292 
253 6.11 1.95 0.17 256 8.33 7.05 2.35 15 

No determinada XXlllA = 221A, Y 
1.27 3.05 4.19 0.36 1.28 4.17 6.74 225 16 

Compositae V 
1.27 3.05 2.82 0.25 2.56 8.33 6.65 2.22 17 

Cymbopeta/um pendu/iflorum (Duna!) Baill Annonaceae Oriwcla 
253 6.11 0.73 0.06 256 8.33 5.83 1.94 18 

Ficus sp Moraceae Matapalo 
1.27 3.05 3.18 0.28 1.28 4.17 5.73 ,1.91 19 

No determinada IV2C= 411C,B 
1.27 3.05 1.59 0.14 1.28 4.11. ú31 t.38 '20· 

Tenninalia amazonia (Gmel.) Exell Combretaceae C'ansban 
1.27 3.05 1.46 0.13 1.28 4.17 4.00 ' 1.33: 21 

No determinada XXll2C = 221IC, K 
3.7o ·ú3' 1.27 3.05 1.16 0.10 1.28 4.17 

S/oanea schippiiStandley Elcocarpaceae 
., ,·".''"' 

1.27 3.05 1.10 0.10 1.28 4.17 3.65 1.22' 23 
No determinada IV2B= 411B,A 

3.59 ; l.;~, ' 2~ . 1.27 3.05 1.05 0.09 1.28 4.17 
U/mus mexicana (Licbm.) Planch Ulmaceae Cbucbum ' : ~:\\:: 

1.27 3.05 0.99 0.09 1.28 4.17 3.54 ús ' 25 
Dendropanax arboreus (L.) Plancb & Decae Araliaceae Tzuj Te'; IV2D = 4110, C 

"'" 
1.27 3.05 0.99 0.09 1.28 4.17 3.54 1.18 :26 

Leguminosae Palo umbo 
1.27 3.05 0.75 0.07 1.28 4.17 3.30 1.10 ¡ 27 

Compsoneria prucei (A.D.C.) Warb Myristicaceae Bayo 
1.27 3.05 0.70 0.06 1.28 4.17 3.25 1.08 ; 28 

Meliaceae Tzajal Te' 
1.27 3.05 0.70 0.06 1.28 4.17 3.25 1.08 29 

Meliaceae Tzaal Te', Corteza olor caoba 
1.27 3.05 0.70 0.06 1.28 4.17 3.25 1.08.: 30 

No determinada XXIVlB = 24IB, M 
1.27 3.05 0.62 0.05 1.28 4.17 3.17 1.06 31 



No dclcrminada 

Brosimum aff. costarricanum Liebm 

No delerminada 

No de1erminada 

Zanthoxylum kellennaniiP. Wilson 

Suma de Valores Totales del Estrato Medio 

Estrato Medio: 

Distancia lolal = 50856 m 
Distancia promedio= 6.44 m 
Arboles por Ha = 241.31 
Are• basal tola I = 285296 m2 

Promedio de área basal por árbol= 0.03611 m2 

Arca basal por Ha = 8.71457 m2 

ti1 3.05 o.so 
Moraceae 

1.27 3.05 0.47 

1.27 3.05 0.33 

1.27 3.05 0.25 
Rutaccac 

1.27 3.05 0.19 

100 241 100 

Tzapnufi; XIJl2D = 13110; XXII2D = 2211D 
0.04 1.28 4.17 3.05 1.02 32 

Ramón lalexblanco # 315 
0.04 1.28 4.17 3.01 1.00 33 

XVl2C = 1611C, G 
0.03 1.28 4.17 2.88 0.96 34 

XVI2D = 16110, H 
0.02 1.28 4.17 2.80 0.93 35 

# 314 
0.02 1.28 4.17 2.73 0.91 36 

9 100 325 300 100 



.. 

Muestreo en Santo Domingo, Estrato Bajo 

Género y especie Familia Nombre y/o número 
DR DA DOMR DOMA FR FA VI VI Orden 

300 de VI 
<¡¡, <¡¡, m 

2 <¡¡, <¡¡, <¡¡, 

Trichilia moschata Swartz Mcliaccae # 305; XIl2B = 121IB 
9.30 ·11.86 21.94 2.84 6.31 29.17 37.55 12.52 

L inociera oblanceo/ata Robinson Olcaccac Chicharra 
12.40 103.81 6.67 0.86 10.81 50.00 29.89 9.96 2 

Trophis racemosa (L.) Urban Moraceae Ramón rojo 
6.98 58.40 7.93 1.03 7.21 33.33 22.11 7.37 

Eupatorium pillieri Klatt Compositac # 306 
2.33 19.47 15.56 2.02 2. 70 12.50 20.58 6.86 4 

Rinorea guatemalensis (Wats.) Bartl Violaccae Chicharra 
8.53 71.37 2.79 0.36 6.31 29.17 17.63 5.88 5 

Pouteria unilocu/aris (Donn. Smitb.) Bachnii Sapotaceae Guay Te' Hoja menuda; Zapotillo;# 313;# 292 
5.43 45.42 2.55 0.33 6.31 29.17 14.28 4.76 6 

Manilkam zapata (L.) V. Royc.n Sapotaceae Chicle 
3.88 32.44 2.87 0.37 4.50 20.83 11.25 3.75 

Rubiaceae W;# 304 
1.55 1298 8.03 1.04 0.90 4.17 10.48 3.49 8 

Brosimum alicastmm Swartz Moraceae Ramón latcxblanco 
3.88 32.44 1.47 0.19 4.50 20.83 9.85 3.28 9 

Compositac V 
0.78 6.49 7.96 1.03 0.90 4.17 9.64 3.21 10 

Dialium guianense (Aubl.) Sandw Lcguminosac Guapaque 
3.10 25.95 2.19 0.28 3.60 16.67 8.89 2.96 11 

Sebastiana /ongü:uspis Standley Euphorbiaceac Cbcchcm, !ch Te' 
3.10 25.95 0.37 o.os 3.60 16.67 7.07 2.36 12 

Compsoneria prucei (A.D.C.) Warb Myristicaccac Bayo 
2.33 19.47 1.10 0.14 2. 70 12.50 6.13 2.04 13 

Ouratea off. nitida (Sw.) Englcr Ochnaccac XI3B = 11IIIB 
1.55 12.98 2.69 0.35 1.80 8.33 6.04 2.01 14 



Stemmadenia donnell smithii (Rose) Woodson Apocynaceae Cojón de caballo 
2.33 19.47 0.39 o.os 2.70 1250 5.42 1.81 15 

Croton glabellus L Eupborbiaceae Capacbi; Copalcbi; Cascarilla, Chuts,# 698 
155 12.98 2.69 0.35 0.90 4.17 5.14 1.71 16 

Bemoulliaflammea Oliver Bombacaccac Ceiba, Cosam Te' 
155 12.98 1.30 0.17 1.80 8.33 4.65 155 17 

Caloplry/lum brasiliense Camb Guttifcne Barí 
155 12.98 0.90 0.12 1.80 8.33 4.25 1.42 18 

Clrrysophyllum mexicanum Brandegee Sapotaccae Cbijil Te'; XV3D = 15IIID 
155 12.98 0.90 0.12 1.80 8.33 4.25 1.42 19 

Malmeasp Annonaccae VIll3B = 8111B, E 
0.78 6.49 2.26 0.29 0.90 4.17 3.94 1.31 20 

Rheedia edulis (Seem.) Tria na er. Plancb Guttiferae Limoncillo 
1.55 12.98 0.48 0.06 1.80 8.33 3.83 1.28 21 

Sickingia salvadorensis Stand ley Rubiaceae Cbicjaban Te' 
155 12.98 0.44 0.06 1.80 8.33 3.79 1.26 22 

l icaria peckii (J obns.) Kostcrm Lauraccac Tzozni 
155 12.98 0.33 0.04 1.80 8.33 3.68 1.23 23 

