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R E S U M E N 

"Macronutrimentos, manejo y productividad de los suelos -
en condiciones de temporal en una zona semicálida subhúmeda del -
Estado de Michoacán". 

Las condiciones de manejo de los recursos naturales y de -
su productividad en una área particular, están sujetas a la con -
jugación de la fertilidad de sus sueros y los abonos utilizados,
por los recursos hidráulicos, el clima en todos sus aspectos, la
geomorfología con su dinamismo y la geología que origina los sue
los minerales. Además la agricultura terrestre es importante fuen 
te de manejo y conocimientos técnicos de los suelos. Cuyo impacto 
en sus diferentes hábitats representa el equilibrio tecno-ecoló
gico como un fen6meno global e interrelacionado sobre la pobla 
ci6n humana. 

Este trabajo se desarrolla para fundamentar un marco de re 
ferencia general desde el punto de vista edáfico-fisiográfico que 
muestra la dinámica de la fertilidad del suelo en terrenos de ap
titud forestal bajo la actual apropiaci6n agrícola temporalera de 
baja productividad. El objetivo general es caracterizar el medio
físico y evaluar el desarrollo agrícola temporalero en una región 
del oriente de Michoacán, que basa su productividad en las prácti 
cas agrícolas de subsistencia. Entre los objetivos particulares = 
están: l. Caracterizar morfol6gica y taxonómicamente los suelos -
estudiados. 2. Evaluar la dinámica de los macronutrimentos Nitró
geno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio en dos suelos:. la parte 
baja de Planicie y la parte alta de la sierra, durante los ciclos 
de 1988 y 1989. 3. Evaluar la importancia de la práctica agrícola 
y métodos de cultivo de temporal y su desarrollo en función de 
las condiciones de fertilidad de suelo, topografía, clima y la 
vegetaci6n presente. 4. Evaluar la productividad agrícola en los
suelos estudiados. 

De los resultados obtenidos se lleg6 a las siguientes con
clusiones~ Se caracterizó la morfología y las propiedades físicas 
y químicas de los suelos en la planicie intermontaña (Faceta·l) -
y la serranía tFaceta 2) ·sujetos a la apropiaci6n agrícola en la
Cornunidad de "Lajas del Bosque", Municipio de Benito Juárez, Mi -
choacán. Conforme a los datos presentados a través del análisis -
fisicoquímico, se comprueba la distribución de los rnacroelementos 
y de la materia orgánica; la también constante presencia de alof~ 
no es determinante en la disponibilidad del fósforo, por lo cual
estos suelos no son 6ptimos para el desarrollo agrícola. Los sue
los serranos cultivados, con formaci6n incipiente, se mantienen -
bajos en macronutrimentos y coinciden en su dinámica temporal con 
niveles de nutrimentos reducidos antes y después del cultivo para 
la capa arable de O - 30 cm. El manejo de los suelos profundos 
con apropiación agrícola motorizada incluye deficiencias e~ la 
asimilaci6n de determinados elementos tecnológicos. Las unidades-
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productivas serranas son la base del desarrollo agropecuario li-
mitado de la poblaci6n local y junto con los factores climáticos
incontrolables en la aleatoridad de su desarrollo reflejan su 
realidad. 
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l. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

De sobra es conoc•ido que México, es un país con arnbientes
muy diversificados y que éstos crean una gama de condiciones fí -
sicas que se conjugan para producir una gran variedad de recursos 
naturales. Las condiciones de su manejo y de su productividad, es 
tán sujetas a dichas variables, o sea la productividad de una = 
área en particular no solo está regida por la fertilidad de sus 
suelos y los abonos utilizados, sino por los recursos hidráulicos 
el clima en todos sus aspectos, la geomorfología con su dinamismo 
y la geología que origina los suelos minerales. 

La agricultura terrestre, en conjugación de todos estos 
factores, determina la productividad, ya que es el origen de gran 
parte del alimento consumido por el hombre. Además, para esta 
idea, es importante el conocimiento técnico de manipulación de 
suelos, en armonía con un equilibrio tecno-ecológico, propio de -
cada asentamiento en sus diferentes habitats. El modo apropiado -
en manejar tecnologías que inciden en mantener un equilibrio eco
lógico, refleja su impacto como un fenómeno global e interrelacio 
nado sobre la población humana. Tal manejo de la tierra para el= 
cultivo, del tipo de insumos aplicados en los sistemas de manejo
y los problemas en la forma de explotación. Este trabajo se desa
rrolla para fundamentar un marco de referencia general desde el -
punto de vista edáfico-fisiográfico. 

Se muestra en forma particular, la dinámica de la fertili
dad del suelo en terrenos de aptitud forestal bajo la actual apro
piaci6n agrícola temporalera de baja p~oductividad. 

En el campo mexicano, el total nacional de extensión culti 
vada es en promedio de 19 millones de hectáreas (D.G.E.A., 1981)-;
Dentro de tal superficie, extensas zonas se cultivan en condicio
nes de secano (80% bajo temporal) (Hernández-X,1978; Gómez-Tagle, 
1987) • En condiciones de temporal se carece de insumos tales como 
fertilizantes que restituyan la fertilidad nativa de los suelos,
y que bajo las condiciones actuales en nuestro campo, son explota 
dos intensivamente_basta su "agotamiento". Cuando la extracción de 
nutrimentos es grande se pierde la fertilidad natural o inicial y 
se propicia la desertificación, aunado a la obtención de muy ba -
jos rendimientos (DGEA, 1975; Anaya, 1985). 

La presencia de macronutrimentos en los suelos, dispuestos 
en cantidades variables caracterizan su fertilidad (Dalal, 1978;
Tisdale y Nelson, 1982). Con el uso de fertilizantes se hace la -
dptimización de áreas y distritos agrícolas con una tecnología 
comercial eficiente, de acuerdo al tipo (s) de fertilizante :(s) y 
oportunidad de manejo. En esta situación, en la mayor parte del -
país resalta la escasa asesoría técnica, brindada actualmente pa
ra el mejor aprovechamiento del recurso ·suelo.Tal asesoría se de
be basar en el diagnóstico y estabilidad de la fertilidad original 
la cual, cuando es satisfactoria, se refleja en la reditUa.vilidadl-' 
de su explotación racional. 
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III. MARCO TEORICO 

1.- La materia orgánica del suelo. 

La materia orgániza (MO) ocupa el mayor porcentaje en peso 
seco de los organismos vivos, en los que recibe el nombre de mate 
ria "viva". La MO, mantiene la propiedad tangible de restituci6n::
en. su carácter coloidal amorfo. Comunmente se presenta en la for
ma de carbohidratos, grasas y pr6tidos, que se metabolizan en for 
ma ciclica. Estas formas de MO no son directamente aprovechables= 
dentro de todo ecosistema natural. La MO nativa del suelo, repre
senta el aporte y reserva de los elementos simples. Sus conteni -
dos son variables y son derivados de diversos patrones de trans -
formaci6n e intercambio ambiental. 

En general, son mayores los niveles orgánicos en las condi 
ciones climáticas frías y de mayor humedad. Sin embargo, en la roa 
yor!a de los cuelos de z.onas templadas, como en las zonas tropi ::
cales, el contenido de la materia orgánica, varía desde cerca del 
1% hasta el 5% (Buckman et al, 1977). A diferencia de otros cuer
pos naturales, la materia orgánica del suelo, alcanza el equili -
brio proporcional con la vegetaci6n tropical, se distribuye con -
altos rangos de agregaci6n. Mantiene un proceso dinámico con el -
agua y una permanente degradaci6n del arreglo en largas cadenas -
de los elementos: carbono, hidr6geno, .oxígeno y nitr6geno princi
palmente. (Sánchez, 198!). En su conjunto, el flujo de tales nu -
trimentos, es continuo entre los tres dep6sitos principales: · 
a) un dep6sito inorgánico, principalmente el suelo. b) un dep6si
to de bioinasa, que comprende a los organismos sobre y bajo la su
perficie¿ y e) un depósito orgánico inanimado que se sitiia arriba 
y en el suelo, formado por los residuos y excreciones de los orga 
nismos vivos. Tienen interés propio, los elementos C, H y o, al = 
aportarse como C02 y H2), los cuales, acoplados con las reaccio. -
nes fotosintéticas, circulan en un 21% dentro de la atmósfera e -
H en (15%) en la hidrósfera (Cox et al, 1979). 

La materia orgánica, es un contribuyente importante en el
estado fértil del suelo. Su función en el mantenimiento fértil se 
resume así: (*)mantiene los niveles de nutrimentos, especialmen -
te de nitr6geno y fósforo; actiia como una reserva, de la cual son 
liberados lentamente los nutrimentos, en especial el nitrógeno y
el fósforo en formas asimilables por las plantas. Los ciclos de -
ambos macroelementos así dependen del ciclo de la materia orgáni
ca. (*) aumenta la capacidad 'de intercambio catiónico, en un pro
ceso reversible y equilibrado de adsorción- ".desadsorci:~6n de part,i 
culas acuosas, y así la capacida~ para retener nutrimentos agreg~ 
dos. (Rodriguez, 1987). (*) Retiene en forma proporcional, los 
contenidos de agua del suelo. En los análisis de suelo, la prese~ 
cia del nivel de la materia orgánica, representa una indicación -
del total de disminución de la fertilidad natural, dada la apro -
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piaci6n agrícola; A su vez, la fertilidad se encuentra muy liga -
da al sistema de cultivo, ya sea en forma de guía estacional o -
corno una tendencia continua. Segan se trate del desarrollo de mo
nocultivos, como ocurre en los suelos de la Faceta I, cuyas con
diciones edáf icas resumen elevados contenidos de la fracción alu
dida. También es determinante el efecto del sistema de cultivo co 
man en la región, conocido corno roza-tumba-quema. 

Los niveles de las cantidades nutrirnentales y su presencia 
residual, mantienen flujos de nivelación en la superficie del sue 
lo, de acuerdo a una concentración media, dada por las fuentes de 
aporte y tasas de descomposición de la materia ~nica, como de -
las tasas de mineralización. Estas tasas, van a disminuir en pe -
riodos de días, de acuerdo a la duración estacional del temporal; 
corno lo señala Birch (l19í60 en Fernández, 1974) "mientras mayor es 
el periodo de la época de secas ocurre una mayor tasa de minerali 
zación de la materia orgánica, en respuesta a posibles ciclos de= 
rehidratación y prolongada sequía. Particularmente, para suelos -
luvisoles, los cuales están permanentemente sujetos a la agricul
tura, se incluye heterogeneidad en los patrones de depositaci6n -
de la materia orgánica, pues la mayoría se deposita conforme a 
continuos residuos de las cosechas temporales, vía los regímenes
climáticos extremos, y de acuerdo con la errática presencia del -
agua, que actua en el grado de desarrollo en el suelo. Esta acurnu 
lación, es de manera natural desde la superficie, mediante los -
procesos graduales y/o continuos, con el paso y cambio de la vege 
tación en el "litter" o sea la materia orgánica que se descompone 
en una sustancia orgánica químicamente compleja, también llamada
hurnus, el cual contiene muchos grupos de compuestos y sustancias
orgánicas específicas. (Kononova, 1961). En particular se resalta 
la presencia de los contenidos i6nicos de Nitrógeno y Potasio, 
mismos que representan los contenidos de vegetación muerta y res
tos de tejidos leñosos y raíces degradadas. 

2.- Los nutrimentos vitales y su equilibrio en la natura -
leza. 

Los macronutrimentos nitrógeno, fósforo y potasio son im -
portantes porque esencialmente son constituyentes vitales de las
plantas. Su deficiencia, priva a la planta de desarrollar las et~ 
pas vegetativas y reproductivas de su ciclo vital. Carencia rela
cionada directamente con la nutrición de la planta y es específi
ca para cada elemento. Las diversas formas de fertilizantes apli
cados al suelo, tienden a restituir los nutrimentos esenciales 
normalmente aprovechados por la vegetación. Tales fertilizantes -
en su reacción química en el suelo presentan transformaciones, en 
sus formas solubles e inmovilizaciones órgano-minerales. Asímismo, 
están sujetos a la acción de condiciones metereológicas adversas; 
de sequías prolongadas, de máximas precipitaciones y escurrimien
tos del agua de lluvia que representan la salida o pérdida de 
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fertilidad del suelo. (Dalal, 1978; Tisdale y Nelson, 1982). El -
uso de los fertilizantes no deja de incluir deS'lentajas, ya que -
sü empleo excesivo puede ser en detrimento al suelo. su aplica 
ci6n es inconveniente en condiciones de extrema acidez o alcali -
nidad de los suelos. 

Al aplicar grandes cantidades del macronutrimento fósforo, 
de manera común por ejemplo, éste va a ser fijado inmediatamente
en su mayor parte o en su totalidad. En relación a la cantidad de 
fertilizante por aplicar, existen diversos métodos de análisis. -
Uno es la caracterización del suelo en laboratorio para expresar
e! contenido de los nutrimentos en forma aprovechable. Otros son
los experimentos de invernadero y de campo, todos con el fin de -
tener un grado de eficiencia que repercuta en valorar la disponi
bilidad de nutrimentos para las plantas en el suelo, ligado a una 
planificaci6n y aumento de la producci6n. (Etchevers, 1985; Fer -
nández, 1987). La actividad agrícola, representa el ecosistema no 
urbano más manipulado, en el cual el hombre debe mantener una ele 
vada inversión de materia y energía para que el ecosistema sea -= 
estable y pueda producir la cosecha deseada. (Cox & Atkins, 1979). 
También se supone un conocimiento, en alto grado empírico, en lo
que s~ refiere a épocas de cultivo para las diferentes plantas y
a las operaciones· de manejo basadas en la apropiación de los re -
cursos locales en las· zonas temporaléras;."Parelela e implícitamen 
te dentro de este sistema productivo, en la actualidad se tiene = 
contemplada una visión integradora como medida en s~ operación. -
(Flores, 1986). 

En el caso de la fertilización nitrogenada, siendo un insu 
mo intensamente empleado en la agrícultura, no siempre existe una 
máxima utilización por los agricultores y por las plantas. La ba
ja tasa de recuperaci6n y pérdida definitiva de nitrógeno total,
provoca en los suelos una escasez crítica para el desarrollo de -
las plantas. El nitrógeno se llega a restituir con la aplicación
repetida que representa un desbalance adicional de la fertilidad
nativa del suelo. (Allison, 1966), 

La introducción del fertilizante químico en la zona puré -
pecha por los años 60's, como medida moderna para obtener buenas
cosechas, implicó poca aceptación en los sistemas agrícolas tradi 
cionales. El manejo de abonos como estiércol y "basura de enci -
no", fué muy efectivo para el suelo al restablecerse el contenido 
de materia orgánica, una mayor cantidad y disponibilidad de los -
nutrimentos y captación y retención de hllmedad. Tam0ién se conoce 
que la cultura purépecha,viene practicando de manera integral en
el tiempo y[o espacio, el manejo de los recursos y de diversos -
productos del bosque desde tiempos prehispánicos. SEDUE (1986). -
Esto corresponde a las condiciones de los sistemas temporaleros 
de "año y vez" en. cuya fase de cultivo se obi;ii;me la mayor c~nti
dad de nutrimentos, producto de la descomposición de los residuos 
orgánicos vegetales y .anim&les.- inc':órporados al suelo. En esta co!!_ 
dición, el buen manejo del. suelo, con el uso de fertilizantes, r~ 
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presenta la fuente de aporte nutritivo dosificado de les elemen -
tos básicos. Se estableqe la práctica de combinar abonos orgáni -
cos locales, dado que el estiércol de ganado es· el abono más co -
mún, seguido por los residuos de cosecha y los fertilizantes quí
micos. La mayoría de quien tiene diferen·tes hatos ,tiende a combi
nar éste material orgánico con el uso de fertilizantes químicos,
paralelamente con el manejo de tecnologías agrícolas prehispáni -
cas. (Lemus tl._ é!1:_, 1986). La composici6n química de los estiérco
les varía según: la especie animal, sus edades, tipo de alimenta
ci6n y cantidad, dado que normalmente lo que el ganado come lo 
excreta en la misma proporción; así, según la cantidad de nutri -
mentos en la comida será la cantidad de nutrimentos en estiércol¡ 
al igual que en sus contenidos."demacronutrimentos. (FAO, 1983). 

Trinidad et al. (1984) en sus experiencias dentro de la 
Sierra Tarasca, resüiiie que el estiércol ha sido una alternativa -
de los agricultores para abonar sus terrenos cuando suben los co~ 
tos econ6micos de los fertilizantes. 

Al nitr6geno se le puede clasificar como orgánico e inorgá 
nico, en la primera estructura representa más del 95% del total = 
existente y no es aprovechable, en esta forma se encuentran amino 
ácidos, proteínas, aminoazúcares, entre otros. (Buckman ~ 4 -
1977). 

El nitr6geno de sustancias orgánicas puede transformarse -
a sustancias que pueden ser asimilables por la vegetaci6n. Estos
procesos son la amonificación y la nitrificaci6n. Su funci6n en -
la planta se resume al actuar en el crecimiento vegetativo·, es 
constituyente de la clorofila, componente de hormonas y vitaminas; 
Fisiológicamente tiende a producir suculencia, hace que las célu
las sean más grandes y de paredes más delgadas aumentando la pro
porción de agua. Es un elemento bastante móvil y fácilmente tras
locable. 