Coutarea sp Rubiaceae XXIll2C = 23IIC 
155 1298 1.22 0.16 0.90 4.17 3.67 1.22 24 

Cymbopetalum pendu/iflorom (Duna!) Baill Annonaccac Oriwela 
155 1298 0.20 0.03 1.80 8.33 356 1.19 25 

Zantltoxylum kellennaniiP. Wilson Rutaceae # 314 

1.18 . 26 155 12.98 0.18 0.02 1.80 8.33 353 
Piperaff. aequa/eVabl Pipcraccac # 294 

155 1298 0.20 0.03 1.80 8.33 355 1.18 27 
Miconia sp Mclastomataceac 

155 1298 0.12 0.02 1.80 8.33 3.48 1.16 28 
Licaria coriacea (Lundcll) Kosterm Lauraceae 

155 12.98 0.24 0.03 0.90 4.17 2.69 0.90 29 
Alibertia edulis (L. Ricb) A. Rich Rubiaceae Guayabo; Guayabillo 

0.78 6.49 0.66 0.09 0.90 4.17 2.34 0.78 30 
No determinada Tzapnuli; XIII2D = 131ID; XXII2D = 2211D 

0.78 6.49 0.57 0.07 0.90 4.17 2.24 0.75 31 
Psychotria aff. altorom Standlcy. et. Stcycrm Rubiaceac # 291 

0.78 6.49 0.48 0.06 0.90 4.17 2.15 0.72 32 



Pouteria sapota (Jaa¡.) H. E. Moorc & Stcarn 

S/oanea schippii Standlcy 

No determinada 

No de!erminada 

Cupania dentara De 

No determinada 

No determinada 

No determinada 

Guarea glabra Vahl 

Spondias mombin L 

No determinada 

Malmea aff. depresa (Baill.) R. E. Fries 

Suma de Valores Totales del Estrato Bajo 

Estrato Bajo: 

Distancia total= 446.01 m 
Distancia promedio= 3.46 m 
Arboles por Ha = 83655 
Arca basal total= 1.99874 m2 

Promedio de 'rea basal por bbol = 0.01549 m2 

Arca basal por Ha= 12.96156 m2 

Sapotaccac 
0.78 6.49 0.43 

Eleocarpaccae 
0.78 6.49 0.39 

0.78 6.49 0.35 

0.78 6.49 0.28 
Sapindaccac 

0.78 6.49 0.22 

0.78 6.49 0.22 

0.78 6.49 0.17 

0.78 6.49 0.12 
Meliaccae 

0.78 6.49 0.08 
Anacardiaccae 

0.78 6.49 0.05 

0.78 6.49 0.02 
Annonaceae 

0.78 6.49 0.05 

100 837 100 

Mamey 
0.06 0.90 4.17 2.11 0.70 33 

0.05 0.90 4.17 2.07 0.69 34 
XXll3B = 22IIIB, L 

0.05 0.90 4.17 2.03 0.68 35 
o 

0.04 0.90 4.17 1.96 0.65 36 
# 308 

0.03 0.90 4.17 1.90 0.63 37 
IX3A = 91IIA, F 

0.03 0.90 4.17 1.90 0.63 38 
XXl2B = 2111B, J 

0.02 0.90 4.17 1.84 0.61 39 
V3C = 5III C, D 

0.02 0.90 4.17 1.80 0.60 40 
Chujalan Te'; Chivicob 

0.01 0.90 4.17 1.76 0.59 41 
Palo jobo 

0.01 0.90 4.17 1.72 057 42 
Ñ 

0.00 0.90 4.17 1.70 057 43 
XXIV3B = 24111B, XXIIlC = 221C, Q 

0.01 0.90 4.17 1.72 057 44 

13 100 463 300 100 



Muestreo en Lacanha' Chansayab, Estrato Alto 

Género y especie Familia Nombre y/o número 

DR DA DOMR DOMA FR FA VI VI Orden 
300 de VI 

% % m 
2 

% \1\ \1\ 

Guatteria anomala R. E. Fries. Annonaccac Ik Bat, Corcho negro 
532 952 34.62 25.70 5.88 20.00 45.82 1527 

Spondias mombin L. Anacardiaceae Luluy, Palo jobo 
11.70 20.95 8.76 6.50 ll.76 40.00 32.22 10.74 2 

Ampelocem hottlei Stand ley. U!maceae Guerillo, Rubio, 13B = llJIB, # 470 
11.70 20.95 7.02 5.21 8.24 28.00 26.95 8.98 3 

Dialú1m b"ianense(Aubl.) Sandw. Leguminosae Guapaque, Wax 
638 11.43 9.84 731 7.06 24.00 23.28 7.76 4 

H e/iocarpus appendicu/atus Turcz. Tilia cea e Saquil Bat 
851 15.23 2.80 2.08 7.06 24.00 1837 6.12 5 

Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore & Stearn. Sapotaceae Wale Ja' A'z, Zapote mamey 
531 9.52 6.28 4.67 5.88 20.00 17.49 5.83 6 

Dendropanax arboreus (L.) P!ancb & Decne. Araliaceae Tzuj Te', IV2D = 41ID, # 482 
638 11.43 2.25 1.67 7.06 24.00 15.69 523 7 

Alclwmea aff. /atifo/ia Swartz. Euphorbiaceae Coban, Muxam Che', IIID = 2ID, # 477 
532 9.52 4.02 2.98 4.71 16.00 14.04 4.68 8 

Guarea aff. excelsa Kunth. Meliaceae Saquil Chojalaw TE', Sac Ak 
4.26 7.62 2.09 155 4.71 16.00 11.05 3.68 9 

Pseudo/media sp. Moraceac Poom Ax, Ramón de jocote, Ramón ocotillo 
426 7.62 1.75 130 4. 71 16.00 10. 71 357 10 

Trichilia havanensis J acq. Meliaceae Co1o1Te' 
4.26 7.62 2.59 1.93 353 12.00 1038 3.46 11 

Cecropia obtusifo/ia Bertol. Moraccac Cbupac Te', Guarumbo, C'oloc 
426 7.62 057 0.42 4.71 16.00 953 3.18 12 

Bravaisia integerrima (Spreng.) Standlcy. Acantbaceae Saquil Te', Palo blanco, IlllB = 3IB 
3.19 5.71 1.80 134 353 12.00 852 284 13 



Brosim um alicas11um Swa rtz. Moraceac Ramón naranjillo 
2.12 3.81 3.60 2.68 2.35 8.00 8.08 2.69 14 

Moraccac SaquilAx 
2.12 3.81 3.33 2.47 2.35 8.00 7.81 2.60 15 

Swietenia macrophyl/a King. Mcliaccae Caoba 
2.12 3.81 0.91 0.68 2.35 8.00 5.39 1.80 16 

Sapotaccac Zapote 
1.06 1.90 1.67 1.24 1.18 4.00 3.91 1.30 17 

Brosimum aff. costanicanum Licbm. Monccac Yox Ax, Ramón latcx blanco 
J.06 1.90 1.35 1.01 1.18 4.00 3.59 1.20 18 

Guarea chichon D. C. Meliaccac ChojalawTe' 
1.06 1.90 0.99 0.73 1.18 4.00 3.23 1.08 19 

MeJiaceae Tzajal ChojalawTc' 
1.06 1.90 0.73 0.54 1.18 4.00 2.97 0.99 20 

No determinada Yacan Querem 
1.06 1.90 0.63 0.47 1.18 4.00 2.87 0.96 21 

U/mus mexicana (Licbm.) Planch. UJmaccae Chuchum 
J.06 1.90 0.48 0.36 1.18 4.00 2.72 0.91 22 

Compsoneria prucei (A.D.C.) Warb. Myristicaceae Bayal Te', Bayo 
1.06 1.90 0.41 0.30 1.18 4.00 2.65 0.88 23 

Pou/senia annata (Miq.) Stand ley. Moraceae Basa mor, Colón de caribe 
1.06 1.90 0.34 0.25 1.18 4.00 2.58 0.86 24 

MeJiaceae On Te' Hoja Chica 
1.06 1.90 0.31 0.23 1.18 4.00 2.55 0.85 25 

Securidaca diversifolia (L.) Blaks. Polygonaccae Cbit 
1.06 1.90 0.32 0.24 1.18 4.00 2.56 0.85 26 

Castilla e/astica Ccrv. Moraceae Mulruk Che', Hule, llD = l!D 
1.06 1.90 0.32 0.24 1.18 4.00 2.56 0.85 27 

Sebastiana /ongicuspis Stand ley. Euphorbiaccae Chechem, !ch Te' 
1.06 1.90 0.22 0.16 1.18 4.00 2.46 0.82 28 

Suma de valores totales del estrato alto 100 179 100 74 100 340 300 100 



Estrato Alto: 

Distancia total= 703.05 m 
Distancia promedio= 7.48 m 
Arboles por Ha= 178.77 m 
Arca basal total= 38.99 m2 

Promedio de área basal por árbol= 0.41479 m2 

Arca basal por Ha = 74.14957 m2 

Muestreo en Lacanha' Chansayab, Estrato Medio 

Género y especie Familia Nombre y/o número 

DR DA DOMR DOMA FR FA VI VI Orden 
300 de VI 

% % m2 % % % 

Guarea aff. excelsa Kunth. Mcliaceac Saquil Chojalaw Te', Sac Ak 
20.00 45.40 19.45 237 17 .07 56.00 56.52 18.84 1 

Dendropanax arboreus (L.) Planch. & Decne. Aralia cea e Tzuj Te', IV2D = 4IID, # 482 
12.60 28.67 2133 260 10.98 36.00 44.93 14.98 2 

A m pelo cera hottlei Stand ley. Ulmaccac Gucrillo, Rubín, l3B = llIIB, # 470 
632 1434 6.40 0.78 7 32 24.00 20.04 6.68 3 

Alchomea aff. /arifo/ia Swart:z. Euphorbiaccae Coban, Muxam Che', 1110 = 2JD, # 477 
5.26 11.95 7.69 0.94 6.10 20.00 19.05 635 4 

Sebasriana longicuspis Standley. Euphorbiaceae Chcchem, !ch Te' 
530 11.95 6.26 0.76 6.10 20.00 17.62 5.87 5 

Cecropia obrusifolia Bertol. Moraceae Chupac Te', Gua rumbo, C'oloc 
632 14.34 432 0.53 6.10 20.00 16.74 5.58 6 

Heliocarpus appendicularus Turc:z. Tilia cea e SaquilBat 
5.26 11.95 3.41 0.42 4.88 16.00 1355 452 7 



Quararibea aff. [patema/teca (Donn-Smitb) Stand ley & Steyerm. Bombacaceac Molinillo, Maja'z 
4.20 956 2.77 0.34 3.66 12.00 10.64 35S 8 

Poulsenia armala (Miq.) Stand ley. Moraceae Basa mor, Cotón de caribe 
3.20 7.17 2.74 0.33 3.66 12.00 956 3.19 9 

Pseudo/media sp. Moraceac Poom Ax, Ramón dcjocotc, Ramón ocotillo 
3.20 7.17 2.60 032 3.66 12.00 9.41 3.14 10 

Dialium [pianense(Aubl.) Sandw. Leguminosae Guapaque, Wax 
2.10 4.78 3.04 037 2.44 8.00 7.58 2.53 11 

S pondias m om bin L. Anacardiaccac Luluy, Palo jobo 
2.10 4.78 2.50 0.30 1.22 4.00 5.83 1.94 12 

Stemmadenia done// smü/lü(Rose) Woodson. Apocynaceae Cojón de caballo 
2.10 4.78 1.23 O.IS 2.44 8.00 5.78 1.93 13 

Bravaisia integerrima (Sprcng.) Standley. Acanthaceac Saquil Te', Palo blanco, llllB = 3IB 
2.11 4.78 1.24 0.15 2.44 8.00 5.79 1.93 14 

Tiliaceae 13A, #471 
2.11 4.78 1.11 0.14 2.44 8.00 S.66 1.89 IS 

Dracaena americana Donn·Smith. Liliaceae Amoi'Tc', Campanillo, 130 = lIIID, #473 
2.11 4.78 1.04 0.13 2.44 8.00 S58 1.86 16 

Proti11m copa/ (Schlecbt. Et. Cham.) Engler. Burseraceae Cedrillo, Copalillo 
2.10 4.78 0.45 o.os 2.44 8.00 4.99 1.66 17 

Guarea chichon D. C. Meliaceac ChojalawTe' 
1.05 239 2.72 0.33 1.22 4.00 4.99 1.66 18 

Moraceae SaquilAx 
2.10 4.78 1.42 0.17 1.22 4.00 4.75 158 19 

Securidaca diversifolia (L.) Blaks. Polygonaceae Chit 
1.0S 2.39 1.68 0.20 1.22 4.00 3.95 1.32 20 

Cochlospermaccae Chum Te' 
1.10 2.39 1.39 0.17 1.22 4.00 3.66 1.22 21 

Brosimum alicastrum Swartz. Moraceae Ramón naranjilla 
1.10 2.39 1.12 0.14 1.22 4.00 3.39 1.13 22 

Meliaceae Tzajal ChojalawTe' 
1.10 2.39 1.12 0.14 1.22 4.00 3.39 1.13 23 

Theobroma cacao L. Sterculiaccae Cacao de monte, Vl2D = 6110, # 483 
1.10 2.39 0.62 0.08 1.22 4.00 2.89 0.96 24 

Meliaceae On Te'rojo 
1.10 2.39 056 0.07 1.22 4.00 2.83 0.94 25 



Solanum eriantlium D. Don. 

No determinada 

Inga sapindoides Willd. 

Suma de valores totales del estrato medio 

Estrato Medio: 

Distancia total= 630.79 m 
Distancia promedio= 6.64 m 
Arboles por Ha = 226.82 
Arca basal total= 5.10 m2 

Promedio de área basal por árbol= 0.05 m
2 

Arca basal por Ha= 12.18 m2 

1.10 

1.05 

1.10 

1.05 

100 

Vcrbcnaceac 
2.39 o.so 0.06 

Solanaceae 
2.39 050 0.06 

2.39 0.39 o.os 
Leguminosac 

2.39 0.39 0.05 

227 100 12 

MuxTe' 
1.22 4.00 2.77 0.92 26 
Berenjena, Ucucb Che', Pirinola, 112B = 21IB, # 475 

1.22 4.00 2.77 0.92 27 
lkWinicTe' 
1.22 4.00 2.67 0.89 28 
Tzelel 
1.22 4.00 2.67 0.89 29 

100 328 300 100 

Muestreo en Lacanha' Chansayab, Estrato Bajo 

Género y especie 

Guarea aff. excelsa Kuntb. 

Rinorea ll'alemalensis (Wats.) Bartl. 

Piperaff. aequaleVabl. 