Regula en considerable grado el uso de potasio y de f6sf o
ro y otros constituyentes. Se ha reportado que experimentalmente
el nitrógeno químico, aplicado al suelo es poco recuperado y ge -
neralmente del 50 al 75% no es aprovechado por los cultivos. 
(Allison, 1966). La cantidad de nitrógeno depositado, su coloca -
ción física, las propiedades de textura, estructura, porosidad y
retención de agua en movimiento, son entre los factores más impo~ 
tantes que regulan el movimiento de las formas nutritivas de ni -
trógeno en la solución de suelo. Puesto que no puede almacenarse, 
ya· que es fácilroente lixiviado, es necesario que se le de la máxi 
ma importancia a la aplicación de dosis correctas y oportunas. 
Bajo condiciones de campo ocurre la reducción biol6gica del N03-
y. N02 a N2 (forma gaseosa) en el proceso de denitrificación que 
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es probable, después de la1.lixiviaci6n, la causa que permite la
pobre recuperaci6n del nitr6geno añadido. (Tisdale e.t..a.L, 1982) 
La principal secuencia de productos del mecanismo de denitrifi -
cación se esquematiza: N03 --- N02 --- N2. De estas fracciones,
comparativamente, las formas amonio NH4 + y nitrato N03- son las 
mayormente absorbidas. El primero es constantemente oxidado a ni 
trato ~ por la acción de las poblaciones bacterianas nitrif ican= 
tes, es asimilable por las plantas. También pueden utilizarse 
aminoácidos de bajo peso molecular. (Dalal, 1978; Tisdale et al, 
1982). La planta utiliza el nitrógeno amoniacal en presencia de
cierta cantidad de nitrógeno nítrico, dentro de una serie de eta 
pas que abarcan los ciclos biogeoquímicos. (Teuscher et al, 1979) 
Entre las fuentes de éste macroelemento Guiking (1987,-indica 
que más del 80% de todo el nitrógeno en la tierra está presente
en las rocas y sedimentos. En el suelo no es producto princ±pal
del intemperismo de la roca madre, sino derivado del aire. En ca 
da hectárea, aproximadamente se hallan 80,000 t de nitrógeno y = 
en el suelo, con un espacio poroso de 25% del volumen total, es
tán presentes aproximadamente 2,500 Kg de N2 en los primeros 100 
cm/hectárea no cultivada. Este se fija por microorganismos y se
incorpora en sus cuerpos, cuando mueren se convierten en parte -
de la materia orgánica del suelo y la vegetación aprovecha éste 
N fijado. (Tisdale et al, 1982). · 

B. FOsfó~ó. 

El fósforo es un importante macronutrimento en el desarro
llo de las raices vegetales y tejidos de crecimiento, tiene un pa 
pel clave en la fotosíntesis y ayuda a la floración y maduración= 
de frutos, Participa en la composición estructural del tejido 
6seo animal y en depósitos foliares, en el metabolismo protéico y 
se requiere en cantidades significativas en la síntesis y renova
ción de la materia orgánica. Tiene dos funciones vitales para la
vida: interviene en la captura y transferencia de energía química 
y es un elemento estructural esencial en los ácidos nucléicos. 
Dentro de las transformaciones intracelulares de energía es alta
mente reciclable dentro de la biomasa celular. Cierta porción del 
fósforo, que está incorporada en los ácidos nucléicos, requiere -
de la degradación y depolimerización de la materia orgánica, para 
ser reciclada hasta sus constituyentes básicos, en este caso se -
produce la liberación de minerales N, P, s. (Kononova, 1961., -
Fassbender, 1975). El contenido total de fósforo es muy variable, 
es alto en suelos jóvenes y donde la lluvia no es excesiva, ya -
que interacciona ambientalmente sin la ayuda del ciclo hidrológi
co. No son comunes los compuestos volátiles que contengan fósforo 
en la naturaleza, y una mayor proporción en la disolución del ci
clo hidrológico no puede ayudar a que el fósforo lavado de los 
suelos hacia el mar regrese a la tierra. Usualmente, se presenta
en combinaciones químicas con otros elementos. 
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Proviene principalmente de la apatita e hidroxiapatita 
que contiene .cantidades considerables de calcio y fósforo, con -
sus variantes fluoi:-ada·s y. carbonatadas. Los compuestos fosfora -
dos, incluyendoi;<J.05, dos ortofosfatos absorbidos por las raíces -
vegetales, sor1\usualme"nte solubles y pueden encontrarse disuel -
tos en cantidade!stpequeñás··en ,la solución del suelo, dominando -
en una rnezclai:íntimá}dé 'fósfatos inorgánicos de fierro y de alu
minio, como lo :~s,~gt;~r~'Jenne en Kabala et al (1989). 

Los fosfiitC>s:,1r;C>rgánicos, se pueden presentar en formas -
cristalizadas qÚíniiC'amente .bien definidas y en compuestos amor -
fas y como fosfatos:ab'sorbidos.Y presentes en la solución de sue
lo. Entre algunos fosfatos cristalinos se incluyen también el mo 
nocálcico Ca (H2P04 )2, el dicálcico CaHP04 o los complejos deri = 
vados de transformación de fertilizantes como taranakitas. (Fass 
hender, 1975). Otras fuentes de fósforo y de otros cationes en= 
el suelo son la materia orgánica, el humus y los ·microrganis 
mos. Este nutrimento, como todo elemento soluble de la materia -
viva, pero no volátil, puede ser reciclado debido a su absorción 
por las plantas y su subsecuente liberación y disolución en el -
agua después de la muerte y mineralización. (Howeler & Woodruff, 
1968). 

Así mismo, la cantidad de fósfor.o- total en el suelo varía
con la naturaleza del material parental, con su desarrollo y 
otras condiciones edáficas y ecológicás." .En los suelos minerales 
de regiones templadas, su contenido varía .en un intervalo de 
O. 02-0. 08 % y en promedio se presenta en: O. 05% (Fassbender, 1975). 

La mayoría del fósforo total no es aprovechable por la 
planta, solo una pequeña cantidad esta en la solución del suelo, 
por lo que debe ser reemplazado constantemente. Es necesario com 
prender su comportamiento en el suelo mediante los tres puntos = 
sigu1entes: 1.- Cambios en el contenido de fósforo orgánico como 
resultado de prácticas agrícolas y tratamientos de fertilización 
realizados por varios años. Bajo estas condiciones, el P orgáni
co original del suelo disminuye a medida que el tiempo transcu -
rre. Los fosfatos más importantes son los de Calcio, los cuales
resultan de la sustitución total o parcial del H del ácido fas -
f6rico. 2 .- La solubilidad de los fosfatos de calcio y el valor
pH de la solución resultante. 3.- El fosfato monocálcico no pue
de existir en presencia de Ca o si el pH es menor de 5. O. 

A un pH menor _de 5 .. 0 los compuestos de .Fe y Al se solubi
liz.an en alto grado y 'mediante. reacciones de doble descomp()Si 
ción, forman fosfatos<de Fé y .Al insolubles~,; DE!. acuér.do:·a, las 
constantes de disociáción'delái::ido,fosfórico;>los ionésH2P04-
dorninan entre un pH .de. 2 a , -j y entre 7 ·a · 12 los iones HPÓ4= (Bo -

lan et al, 1985) •. ·'.•· ·: >. · .. > .·· :·,······ .· ·· .... · •. ·. · 

ción ~o~i~~~;~~~" iiht~{fri~ii'ir~~~~~iib::t~~~~~~-i~~~~~~ ;:u:~ 
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de la altima el C02 atmosférico. Este fosfato dicálcico de baja
solubilidad es fuente permanente de pH y ciertos constitüyentes
htimicos, sales orgánicas y microorganismos lo hacen ~s soluble. 
Se ha demostrado qile las mejores correlaciones con las respues -
tas en rendimiento y la absorción de fósforo edáfico, fijado y -
retenido dentro de la estructura reticular del material amorfo,
alofano, siguen un patr6n característico, como en el caso de los
andosoles, esta es su característica lirnitante con bajas produc
ciones, acentuándose más en las condiciones de temporal. (Fass -
bender, 1975). 

En estudios conducidos en andosoles del Estado de Michoa
cán, Trinidad (1976) reporta óptimas producciones de maíz al in
corporarse el uso de "porqueraza" a la fertilización fosfatada.
Fernández (1980; cit, en Guerrero, 1987) indica que utilizando -
abonos locales; estiércoles de origen vacuno y aviar¡ y composta 
orgánica para contrarrestar la deficiencia en f6sforo obtuvieron 
rendimientos superiores en el cultivo de maíz. A este respecto,
Baus, (1980) encontró que la incorporación de gallinaza a un an
dosol disminuye la cantidad de aluminio extractable y presente -
ta~to en el alofano, como ligado al humus y a compuestos simila
res. Esto indica que la liberación de f6sforo, por los fertili -
zantes químicos en el suelo, tiene mayor disponibilidad para la
vegetacióh cultivada. 

e . Pót'a s:to' 

El potasio es el tercero de los elementos llamados mayo -
res en la corteza terrestre. Es requerido para el crecimiento de 
las plantas, es absorbido en forma catiónica, K+, y se encuentra 
disuelto y a su vez absorbido por los coloides, Interviene direc 
tamente en el metabolismo de los carbohidratos. En los frutos -
carnosos incrementa el contenido de azacares mejorando la cali -
dad de los mismos. En los suelos mexicanos principalmente proce
de de rocas igneas. (Trinidad et al, 1984). La mayor proporción
del potasio está unida a ~os minerales primarios, dominando en -
los feldespatos en un intervalo entre el 4-15%; en las micas mus 
covita y biotita entre 6-11%. Está presente en los minerales ar= 
cillosos secundarios, los cuales conforman en su mayor parte la
fracción fina del suelo, en un intervalo de 0-7%. Por esta razón 
los suelos arcillosos generalmente son ricos en potasio, a menu
do sobrepasan el 4% del total de potasio. Acquaye et al, 1967 
(citado en Mengel, 1987). El contenido en arcilla de un suelo d~ 
pende del material parental, pero también esta afectado conside
rablemente por la pedogénesis. Los suelos viejos, sujetos a con
diciones de fuerte intemperismo, a menudo presentan bajos conte
nidos de arcillas y de potasio. Así los suelos arenosos y muy i~ 
temperizados contrastan con los suelos j6venes derivados del ma
terial volcánico, generalmente con altos contenidos de arcilla y 
potasio. Graham and Fox (1971) (citado en Mengel, 1987). A tra -
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v~s de observaciones de campo se ha demostrado el comportamien -
to del K del suelo. En su forma asimilabl~ permanece constante
durante todo el año, debido al equilibrio que existe entre el K 
inaprovechable y el K intercambiable, a pesar del consumo tan 
fuerte que realizan las plantas. Es decir, que cuando hay un ex 
ceso de K se transforma en inaprovechable y cuando hay necesida= 
des de él se torna intercambiable, esto se expresa de la siguien 
te forma: K inaprovechable (~==>! K intercambiable. (McCallister~ 
1987). La principal fuente de potasio para la vegetaci6n que 
crece en condiciones naturales, viene del intemperismo de las ro 
cas y minerales que contienen K. En los feldespatos el potasio = 
se mantiene unido tensamente por enlaces covalentes. 

El intemperismo comienza en la superficie de la part!cu -
la, reemplazándose el potasio por el agua y ácidos d~biles en 
una mayor proporci6n que otros constituyentes. Conforme avanza -
el intemperismo, sin embargo, se forma una envoltura residuo de 
Si-Al-O que rodea la cubierta i6nica no intemperizada. Esta ca
pa reduce la tasa de pérdida mineral del potasio, protegiéndolo
además de una intensa degradación (Rich(l972) cit. en Mengel, 
1987). 

La parte de potasio no disponible para las plantas, queda 
retenida en los retículos espaciales de los minerales del suelo, 
as! como en las texturas pesadas de illita difíciles de trabajar 
por su plasticidad y dureza, no as! en los suelos francos. 

D.~. 

Las plantas también requieren de pequeñas cantidades de -
calcio, magnesio y azufre que casi siempre se encuentran en el -
suelo; Los iones Ca+++ y Mg++ se combinan facilmente con los car 
bonatos y bicarbonatos, configuran y cementan la estructura; Eñ 
conjunto con los sulfatos, cloruros y otros aniones de ácidos -
minerales, el calcio forma parte de rocas calcáreas y calizas. -
El Ca liberado puede perderse por drenaje, ser absorbido en las
part!culas de arcilla circundantes, reprecipitado como un com 
puesto cálcico secundario y está directamente implicado en va 
rias formas con el metabolismo-crecimiento y la dinámica pobla -
cional de flora y fauna. Es importante en el mantenimiento fun
cional y estructural de las membranas celulares, en la absorci6n 
i6nica y su retención. Además es imprescindible en la formaci6n
de estructuras calcáreas de muchos invertebrados como moluscos y 
crustáceos y en las estructuras 6seas de los vertebrados. Los -
procesos de liberaci6n de los minerales de calcio, especialmente 
anfíboles, y piroxenos lo sitaan en la solución edáfica, en don
de su absorción por las plantas, var!a entre 30 y 150 Kg de CaO, 
siendo más baja para cereales que para leguminosas (Tisdale et -
al, 1982). 
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E. Magnesio 

El magnesio está directamente involucrado en la producti
vidad primaria vegetal, pues es el núcleo de la mol~cula de clo
rofila a, y aún corno "micronutrimento" se asocia con muchas pro
teínas vegetales, particularmente en la síntesis de las formas -
i6nicas, el Mg++ representa a los actividores enzimáticos natura 
les, que regulan las transformaciones enzimáticas de organismos~ 
especialmente en la transfosforilaci6n de bacterias, hongos y al 
gas. -

Se presenta en el suelo dependiendo del material parental 
y de su grado de meteorizaci6n, también adsorbido al complejo de 
intercambio del suelo, normalmente no llega a incluirse en for -
mas fijadas. Su comportamiento sigue los mismos principios gene
rales que el conjunto de los elementos alcalinos, el calcio y el 
potasio. En los suelos meteorizados, de origen volcánico y alu -
vial, se calculan sus mayores promedios dentro de las capas su -
perficiales con respecto a las profundas, pero en las texturas -
gruesas de regiones húmedas, generalmente se rnanif iesta def icien 
~. -

Los compuestos i6nicos de magnesio son generalmente más-
solubles y sujetos a más lixiviaci6n con su pérdida por escorre~ 
tia y por percolaci6n que los de calcio. 

En climas tropicales, los suelos no calcáreos, tienen con 
tenidos de calcio y magnesio que varían entre 0,15 y 1.5% y 0.1% 
respectivamente (Fassbender, 1975). También las pequeñas cantida 
des de magnesio se precipitan, típicamente cuando el valor de pH 
es mayor de 10 (Núñez, 1979). 

Los solutos magnésicos, que son extraídos en forma cati6-
nica del suelo, intervienen de manera principal en procesos vita 
les de la cinética celular, que en último término equivale al d~ 
sarrollo activo de los animales y plantas. También el magnesio -
desaparece del primer horizonte edáf ico por cambios i6nicos con
potasio y amonio, que son agregados en los abonos orgánicos, 
(Fassbender, 1975). 
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3.- El agua y su importancia en la agricultura 

El recurso agua es un factor limitan te para la producci6n
agrícola. Es importante aún antes de tocar el suelo. En la at -
m6sfera está contenida en forma gaseosa, dispersa en minúsculas
gotitas que permanecen suspendidas en el aire, además de incluir 
se en suspensión con la materia viva. Cuando el agua entra al = 
terreno se pone en contacto con la materia orgánica, permanece -
en los lechos superficiales y hay disolución de los compuestos -
húmicos y minerales, ya que sin el agua no habría intemperismo -
ni degradación cíclica. (Cox, 1979). Su demanda aumenta al abrir 
se nuevos campos de cultivo con sistemas de riego. En el país, = 
la estructura hidráulica dependiente de la Dirección General de
Administraci6n y Control de Sistemas Hidrológicos de la S.A.R.H. 
está integrada por 147 presas principales, incluyendo una re-
serva de 82,500 millones de litros de agua. Hay conflictos ori
ginados por la disponibilidad limitada del líquido empleado para 
el consumo humano, la agricultura y usos industriales¡ correspon 
diendo para esta actividad alrededor del 45% de dicho volumen. = 
(DGACSH-SARH,1989). Es de notarse que la presencia de recursos -
hidráulicos en las tierras que concentran la mayor densidad po -
blacional y la mitad de las tierras cultivadas, poseen sólo alre 
dedor de un 10% de los recursos hidráulicos. (DGEA,1981). Este= 
volumen de almacenamiento de agua, durante 1988, se distribuy6 -
en el norte de la República en 33,002 millones de m3, en el sur-

la captación de agua es de 43,305 millones de m3, es decir 
las presas están en un nivel cercano al 100% de su capacidad, y 
en la parte central del país, la reserva de agua es de 6,000 mi
llones de m3, los que representan un 47% de la capacidad de alma 
cenamiento de estos embalses para atender la demanda de la agri= 
cultura para los ciclos de otoño invierno de 1988-89 y de prima
vera-verano de 1989, de acuerdo con las estadisticas que se han
levantado hasta la primera semana de enero de 1989. (DGACSH-SARH 
1989). 