Familia Nombre y/o número 
DR DA DOMR DOMA FR FA VI VI Orden 

'JI> 'JI> 

Meliaceae 

2 m 

14.00 75.74 16.29 0.75 
Violaceae 

18.00 97.38 7 55 0.35 
Piperaceae 

300 de VI 
'JI> 'JI> 'JI> 

Saquil ChojalawTe', Sac Ak 
12.36 44.00 42.65 14.22 1 
Botoncillo, Macan Ghe ', 113D = 21JJD, # 478 

13.48 48.00 39.IJ4 13.01 2 
ll3C = 2lllC, # 476 



9.00 48.69 11.23 0.52 8.99 3200 29.22 9.74 3 
Dendropanax arboreus (L.) Planch & Decne. Araliaceac TzujTe',IV2D= 4110,#482 

4.00 21.64 15.43 0.71 4.49 16.00 23.93 7.98 4 
Securidaca diversifolia (L.) Bla ks. Polygonaceae Chit 

7.00 37.87 3.10 0.14 7.87 28.00 17.97 5.99 5 
Pseudo/media sp. Moraceae Poom Ax, Ramón de jocotc, Ramón ocotilfo 

6.00 3246 5.20 0.24 6.74 24.00 17.94 5.98 6 
Quaroribea aff. guatemalteca (Donn-Smilh) S1andley & S1eyerrn. Bomba ca cea e Molinillo, Maja 'z 

Protium copa/ (Scblccbl. et. Cbam.) Englcr. 

Poulsenia armata (Miq.) S1andley. 

Sebastiana longicuspis Slandley. 

Bemou//ia flammea Olivcr. 

No determinada 

Theobroma cacao Ccrv. 

Dracaena americana Oonn~Smitb. 

Ampe/ocera hottlei S1andley. 

Dialium YJianense (Aubl.) Sandw. 

Sickingia sa/vadorensis Standlcy. 

Helioca1pus appendicu/atus Turcz. 

4.00 21.64 7.66 0.35 3.37 12.00 15.04 5.01 
Cedrillo, Copalillo Burseraccac 

4.00 21.64 5.85 
Moraceac 

4.00 21.64 537 
Meliaceae 

3.00 16.23 131 

0.27 

0.25 

0.06 

4.49 16.00 1434 4.78 8 
Basamor, Cotan de caribe 

4.49 16.00 13.87 4.62 
Tzajal CbojalawTc' 
3.37 12.00 7.68 256 10 

Euphorbiaceae Checbern, !ch Te' 
2.00 10.82 1.87 

Mcliaccac 
2.00 10.82 1.78 

Bonbacaceac 
200 10.82 1.71 

2.00 10.82 1.18 
Sterculiaceae 

2.00 10.82 0.48 
Liliaceae 

1.00 5.41 236 
Tilia cea e 

1.00 5.41 1.81 
Ulmaceae 

1.00 5.41 1.33 
Leguminosa e 

1.00 5.41 133 
Rubiaceac 

1.00 5.41 1.12 
Tilia cea e 

0.09 

0.08 

0.08 

0.05 

0.02 

2.25 8.00 6.11 2.04 11 
OnTe',EkonTc',13C= llllC,#472 

2.25 8.00 6.03 2.01 12 
Ceibo 
225 8.00 5.96 1.99 13 
lkWinicTc' 
2.25 8.00 5.43 1.81 14 
Ja' Te', Akayo'm, 113A = 2111A, # 474 
225 8.00 4.73 1.58 15 
Arnoi'Te', Campanillo, 13D = llIID, # 473 

0.11 1.12 4.00 4.49 1.50 16 
13A,#471 

0.08 1.12 4.00 3.93 131 17 
Guerillo, Rubín, 13B = llllB, # 470 

0.06 . 1.12 4.00 3.45 1.15 18 
Guapaque, Wax 

0.06 1.12 4.00 3.45 1.15 19 
Chic Jaban Te' 

0.05 1.12 4.00 3.24 1.08 20 
SaquilBat 



Stemmadenia donne/l smitliii (Rose) Woodson. 

Trophis mcemosa (L.) Urban. 

Cecropia ob111sifolia Bertol. 

Spondias mombin L 

Pouteria dur/andii (Stand ley) Baehnii. 

Brosimum alicastrum Swartz. 

Cymbopetallum penduliflomm (Dunal) Baill. 

Psychotria aff. trichotoma Mari. et. Gal. 

Alchomea aff. /atifo/ia Swartz. 

Suma de valores totales del estrato bajo 

Estrato Bajo: 

Distancia total= 429.95 m 
Distancia promedio = 4.30 m 
Arboles por Ha = 540.96 
Arca basal total= 0.85 m2 

Promedio de área basal por árbol= 0.01 m2 

Area basal por Ha = 4.60 m2 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

100 

5.41 0.92 0.04 
ApocyMceae 

5.41 0.92 0.04 
Sapotaceae 

5.41 0.92 0.04 
Moraceae 

5.41 0.59 0.03 
Meliaceae 

5.41 0.59 0.03 
Mora cea e 

5.41 0.45 0.02 
Anacardiaceae 

5.41 0.45 0.02 
Sapotaceae 

5.41 0.33 0.02 
Moraceae 

5.41 0.23 O.O! 
Annonaceae 

5.41 0.23 0.01 
Rubiaccae 

5.41 0.23 0.01 
Euphorbiaceae 

5.41 0.15 0.01 

541 100 s 

1.12 4.00 3.05 1.02 21 
Cojón de caballo 

1.12 4.00 3.05 1.02 22 
Guay Te' 
1.12 4.00 3.05 1.02 23 
Tzotz Ax, Ramón rojo 
1.12 4.00 2.71 0.90 24 
On Te' Hoja chica 

1.12 4.00 2.71 0.90 25 
Chupa e Te', Gua rumbo, C'oloc 
1.12 4.00 258 0.86 26 
Luluy, Palo jobo 
1.12 4.00 2.58 0.86 27 
C'anja AzTe' 
1.12 4.00 2.46 0.82 28 
Ramón naranjillo 
1.12 4.00 2.35 0.78 29 
Origuela 

1.12 4.00 2.35 0.78 30 
= 113B de Naja' 
1.12 4.00 2.35 0.78 31 
Coban, Muxam Che', 1110 = 21D, # 477 
1.12 4.00 2.27 0.76 32 

100 356 300 100 



Apéndice 6 

Tabla 1 

Poro N" 1: a 4 lan al Este del Ejido Santo Domingo, Municipio de Ococingo, Estado de Chiapas 

Proíundidad (cm) 00-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

Arcilla(%) 46 44 52 58 62 50 46 44 42 so 
Limo(%) 22 ·28 22 18 14 28 30 28 26 20 

Arena(%) 32 28 26 24 24 22 24 28 32 30 

Oasificaci6n telelural Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla 

Color en seco IOYR 4{2 25Y 4{2. 2.SY 5{2 IOYR 5/3 IOYR 6/4 IOYR 6/4 lOYR 6/4 lOYR 6/4 lOYR 6/4 IOYR 4{2. 

Color en b6medo lOYR 2{2 25Y 3(2. 25Y 3{2 lOYR 3/3 IOYR 4/4 IOYR 5/4 !OYR 5/4 lOYR 5/4 IOYR 5/4 75YR 3{2 

Conductividad eléctrica (mmho/cm) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

pH en agua (relación 1:1) 6.1 63 6.5 6.4 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 

Materia orgánica(%) 6.8 3.9 3.6 23 2.1 22 1.4 1.5 13 3.8 

C.l.C.T (me/100 g) 41.S 313 34.S 39.8 40.8 37.8 36.0 34.8 33.0 30.0 

Saturación de bases(%) 80 73 81 72 72 76 81 92 74 100 

Sodio {m</100 g) 0.1 03 03 02 03 03 03 03 03 03 

Saturación de sodio(%) <15 < 15 < 15 < 15 < 15 <15 <15 < 15 <15 <15 

Fósforo {ppm) 1.7 1.0 1.0 1.1 
Potasio (m</100 g) 0.5 05 05 0.5 05 05 05 05 0.4 0.4 

Calcio (me/100 g) 225 18.8 18.4 18.1 18.4 16.9 172 19.4 14.4 15.0 

Magnesio {m</100 g) 103 7.5 8.7 10.0 11.0 11.1 11.9 9.4 6.6 6.4 
Nitrógeno total(%) 1.73 0.44 031 029 
Nitrógeno amoniacal (kgluJ cada 20 cm) (82.18) (41.47) 

Equivalencias ea el color: 

E•..,,,,: 
lOYR. 4/2, Pardo grisáceo oscuro; 25Y 4~ Pai'do grisáceo osairo; 2.SY 512.. Pardo grisAc:co; IOYR 5/3, Pardo; lOYR 6/4, Pardo amariUcoto lige· 
ro, lOYR 4{2, Pardo grisiceo OSQlro. 

E•Wmdo: 
lOYR 2{2, Pardo negro; 25Y 3/2, Pardo grisáceo muy oscuro; lOYR 3/3, Pardo oscuro; lOYR 4(4, Pardo amarillento osa1ro; lOYR 5/4, Pardo 
amarillento; 75YR 3{2, Pardo muy oscuro. 



Profundidad (cm) 

Arcilla(%) 

Limo(%) 

Arena(%) 

aasificación Textura! 

Tabla2 

Po1.0 N' 2: a 3 km al Sureste del Ejido Santo Domingo, Municipio de Ocodngo, Estado de Chiapas 

00-10 

8 

IS 

74 
Franco 

Arenosa 

10-20 

52 

20 

28 
Arcilla 

20-30 

54 

20 

26 

Arcilla 

30-40 

60 

14 

26 
Arcilla 

40-50 
62 

14 

24 

Arcilla 

50-60 

60 

16 

24 

Arcilla 

60-70 
64 

12 

24 

Arcilla 

70-80 
66 

14 

20 

Arcilla 

80-90 

66 

8 
26 

Arcilla 

90-100 

68 

10 

22 

Arcilla 

Color en seco 
Color en húmedo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IOYR 3/1 7.SYR 3(2 7.SYR 3(2 7.SYR 3/4 7.SYR 3/4 7.SYR 3/4 7.SYR 3/4 75YR 3/4 7.SYR 4/4 75YR 4/4 

Conductividad eléctrica (mmho/cm) 

pH en agua (relación 1:1) 

Materia orginica (%) 

C.l.C.T. (me/100 g) 

Saturación de bases(%) 

Sodio (me/100 g) 

Saturación de sodio(%) 

Fósforo (ppm) 

Polasio (me/100 g) 
Calcio (me/100 g) 

Magnesio (m</100 g) 

Nitrógeno total(%) 

Nitrógeno amoniacal (k¡jha, cada20 cm) 

Eqahalencla en el color: 
En seco: 

<2 
S.2 

4.8 
7.0 
100 

0.3 

<2 
6.5 

4.5 

26.8 

78 

0.3 

<IS <IS 

3S.7 0.4 

0.9 01 
8.4 13.S 

4.5 S.4 
0.79 0.91 

[TT.Ql) 

<2 
6.4 

3.8 

22.5 

81 

0.3 

<2 
6.6 

3.1 

26.5 

66 

0.3 

<15 <15 

0.5 0.4 

0.3 0.3 
13.S 13.4 

3.8 3.5 

0.56 O.IS 

[67.88) 

<2 
6.7 
2.6 

26.3 

68 

0.2 

<IS 

0.3 
14.1 

3.3 

<2 
6.8 
2.3 

24.8,'. 

68 
'0.3''.r· 

IOYR 4/1, Gris o5alro; IOYR 4/3, Pardo o Pardo 05alro; 75YR 4/4, Pardo o5alro o Pardo; 75YR 5/4, Pardo. 
En/Wnudo: 

<2 
6.8 
2.0 

23.0 
_75 

.0.3 

IOYR 3/1, Gris muyosaJro; 75YR 3(2, Pardo osairo; 7.SYR 3/4, Pardo OsaJro; 7.5YR 4/4,Pardo o Pardo OICDro. 

<2 
6.7 
1.7 
25.0; 
74 
o3 

<2 
7.0 
1.5 

' 27.5 

,so 
' 0.3 : 

<2 
7.1 
1.4 

28.5 

83 

ú 



Tabla3 

Pozo N" 3: a 4 km al Sur-Sureste del Ejido Santo Domingo, Municipio de Ocodngo, Estado de Chiapas. 

Profundidad (cm) 00·10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Arcilla(%) 34 38 40 36 38 Presencia de manto freático 
Limo(%) 26 24 22 24 24 

Arena(%) 40 38 38 40 38 

Oasificación textura! Franco Franco Franco Franco Franco 
Arcillosa Arcillosa Arcillosa Arcillosa Arc.iUosa 

Color en seco lOYR 4/1 7SYR 5/2 7SYR 5/2 7SYR 512 lOYR 6/1 

Color en h6medo lOYR 2/1 75YR 3/2 75YR 3/2 7SYR 3/2 lOYR 3/1 

Conductividad eléctrica (mmho/cm) <2 <2 <2 <2 <2 
pH en agua (relación 1:1) 6.9 13 73 73 7.4 

Materia orgánica(%) 16.8 13 43 4.0 4.4 

C.I.C.T. (m•/100 g) 425 23.8 25.0 23.8 245 

Saturación de bases(%) 90 89 80 82 76 

Sodio (m</100 g) 03 0.2 '03 0.2 0.2 

Saturación de sodio(%) <15 <15 .(15' <15 ' <15 

Fósforo (ppm) 3.2 1.0 Ü{' 
'C ,1.s 

Potasio (m</100 g) 0.8 0.2 0.2 0.2 o.2 
Calcio (m</100 g) 22.2 125 11.6' '·10.9 103 

Magnesio (m•/100 g) 15.1 8.4 7.8 8.2 7'.s 
Nitrógeno total(%) 1.80 131 0.88 0.64' 

Nitrógeno amoniacal (kg/ha. cada 20 cm) (26.69) (68.72) 

Equlwlendas en el miar: 
En Reo: 

lOYR 4/1, Gris oscuro; 7 5 YR 5/2, Pardo; lOYR 6/1, Gris ligero. 

Enhúmtdo: 
lOYR 2{1, Negro; 75YR 3(1., Pardo o Pardo oscuro; lOYR 3/1, Gris muy oscuro. 



Tabla4 

Pozo N" 4: a 3 lan al Sureste del E;jldo Santo Domingo, Munklplo de Ocodngo, Estado de Chiapas 

Profundidad (an) 00.10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 8(1.9() 90-100 100-110 
Aráll1('16J 10 26 30 20 50 46 48 58 56 60 64 

Limo(96J 2IJ 20 16 28 14 2IJ 18 10 16 14 16 
Area1('16) 70 54 54 52 36 34 34 32 28 26 20 
Clasificaáón teitural Franco Franco Franco Franco Arcilla Arcilla ArciU1 Arcilla Ardlla Arcilla Arálla 

Arenosa Arcillo Arcillo Arállo 
Arenosa Arenosa Arenosa 

Color en seco 10YR4/2 lOYR 4/2 IOYR 4/2 lOYR 413 7.5YR 5/4 7.5YR 5/4 7.SYR 5/4 7.5YR 5/4 IOYR6/6 IOYR6/6 IOYR 7/4 
Color en húmedo 10YR3/1 7.5YR 3/2 10YR3/3 !OYR 3/4 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 lOYR 5/6 IOYR 516 IOYR6/6 
Coaduc:tividad cUctrica (mm/ro/cm} <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
pH en agua (rel1d6n 1:1) 5.0 4.8 4.7 4.7 4.8 49 49 49 S.I 6.3 7.1 
Materia orgfnica ('K>) 6.1 3.6 3.7 2.9 2.6 1.9 1.8 1.8 11 1.3 1.2 
q.C.T. (máIOO g} 21.3 22.8 20.0 16.3 25.0 25.0 29.8 34.0 37.8 40.8 35.0 
Saturac:ión de bases(%) 42 32 38 35 34 32 40 48 59 81 100 
Sodio (m</100 g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 
Saturación de sodio(%) < 15 <IS <IS <IS < 15 . <IS <IS < 15 <IS <15 < 15 
Fósforo (ppm) 0.7 0.7 2.2 0.7 • ~:,ó_ii:;,: y o.z ;' : li.3 
Potasio (mdlOO g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 . 05 05 0.6 
Calcio (tne/100 g} 6.3 4.7 S.3 4.7 s.o 4.7 ':" 6.9 ID.3 13.4 zo.o 25.6 
Magnesio (mdIOO rJ 2.2 2.3 1.9 2.0 ··'·º :i.9 43 55 8.Í 12.2 15.2 
Nitrógeno total ('16) 1.34 0.60 D.30 051 
Nitrógeno amoniaal (i#ha, cda 20 cm) (39.95) (73.04] 

E<¡ol.....,du ,. el colon 

E11seco: 
IOYR 4/2, Pardo grisia:o osaJro; IOYR 4/3, P.ardo o pardo osairo; 7.5YR 5/4, Pardo; !OYR 6/6, Amarillo pardoso; IOYR 7/4, Pardo muyp4lido. 