En esta situación, han sido de gran utilidad los estudios 
de movimientos de nutrimentos y su balance en los suelos, entre
otros factores que incluyen su permeabilidad y consiguiente opo~ 
tunidad de lavado y difusión en las condiciones de presencia y -
con ausencia de sistemas de riego. El desplazamiento de los lí
quidos en el suelo es hacia abajo dado el efecto de gravedad, y 
en el espacio poroso de los suelos tambi~n se presenta el movi-
mien to contrario a esta acción, conocido como capilaridad, permi 
tiendo que mientras más pequeña sea la porosidad, en los horizo~ 
tes arcillosos, mayor será la altura a la que ascienda el líqui
do. Particularmente dentro del estado de Michoacán, son estable
cidas tres zonas de gran potencial productivo (SPP,1985), entre 
las cuales resalta el inter~s debido al potencial manejable en
sus suelos andosolizados, donde se puede visualizar una rápida -
descomposición que es acelerada con el gradiente de precipita 
ción pluvial. La porción norte con precipitaciones pluviales 
que oscilan de 1000 a 1200 mm, es donde se originan importantes 
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corrientes superficiales de los ríos Cutzamala, Zit~cuaro y 
Grande de Morelia. La zona central en donde se localizan las de
presiones de Tepacaltepec y del Balsas, que en sus partes bajas
disminuye el gradiente de humedad e incluyen climas secos y semi 
secos con un promedio de precipitaci6n entre 500 y 800 mm. Las= 
condiciones de sequía se acentúan en la regi6n de "tierra calien 
te" por la escasez de lluvia, no obstante la agricultura es auxi 
liada por el riego impulsado por represas y ríos afluentes del= 
Balsas. La vertiente del sur, que tiene precipitaciones semejan
tes a las de la zona norte, llega a originar cauces como los de
los r!os Susupuato, Coalcom~n, Toscano y Carrizal. (Teja, 1979;
SPP, 1985). 
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III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

· Caracterizar el medio f1sico y evaluar el desarrollo agr1 
cola en condiciones de temporal en una regi6n del oriente de Mi= 
choac4n, que basa su productividad en las prácticas agr1colas 
de subsistencia. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1.- Caracterizar morfol6gica y taxon6micamente loe suelos 
estudiados. 

2.- Evaluar la dinámica de los macronutrimentos nitr6ge -
no, f6sforo, potasio, calcio y magnesio en dos suelos: la parte
baja de planicie y la parte alta de la sierra, durante los ci- -
clos de 1988 y 1989. 

3.- Evaluar la importancia de la práctica agr1cola y m€to 
dos de cultivo de temporal y su desarrollo en funci6n de las coñ 
diciones de fertilidad del suelo, topograf1a, clima y la vegeta= 
ci6n presente. 

4.- Evaluar la productividad agr1cola, a trav~s de sus i~ 
sumos y manejo en los suelos estudiados. 
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IV. HIPOTESIS 

l. Los suelos de la planicie faceta 1 intermontana son -
profundos con buenas características morfol6gicas y físico qu1mi 
cas favorables para la producci6n agrícola. Los suelos serranos 
son someros con características morfol6gicas y fisicoqu!micas 
desfavorables para la producci6n agr1cola. 

2. La din~mica de los macronutrimentos en la planicie es 
favorecida por los aportes orgánicos en el suelo. En los suelos 
serranos los contenidos bajos en los macronutrimentos son debi -
dos a la ausencia de fuentes de reposici6n. 

3. El manejo agropecuario de los suelos refleja el avan
ce tecnol6gico limitado de las condiciones temporaleras. El uso
continuo y vigente de la práctica agr1cola "roza-tumba~quema" ha 
disminuido la calidad f~rtil de los suelos. 

4. Las producciones temporaleras de maíz en la planicie
son altas. Contrariamente la producci6n de este cultivo en los
suelos someros y pedregosos de la serranía es muy baja. 
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V,- CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

l. - Ubicaci6n 

La Comunidad de Lajas del Bosque se localiza a 28 km en -
línea recta al S de la ciudad de Zitácuaro, al oriente de Michoa 
cán y en esta direcci6n sur, a 7.2 Km directamente de la pobla = 
ci6n de Benito Juárez (antes "Laureles"), cabecera del municipio 
Benito Juárez, al cual pertenece. 

Se sit(ia dentro de las coordenadas aproximadas: 19" 13 '05" 
Latitud N y 100" 27 '00" - 100° 30' 00" de Longitud O. Ocupa un 
área de 11 Km2 dentro de una extensi6n de 175 ha de agostadero -
mencionadas en actas de la Comisaria de Bienes Comunales en el -
Estado, que datan del año de 1938. Esta comunidad agr1cola, se 
encuentra en el Km 37.0 de· la carretera No. 51 Zitácuaro-Huetamo 
vía Tuzantla, en la conocida "desviaci6n a las minas de Tiamaro" 
En direcci6n Sur-Oeste, la misma vía pavimentada deslinda su ex 
tensi6n limítrofe con los predios "Las Ceibillas" y "El Ator6n"-; 

La comunidad "Lajas del Bosque", también se ubica directa 
mente al Suroeste de Parrcuaro, (antiguo Centro frutícola de rie 
go). (Figura 1). 
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2. - Geología. 

En la constituci6n geol6gica del suelo del Estado de Mi-
choacán, entran como elementos dominantes las rocas igneas efusi 
sivas neovolcánicas. Siguen despu~s en importancia las rocas = 
sedimentarias, que son principalmente calizas Mesozoicas, las 
cuales se distribuyen principalmente en la porci6n sur del Esta
do y por último las rocas metam6rficas que se encuentran s6lo -
esporádicamente ocupando extensiones superficiales reducidas aun 
que llegan a ser representativas de la parte Michoacana Occiden= 
tal. 

Al Sureste del Estado de Michoacán, en la regi6n de estu
dio, dentro de los limites con la porci6n Norte de la Depresi6n
del Grupo Balsas y la subprovincia fisiográf ica de la Sierra Ma
dre del Sur, se presentan rocas sedimentarias, depositadas en ma 
yor extensi6n en las planicies y también las rocas igneas que, = 
ocurren desde la Regi6n de los Geosinclinales de la Depresi6n 
de Balsas, cubren los conos cineríticos con un buzamiento gene -
ral Este-Oeste al igual que las cimas de serranías. Algunas de 
las superficies geol6gicas del área Balsas fueron depositadas 
por agua corriente, según atestiguan en muchos lugares las len -
tes de arena y grava que muestran algo de estratificación cruza
da, (Yarza, 1948; De Czerna, 1985). 

En el Mapa Geol6gico de la zona de estudio (Figura 2 ) se 
observa, donde se asienta Lajas del Bosque y caseríos circundan
tes, el paisaje muestra una alternancia de brechas volcánicas, -
dominando las andesitas y algunas brechas calcáreas del Mesozoi
co, cuyo enriquecimiento secundario queda sujeto a factores ta-
les como, la topografía y grado de oxidaci6n de los minerales 
precipitantes. Los dep6sitos de Aluvión, están situados aquí, -
en un área de 2 km; Estos dep6sitos, al igual que la presencia
de basalto, señalan el contacto entre la anterior Formaci6n 
"Balsas" y el "Cinturón Transversal" o eje neovolcánico (Teja, -
1979), aunque no es tan precisa esta relaci6n, sin embargo se 
acepta por evidencia, de acuerdo a que la última Formaci6n des -
cansa sobre el Grupo Balsas con una discordancia erosiona! nota
ble y tiene su origen durante la primera parte del Mioceno. El-
35% de extensión, de toda el área incluida, lo ocupan las rocas
volcánicas de estructura y textura afan!tica. Sus minerales 
esenciales son: andesita, en un área de 4 km2 y la restante com
posición incluye a la labradorita, el cuarzo cementado por arci 
lla, y abundantemente, en el 31% está el basalto, en color y to
nalidad rojo-grisácea que corresponde a la presencia rica de mi 
nerales férricos, como el olivino de textura afan1tica, rica eñ, 
minerales ferromagnésicos, como el olivino de textura afanítica. 

Dentro de los materiales piroclásicos, se encuentran la -
ceniza, compuesta de diminutas fracciones de vidrio volcánico, -
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y su consolidaci6n en al~unos materiales tobáceos, que son muy-
erosionados, se· aprecia que después de una lluvia no torrencial 
en los piedemontes ocurre su desplazamiento, bajo la secuencia -
constante de acci6n erosiva. 

También se reporta en la Tabla l para toda el área de es
tudio, la presencia de los variables dep6sitos geol6gicos que 
a:qu1 se extienden, de acuerdo con SPP-INEGI, 1985. 

~abla l. Geología Representativa en el Sur del Municipio B. 
Juárez. (SPP-INEGI, 1985. 

Roca 

Basalto 
Roca Ignea Extrusiva 
Intermedia 
Arenisca-Conglomerado 
Roca Ignea Extrusiva 
Acida 
Tobas 
Calcita 

Dep6sito 

60.0 

45.5 
41.0 

16.0 
6.0 
1.0 
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Extensi6n 

35.5 

26.8 
24.3 

9.4 
3.5 
0.5 



Basalto 

Arenis e a Basalto 

R. lgneas extrusivu intermedia 
Arenisc:1 ~ 

Pigura a. Mapa geol6gico de la zona de estudio. 



3.- Geomorfología 

Entre las principales unidades morfol6gicas que describen 
los constituyentes determinantes del suelo, en la porci6n Nor- -
Oriente del Estado de Michoacán, se tienen la. serie de serranías 
y la gran variedad de.estructuras, que por efecto del vulcanismo 
pertenecen al Eje Neovolcánico Transversal o Cintur6n de Anáhuac. 
Representada en este conjunto de serranías, desde la porci6n Nor 
te en la subprovincia Oriental del estado se deriva dominantemeñ 
te la Sierra de Otzumatlán que incluye fracturas en patrón hori -
z~ntal y que no alcanzan su espesor total, pero que son buenos in 
dicadores de su posición topográfica. Esta vertiente de la forma= 
ción, ocupa una extensión de 70 km en dirección austral, hacia 
donde limita el paisaje abrupto, continuando una amplia planicie
baja, cruzada por antiguos arroyos y es cercenada con la llama 
da Sierra del Sur (Teja, 1979). El desarrollo de procesos exóge -
nos en el relieve ha estado condicionado por la actividad volaáni 
ca y ascenso y intermitente del magma durante el periodo Cuater = 
nario. 

Estos procesos, se representan en las planicies lacustres 
intermontanas, al igual que en toda esta región, está ampliamen
te evidenciado el proceso de erosión en la evoluci6n del relieve 
como se aprecian en los flancos de montaña y las e.añadas y ba 
rrancas profundas, donde tienden a derivar antiguos cauces de
ríos y/o avenidas del temporal, como se sitúan en la Comunidad -
de Lajas del Bosque y los alrededores. (Figuras 6 y 7). 

Entre las laderas montañosas y la planicie intermontana -
se extienden mantos de acumulaci6n volcánica y de acarreo, for -
~ando irregulares piedemontes en su composición y extensión. MoE 
fol6gicamente, el Sistema Volcánico Transversal consite en una -
~erie de planicies aislados, relativamente j6venes, con una alti 
tud promedio que es baja. Estos volcanes pequeños, originan, 
en la expulsión ae sus diversos materiales, una reconocida lito
logía eminentemente volcánica como se presenta en el Centro del
Estado de Michoacán, (Yarza, 1948). El conjunto de serranías y 
unidades de materiales elásticos, los cuales incluyen a la zona 
de estudio, llega a compartir virtualmente la serie de corrien -
tes lávicas, de volcanes y de estratos elásticos que continuan -
hacia el Norte e integran la evoluci6n del Eje Neovolcánico. 

En la Faceta 1 está inclúido el relieve de tipo aluvial -
acumulativo, tratándose de i.ma: iOna'.,cuya apropiación agrícola de 
antaño, se favorece con lo's'dep6sit~sJdel Oloceno Cuaternario y 
las "descargas" del cauce:.por.''·ar'rastre·:·'de los arroyos, que reali 
zan constantemente una acci6n<er0siva )ateral y con acumulaci6n= 

- 20 -



de sedimentos lejanos desde valles y serran!as situadas al Norte 
de una mayor altitud, tambi~n desde la parte alta de las serra -
nías locales como se evidenc!a en los flancos de montaña de "Bue 
na Vista" y de "Tiamaro", con canales de basalto que es el mate= 
rial parental desnudo y en afloramientos diversos que indican 
la •.acci6n de desprendimiento e6lico-pluvial y acumulaci6n de ma
terial deleznable de otras áreas elevadas. 

En el relieve de las Serranías locales de Laias del Bos -
que, se calcula un 10% que corresponde a cantiles y-barrancas, -
un 30% a laderas escarpadas o muy inclinadas y un 60% principal
mente a las laderas someras y macizos l!ticos. 

Pocos valles intermontanos están sujetos a la agricultura 
temporal era. 
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4.- Hidrograf:i.a: 

En Michoél.Cán<se 'establecen .3 zonas. de. acuerdo con ~l gra
diente de précipitaci6n plmrial: la porci6n norte con ,lluvi.as 
que oscilan d.e To,op·'.'a .1200Jmm • anuales,y ;originan .importantes·•co
rrientes superficiales• coro? ].a; de ,los.;rfos; Zitácúaro y.; Grande · -

~~;:~=ª~:~e ,¡g~!c~l!~S~i~~~~~~Y:!i~1~1~1¡~1~j;~.·i~i 
La .vertiente•del'•sur,:tiene·iprecipTfa'cioñes:;§seíiiejantes a 

i~: ~1º;ª c~~~~~~~~~e~~~~~~~~~e~r;~~·~rtM~}~~~i·~·í~:~,~~q{6~ºín~~:º~= 
caudales abastecen en: Sisteína.g (de: re pre sas•J:át)la\'p6'rci6n. oriente-
de Michoacán. · ,· ... '·' :r ·. · .• ,,, '·' '>:°• i:,;,:J,~·;;:,.¡(, ·;;;;{.(2: 

Los principales 'cuérp~s·Cl~;agua "l?~rm~h:n~:~" pr6ximos a
la cabecera de Laureles son los de. Zicata y'de Copándaro de Ga -
leana que operan a través de un sistema de represas, mismas que 
fueron puestas en servicio recientemente. (Tercer Informe de la
Presidencia Municipal de Benito Juárez, 1989 en Prensa). La -
distribuci6n de arroyos y pequeños ramales deriva'dos del r:í.o Zi
tácuaro, alcanza al poblado de Parícuaro, en el llamado "dos 
arroyos". La extensi6n en superficie a través de lo.s afluentes 
de los ríos Buena Vista y del Río Seco, se sit~a a s6lo 11 km en 
direcci6n Este de Lajas del Bosque. Para la Comunidad de Lajas
del Bosque, algunas corrientes superficiales intermitentes como
la desprendida de "El Salto" se introducen en terrenos agrícolas 
de su planicie, llegando a proveer de un cauce con gasto hidráu
lico de 12 m3/seg en promedio, medido en el afluente "Parcela -
Escolar" a través de los meses de agosto, y la cual regularmente 
desaparece durante el mes de diciembre. Así durante los períodos 
del temporal, los arroyos que aumentan su contenido de agua, 
como el distribuido en la Faceta 1, representan para "Lajas del 
Bosque" el aporte del agua de consumo directo y en su conjunto -
se incorporan al cauce del Río Cutzamala. También en esta Faceta 
1 durante los meses de julio a diciembre "brotan" pequeñas fuen
tes de agua entre oquedades y que son debidas al escurrimiento. 
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5.~ Clima 

Para el estudio del clima se .consideraron las 4 casetas
oestaciones metereol6gicas más cercanas, del área de Lajas del-
Bosque: a) Zitácuaro, b) Prensa del Bosque;·::c),:~su·supuato de Gue 
rrero y d) Tuzantla; Abarcan los Municipiós •vecinos. del Zitácua::-
ro,· Susupuato y' Tuz~ntla, en el oriente d~\).1i.ch6acáti;' ·Los prome
dios analizados para los. paráraetros climát'iC<J5'de ''temperatura v
orecioitación en el Observatorio Meteorol6gicoTNacfonál; se inclu 
yeron- en lapsos de 34 años y ocüri:en\dé 1~40'v dé'.1952 a 1986. 'En 
tre las 4 estaciones partiéularmente.éi ánáli-sis de tipo climático 
de la estaci6n o caseta· de':·lo'S:reC,.istros rneteorol6gicos, aue es si 
milar fisioc¡ráficamente.·con>La]as/del Bosque y cuyos datos parcial 
mente se señalan hasta 1988~.-:'corr·esponde á la estación de Presa eI 
Bosque, la cual se sitúa :á uná áititud de 1750 msnm. 