Enliúurlo: 
lOYR 3/1, Gris muyosaaro¡ 7.5YR 3fl, Pardo oscuro; lOYR 313, Pardo oscuro; 10YR 3/4, Pardo amarillento oscuro¡ 7.5YR 4/4,.Pardo o pardo oscuro; JOYR 516, 
Pardo amarillento; lDYR 6/6, Am.1rillo pardoso. 



Tabla5 

Pozo N' 5: a 2.5 Ion al Este-Noreste del Ejido Santo Domingo, Municipio de Ococlngo, Estado de Chiapas 

Profundidad (cm) 00-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 
Arcilla(%) 28 40 32 62 62 62 80 

Limo(%) 20 20 12 14 20 18 4 

Arena(%) 52 40 56 24 18 20 16 

Clasific:aci6n textura! Franco Franco Franc:o Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla 

Arcillo Arcillosa Arcillo 
Arenosa Arenosa 

Color en seco ~Rm ~Rm 1nRm ~RM ~RWlnRm1nRm 
Color en húmedo lOYR 2/1 lOYR 3/1 lOYR 3/1 lOYR 4/1 lOYR 7/2 lOYR 712 lOYR 7/2 

Conducfüidad el~drica (mmho/cm) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

pH en agua (relación 1:1) 6.6 7.0 7.1 7.5 7.8 7.9 7.9 

Materia orgánica(%) 24.5 8.0 4.2 2.3 2.0 1.8 1.5 

C.l.C.T. (m</100 g) 51.3 34.5 30.8 24.8 15.8 22.5 23.8 
Saturación de bases(%) .71 74 78 78 100 100 100 

Sodio (mc/lO<I g) 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3. 0.4 0.1 

Saturación de sodio(%) <15 <15 <15 <is <15 <15 <15 
Fósforo (ppm) 1.0 0.7 0.7 0.7 

Potasio (mc/lO<I g) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Caldo (m</100 g) 22.2 14.4 13.4 10.9 15.3 :·' 18.4 17.5 

Magoesio (m</100 g) 13.9 10.9 10.3 8.2 6.6 6.4 6.5 

Nitrógeno total(%) 2.40 1.71 1.49 0.20 
Nitrógeno amoniacal (kgha, cada 20 cm) [67.71] [51.39] 

Equivalencias en el color: 

Enseca: 
lOYR 4/1, Gris oscuro, lOYR 5/1, Gris; lOYR 6/1, Gris ligero; lOYR 8/2, Blanco. 

En/i4mcdo: 
lOYR 2/1, Negro; lOYR 3/1, Gris muyosairo; lOYR 4/1, Gris oscuro; lOYR 7{],, Gris ligero. 



'. 

Tabla' 

Pozo N° ': • 300 m al Sur-Oeste del E;lldo Santo Domingo, Mualdplo de Ocodngo, Estado de Chiapas. 

Proíundidad (cm) 00.10 1().20 20.30 30-40 
Arcilla(%) 40 48 58 60 
Limo(%) 24 18 16 14 
Arena(%) 36 34 26 26 
Oasificación telllural Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla 
Color en seco lOYR 3/1 lOYR 4/1 lOYR 4n. lOYR 4n. 
Color en h6medo lOYR 2/1 lOYR 3/1 !OYR 3/1 !OYR 3/1 
Conductividad eléctrica (mmho/cm) <2 <2 <2 <2 
pH en agua (relación 1:1) 6.6 6.7 6.8 7.0 
Materia orgf.nica (%) 16.1 7.3 4.6 4.9 
C.I.C.T. (m</lO<I g) 45.S 39.S 40.0 43.8 
Saturación de bases(%} 79 79 91 89 
Sodio ("' </100 g) 0.2 0.2 0.2 0.3 
Saturación de sodio (%) < 15 < 15 < 15 < 15 
Fósforo (ppm) 2.3 1.1 1.0 1.6 
Potasio (m</100 g) 0.7 05 05 0.6 
Calcio (me/IDO g) 28.8 25.3 29.4 31.9 
MagJ1CSio (mc/100 g) 6.2 5.4 6.2 6.3 
Nitrógeno total (%) Ul6 0.75 O.SS 0.66 
Nitrógeno amoniaal (kgha, cada 20 cm) [57.61) [53.40) 

Eqah'alndu en el color: 
E•seco: 

lOYR 3/1, Gris muy oscuro; lOYR 4/1, Gris oscuro; lOYR 4n,,Pardo grisiceo oscuro. 

En/lllMo: 
lOYR 2/1, Negro; lOYR 3/1, Gris muy oscuro. 



Tabla7 

Pozo N" 7: a 3 km al Oeste de la Casa de Gobierno en u<anba' Chansayab, Munklplo de Ococlngo, Estado de Chiapas 

Profundidad (cm) 00-10 10-20 20-30 30-40 40-SO S0-60 60-70 70-80 

Arálla (%) 18 58 62 44 40 38 38 48 

Limo(%) 48 10 14 16 20 20 18 20 
Arena(%) 34 32 24 40 40 42 44 32 

Oasificadón textural Franca Arálla Arcilla Arcilla Franco Franco Franco Arálla 

Arállosa Arállosa Arállosa 

Color en seco lOYR 4/2 !OYR 4/2 lOYR 4/2 !OYR 6/4 lOYR 6/4 lOYR 6/4 lOYR 6/4 lOYR 6/4 

Color en h6medo !OYR 2/2 !OYR 3/3 !OYR 3/3 lOYR 4/4 IOYR 4/4 lOYR 4/6 IOYR 4/6 !OYR 4/4 

Conducti\idad eléctrica (mmho/cm} 23 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

pH en agua (relación 1:1) 6.8 7.1 12 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9 

Materia orgánica(%) 72 6.1 4.8 3.1 2.7 25 22 15 

C.l.C:T. (me/100 g) 413 47.8 475 25.8 193 155 16.0 14.0 

Saturación de bases(%) 100 80 94 100 100 100 100 100 

Sodio (me/100 g) 0.4 03 0.4 03 03 03 o2 o2 
Saturación de sodio(%) < 15 < 15 <15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 
Fósforo (ppm) 1.1 12 0.7 0.4 

Potasio (me/100 g) os 0.6 0.6 03 03 o2 o2 o2 
Calcio (me/100 g) 46.9 30.9 37.8 38.4 313 30.0 27.8 303 

Magnesio (me/100 g) 35 65 6.0 2.8 2.0 22 32 . 32 

Nitrógeno total(%) 0.87 l.88 0.86 0.63 

Nitrógeno amoniacal (ktfha, cada 20 cm) (4ó.65f (44.81] 

Equt .. tencla en el color: 

Ea seco: 
lOYR 4/2, Pardo grisácc oscuro; lOYR 6/4, Pardo amarillento ligero. 

En/Wmtdo: 
lOYR U2, Pardo muy negro; lOYR 3/3, Pardo osairo; lOYR 4/4, Pardo amarillento o Pardo amarillento osairo; lOYR 

4/6, Pardo amarillento o Pardo amarillento DSOJro. 

•El nitrógeno amoniacal sólo se midio de los 10 a los 20 cm por falta de suelo de los 00alos10 cm. 



Tabla 8 

Pozo Nº 8: a 2 km al Oeste da la Casa de Gobierno en Lacanha' Chansayab, Municipio de Ococingo, Estado de Chiapas 

Profundidad (cm) 

Arcilla(%) 
Limo(%) 

Arena(%) 

Clasificación textura! 

Color en seco 

Color en húmedo 
Conductividad eléctrica (mmho/cm) 

pH en agua (relación 1:1) 
Materia orgánica(%) 

C.I.C.T (me/100 g) 

Saturación de bases{%) 

Sodio (me/100 g) 

Saturación de sodio(%) 

Fósforo (ppm) 

Potasio (me/100 g) 

Calcio (me/100 g) 

Magnesio (me/100 g) 

Nitrógeno total(%) 

Nitrógeno amoniacal (krJha, cada 20 cm) 

Equh11lendas en el color: 

Ensecu: 

00-10 

48 

20 

32 

Arcilla 

lOYR 4{1. 

lOYR 2{1. 

<2 

75 
15.6 

so.o 
100 
0.2 

< ¡5· 

0.9 
).O 

513 

5.2 

1.94 

10-20 20·30 30-40 40-50 

10 18 26 20 

10 14 24 18 
80 68 50 62 

Areno Franco Franco Franco 
Franoosa Arenosa Arcillo Arcillo 

Arenosa Arenosa 

50-60 

22 
28 
50 

Franco 
Arcillo 

Arenosa 

60-70 

18 
32 
50 

Fran~ 

70-80 80-90 

16 18 
28 22 
56 60 

Francn Franoo 
Arenosa Arenosa 

lOYR 4f1. 75YR 6/4 75YR 6/4 lOYR 7/4 !OYR 7/4 IOYR 8/3 ,IOYR8/3· IOY,R 8/3 

lOYR 6/6 IOYR 6/4 lOYR 7/4 !OYR 6/6 lOYR 2/2 7.5YR 4/4 7.5YR 4/4 lOYR 5/6 

<2 <2 

7.8 7.9 

6.9 4.2 

41.8 243 

100 100 

0.2 0.2 

<15 <15 

.os 0.7 
05 0.4 

42.8 35.0 

3.4 2.2 

1.03 1.43 

<2 ·<2 ¡/'/ <2' ~,, i: 
8.1 8.1 '.::: il .... i'.\8;1 

' --~~.,- .· ' ~~ .,'._' .. :.~~:;:· ... . !:~ • .. 
'100' ' . ·100 '»'100 : ... 100 

~,~i:~~I 'é*~ ,: i~;f '~: : 
28.8 .. ·, .25~: ,., . p,8 ,:', .24.1 · 23.4, · 25.6 
¡~~ .. ,.0.9. " : ~,7.: -<¡e:'' 0.7' ,, .. :-,.:°·9"' 1.0 

<2 <2 

7.9 8.0 
2.4 2.7 

143 75 

100 '•100 

[52.12] [42.73] :h 

IOYR 4{1. Pardo grisáceo osatro; 7.SYR 6/4 Pardo; !OYR 7/4 Pardo muy pálido; IOYR 8/3 Pardo muy pálido. 
En/uúnedo: 

lOYR 2/2 Pardo muy negro; 75YR 4/4 Pardo oSatro; !OYR 5/6 Pardo amarillento; lOYR 6/6 Amarillo pardoso; IOYR 6/4 Pardo 

amarillento ligero; lOYR 7/4 Pardo muy pálido. 



Tabla' 

Pozo N' ': a 1 km al Este de la Casa de Gobierno en Lacanba' Cbansayab, Municipio de Ococlngo, Estado de Cldapas 

Profund.idad (cm) 00-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

Arcilla(%) 36 62 62 36 24 18 18 
Limo(%) 20 14 14 44 52 54 48 

Arena(%) 44 24 24 20 24 28 34 
Clasificacci6n Textura! Franco Arcilla Arcilla Franco Franco Franoo Franca 

Arcillosa Arcillo Limosa Limosa 
Umosa 

Color en seco IOYR 3/1 lOYR 4/1 25Y 4/2 25Y 7/4 lOYR 713 !OYR 8/3 lOYR 8/3 

Color en húmedo lOYR 2/1 lOYR 3/1 25Y 3/2 25Y 4/4 IOYR 6/4 IOYR 7/3 lOYR 7/3 
Conductividad e16:c:tric:a (mmho/cm) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
pH en agua (relación 1:1) 6.9 7.0 7.4 7.8 7.9 8.0 8.1 

Materia org!nica (%) 233 6.7 4.1 2.8 1.9 1.2 1.2 
C.1.C.T. (me/100 g) 63.8 583 51.0 25.0 153 113 93 
Saturación de bases(%) 87 74 100 96 100 100 100 
Sodio (me/100 g) 0.2 0.2 0.2· .0 .. 2 0.2 0.2 0.2 

Saturación de sodio(%) <15 < 15 •. :. 1:<:.15· :.: <.15 . ,< 15 < 15 <15 
Fósforo (ppm) 2.2. !.O ,1.0 1~0· 
Potasio (me/100 g) 0.4 03 '03 ci.2 0.1 ' 0.1 0.1 
Calcio (me/100 g) 35.9 28.1 21.8 14.1' 16.6 19.7 2Ú 

Magnesio (me/100 g) 18.7 14.7 17.5 9.0 6.6 6.3 6.3 
Nitrógeno total(%) 257 1.29 0.80 050 
NitrógcDO amoniacal {kg/ha, cada 20 cm) . (30.14) (44.24) 

Equlnlendas en el e<>lor: 

Enstc0: 
lOYR 3/1, Gris muy ligero; lOYR 4/1, Gris osauo; 2.5Y 4/2, Pardo grisáceo oscuro; 25Y 7/4, Amañllo p!lido; lOYR 

7/3, Pardo muyp!lido; lOYR 8/3, Pardo muypálido. 

Enluímtdo: 
lOYR 2/1, Negro; lOYR 3/1, Gñs muyosauo; 2.5Y 3(2, Pardo grisáceo muy oscuro; 2.5Y 4/4, Pardo olivo; lOYR 6/4, 
Pudo amarillo ligero; lOYR 7/3, Pardo muy palido. 



Género y especie 

No determinada 

No determinada 

No dererminada 
No determinada 
No delerminada 
No delerminada 
No determinada 

No determinada 
No de1crminada 
No determinada 

No determinada 
No determinada 

No determinada 

No determinada 

No delerminada 

No determinada 
No delerminada 

No determinada 

No determinada 
Bravaisia integarima (Spreng) Standley. 

Spondias mombin L. 

C)mbopttalum penduliflorum (D unal) 8aill. 
Guattaia anomala R. E. Fries. 
Malmea aff. depresa (Baill.) !l.E. Fries. 
Malmeasp 

Statmadenia dandi smiJhii (Rose) Woodson. 

Apéndke7 

Listado general de plantas colectadas 

Familia 

Acanlhaceae 

Anacarriiaceae 
An.nonaceae 

An.nonact:ae 

AnnonacMe 

Annonaceae 
Apocynaceae 

Nombre común y/o número 

IV2B= 4118,A 

XXIUA = 22lA, Y 
V3C= Sll!C,D 
XXll2C = 22llC, K 
Tzapnufi, Xlll2D = 13110, XX112D = 22110 
N,XV18= 1518 
1X3A= 9lllA,F 
Ñ 

XX!B = 2018, 1 

Tzacmunus le',XX1V1C = 24JC 
XXll38 = 221118, L 
XVl20 = 16110, H 

XXl2B = 21118,J 
o 
Ikwinictc" 

XXIVIB = 2418, M 

Yacan querem 

IV2C= 4llC,8 
XVJ2C = 1611C, G 
S.quil te', Palo blanco, 11118 = 318 
Luluy, Palo jobo 
Oriwela, Origuela 
Jk bat, Corcho negro 
XXIV38 = 241118,XXIUC= 221C,Q 
Vlll3B • 81118, E 
Cojón de caballo 



Dendropanazarbor<Us(L.) Planch. & Decne. 