Con base en el S.iJstelTiá' d~ ··ciasificaci6n Climática de 
Koeppen modificado por García: (1988), el conjunto de las estacio 
nes consideradas permite definir un clima semicálido, sub-húmedo 
con régimen de lluvias de verano, con canícula, marcha anual de
temperatura tipo Ganges y cuya oscilaci6n térmica tiende a extre 
mosa. Su f6rmula climática es: A(Wo) (W) (e) gw". (Figura 3). -

La presencia de agua atmosférica durante el año, se dis -
tribuye cíclicamente en el verano, agrupándose en el mayor núme
ro de días de nublado/cerrado. Dicho fen6meno se ha establecido 
continuamente en el mes de Junio. La máxima frecuencia de días
despejados está en el invierno, entre los meses de enero a marzo 
La máxima ocurrencia de los días con rocío, es de 14.07 en el -
verano, durante el mes de agosto. También en este mes, está el -
mayor número de días con granizo, que es de 0.26. La mayor fre
cuencia de días con tempestad eléctrica es de 2.17 a 3.03 y se -
sitúa en los meses de junio a septiembre. Así mismo son poco 
frecuentes los días con heladas y con nevadas. 

El segundo Sistema Climático de Thornthwaite (1966 cit. -
en SARH, 1988) coincide con el modificado de Koeppen; La tempe
ratura media anual (TEA) es de 27° c, la precipitación media 
(PRA) se mantiene en los 110.76 cm y el índice de calor anual,es 
alto, alcanza un valor de 159.60. El régimen de humedad es Udi
co. La importancia práctica , del segundo Sistema de Thornthwai 
te, para la zona agrícola, se refleja en la validez potencial -
del agua edáfida, que se representa, como el área bajo +- 20 mm 
(Figura 5). 
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El movimiento de humedad en el suelo, se refiere a. la can 
tidad de. agua que pasa a formar pnrte o es obtenida de la misma'::' 
humedad edáfica: . En es.te movimiento, ocurre un ingreso; cuando
la precipitación es mayor que la avapotranspiración,. y un egreso 
si la primera no es .suficiente para satisfacer las nec.esidades -
de las plantas, utilizando .la humedad almacenada. en·: el suelo has 
ta agotarla' rie iiianera análoga, al valor absolu.tó/dd movimiento 
de humedad, se obtiene el valor de la demasia de agua' (DA) en la 
diferencia positiva que existe entre la precipitaCión (PR) y la
evapotranspiración (ETP) sustrayéndole la cantidad que pasa a 
formar parte de la reserva de agua en ·el :suelo. 

También son aparentes las deficiencias en el agua anual -
para los cultivos temporaleros, principalmente en el invierno 
de donde se tiene un valor deficiente DEA = 50.6 cm y que puede
llegar a reducirse con el auxilio del riego por los rios del ve
cino municipio de Tuzantla. Aunado a su localización geográfica
ésta última región en la División Balsas y Pacifico Sur, al 
oriente de Michoacán, está sujeta a la influencia esporádica de
las perturbaciones atmosféricas, como se presenta por influencia 
de tormentas tropicales y por los ciclones durante los meses de
agosto a octubre. 

Determinación del Clima de Lajas del Bosque. 

Se registraron las mediciones diarias de temperaturas má
ximas y minimas dentro de la misma comunidad de Lajas del Bosque 
durante el año de 1988 y todo 1989. En este lapso, observamos -
los valores extremos para las temperaturas que fueron inferiores 
a 30ºC. Las precipitaciones diarias, durante los meses húmedos
se midieron en un pluviómetro manual, instalado dentro del case
rio principal de Lajas del Bosque. Los datos diarios de ambos -
registros meteorológicos, considerados en la comunidad, se agru
pan en semanas para los dos años contemplados. Sus representa -
cienes gráficas y el climograma de esta zona se indican en las -
figuras 6 y 7, siendo por tanto A wo (w} (e} g. 

El clima establecido es cálido subhúmedo, con régimen 
anual de lluvias de verano, éste último, en el promedio de los -
dos años analizados, rebasa el indice de los 500 mm; La irregu-
lar distribución de lluvias en Lajas del Bosque, evidencia un 
"año bueno" y otro "de castigo", o en el cual se llega a obtener 
el nivel minimo de humedad acumulada. Se incluye un porcentaje
de lluvia invernal que es menor del 5%. El verano es largo, .co
mo se representa en la secuencia de temperaturas extremas, den -
tro de una marcha anual isotermal. Durante la época de secas, -
de noviembre a abril en Lajas del Bosque el agua es un recurso -
muy escaso y errático ya que no existen mantos acuiferos superfi 
ciales explotables ni escurrimientos permanentes, con excepción-
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de un "pozo" qe poca profundidad, el cual permite a los habitan
tes almacenar agua en cubetas y tibores 1 para su consumo inmedia 
to, recorriendo durante el día desde escasos metros a las casas~ 
próximas a la faceta 1, hasta su transporte ·diario a las laderas 
de la serranía. 

- 25 -



1 
1 
1 

...!.. 30 
u 
o 

z 
w 
<X 
o: 20 :::> 
1-
<X 
o: 
w 
Q. 
~ 
w 

10 1-

.... , .. .., 

Periodo observado: 19 ~ 2.-1985 

Tempero tura medio anual 2 2, 2 ºC 

Precipitación total anual 904.9 mm 

,, ... ..,. ,, .... , _..,, ', ,.. ' , ' ... , ... 

E F M AM J JA SON O 

MESES DEL AÑO 

80 

60 

40 

20 

Fig. 3 Va.lores medios de temperatura y precipitación de cuatro 
estaciones meteorológicas circundantes a lo comunidad de 
Lajas del Bosque, Michoacan. 

I 
~ 
u 
z 
w 
z 
o 
ü 
<X 
1-
Q. 

u 
w 
o: 
Q. 



101· 
\ 

\ 

JA L 

o 

' \ ., / 

t 
I 
1 

J ,. 
\ 
I 

o. ) 
1 r 1 1 lj. 1 1s" r ·. . LAJASDEI.~ eoo 

. d'' • . I 

e ) MEX , 
( -.... , j 1 1 

--~Tj \ !\ ,-
1 \ 1 . .1 . ,····1·. \ '-.,t' .. •. -, ' ~ . - --,' 'ª·I ~ N 

ºcE4No 

,,....,_,, -----..... 1 ,_ 
\ 
\ 

.J 

( 

P4 C 
lf¡,Co 

...,. ,. , 
GR 

Figura 4. Ubicación de las estaciones meteoro.l.4gi.cas consideradas 

climático en 1 a zona de estudio ' 

~o 9 2,0 4,o 
. K:LOMETIOS 

para el análisis 



36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 
CJ) 

'O 20 
' o:: 
1- 18 
w 
·~ 16 
1-
z 14 
w 
u 12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

EP EP = E va potronspiroción 
p p = Precipitación 

P+HA ------- s = Demosios de humedad 
d = Deficiencias de humedad 
HA = Humedad almacenado 
AHA = Aprovechamientos de HA 

120 
p 

110 EP 

100 

90 

80 

E F M .A M J J A S O N D E ANUAL 
MESES 

Fig. 5 Determinación del balance de agua ( Thornthwaite, 19 4 8 ) 

Estación Tuzantla, Michoacan. 

s 



CLASIFICACION DE CLIMA 

ESlAClúll: Tuzantia 
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6.- Suelos. 

En la parte central de la Reptiblica Mexicana, que incluye 
el Estado de Michoacán, se distinguen dos grandes grupos de sue
los; En t€rminos de sus relaciones naturales: a) los suelos· re 
siduales que se desarrollan a partir de materiales parenta~es -
consolidados, de carácter eminentemente igneo, como por el carác 
ter metam6rfico o sedimentario, en su menor alcance. Y b) los = 
suelos transportados de materiales no consolidados, que son rela 
tivamente recientes, segtin los mecanismos y sistemas dinámicos = 
de depositaci6n química, por deslizamiento terrestre o aún por -
desplazamientos hídricos. 

Dentro de Michoacán, existen regiones que fueron de gran
actividad volcánica, como el Bajio y Valles Michoacanos, donde -
las cenizas volcánicas presentan una rápida descomposici6n en el 
tiempo, e incluyen riquezas minerales. Los suelos derivados de
los factores volcánicos del Cuaternario en la Subprovincia Ba 
jíos del Eje Neovolcánico ocurren en el 99% contra el Total de -
la Subprovincia (SPP, 1985); tienen una composici6n mineral6gica 
similar con los materiales progenitores, basándose en su origen
in situ; lo cual difiere por el aporte y dep6sito de material -
agregado, como es el aluvial intermitente, que se localiza tanto 
en el relleno de las barrancas, como en valles intermontanos. En 
esta regi6n con relieve dinámico sinuoso, juega un papel impor -
tante el transporte de materiales por la fuerza de gravedad. 

En el área de estudio se llegaron a reconocer los siguie~ 
tes 6rdenes: 

Suelo Ar ea (Km) Extensi6n (%) 

Litosol 100.0 41.9 
Cambisol cr6mico 36.0 15.0 
Vertisol p€lico 30.0 12.5 
Luvisol cr6mico 27.5 11.4 
Feozem háplico 22.0 9;1 
Aluvión 2.0 0.2 
Inclusión de Litosol 

+. F~o?em háplico 
Inclusión de Regosol 

20.0 8.3 

+ Cambisol €utrico 4.0 1.6 
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La mayoría de los litosoles, tienen en su morfología, la
presencia de los materiales parenterales, piec'lra,s o el material
de concreci6n, ae lo cual, se;les describe como la tierra-cerro, 
tanto en las zonas semitropicales como a trav~s de todo el mundo 
(FAO-UNESCO, 1985) • Los litosoles, pueden llegar a ocupar zonas
de topografía plana y ondulada, donde se les distingue, en el 
sentido estricto, de los. suelo·s líticos, incluyéndose para los
primeros un escaso desarrollo, mientras que los a1timos tienen-
perfiles con suficiente profundidad para reconocerse como una fa 
se somera propia ya de otros .6rdenes de suelos. Los límites de':° 
la profundidad son necesariamente arbitrarios, pel'c, bajo las li 
mitantes de su apropiaci6n agrícola, se le identifica, para los 
litosoles, considerando;·SU desarrollo menor de 0.25 m desde la -
capa basal, propio de una muy severa limitante agrícola. (FAO, -
1978). 

Los suelos cambisoles crómicos, son resultantes del in 
temperismo meteorológico in situ, se encuentran en Los Guajes y
Las Ceibillas, asentamientos--cércanos situados hacia el Sur y 
Suroeste de Lajas del Bosque, se alcanzan a reconocer suelos 
Cambisol y Regosol poco desarrollados. 

Por la presencia alternada, de los suelos Cambisoles y de 
acuerdo con su extensión en el municipio Juárez, éstos suelos, -
son considerados en el quinto sitio de abundancia; Se les aprP. 
cia por su fertilidad sobre arenizcas, calizas y conglomerados,= 
dentro de la planicie de cimas someras; Son suelos con pendien
te menor del 8% de donde permanecen menos erosionados, se aso -
cian con áreas cuyas precipitaciones pluviales mensuales conti -
nuas son menores de 900 mm, presentan un horizonte cálcico muy -
duro en los 40 cm superficiales sus contenidos de Materia Orgáni 
ca en la superficie se incluyen entre el 3 y 15% y una relación= 
C/N de 8/11, indicativo de un alto grado de hurnificación. La Ca 
pacidad de Intercambio Catiónico Total es de 15-30 meq. decre-= 
ciendo conforme a la profundidad. Son típicos representantes de 
la Serie de Tuzantla y se desarrollan con sistemas de riego 
(SPP, 1985) . 

Los suelos vertisoles pélicos, son referidos propios de -
las altas producciones agrícolas de riego, por su fertilidad in
herente y alta capacidad de intercambio cati6nico, se distribu-
yen principalmente en las regiones central y al norte del mismo
municipio de Juárez; También en los poblados próximos a Lajas -
del Bosque, son manejados en las recientes producciones comercia 
les de arroz. Por su fina y pesada textura arcillosa, mantienen 
severas limitantes, con efectos de compactación y agrietamiento
cuando secos, de acuerdo a su mínimo espacio poroso. Destacan
entre las llamadas "tierras bajas" michoacanas, los luvisoles 
crómicos o "tierras coloradas", por su acumulación il uvial de ªE 
cillas en un horizonte B. Sus coloraciones son pardo-rojizas 
mostrando propiedades férricas; y grisáceas, las que pueden con-
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tener materia orgánica humificada mezclada con su fina fracci6n
mineral. La máxima cantidad de materia orgánica ocurre en el ho 
rizonte mineral superior. Tienen un moderado índice C/N de 12-= 
18, reflejando un estado parcial de fertilidad debido a la fija
ci6n de NH 4 por la arcilla. Se asocian con vegetaci6n de bos 
ques desarrollados en climas húmedos y vegetaci6n de bosques de
sarrollados en climas húmedos y su potencialidad agrícola varía
de moderada a buena utilizándose para plantaciones mixtas hortí
colas. 

Los suelos Feozem háplico presentan colores oscuros, aún
cuando así son caracterizados, se les diferencian un horizonte -
A rn6lico y melánico, incluyen diferentes concentraciones de cal
cio y sodio en su profundidad y mantienen acumulaci6n de arcilla 
lo cual coincide para definir el horizonte "medio" B arg1lico: -
Pueden presentar un horizonte B cámbico, de fertilidad moderada
ª alta. La materia orgánica está entre el 5% en el horizonte su
perficial, ésta disminuye en profundidad con valores promedio de 
3%; La relaci6n C/N es de 10:12 en el horizonte superior, lo que 
indica una buena fertilidad natural y una continua humificaci6n. 
No incluyen un horizonte cálcico definido propiamente y presen -
tan una concentraci6n de limo dentro de los primeros 1.25 m de -
profundidad. El pH es poco variable dependiendo del material 
parental y su proceso pedogenético. La C.I.C.T. es variable en
tre el rango de 25 a 40 m.eq,/lOOg en los horizontes superior y
medio. Son muy susceptibles al efecto erosivo hídrico-e6lico. -
(FAO, 1979). 

Los regosoles son suelos connotativos de un manto de mat~ 
rial suelto, que recubre al núcleo duro de la tierra, son suelos 
debilmente desarrollados, sin ningún horizonte de diagnóstico y 
su uso es variable, según su origen. 

Zona o FACETA 1 (Parcela Escolar Lajas del Bosque ~ Fl) -
el suelo se reconoce como Luvisol, de elevado contenido de mate
ria orgánica y mantiene la incorporaci6n de nutrimentos vía de -
fertilizaci6n agrícola anual. Es la base para el desarrollo 
agropecuario en Pequeña Escala para el Maíz y reducidos cultivos 
de jitomate, calabaza, cebollita y girasol. 

Zona o FACETA 2 (Serranía de Lomas Coloradas = F2) el sue 
lo es Litosol (SPP,1988) en una extensi6n mínima de 5 Km de su = 
perficies geom6rficas j6venes, incluyendo en las hondonadas y p~ 
queñas áreas de acumulaci6n el suelo que tiende a diferenciarse
en Inceptisol-Regosol. 

Ambos ordenes, de acuerdo a su edafogénesis volcánica, -
presentan modificaciones en sus propiedades, no obstante se dis
tinguen por la presencia gradual de alofano, con capacidad de re 
tener aniones y cationes, especialmente los fosfatos. 
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A) D.inánica de la Materia Orgánica en el suelo. 

La materia orgánic.{ e~ i~portárite éont:i'ibtlye~te en el es
tado Fértil del suelo. , su<ftinci,éSn'i,em'1él\mantenimiento Fértil se
resume así: ( * l mantiene >Ío_s};:n'.i.i:ieté"si{<le':¡'ri'uti:iníeritosi/especialmen 
te de nitr6geno y f6sfoi:otfilct)ia'i(c6inojüna>~reservá;Tae la cual son 
1 iberados !entamen te··· 1ós , .• riutrill\enfos;:¡¡/en:~'especfáE el. ni tr6geno y
el f6sforo en formas asimilabies'.~fporl,J'a"'.'XJ?;ránfá:;'; fos ·Ciclos de am 
bos macroelementos así>d~p~z1d,~ri]{~~fj.~c~~:L9~:<le':ia, materia orgánica-:
(*) aumenta la capacidád· dei:irité'i:canifüo;i'dati6riico, en un proceso
reversible y equilibrado dé} ádsorCi6ri:.:aesadsorCi6n de parti:culas
acuosas, y así la capaé:idaC!:.p'ara~retériei: nutrimentos agregados. -
(Rodríguez, 1987). · ·.e•· · ·.,,_ '.·• " · · 

(*) Retiene en fÓ~~aJ~r~
7

;or:cional, los contenidos de agua 
del suelo. En los análisis de suelo, la presencia del nivel de -
la materia orgánica1 representa una indicaci6n del total de dismi 
nuci6n de la fertilidad natural, dada-la apropiaci6n agrícola; A 
su vez, la fertilidad se encuentra muy ligada al sistema de culti 
vo, ya sea en forma de guía estacional o como una tendencia contI 
nua. Según se trate del desarrollo de monocultivos, como ocurre= 
en los suelos de la Faceta 1, cuyas condiciones edáficas resumen
elevados contenidos de la fracci6n aludida. También es determinan 
te el efecto del sistema de cultivo común en la regi6n, conocido= 
como roza-tumba-quema. 