Bemou/lia flmnmea Oliver. 

Quanzribea off. guatemalt<ea (Donn-Smith) Standley& Steyerm. 

ProtÜlm copa/ (Schlechl. <l. Cham.) Engler. 

Terminalia amazonia (Gmel.) Exell. 

Eupatorium piltkri KJaU. 

Sloanea schippii Stand ley. 

Theobroma aff. cacao Cerv. 
Theobroma cacao L. 
Alchomea aff. latifolia Swartz 

Sebastiano longicuspis Standley. 

Croton ¡iabellus L. 
Alchomea latifolia Swartz. 

Calophyl/um brasiliense Camb. 

Rhe<dia edu/is(Seem.) Triana <l. Planch. 

Licaria coriacea (Lundell) Kosterm. 

L icaria peckii (Johns.) Kosterm. 

Dia/U.m guianens<(Aubl.) Sandw. 

Inga sapindoü/es Willd. 

Dracaena amaicana Donn.Smith. 

Miconiasp. 

Gua,.,, chichon D. C. 
Gua,.,, aff. arelsa Kunlb. 

Araliaceae Tzuj te', IV2D = 411D, C, # 482 

Bornbacaceae Ccibo, Cosam te• 
Bombacaceae Molinillo,Maja'z 
Burseraceae Cedrillo, Copalillo 
Cochlospumaceae Chum te• 

Combretaceae C'anshan 
Compositae V 

Composi.Jae 

E leocarpaceae 
Sterculiaceae 

Sterculiaceae 

Euphorbiaceae 

E uphorbi.aceae 

E uphorbiaceae 

Euphorbi.aceae 
Gu1tiferae 

Guuiferae 

lauraceae 
lauraceae 

Leguminosae 

L egum inosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Liliaceae 
Melastomataceae 

Meliaceae 
Meliaceae 

Meliaceae 

Meliaceae 
Meliaceae 
Me/iaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 

# 306 

la'te',Akayo'm,113A= 2IllA,#474 

Cacao de monte, Vl2D = 6110, # 483 

Coban,Muxamche',lllD= 21D,#477 

Chechem, kh te' 

Capachi, Copalchi, Cascarillo, Chuts,# 698 

Ojo! 

Bari 

Limoncillo 

Tzozni 

Palo umbo 

Frijolíllo, Chenek te', XIA = IOIA 

Guapaque, Wax 

Tzclcl 

Amoi'te', CampaoiUo,130 = 11110,#473 

Tzajal te' 

Tzajal chojalaw te' 

On te', Ekoo le', 13C = llllC. # 472 · 

Tzaal te',Corteza olor caoba 

On te' hoja chica 

Onte'rojo 

Oiojalawte' 

Saquil chojalawte',Sacak 



Guorea &lobro V1bl. 

Swidosia •«rop/syllo King. 

Tricliilia hovanosm Jac:q. 
Tricliilia mosclioI• Swartz. 

Brosimum aff. costa"1canum Licbm. 

Brosilflum alicastrum S\Ylrtz. 
Castilla elastica Ccrv. 
Cecropi4 obtusifolia Bcrtol. 

Fic.ussp. 
PWJdolm<dia o:t)phyllaria Dono. Smith. 
P~udo/media sp. 

Poulsmia onnota (Miq.) Standley. 
Trophisrac<masa(L.) Urban. 
Compsoneuro sprv«i(A. D.C.) Warb. 
Ouratu a/f. niliJa (Sw.) Engler. 
linociera oblanceolata Robinson. 

Pipu aff. aequale Vahl. 

Securidaca diver.;ifo/iJJ (L.) Blake. 

Alibertia edu/is(L. Ricb) A. Rich. 

Couta,..sp. 

Psychotria aff. alJorum Standlcy d. Steyerm. 
Psychorria aff. tricliotoma Mart & Gal. 
SickingiJJ salvadon:nsisStlndloy. 
Z anthoiylum k<l/mnanü P. Wilson. 

Cupania dentara D. C. 

Cluysoplryllum maicanum Brandegce. 
Manilkaro zapata (L.) V. Royen. 

Meliaceae 

MelÜJceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 

Moracue 
Moraceae 
Moract!IJe 

Moracetat: 

Moraceae 
Moraceae 

Moraceae 
Moraceae 

Myri.sticaceae 

Ochnaceoe 
Oleaceae 

Pipuacuu: 

Polygonaceae 
Rubiaceae 

Rubiaceae 

Rubiacea< 

Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rutaceae 

Sapindaccze 

Sapotaceae 
Sapotaceae 

Sapotaceae 
Sapotaceae 

Sapotaceae 

Oluj1lln te', OliYicob 

Caoba, Tzuzul 
eoiolte• 
# 305; Xll2B = 12118 

Tzotz ax, Ramón rojo 
Sllquíl IX 

Ramón latexblanoo, Yoxax,# 315 

Ramón nuaojillo, Ramón latex blanoo 
Mukuk che', Hule, UD= UD 
Chupacte', Guarumbo, C'oloc 

Mallpalo 
Ramón latexamarillo 
Poom ax, Ramón de jooote, Ramón ocotillo 
Basamor. Cotón de caribe 

Ramón rojo 
Bayal te', Bayo 

Xl3B= 11111B 
Olicham 

113C= 2111C,#476,# 294 

Cbit 
W;# 304 
Guayabo, Guayabillo 

XXIU2C= 2311C 
# 291 
s 1138 de Naja' 
Olicjaban te' 
, 314 

'308 
Zapote 
GuayTc' 
Guay te', Hoja Grande 

Olijil te', XV3D • lSlllD 
Cllide, Ya',Cha'te',Jaas 



Pouk:ria durúindii (St1ndley) Baehnü. 
Pout.:ria sapola (J1cl¡.) H. E. Moore & Stearn. 

Pouteria unüocularis(Donn. Sm.) 8aehnii. 
Solanum erianthum D. Don. 

He/iocarpusappendiculatusTura. 

Ampdocera hottle.i Standley. 
Ulmus maicana (Liebm.)Planc:b. 

Rinorea guatemalensis(Wats:) Bartl. 

Sopotaceae 

Sapottzceae 

Sapotaceae 
Solanaceae 
TÜÜlceae 

Tüiaceae 

Ulmactae 

Ulmaceae 

Vobotaceae 

Violaceae 

C'anj1 azte' 

Wale ja' a 'z, Zapote mamey, mamey 

Guayte'hoja menuda,Z1potillo,81ríl,# 313,# 292 

Berenjena, U01ch che', Pirinola, 1128 e 2118,# 475 
13A,#471 

SaquiJ bat, Corcho blanco 

Guerillo, Rubin, 138 = 11118, # 470 
Cbuchum 
Muxte' 

8otoncillo, Macan che', Chicharra, 1130 = 21110,# 478 
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Mapa 1. Localización Geográfica de la Selva Lacandona o Tierras Altas del Este en el Estado de Chiapas. 
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Mapa 3 

Climas del área de estudio según el 
sistema de KOppen modificado por 

García 

Af(m)w"(l')g 
Amw"(i')g 

Separación del 1ipo de clima 

Curva altimétrica 

Laguna 

~Río 

Brecha 

~-' ,-,. 

Pista aérea 

Poblado no trazado 

Poblado trazado 

~ @ 

<fe 
R•plÍbllca d~ Gual~ma/a 
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