Los niveles de las cantidades nutrimentales y su presen -
cia residual, mantienen flujos de nivelaci6n en la superficie del 
suelo, de acuerdo a una concentraci6n media, dada por las fuentes 
de aporte y tasas de descomposici6n de la materia orgánica, come
de las tasas de mineralizaci6n. Estas tasas, van a disminuir en
períodos de días, de acuerdo a la duraci6n estacional del tempo -
ral; como lo señala Birch (1960) en Fernández 1974 "mientras ma -
yor es el período de la época de secas ocurre una mayor tasa de -
mineralizaci6n de la materia orgánica, en respuesta a posibles 
ciclos de rehidrataci6n y prolongada sequia. Particularmente, pa 
ra el suelo Luvisol de Fl, el cual está permanentemente sujeto a= 
la agricultura, se incluye heterogeneidad en los patrones de depo 
sitación de la materia orgánica, pues la mayoría se deposita con= 
forme a continuos residuos de las cosechas temporaleras, vía los
regimenes climáticos extremos, y de acuerdo con la errática pre -
sencia del agua, que actúa en el grado de desarrollo en el suelo. 
Esta acumulación es de manera natural desde la superficie, median 
te los procesos graduales y/o continuos, con el paso y cambio de= 
la vegetación en el "litter" o sea la materia orgánica que se de2_ 
compone en una sustancia orgánica químicamente compleja, también
llamada humus, el cual contiene muchos grupos de compuestos y sus 
tancias orgánicas específicas. (Kononova, 1966). En particular= 
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se resalta la presencia de los contenidos i6nicos de Nitr6geno 
y Potasio, mismos que representan los contenidos de vegetaci6n 
muerta y restos de tejidos leñosos y ra1ces degradadas. 
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Figura 9. Suelos de la planicie donde se observa 
la escasa o nula pendiente, las unidades estruc
turales y la materia orgánica superficial. 

Figura 10 Relieve de los suelos serranos, donde 
se observa la pendiente y lo irregular de la to 
pografía. 



L itoso 1 

, 
haplico 

t o s o 1 

Luvisol 
cro1111co 

cfJ: 

Litosol 

Lito sol 

l'igura a. Mapa. edafol6gico de. la zona de estudio .• 



7. - Vegetaci6n. 

En la Comunidad agropecuaria de Lajas del Bosque, se pre
senta una faja transicional de la ve9'etaci6n, que i11cluye a los
componentes del Bosque Tropical Caducif.olio, o de Selva Baja Ca 
ducifolia, as!1 como los elementos presentes de comunidades secun 
darias de matorrales (Rzedowsky, 1966; 1978; ~~randa et al, 196= 
Guevara, 1981). Esta misma composici6n mixta, representa-Ya im -
portancia de levantar un inventario (listado) de arvenses y fo -
rrajes de origen natural, producto de un-. manejo de suelo y agro
silvicola en pequeña escala. Se manifiesta una variedad grande-
de plantas silvestres, de distribuci6n cosmopolita y que repre -
sen tan directamente materia de alimento vacuno, caprino, porcino 
y humano. 

Para varias localidades similares, a través del municipio 
de Benito Juárez, se registran 71 unidades de herbáceas con un -
44.2% de superficie de labor con pastos naturales, que abarcan -
el 2.7% en cerros y el 7.6% en llanuras. 

En su porci6n norte y de manera silvestre el 19% del muni 
cipio Juárez, está cubierto por Bosgue Mixto de Pino Encino. La 
distribuci6n del Bosque Tropical Caducifolio, constituye el 38%
y los arbustos tropicales el 5.7% (D.G.E., 1975; S.P.P. S.A.R.H., 
1979). 

Desde los altimos 24 años, al norte del Estado, la princi 
pal fuente productiva son las coníferas, con el desarrollo de ac 
tividades agro-forestales, conjuntamente para la construcci6n y 
la industria de adhesivos, utilizando también al encino y al ma
droño (Cortes, 1987). En la actualidad estos altimos árboles, 

~=:~~~~d:~ ~at~~~;~ad~o~~s~~~~i~~r~~~~~t~! ra;:sd~:~r~~!~~~ (~~~ 
municaci6n personal de los habitantes de Lajas del Bosque, 2 de
Noviembre de 1988) • 

Dentro del extremo Sur del municipio Benito Juárez, se re 
porta la siguiente vegetaci6n (S.P.P., 1985): 

Area (Km.) Ex ten si 6 n%) 

Selva Baja Caducifolia 
Pestizal inducido 
Bosque de Encino 

550 
133 

75 

63.8 
15.4 

8.6 

Con mayor cercan!a, dentro del asentamiento de "Lajas del 
Bosque" se presentan a.bor.a .. alg.u.nos bosques aislados de encinos -
Quercus crassifolia y Q. castanéa (Bello et al. 1986); Cubren un 
área de 12.8 km, en extensi6n promedio der-s-:6%, refugiados en -
las laderas superiores al Oeste de la serran!a de Tiamaro, indi
cando la préflencia.,dc.epifitaa en el verano~ áe llamativas col~ 
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raciones rojizas. (figura 11) • 

. · Por su madéra'.·ro) a/ las especies de Quercus que están 
aqui .se ·:incluyen ~n el :subHériero ·Erithrobalanus o "encinos rojos" 
o "negros'.' afines a los. bosques tropicales C'R'Z'edowski, 1978) • y 
por su·car.ác:ter'.'caducifilio; estos contribuyen a la formaci6n 
del. horizonte .'A o:-li t'ter del suelo. 

'." ··' ·' ... :: ·., 

... El matorral subtropical que domina como el elemento repre 
sentativo .(SBM, 1981), está consti tuído por las leguminosas Aca=
cia _spp; ·y 'citros elementos permanentes a través del año, de --
acuerdo a las condiciones favorables de humedad del suelo, dis -
tinguiéndose dos marcadas zonas: la planicie intermontana del 
"Caserio Pr·incipal de Lajas del Bosque" y la serranía que incor
pora las llamadas "Mesas y· guajes de Tiamaro", de una somera 
profundidad que define el desarrollo de raíces en las gramineas
y arvenses, en el tope de O - 20 cm., representa la ocurrencia -
de pequeños vástagos de compuestas, como Heterotheca inuloides 
o de plantas trepadoras, incluyendo a senecIO""c'OñfüSus, con la -
próducci6n de brotes durante el verano influido por el temporal, 
que es propio también para el desarrollo de la agricultura tempo 
ralera de maíz. -

Como evidencia de la extendida perturbaci6n de la vegeta
ci6n original de Bosque de Encino y Coníferas, en la inmediata -
vecindad del Eje Volcánico Transversal y de la Depresi6n del Bal 
sas, que abarca el paisaje árido de Selva Caducifolia, se inclu::
ye la presencia espontánea, de plantas riparias, las que crecen
entre las grietas hamedas de estas barrancas y en los peñascos -
de altitud media de los 1,200 msnm. 

También prosperan trepadoras como Combretum f arinosum so
bre el fuste de Cordia sp. en el cauce del arroyo temporalero de 
la planicie intermontana, las cuales alternan distribuidas con -
la "hoja santa" Pipbr sp. dentro de la parcela escolar de Lajas
del Bosque. Este ar usto trepador y varias otras rubiáceas -
(Good (1974) cit. en Teja. 1979) indican una distribución adapta 
da a la influencia de factores externos, como lo es el fuego que 
se presenta inducido anualmente en raz6n de la práctica agrícola. 

Entre los flancos de las montañas y en los sitios más ba
jos de las faldas de los cerros, a una altitud de 680 m. se pre
sentan palmeras de Sabal mexicana, cuyo desarrollo se favorece -
por la mayor sequedacrcíel clima y el disturbio erosivo de esta -
parte de los terrenos, en raz6n del efecto de roza-tumba-quema 
plenamente extendido. 

Otro rasgo del Bosque Tropical Caducifolio, se indica en 
la presencia de algunas cactáceas arborescentes: Pachycereus ~ 
ten- arboriginum. Pachycereus sp., Stenocereus fricii y otras 
como Mammilaria magnimamma presentes en escaso ndmero, registra-
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do para dicha faceta .2 en la. dltima colecta realizada durante 1988. 

El estudio .. flor.1'.stico de la población de Lajas del Bosque. 
se desarrolla''pará conocer e identificar algunos ejemplares, corno 
los ya indicados: las arvenses que acompañan al ciclo agrícola y 
los s'usceptibles de ser expuestos a un uso biisico, como lo es el 
alimenticio. Corresponde su localización dentro de Lajas del Bos
que y los alrededores en la Figura 11. 

En la zona intermontana que constituye la Faceta 1, dentro 
de la "Parcela Escolar Gabino Barreda", a una altitud de 1,235 
msnm., se listan las especies del estrato arb6reo; 

~ec·ie 

Arbutus xalapensis L. 
Brosimum ali castrum--Sw. 
Buddleia floccosa Kunth. 
Byrsonima crassifolja (L.) D.C. 
Caesalpina cacalaco Hurnb & Bonpl. 
Casearia prinqlei Briq. 
Cassia tomentosa L.f. 
Ceiba pentadra (L.) Gaertn. 
Cornbretum farinosum H.B.K. 

N o m b r e c o m 11 n 

palo rojo 
huge, capomo 

nanche, changungo 
pinziin, cascalote 

retama 
salado, ciranda prieta 

Cordia alliodora (R & P) Oken. cu~ramo, muebles 
crescentia alata H.B.K. ciriin 
Exogonium bracteatum pubescens House. empanada rosa 
~ padifolia H.B.K. higuera, amate 
Ficus paln'riéri H.B.K. higuerilla 
Ficus insipida Willd. higuera blanca 
Genipa americana K.Sch. solimán 
Inga xalapensls Benth. caquinicuil 
Lysiloma acapulcensis (Kunth) Benth. tepehuaje, cuitas 
Mastichodendrum ca¡iwri (A.D.C.) Cronquist. 
Pisonia capitata (S.Watts) Standl. 
Sideroxylon capiri (A.D.C.) Pitt 
Terminalia catappa Linn. 
Yucca funifera Roch. 
Vitex mollis 

El estrato arbustivo incluye: 

Acacia farnesiana (L.) Willd, 
~adoa almorphoides Liebm. 
Crotalaria sp. 
Dodonea sp. 
Lantana cámara L. 
Leucaena microcarpa Rose 
~sp. 
0puntia streptacantha (Griff.) Hammer 
~ salicifolia Elasen 
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capiri, c<tpiro 
almendro 

acahual, espino 

ocotilio 

merita 
huaje 

nopal 
jara 



TABLA 5. Vegetaci6n arv~nse de ciclos agr:ibolas. 1988:;,_99 en 
Faceta 1. :. ' , . 

. , 
En el cultivo de maiz durante el ciclo 1 ~grÍbdl~ :i'9aa: 

N ~~ ¿~·M'."~·-·:{'·d~v)!~··· ú Especie 

Argemone platyceras 
Bidens pilosa A.M. Powell 
BOUteroua-ilirsuta Rose 
Chenopodium murale L. 
Echinochloa sp. 
Lacuuca sativa L. 
Phytolaca rugosa Braun & Bauche. 
Rumex mexicanus Dombey 
Sanvitalia procumbens Blake. 
Tithonia tubaeformis H.B.K. 

Tridax trilobata (Cav.) Hemsl 

quelite 
pasto 
lechuguilla 
quelite prieto 
lengua de vaca 
ojo de gallo 
gigant6n. andán 
chimalacote 
rosita 

La vegetaci6n arvense durante el ciclo agrícola de 1989: 

Argemone platyceras L. 
ASclepias glaucescens H.B.K. 
~ ~ilosa A.M. Powell. 
Chenopo ium murale L. 

· ·Echinochloa sp. 
Lantana cámara L. 
Lepidium-vrrginicum L. 
Muhlenbergia surumuta (H.B.K.) 
Physallis sp. 
Phytdllaca rugosa Braun & 

Bauché. 
Sanvitalia procumbens Blake 
·sida rzedowskii 

chicalote 
lechetresna 

quelite 

·merita 
mexixi 

tomatillo 

quelite prieto 
ojo de gallo 

n 

En las altitudes medias de los 950 a 1320 m de la serranía y 
"mesas coloradas" que constituyen la Faceta 2. se presentan eleme!!_ 
tos del Matorral Micr6filo (Rzedowski et al. 1966). el cual sobre
suelos poco profundos alcanza aproximadamente~e altura, con la
mayoría de sus componentes caducifolios. 

Entre los elementos comunes del estrato arb6reo, actualmente 
se tienen: 

Especie 

Bursera simaruba 
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N o m b r e c o m ú n 

papelillo, copal. 
zopilote 



Especie 

Bursera trimera Bullock. 
Byrsonima crassifolia (L.) o.e. 
Ceiba oescutifolia 
'Eñterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

- Griseb. 
Guazuma ulmifolia (L.) 
Ipomoea wolcottiana (L.) 
Leucaena microcarpa Rose. 
Mas'tichodendrum capiri (A.o.e.) 

--cronquist 
Senna pallida (Vahl) 
Senna fruticosa (P.Mill.) Irwin 

& Barneby 
Vitex mollis 

En el estrato arbustivo destacan: 

Acacia acatlensis Benth. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Acacia pennatula (Schl & Cham.) 

Benth. 
Agave angustifolia Haw. 

N ·o ·m b ·r e ·c o m ú n 

nanche, changungo 
pochote, cabrio 

parota, guanacastle 
guasima, cuaulote 
casahuate 
guaje 

palo blanco, capiri 
zorrillo 

cascabel 
atuto, nanche perro 

cuailote, acahual 
acahual, espino 

huizache 

Lantana cámara H.B.K. merita 
Mimosa arr.-pQryanta 
Mimosa biuncifera Benth. 
Mimosa lacerata Rosa. 
Mimosa malacophylla L. 
MiiiiOSa sp. arborea 
Opuntia strepthacanta (Griff.) Hanmer. 
Prosopis juliflora (Sw.) o.e. mezquite 

TABLA 6. Vegetaci6n arvense de ciclos agrícolas 1988 89 en 
Faceta 2. 

En el estrato arvense de las parcelas de Maíz durante el -
ciclo de 1988 dominan: 

Especie 

Aegopogon cenchroides Humb & Bcnpl 
Bidens pilosa H 

N o m b r e c o m ú n 

Bouteloua curtipendula (Michx.) To=. 
BOiiteIOiia trigaena Sehl. Cola de ardilla 
Commicarpus scandens (L.) Stand 
Coniza sp. 
Cosmos bipinaris Baet mirasol, chuchupal 
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Cynodon dactylon (L.) Pers; 
Oigitaria leucites (Trin.) Tecer. 
Gnaphalium vulcanicum I.M. 

Johriston. 
Heterotheca sp. 
Ipomoea nil (L.) Roth. 

Kallstroemiabrachistylis Vail. 
Melampodium divar±catum (Rich.) 

o.e. · 
Muhleribergia macroura (L). 
Paspalum malacophyllum (Trin.) 
Paspalum notatum Conn. 
Penisetum ciliare (L.) Link. 

Sanvitalia procumbens Blake 
SOrghum halepense (L.) Pers. 
Tagetes sp •. 
Tithonia tubaeformis H.B.K. 

Tridax trilobata Rose 

pasto 

ruda ..... 
b'ejuqu.ito · .. trepador 

:·------r-.:,,·. _::,:-· .:·.::' 
i?icha' 

timbuche, timbuchi. .· 
abrojo 
ojo de gallo 
pasto de llano, caña 

giganton, andán 
chimalacote 

Las arvense presentes durante el ciclo agricola.de· 1989 

Aego~ogon tenellus (O.e.) Trin. 
Bige ovia veneta A 
Chloris virgata sw. 
Clematis sp. 
·conunicarpus Scandens (L.) Stand. 
Cosmos scabiosoides H.B.K. 
crotaTaria sp. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Heterotheca inuloides Rosei 
Ipomoea crinicalyx S. Moore. 
Kallstroemia brachystylis Vail. 
Lantana camara H.B.K. 
Melampodiiiiildivaricatum (Rich.) 

o.e. 
Muhlenbergia macroura (H.B.K.) 
Oplismenus hirtellus (L.) Beauv. 
Pennisetum ciliare (L.) Link. 

Platanus sp. 
Probocideae parviflora wood & 

Standl 
Sanvitalia procumbens Blake. 
Sdrghum halepense (L.) Pers 
Tithonia tubaeformis (Jacq.) 

Cass. 
Tridax trilobata Rose. 
Verbena xutha 
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~;~1~"~~~~1. 
pi~h·~{: 

··merita 

rosa amarilla· 

timbuchi, timbuché. 
abrojo 

uña de gato 
ojO de gallo 
pasto de llano, caña 
gigant6n, andán, 
chimálacote 



Entre la vegetaci6n parásita dé los árbol~s en estas facetas 
1 y 2 respectivamente están: . .. . . 

Cuscuta ·corymbosa llamado "injerto" sobre "granj én" 

Psittacanthus schiedeanus sobre Bursera ·crenata 

Phoradendrum sp. sobre Zizifus iguaneae "granjén blanco". 

- 44 -



caducifol i a 

Fig. 11. Mapa de vegetaci6n y uso del suelo de la zona 
de estudio. 
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8.- Aspectos Socio-Econ6micos 

En México, para 1940, dos terceras partes de la poblaci6n 
nacional eran habitantes rurales, incluyendo a la fuerza produc
tiva agrícola, mientras que el 66% de la poblaci6n estimada en -
1984, de 76.7 millones, ya vivía para entonces en las ciudades.
(S.N.A.,s/fecha). A pesar de este panorama, solamente una peque 
ña porci6n de la producci6n rural mexicana puede considerarse = 
como "moderna", La que utiliza tecnología que lleva a un desarro 
llo de extensas mono-producciones con auxilio de fuentes de ener 
gía intensiva, a la par de vincular ganancias económicas. Las -
unidades de producci6n campesina, constituyen todavía, el sector 
mayoritario del México rural; especialmente en la agricultura y 
en la silvicultura. (Carabias, 1989). 

La actividad agrícola michoacana, se presenta diferencia
da en los sistemas de riego y los sistemas de temporal, cuyas mo 
dalidades de carácter intensivo y mixto ocupan el 28.7% del to~ 
tal. En la parte norte del Estado. la práctica temporalera se -
realiza en zonas con pendientes menores del 6% suelos cuya pro -
fundidad efectiva es de más de 90 cm. y la obstrucción superfi -
cial es menor del 5%. 

Además, está influenciada por encontrarse en una región -
cuyo clima es semicálido sub-húmedo con lluvias de verano. Tam -
bién se encuentra en dos zonas más: en las partes de menor y ma 
yor precipitaci6n pluvial (SPP, 1985). Así, el desarrollo socio= 
econ6mico de la regi6n oriente de Michoacán, se basa en un inter 
cambio comercial entre los poblados que integran el municipio de 
Benito Juárez, los cuales son productores agrícolas de materias
primas de consumo alimenticio, de plantas medicinales, curtien -
tes vegetales, y anteriormente mediante sus dep6sitos minerales
que incluyen al cobre, pirita, molibdeno, plata, oro y zinc (GaE 
za, 1978). El municipio de Juárez, se caracteriza por ser un im
portante productor de frutales y granos básicos. Con otros veci
nos, como los de susupuato y Jungapeo, aportan el 17.5% de los -
frutales perennes en el Estado durante los últimos veinte años, -
y ser productor autosuficiente de maíz. (DGEA, 1978., SPP-INEGI, 
1985; S.N.A.,s/fecha) 

En su conjunto, esta ~ona oriente de Michoacán, durante -
1978 cosech6 una superficie de riego de 9847 ha y 136 ha de tem
poral en un total de 9983 ha., con rendimiento promedio de 7.827 
Kg/ha de frutos perennes, como el limón. Además una producción -
de 76,305 toneladas en· riego y 920 en el temporal, obteniendo un 
total de 77,225 toneladas, en un precio medio rural de $2,134 y 
el valor de la producción= $167,152 miles de pesos (Conafrut. -
1982). 
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Por lo que respecta a las actividades productivas, en la
Comunidad de Lajas del Bosque, no existe mayor actividad que no
sea: la agropecuaria·~ Las formas de producci6n y ·comercializa
ci6n, presentan una economía típica campesina (Toledo, 1984); 
Esto es, el destino de la producci6n es el autoconsumo, la fuer
za de trabajo familiar se combina con trabajo asalariado, donde.,. 
todos los habitantes se sujetan a vender su mano de obra,· cuaridci 
en las labores agrícolas, se les requiere. El comercio que'.se. "." 
realiza, principalmente es con los vendedores ambulantes;: qtie Co 
mercian esporádicamente, dada la relativa dificultad para traris= 
portar los productos al lugar. 

También es importante señalar que en la organizaci6n in -
terna de la Comunidad, .ocurre \ln intercambio y distribución de -
productos naturales entre'loscaserios. Se distingue a los habi
tantes en 2 grupos socio-políticos: Aquellos, quienes participan 
coordinados en Junta Comunal de Lajas del Bosque y quienes parti 
cipan, en todos los aspectos, independientemente de la organiza= 
ci6n. Entre las 2 funciones principales de la Junta Comunal es -
tán~a) La de coordinar, discutir y aprobar los programas y pro -
yectos que a iniciativa de la comunidad o de alguno de sus miem
bros se proponga para el desarrollo de la misma. b) Discutir y -
aprobar la informaci6n financiera de cada actividad productiva -
impulsada en beneficio general. c) ·Aprobar y decidir el destino
que se le dará a las utilidades obtenidas de las actividades pro 
ductivas de la comunidad. Todas las faenas agrícolas, están ya 
calendarizadas, realizándose durante 3 o 4 meses del año y son -
de temporal. De esta manera, dentro de la comunidad investigada 
de Lajas del Bosque, se tiene que el actual comportamiento de 
actividades permitidas, en la agricultura temporalera de maíz, -
incluye parcialmente y de manera reducida, su agrupaci6n en so -
ciedad agrícola, ligada al sector urbano de Benito Juárez y aún
a Zitácuaro; ésto es a través de una pequeña parte de sus inte -
grantes originales, quienes desarrollan cultivos asociados de h~ 
medad residual. Cuando en el ingreso total de una familia, la -
agricultura, también constituye apenas la mitad, respecto al to
tal de habitantes hijos de los campesinos establecidos, quienes 
actúan como fuerza de trabajo temporal, o se pueden considerar -
como jornaleros, llevando consigo, sus propias herramientas en -
las extensiones frutales y;hortícolas de los alrededores princi
palmente de "tierra caliente", menos ligada a Michoacán que a 
Guerrero. 

Además la economía familiar está influida por el ocasio -
nal ingreso proveniente de los miembros emigrados a los Estados
Unidos de América. Partida que impulsa el desarrollo de las labo 
res agrícolas como medio de subsistencia, o la adquisici6n de 
bienes de propiedad, en su caso, los cuales "garanticen" a futu
ro alguna seguridad económica. En el X Censo General de Pobla -
ci6n y Vivienda de 1980, se reporta que Michoacán ocupa el 7o. -
lugar a nivel nacional como consumidor de leña. Este aspecto, 
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ahora se refleja en una distribuci6n limítrofe de los árboles -
moderables, los.cuáles son.instrumento extensivo de explotaci6n 
natural por los comuneros residentes en los asentamientos de la 
regi6n oriente michoacana. 

Sus troncos, se emplean diariamente como raja y leña para 
combustibles. Particularmente, las encuestas- aplicadas a los 
comuneros de Lajas del Bosque, informan que se requiere en pro
medio de 30 kg diarios por familia de 6 miembros, lo que equiva 
le a tres cargas de leña por viaje. Es importante señalar que = 
el aprovechamiento, directamente del bosque, como un espacio de 
recolección, por una pequeña parte de esta Comunidad campesina, 
se llega a desarrollar dentro de un proceso cultural y conoci -
miento empírico, del que hemos heredado profundas raíces prehis 
pánicas. Numerosas especies de plantas, incluyendo a los árbo= 
les como a las arvenses, son de 91'.'.an _importancia locaL_J:.ant.o . ...=. 
para fines·cofüestTEíes que varían desde los frutaie5;los aueli
tes, verdolagas, lengua de vaca, huajes y jit~~atillo, entre los 
principales el caso del "chicalote". Y en las tradicionales fa
milias de las herbáceas y leguminosas que están al alcance dia -
rio, las cuales re~resentan los medios locales de manejo de las
más comunes enfernedades, 

La medicina natural, ocurre en forma comunal, con inter -
cambios de conocimientos entre los habitantes. Actualmente.la -
poblaci6n de Lajas del Bosque, cuenta con 80 habitantes, domi -
nando el meztizaje y algunas familias de poblaci6n indígena, lle 
gada de los alrededores. En su mayoría, la población está· con= 
formada por niños hasta 13 años de edad y jóvenes de 13 hasta -
22 años. Existe un fuerte índice de analfabetismo, ya que la -
escuela, único servicio público con que cuentan, funciona irre
gularmente, habiendo temporadas en que es necesario cerrarla 
por falta de maestros y con nulo material didáctico. Los maes
tros imparten clases en todos los grados escolares, repercutien 
do ello en una deficiente educaci6n, con ciclo primario comple= 
to. En la actualidad se observa un cambio en la ocupaci6n y en 
la misma participación agrícola permanente de los habitantes, -
pues el arraigo de muchos campesinos que logran un sostén de 
vida basado en las marginadas labores rurales, disminuye nota -
blemente con el aumento de la población jóven, qlie se dedica es 
porádicamente a ocupaciones urbanas, ya saturadas en las gran = 
des ciudades, lo cual acentúa la crisis socio-económica y el de 
sempleo generalizado. Tal desempleo en el municipio actualmente 
es del 32. 2% (Teja, 1979:), o aún se favorece su emigraci6n has
ta el norte del país. Las ciudades son un escenario importante 
de la crisis socio-económica del campesinado, articulándose las 
migraciones del campo-ciudad y la generalización de muchas ocu
paciones secundarias y terciaria~, dado que aquí son pocas las -
probabilidades de un desarrollo equilibrado, en términos demo -
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gráficos ecológicos.JToledo, 19,90) ;, Desde el punto de vist_a cuan 
titatiyo, este. cél111bio ocupacional), se, registr~ a través de _los 
numerosos habitantes, regist:i:~dos, , 4 o% de la fuerza prc¡dUcti:'él, -' ·. 
como. "no níerainente>ruralés .. ::~º ;~. La ):uérzá;::de:;traba]ci 'por·., rama 
de actividad ·•donSti~'uye!"·en~é1cs;ecf.()i<'.agros;gvi861á el'81%.i;O'cupan 

~~m!~~i~r~ss~~ttci~~~·~~:-1·t1:~~?ü~~1~,r~~~~~:~~[~·~f~i~:i::t~t~--r~( ;~;;, 
1979). Es una·~:teridénc'ia';:qúe':t:aml5ién's~';:apre'éia'erie1 censo Agro-
pecuario de 198 L '\ [e::.::::¡~' :3

·'; •';';~<;'tl;'i'1~~.;~;\.;¡_~_:.:'.·_\~'.;_:,'_:~_ '.// : '' . ' 
<.:;:~::~ /;:,~: ·>'.+~! . ·.···- ........ , .. ~ ~- .. , -

··:. ··:;-.:~:_.:··;fp':· .·_, ,..;;. :: ~-;:;;~:.;: '\i,:- _: -·· 

Pero la pobléÍ~i6n ~~-;·r;_J~'f.f~d~1·1.~%~que, ·cuya formación se
remon ta t para'.•algÚrios :de J,ToS:lll!áSi anf'i.CJUO.S pobladores 1 desde hace 
23 años, con 'el e'sfablecimieiít0~7defr5o:¡:lersonas, también ha in -
tentado su reconocj_¡¡¡iento)legal1~como' ','.Ejido Ampliación de Buena
Vista d7 Zapata"; da:gci~Y~ut.én!:fc:§~;~,inte7eses de organización en 
sus habitantes, de cuyos ,(iritégran,tes originales les fué dotada -
una superficie de. 452~.o:o~ooJna:'.'medfante resolución presidencial
de fecha 24 de Marzo de: 1937;; ;ra; cúal fué ejecutada el 7 de Oc tu 
bre del mismo año. "'~ .·. ···'.J,•>-.. · · · -

. ,·::";-~. ·-']·'. 
El núcleo de -Lajasrdei Bosque se benef ici6 cuando se les 

concedió una superficie d~'O{IA26-00-00 ha para 93 capacitados, de 
los cuales se formaríai(1'2~'.parcelas destinadas para usos colecti 
vos de los beneficiados.' Asimismo, se dejaron a salvo los dere :: 
ches de 81 capacitados'a fin de que promovieran la creación de -
un Nuevo Centro de,· Población Agrícola, dotándolos de Terrenos de 
Agostadero, salvo "en: aquellos casos en que los campesinos abrie
ran tierras al cultivo .. · Actualmente, este poblado de Lajas del 
Bosque ha seguido una .. :serie de denuncias penales y demandas so -
bre despojos del reparto antes mencionado, ante la Delegaci6n de 
la Reforma Agraria en el Estado. Asimismo, con emigraciones, ha 
permanecido en su ocupación y desarrollo basado en las activida
des agrosilvicolas, con un ahora escaso conocimiento agrícola 
tradicional de los recursos naturales. No obstante, ocurre la 
transmisión práctica sobre el desempeño de "faenas", mantenimie!! 
to y labores agrícolas, cuando los hombres se acompañan auxilia
dos por los hijos pequeños o miembros de la unidad doméstica. Es 
de notarse la presencia de los dos niveles de inversión económi
ca en los terrenos agrícolas: uno "bajo" en el cual prácticamen
te no se requiere de capital y es una agricultura de subsisten -
cia y otro "alto" en donde las inversiones de capital, la mecani 
zaci6n y al asesoramiento técnico constituyen aspectos muy impoE 
tantes, al igual que su orientaci6n comercial. Lajas del Bosque
cuenta con los mínimos servicios de educación mediante la escue
la primaria federal· "Gabino Barreda", igualmente no existe agua'
potable, electricidad, ni hospitales para lo cual acuden a la 
cercana poblaci6n _de Paricuaro, donde son atendidos en el Centro 
de Salud (s.s;A;)·o médicos particulares y en casos más graves -
se trasladan hasta ·zitácuaro, Tuxpan o Morelia. Tanto los pobla
dos de Paricuaro; que.es un centro agropecuario de riego consti
tuido en propiedad éjidal, a 4.5 Km. al Norte, como Tuzantla in-
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rnerso en el municipio vecino dentro de la subprovincia de la "De 
presión dP.1 Bl'llsas", cuya situación está a 12 Km. en linea recta 
al SO de,Lajas del Bosque, tienen los servicios de electrifi~~ -
c ión y telefonía del Gobierno del Estado. Esta última, al ig.ual, 
que la también cabecera municipal de Benito Juárez o Laureles 
son los principales puntos de relación socio-econ6mica-comercia.l 
en el desarrollo de la población de Lajas del Bosque. Incluyendo 
la educación escolar hasta el nivel medio superior. (Censo SPP -
INEGI, 1985) Anteriormente, hace 10 años aproximadamente, Lajas
der Bosque estuvo relacionada estrechamente a nivel comercial y
farniliar con la desaparecida poblaci6n de Orocutin. 
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9.- Agricultura. 

En el estado.'de Michoacán, se desarrollan tres tipos de -
agricultura: la 'limit.ada, -la··moderada y la intensiva. (Flores, -
1986) Particularmen~e '.'dentro del Municipio de Benito Juárez, las 
zonas de cultivosiagrícólas constituyen el 63.5% de su extensión 
total. Donde la agricultura es de riego (57%), se destina princi 
palmente a los ,fi::utales: .guayaba, lim6n, ciruela, mango y aguac~ 
te. Entre las hortalizas, están difundidas el pepino, jitomate, 
tomate, calabaza, cebolla y zanahoria. Desde tiempo atrás, se 
c.u'enta con cultivos perennes de caña de azúcar que son de carac
ter industrial, ya que para su consumo se necesita de algún pro
ceso industrial, y que representa mayor rentabilidad frente al -
actual mercado nacional. (SPP, 1985). De los cereales se inclu -
yen el arroz, y el maíz, siendo este último un "cultivo extensi
vo acompañante". Mismo que, se caracteriza •por tener bajos rendi 
mientes de producción. Y ser un sistema practicado por bajos nI 
veles de cultura agrícola. Sin embargo, su siembra ocupó, con = 
juntamente en el municipio Juárez, una extensión de 840 ha, de -
claradas durante el ciclo de 1988. (Jaimez, 1988). 

La práctica de Sistemas Agrícolas de Subsistencia, viene
ª ser la actividad de carácter empírico, que acompaña miles de -
años de evoluci6n cultural, transmiten modificaciones graduales
en su interacción con el ambiente y se distinguen, de manera no
table, de la agricultura moderna mecanizada. La agricultura de 
subsistencia, practicada con el maíz, incorpora racionalmente,el 
uso de las variables naturales inherentes al ambiente, como son
las condiciones topográficas, fuentes de energía e insumos anim~ 
les; Al igual que, ocurre reflejando la misma temporalidad esta
blecida paralelamente al clima. La superficie cultivable poten -
cialmente en el Estado, considerada dentro de "Tierras poco desa 
rrolladas", incluye aspectos montañosos o extremosos en sequia o 
humedad. Muchas de ellas están en regiones tropicales bajas, 
otras carecen de drenaje al ser inundadas periódicamente, y que 
en términos habitacionales, son poco atractivas para vivir. Hay 
una variedad grande de sistemas culturales, manejables por meca
nismos "caseros" para producir alimento natural, tanto de consu
mo individual o para comercializar localmente (Cox/Atkins, 
1979); estos sistemas representan los cambios graduales y rever
sibles para el recurso suelo, es concebido como el medio que "al 
no cansarlo, recompensará con buenas cosechas". En términos eco
lógicos se contempla el valor de dar un mantenimiento para con -
servar su fertilidad nativa en presencia de su manejo temporal. 

Tal modalidad, se incluye parcialmente, en la superficie 
agrícola cultivada con maíz, en todo el Estado de Michoacán, du
rante el ·período de 1960 a 1977, con 405,155 ha. que corresponde 
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al 6 7. 6 % de la superficie ·total, de riego. y de tempera 1 • La agri 
cultura tempera lera, tamb.ién ·.13s ima,actividad extensiva de cuya 
producción el 25% se'pierde pcir.{sequía.¡ (DGEA·; ~978). Bajo la pre 
sencia de factores amb.ien.tales ,ext:r:.erri<:)s ·ei:i: las parcelas de maíz-;
se demuestra que las plantas ;arverú;es/própfas .tienen gran resis
tencia al medio, gerrilifian \r/f1o:i:e6enfen altas ::.tempera turas. (Flo 
res et al, 1966) •. .ce.::. •'''''·'<.·.:.•, .. ·· .. \,:'[" e:.:,·:.: .. ·.,, •·• .'S•: •·· · · · -.·;~: «:};·.: ' ."i'.;:, 

... ·>:\· ···':/.· <~:- ·: .... ~r· ·. , .. ,.".:;· 
Sin embargo, en'<eil~tiri'iciki.J<~~;~~nito. Juárez, no se va a 

considerar de importanci~(~:en';fsif¡~c.uifntificiáción. (SARH, 1979., 
Banco de Crédito Rúral,',l989)':·está·i.oriiisión, está indicada desde 
la clasificación estadístióa''.'.de}).'as tierras cosechadas por rama
censal de los municipios,.rilichoacános en 1970: Cuando se menciona 
que la superficie del Muniéipfo :Benito Juárez mide 161. 6 ha. de 
la cual, un promedio de 146. unidades ejidales y de comunidades -
agrarias ócupan .el .7.6% con tierras de labor, principalmente con 
pastos naturales en cerros y llanuras. Puede observarse en la -
Fig. 11 que el área ocupada en los cultivos de pastizal indu'ci -
dó, dentro de Lajas del Bosque y sus alrededores, es de 133 Km.
lo cual corresponde a una extensión total del 15.4% en el Sur 
del Municipio. Además, se calcula que la agricultura de temporal 
dentro del municipio B. Juárez, equivale al 12.2% de extensi6n -
total (SPP. 1988). 

En Lajas del Bosque se practica esencialmente la agricul
tura temporalera: el agricultor conoce según el sistema de culti 
vo a los suelos, siembra los suelos de ladera, los cuales presen 
tan una inclinación que varía entre 2 y 10% (Cortes, 1975) Debi= 
do a su productividad, estos no se siembran todos los años, sino 
un año si y se dejan descansar también por un año, conocidos tam 
bién como de "año y vez". Correspondiendo ésta a la forma más -
usada, pero aqui la siembra ante la escasez de adecuadas superfi 
cies laborables, se caracteriza por ser "en cortito y angostito" 
empleando para las mismas parcelas en laderas,cultivos experime~ 
tales con Maíz criollo, el. cual procede del vecino poblado "Tre
mesino". 

A. Insumos en los cultivos. 

En su apropiaci6n .; de la modernidad de manejo agrícola en
estos terrenos, se incorpora en su medida discontinua, la combi
naci6n de los insumos;mejoradores de fertilidad del suelo. 

"·'.~'¡··.·· ''.:~~·> 

Es generalizada fa práctica de fertilizaci6n e incluye 
dos aplicaciones: durante .la siembra y después de 35 días. Los -
fertilizantes que se han empleado intermitentemente desde hace -
10 años, son el Superfosfato Simple, el Triple y el Sulfato de -
Amonio. Se combina el fertilizante nitrogenado en las varias pre 
sentaciones que se trate, generalmente se maneja UREA con el fe~ 
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tilizante fosfatado SuperFosfatoSimple siguiendo las d6sis equi 
valentes indicadas en los materiales comerciales y se aplica en 
forma "mateado" depositándolo a un costado de cada planta. 

en 
el 

Los costos económicos de~i~;s l~bor'es por ciclo agrícola -
la faceta de planide estudi.iida eran eri .la época que se hizo-
estudio: , _ ··~:- c.; .. - - ·>.: .>'\ ·_ '- :'::f'.'.: '•':~/ __ ,. _ 

.· .. :.· ... . ,r~-::..> ;.. , . :.; . ._.'.::·. ,, .... ! .. : 
:· ":/ .. »~.· 

- Ra.~Úa ;y n:~P'i~{cie iil parcelá iy$200 ,ooo. 00/ha 

-$250/ocio. o o/ha 

Plaguicidas-Fungicidas $150,000.00/ha 

En cuanto a la práctica de abonado orgánico, empleando es 
tiércol animal de los corrales, es de poco uso en la Comunidad,
no obstante llegó a ocuparse en los terrenos planos e inclinados. 
Bajo este aspecto, Trinidad (1976) ha desarrollado producciones 
temporaleras altas de maíz y de trigo, en promedio de 850 Kg/ha. 
con la aplicación de estiércoles que aportan los macronutrimen -
tos para mantener un crecimiento sano de las plantas sobre !os -
andosoles situados en la Sierra Tarasca. 

vo, 
por 
nor 
del 

Aunque poco importantes como rasgo fisiográfico producti
las prominencias del terreno agrícola plano, son preferidas
los campesinos para efectuar sus siembras de básicos y en me 
proporción con algunos frutales perennes, porque sobresalen= 
terreno durante las inundaciones ocasionales de fuerte temp2 
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ral; además. las lluvias las•' provee de agua y 'no necesitan del 
riego. Debido a las característiCas,'pluviales "moderadas" del 
clima en esta regi6n, y a ·su dist.tjib~ción. mesocliniática (Correa, 
1987) se desarrollan dos cié:!Os agJ:'icolas· durante el año. 

···.-:-"-'<º.,·--'.':":.·. ',,'_.," .• :·.:·.-,'- ' .- . 

Igualmente, en este :y ~~>:.f·bs·~~.i~~e~ii:5'l·a~fi:.{ego• vecinos al 
municipio, entre otros cult;i vós; i'é:rüeJac"el'éra'dáiiie!l te han ·· incremen 
tado su tasa de producción e interés:"econórñi'co,' está. el de jito= 
mate (Lycopersicum esculentum var. RIO .GRANDE. . . . 

Ya que, como pequeño centro productor, se cuenta con cieE 
ta especialización, tanto en su planificación, en el caso de 
siembra en almácigos de pepino, como comercialmente, llegándose
ª obtener cosechas por temporada, cuyos volúmenes /ha son conte
nidos en alrededor de 1000 envases de cajas de madera con capaci 
dad de 30 Kg y de dimensiones de 51 cm. de largo X 31 de ancho X 
32.5 de alto. Y cuya producción en invierno, ahora es un factor
clave en los mercados locales de Benito Juárez y de Zitácuaro. -
Otro tipo de cultivos implementados en estos suelos profundos y 
auxiliados por el riego, cuyo interés comercial es económicamen
te redituable, dado su ciclo reproductivo corto, son los de zem
pa tsÚchi tl, Tagetes sp., con mayor acopio en floración durante -
el inicio del invierno y que se realiza en Maravatio. Además de 
los que estando sujetos a la temporalidad a~ual de su demarida en 
los meses de febrero y de mayo son los floricolas ornamentales -
de las rosas, gladiolas, lirios, nardos y pensamientos que comun 
mente llegan a comercializarse en los alrededores y en el inte-= 
rior de la república, siguiendo un control de calidad estableci
do a través de las guías de exportación florícola de la SARH. 
(Oficina 4 Apoyo al Sector Rural Zitácuaro). 

En la evaluación de la tierra sometida a la agricultura,
se incluyen básicamente: la tecnología empleada, el nivel de co
nocimientos técnicos, tamaño de parcelas, las inversiones en 
agroquímicos, como los pesticidas ESTERON y productos obteriidos
(FAO, 1978). Así como los criterios que determinan o caracteri -
zan el "modo" de producción campesino (Toledo, 1989). 

Características del proceso agrícola temporalero. 

Las características diferenciales del proceso agrícola 
temporalero en Lajas.del Bosque, quedan resumidas en la siguien-
te forma: · 
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Para la Faceta 1: 

El manejo del suelo se condiciona al grado de desa
rrollo que éste presenta, incluyendo en la "Parcela Esco 
lar" una profundidad que. es mayor de 1.5 m en toda su ex 
tensi6n de 5 ha. El agricultor cuenta con un capital inI 
cial para el mantenimiento del cultivo vía el uso de los 
agroquimicos recomendados en el expédito de la Impulsora 
Agrícola más pr6ximo. Igualmente en la aplicación de in
secticidas sistémicos, apoyados bajo el sistema de "Cré
dito Banrural" . 

La semilla a sembrar se llega a adquirir por su com 
pra en "crédito rural". O bien a través del mercado de ::
"Impulsoras Agricolas" locales. Se contempla el cultivo
continuo en el año, alternando los períodos de temporal
para la siembra de maíz con los períodos de humedad resi 
dual, desde Agosto a Noviembre para sembrar y rotar cul= 
tivos con algunas hortalizas de ciclo corto, y se emplea 
mano de obra local o en su ausencia, se trabaja con peo
nes "contratados" con los "medieros" pertenecientes a 
Parícuaro y se usa maquinaria agrícola motorizada. En la 
co·secha se transporta la producción obtenida en pesado
vehículo motorizado hasta Parícuaro, pero no es suficien 
temente apreciable para su comercialización a nivel esta
tal vía el acaparamiento de productos. -

Para la Faceta 2: 

El suelo es poco desarrollado y de profundidad máxi 
ma de 70 cm. restringiéndose a los bancales de acumula = 
ci6n en la serranía. Se presenta Abundancia de pedregosi 
dad, expresada entre la categoría de 15-90% de gravas en . 
la parcela (Cuanalo, 1981). Son predios agrícolas peque
ños que no participan ampliamente del "Crédito Rural". 

No se cuenta con capital inicial fijo que permita -
la práctica de fertilizaci6n, en forma permanente. La 
mano de obra es familiar. La semilla a sembrar se selec 
ciona empíricamente de la cosecha anterior basándose en 
las características organolépticas de ésta. 

Se manejan conjuntamente cultivos varios dentro de
la misma parcela de cultivo de Maíz, (Maíz-Frijol, M-Ca
labaza, M-plantas arvenses) La cosecha del cultivo es -
manual, y se transporta cargándose gradualmente para el-
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auto'Cons.uma. Inc ialmente durante · 1a · germinac i6n del maíz. 
se·maneja la ausencia continua de las arvenses incluidas
en las. "milpas", donde al lado de sus dimensiones de esp~ 
cio-tiempo (desde las especies y clases vegetales) éstas
son compartidas en la cotidaneidad de los pobladores) • 

Además de ciertas relaciones regulares, pero particu 
lares a diversos niveles, se considera a las arvenses eñ 
una serie de plantas comestibles con mecanismos de auto -
rregeneraci6n y posterior dispersi6n. Citando por ejemplo 
a los "quel ites" Chenopodium y Amaran tus spp. A la "verd.Q. 
laga" y los nopales Opuntia spp. entre algunas plantas -
anuales asociadas en los sistemas de monocultivo. A las -
cuales ya se ha hecho referencia como extensiva fuente 
alimenticia local y particularmente de esta poblaci6n. 
(SPP-INEGI, 1985; .Camal et al, 1986). 

- 56 -



llo 
des 
las 

B. Preparaci6n del terreno para el cicle:> agrícola. 

a) Práctica Mecanizada·. 

Esta se distingue a partir de los principios de desarro-
agrícola de temporal (Kohashi et al: 1982 ¡:y que 'sus aptitu
agropecuarias varían de acuerdo a las circunstancias bajo 
cuales es producida o manejada la cosecha: 

Para la zona de planicie intermontana se incluye el empleo 
de maquinaria agrícola motorizada en terreno húmedo de baja pro
ductividad. También la maquinaria, hace el rastreo para desmenu
zar los terrones antes del surcado, "para dejar en condiciones -
buenas de cultivo al terreno", el mismo que incluye pequeñas su
perficies bajas y elevadas, que representan las huellas de anti
guos canales de arrastre fluvial, rasgo que marca las direccio -
nes seguidas en la siembra: y también espacios uniformes, las 
cuales dominan la regularidad en su topografía. Las parcelas de 
trabajo situadas en la faceta 1, desde el punto de vista agrocli 
mático (FAO, 1981), se considera ser un área apta al incluir al 
criterio que la pendiente máxima debe ser menor del 30%.Corres -
penden algunas desventajas en el manejo de los terrenos de la 
Faceta 1 "Parcela Escolar", que constituye una depresi6n topográ 
fica a través de algunos componentes de la "producci6n moderna"::
se mantienen estrategias que limitan el manejar la diversidad 
biol6gica y la multidimensionalidad en los campos agrícolas, en 
los productos y en las actividades de control de las arvenses d~ 
rante el ciclo agrícola. (Hernández, 1977. Anaya, 1987). No obs
tante, durante los períodos de lluvias, se llegan a desarrollar
considerables cultivos asociados de algunas hortalizas, como el 
jitomate y raramente la zanahoria, calabacita y aún cebolla. 
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b) Práctica de roza-tumba-quema. 

La. práctica de. p:reparac ión del terreno para el ciclo agr_! 
cola a grandes rasgos es la siguiente: despiedre, con amontona -
miento de la roca superfiCial;y de la que esté incluida en. el -
suelo; desmonte y deshasllre(.céin .eliminación de arbustos "vanos""
Y poda de los nopales tol'~rados: Al igual que la tumba-:quema 
con eliminaci6n de árholes};"é¡ue no atraen a la lluvia" en la cual 
el uso del fuego se relaC::.io.na idealmente con un rico aporte de -
nutrimentos en los horizontes superficiales del suelo, y cuya fer 
tilidad es desestabilizada\a corto plazo, correspondientemente = 
con el desarrollo de ."hllena's" cosechas en no más de los 3 años -
siguientes. , 

Los costos eé:iónólllfoós que implica su desarrollo incluyen
los fertilizantes químicos N-P-K 

En este aspecto del estudio para el agricultor de tempo -
ral, el conjunto de toda la milpa, significa la posibilidad de -
sobrevivencia cotidiana de él y para toda su familia. Además el 
cultivo en la milpa es, en gran medida, el fundamento de su cul
tura, abarcando desde sus comidas hasta la comercializaci6n, des 
de sus conocimientos ecol6gicos hasta sus fiestas tradicionales-= 
yJ:a organizaci6n para el trabajo. La agricultura temporalera en 
la serranía, desarrollada por la Comunidad "Lajas del Bosque" 
permite cumplir solo un ciclo anualmente, y es en donde para ob
tener rendimientos de maíz, más seguros se elige usar semillas -
criollas seleccionadas de la cosecha anterior como las "más zazo 
nas, llenitas y grandes" resultadas de estar sujetas a las fluc -= 
tuaciones ambientales de sequía prolongada, irregular periodici
dad e intensidad de lluvia, etc. mismos factores que inducen su
repercusi6n en bajos rendimientos. 

El bajo desarrollo agrícola representa una constante am -
pliaci6n del área cultivada, distribuida en la topografía monta
ñosa, ya que una parte de éste aumento es el resultado de buscar 
terrenos con condiciones de fertilidad favorables, y constante -
mente adoptarlos con poca o escasa instrucción para conservar y
llegar a restituir la fertilidad, e igualmente para asistirse de 
.\.\namayor proporción de agua de lluvia, que se incluya en el te -
rreno manejado para conservar humedad. 

Al igual que con esta práctica, realizada intermitentemen 
te desde hace 10 años, ahora se vá generalizando que este bar;.. -= 
becho ocur,ra en dirección opuésta; .. a la inclinación de - .., 
la pendiente, siguiendo intuitivamente las curvas de nivel a paf:_ 
tir de como se trazaron, usando un nivel fijo, en el ciclo de 
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1988-1989 y 1989-1990 lo cual evita mayores desplazamientos del 
suelo al final del ciclo. (Informe GUI-5, 1990 inédito) También 
se realiza, entre las labores necesarias para que "la siembra -
esté bien hecha", la segunda escarda y el aporque, utilizando -
el arado de reja o el de doble vertedera Gtiles para "arrimar -
tierra. a las plantas": el deshierbe o chaponeado "a chus" con -
la ayuda del machete, siempre siguiendo una reaccion de 16gica 
y:la temporalidad más acertada. En los Gltimos 5 años, anualmen 
te se levantan cosechas de maíz criollo por 2.01 t/ha, lo cual 
satisface sus requerimientos apenas mínimos alimenticios y aan
de los compromisos familiares y de repartictt>n de excedentes 
previamente establecida a la cosecha. 

La aplicaci6n repetida de tres encuestas sobre las técni 
cas de cultivo empleadas localmente, además, complementan la iñ 
forrnaci6n sobre la participaci6n de los hijos menores de 16 años· 
en labores y trabajos agrícolas de siembra, escarda y/o cosecha 
en los lugares de trabajo que incluyen a los alrededores cerca
nos a la Comunidad, corno "Buena Vista", las Huertas de mango y 
lirn6n; y para los jornaleros de mayor edad. "La Polilla" quie -
nes en los sitios más lejanos, corno €ste y del Edo. Mex. alqui
lan su fuerza de trabajo durante temporadas de 3 a 4 meses. 

Estas actividades incluyen el recibir salarios variables 
entre los $4000 y $5000 al día durante 1988, mismos que se in -
crernentaron a los $ 6000 y $8000 diarios durante 1990. 

Es notable el empleo de tales prácticas agrosilvícolas,
cuya extensi6n abarca prácticamente la totalidad de estos para
Jes. La influencia desfavorable de éste ejercicio tiene efecto
directarnente sobre la presencia de macronutrimentos nitrogenados 
y desequilibrio de la fertilidad en el suelo. Además, se limita, 
de manera drástica la depositaci6n gradual de la materia orgáni 
ca natural. Tales ambientes deforestados, son las actuales áreas 
agrícolas de maíz, las que constituyen la fuente de consumo ali 
menticio para los mismos pobladores, quienes mantienen una die
ta pobre, al tener un limitado consumo de las hortalizas culti
vadas, corno el jitomate, principalmente, pues se carece de agua 
de riego para tener un cultivo permanente de éstas. La dieta, -
se suplementa en el consumo estacional de frutos y hierbas loe~ 
les, como los huajes, los nanches, los pinzanes, pápalos, ciru~ 
las amarillas y rojas, manzanilla, hierba del perro, etc. Muy -
ocasionalmente pitayas rojas y algunos chiles¡ también con alg:!:l 
nos frutales, como mango, lim6n y ciruelos en su estacionalidad. 

De los datos recabados en encuestas aplicadas con los 
campesinos productores de Lajas del Bosque, se puede observar -
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que-es reducido el número de personas que usan MAQUINARIA agríco 
la.motorizada, de acuerdo con las necesidades del cultivo y con 
las negátivas condiciones socioecon6micas del agricultor; contan 
do con' solo la participaci6n de un comunero en el área plana o -
·Faceta ·1·, ya mecanizada parcialmente, manejándose por un "trae -
ter" de propiedad particular, que se renta desde hace 10 años 
pa~a preparar una extensi6n baja de 5 ha en promedio. 

La distribuci6n del fertilizante se hace "al voleo" y en
ferma mateada. Después de la siembra, el cultivo recibe dos labo
res de escarda con la finalidad de aporcar y combatir malezas 
principalmente. El primer trabajo se realiza cuando la planta 
tiene aproximadamente 40 cm. de altura, a esta labor se le llama
"escarda". 

Entre los 70 y 90 días de la siembra, se realiza la segun 
da labor conocida como "segunda" y de aquí en adelante, las male::
zas se combaten con azad6n o a mano. Se aplican productos agroquí 
micos para combatir plagas y malezas sin llegar a seguir un trata 
miento en forma completa y se dosifica sin la estimaci6n del volu 
men aplicado, ni mucho menos conocer la compatibilidad entre los 
ihsect'ic"idas aplicados. 

Se debe determinar la cantidad de plaguicidas que se van
a.usar en las áreas cultivadas, así como la forma en que se va a -
aplicar, ya sean los polvos o aspersiones y con el equipo y pre -
cauciones disponibles. Generalmente las aplicaciones son manua -
les en las diversas parcelas afectadas~ ciertos productos son tó
xicos e implican el lavarse y cambiar de ropa después de la apli
caci6n. 

Durante el último ciclo agrícola, 1989-1990, se aplic6 
una cantidad de 15ldel plaguicida ESTERON, el cual a través de 4 
"bombadas" cubrió en extensión las parcelas de 100 m2. correspon
diente a la parcela experimental serrana Faceta 2. 

En esta faceta de cimas abruptas, las aguas que fluyen 
superficialmente cuesta abajo, son la base que sustenta la agri -
cultura de maíz criollo, del cultivo de plantas medicinales y fru 
tales silvestres, todos producidos como alimentos básicos de con=
sumo nacional. Estos terrenos no son aptos para labores mecánico
motorizadas y se cultivan con el uso de implementos tradicionales 
basados en la fuerza animal y humana. Entre estos instrumentos 
agrícolas locales de uso presente en el acondicionamiento del su~ 
lo, los campesinos incluyen en orden de abundancia:· arado y yunta 
de bueyes, arado de 2 alas, azadon. coa, arado de palo y la tare
cua para "abrir tierra en siembra de rosita". 

Además de los instrumentos o utencilios sencillos comple-
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mentarios en las labores y seguimiento del ciclo agrícola como: -
machete, guadaña, garrocha, cuartera, ayates, desgranador de ma -
zarcas u olotera, "guajes-anfora" 6 recipientes para el agua, 
arreos, aperos, etc. cuya importancia se fundamenta en mantener -
una riqueza agricola importante aunque poco desarrollada. 

A trav~s de esta serranía v Mesas Coloradas de la F2, al
NO existir parcelas indivuales en posesi6n permanente, la super
ficie sembrada por cada comunero fluctúa, según su capacidad de -
trabajo; En promedio, aba·rcan extensiones totales desde 2 ha. has 
ta 7 ha. -
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C. Producé:.i.o'nes Agrícolas en Fl - F2 

Las características diferenciales del· Proceso de Produc-- · 
ci6n son: 

Las producciones de las cosechas agrícolas de maíz mejora 
do (H-220), en los suelos planos de la Faceta 1, durante 1988-89= 
alcanzan las 2.92 t/ha. 

Dentro de los terrenos inclinados de laderas, lomeríos y
mesas coloradas de la Faceta 2 se produjo maíz criollo para auto
consumo, se incluyeron los volurnenes de cada una de las 3 parce -
las para promediar un total de 1.03 toneladas grano/ha en el ci -
clo 1988-89 y 0.20 t grano/ha en el ciclo 1989-90. 

CICLO 1988-89. Rendimiento en Kg/ha de grano. 

Parcela (a) Pedro Manjarrez(+) total 1,320.20 (Kg). 
Parcela (b) Bruno Fajardo L. total 674.53 
Parcela (c) Luis F. Vera total 1,089;30 

CICLO 1989-90 
Parcela (a) Pedro M. 
Parcela (b) Bruno F.L. 
Parcela (c) Luis F.V. 

Rendimiento en Kg/há'. de grano. 
total · 219.'33 (Kg) 

145';.0 
= .235.13 
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Figura 12. Mazorcas del hibrido H-220 recomendado 
para la zona; Se siembra principalmente en la pla
nicie. 

Figura 13. Mazorcas del criollo tremesino princi -
palmente se siembra en los suelos serranos. N6tese 
el tamaño en relaci6n a la brújula. 



)figura 14. Las condiciones de almacenamiento 
de granos son deficientes en la comunidad 
estudiada como lo muestra la troje en la 
figura. 
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Figura 16. En la planicie una vez que termina 
el temporal, queda suficiente lumedad edáfica 
que permite el establecimiento de otro 
cultivo de ciclo corto, tal es el caso del 
jitomate que aqui se muestr~ 
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P'igura 15. El cultivo de jitomate en la 
planicie alcanza cierta importancia local 
aunque las variedades que se siembran no 
son las indicadas, como lo muestra e 1 
tamaño de los frutos al momento de 
empacªrse. 
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1 O. - Ganaderia 

A. Sistema Productivo Ganadero Actual. 

Entre las formas producúvá.sgal1~de~as que son. comu~es en 
México, se presentan existencias :'de)niieis de animales, entre l.os 
que .dominan, las clases aviartcbovina', porcina, caprina y ovina. 
Por el número de cabezas, por la·"exterisi6n que ocupa y porlos -
impactos ecológicos que ~reduce la ganadería bovina, está. al 
frente de la producción pecuaria nacional. 

Su práctica es de carácter extensivo y también especiali
zado, éste último s6lo ocupa el 5% de los predios ganaderos. 
Abarca grandes extensiones con vegetaci6n natural o inducida, 
con elevada rentabilidad, dado el bajo nivel de inversi6n en los 
potreros y de mano de obra. 

En las zonas del centro del País, de acuerdo con los índi 
ces y coeficientes de agostadero, eñtre 2 y 6 ha/ unidad agroeco 
1:6gica, es donde se desarrolla el ganaoo· :·. bovino y el pastoreo:: 
caprino, ya que uno de sus abundantes recursos florísticos son -
las leguminosas arbóreas y arbustivas, un 6ptimo forraje y la to 
pografía abrupta, es ocupada por el ganado caprino. Tal zona -
agroecol6gica, ocupa el 2o. lugar en cuanto a existencias capri
nas, después de las zonas árida y semiárida¡ 

Ocurre en pastoreo expansivo y este sistema;productivo es 
una actividad, cuya tendencia vá en incremen.to ¡;i. nivel estatal y 
nacional, registrándose que en las áreas tr.C>picales.)calido-húme
das, en conjunto ocupa superficies de hasta.;p,O.khá:'',mediante los
índices de agostadero con bovinos¡ E.s:de.cir';Hi:(.supeificie re -

querida c::::d::::d:n:o::ª:e:~::~~J.;i~~:,~~'.~~~:isey~;·~e;;~ovinos en Mé-
xico, es una práctica. fundameritalÍnenteifí:eálizada por el sector -
privqdO. . ' <¡;·,~ }J\;~'{'f~f·'{j'.<<. ' .. · .. 

Ya en 1970 (Censo~~~i~6].:;;:·c:;él.~S.cier!o y Ejidal) el 73.3% de 
la pr0ducci6n pecuaria del,,país/se';realizaba en unidades priva -
das, mientras que s6lo ef,17;7%<se.·hacia en unidades ejidales. -
(Toledo, 1989). · · 
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B. Ganadería extensiva estatal y sus aprovechamientos • 

.. El Estado de Mich~ad~n, oc~p~ un 2s% de :h,Ltensi6n •en' el 
desarrolio. de• la . ganadería í·'.· (SÍ?P Í198 5 l.; Aqü{ talnbién'/Xse';desarro · 
llan .1as·mayores actividádes pecu¡:irias 'interisiyás ca!l::,'c'erdos .. > y.·. 
aves de. corral; Junto '.con el .... esfado· .. cfoJaliSCCÍ';;Ócu'parif~li::S.o .•. :·Si 
tio en importancia·· nacional·deprodúcci6n,'de sU:s·•ica'.rnes}~:sustén= 
tadas cori base en alimentos' preparados con'los 'éilfensos·;·~ultlvos 
locales de sorgo y oleaginosas; · · '• ··:' :;i'.i:';•~/''i:• • '.!.····.':.:>:~ ... 

'·\···· ,_ 

La poblaci6n de Lajas del Bosque se: h~ ifavor~cidd,a.fra ::": 
vés de complementar, ocasionalmente, sií dréta alinieritfcia 'i::óri g.e.· 
nado, tanto de carácter pastoril como de corral pocó tecnifica - · 
do, lo cual constituye la actividad extensiva principal en el 
distrito de las serranías de Tiamaro. 

Todas las poblaciones del ganado bovino, caprino, porci -
no, equino y aviar convierten la gran variedad de vegetaci6n ar
vense en posibles materiales de trabajo y de construcci6n; 

Los animales son elementos de trabajo elemental, de trans 
porte y representan productos útiles; Entre los más importantes 
de los cuales, están los estiércoles, alimentos, fuentes de le -
che, así como de pieles y plumas. 

Las poblaciones ganaderas son materia de integraci6n .con7 
los recursos suplementarios que son producto de la agroindustria1 
como los casos en que el suministro alimenticio es la· caña ·de "'-
azúcar y el de la urea, una fuente de.nitr6geno·que produce su -
empleo con costos menores a los beneficiOs (Toledo, 1989)... ·Para 
todo animal terrestre que depende de una fuente de agua potable, 
la disponibilidad y la proximidad de los manantiales llega a 
constituir los límites absolutos de su distribuci6n y abundancia 
Este ganado, se alimenta s616 de. los pastizales en terrenos de -
agostadero, y en los períodos de "secas" y hambruna se mantiene
de la vegetaci6n xer6fila diseminado en la serranía. 
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C. Registro y distribuci6n de animales,pertenecientes a 
Lajas del Bosque y a Par!cuaro~ · · 

ANIMALES QUE PERTENECEN A "LAJAS DEL 

- Abril 1989 -

Ganado - - - -
Caprino: 

Equino: 

Bobino: 

Burros,y Mulas: 

Porcino: .. 

TOTAL 

475 

38. 

37 

26 

30 

606 

REGISTRO DE ANIMALES QUE PERTENECEN A "PARICUARO": 

- Abril 1989 -

Ganado !:!ú!!}.eEo_ - - - -
Caprino: 608 

Equino: 75 

Bovino: 112 

Burros y mulas: 26 

Porcino: 55 

T O T A L 877 

En Lajas del Bosque, el ganado caprino es el de mayor nú
mero de cabezas, se maneja en hatos variables desde 34 hasta de-
471 cabezas; Se mantiene en el consumo multiespecífico de pasto
reo abierto y fijos en los patios del caserio principal de la co 
munidad. 

Le sigue en abundancia el bovino, pertenece a las razas -
criolla y la cebú la cuál está adaptada a través de todo un de
sarrollo gen~tico y tecnol6gico para resistir condiciones extre-
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mas de temperaturas máximas extremas y de sequía. Aunque su pro -
piedad pertenece a los ejidos vecinos, va a permanecer distribuido 
en Lajas del Bosque durante estos. períodos de lluvia y pastoreo: -
La producci6n de forraje in situ se basa en los pastos naturales -
e introducidos que ahora cre~entre la vegetaci6n arvense y/o de 
las compuestas y leguminosas que abundan postcosecha. 

Es notable que los productos derivados en forma directa a -
trav€s de los alimentos, corno indirectamente dada la acumulaci6n -
de estiércol caprino en los corrales, permanezca limitado corno 
fuente de aporte y restituci6n de la mater~a orgánica del suelo. 

La intensidad con que son pastoreadas anualmente las zonas
cubiertas de malezas y pastos en la Faceta 2, incluyendo a las ca
ñadas, depende de la distancia en que se encuentre un punto de 
abastecimiento de AGUA, con un pastoreo excesivo y problemático 
cerca del agua y un pastoreo mínimo lejos de ella, lo cual repre -
senta su reducido manejo para los subproductos orgánicos derivados 
ligados a su dispersi6n en la serranía. Estos preciados sitios se 
centran en el "El Ojito" de la abrupta ladera Oeste donde se asien 
ta el Caserío Principal, en una altura de 1,300 msnm. y en dos pe 
queños "Agüajes" que permanecen sobre la trayectoria del cauce te-:fü 
poralero situados a 200 y 3,000 metros direcci6n Este del Caserío, 
el último sitio es el que representa la porci6n más deforestada 
por acci6n de pastoreo y erosi6n inducida. 

En el tercer lugar se encuentra el ganado porcino,. el cual 
se presenta en manadas pequeñas de 6 mienIDros en promedio, consti
tuyendo un recurso común de autoconsurno, y que es manejado como 
rnercanc1a de intercambio al interior de la Comunidad. Se sostiene 
como un sistema productivo semiintensivo, con pastoreo, en traspa
tio y en corral donde tiende a permanecer dentro de pequeñas áreas 
donde igualmente se abastece de los escurrimientos de agua y som -
bra ambiental, que les es propia a través de la domesticaci6n. De
esta forma, las aves de postura: gallinas, guajolotes y patos que
ocupan estas áreas, representan un valor de intercambio cornercial
que se mantiene entre las poblaciones. Quienes, todos en su conju~ 
to, están sujetos a la acci6n de enfermedades que regulan y manti~ 
nen niveles bajos de su poblaci6n, ante la adversidad de epidemias 
y escasez de la infraestructura veterinaria. 

El pastoreo constituye una importante actividad dentro de -
la economía familiar, esta práctica integra y ocupa a los miembros 
infantiles de toda la poblaci6n, mismos que acompañan a los reba -
ños caprino y bovino en las serranías pr6ximas de la llamada Mesa
de Tiarnaro. 

r,os agostaderos para el ganado son escasos, lo cual se mani 
fiesta de manera aguda en €poca de secas, mientras que los capri -
nos tienen más facilidad de encontrar alimento exitosamente en las 
barrancas, en las cimas y empinadas laderas. Estos últimos sitios-
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representan igualmente la localizaci6n de algunos ejemplares de -
la fauna silvestre, mismos que representan potenciales fuentes de
alimento, para los pobladores de la regi6n. 

El conjunto de técnicas y procedimientos de expl<!:1taci6n 
agrícola del suelo combinando la manutenci6n de hatos de ganado, -
constituye en nuestro país, un ejemplo de la combinación de las 
prácticas heredadas de las culturas indígenas con el nresente desa 
rrollo tecnol6gico de la agricultura. Misma que se acompaña con eI 
uso de animales de tracci6n o de auxilio en el trabajo: el ganado
bovino, equino y el ovino de los cuales se obtienen cantidades de
sus residuos orgánicos, provenientes del consumo de hierbas, que -
el hombre no puede usar directamente, excepto cono abonos y mejora 
dores de suelos. -

Se reconoce su presencia dentro de la racionalidad ecol6gi
ca, que integra el trabajo diario con los materiales y estiércoles 
usados en el sistema agrícola de subsistencia; No obstante en tér
minos energéticos, son pobres las ganancias y eficiencia de produs 
ción de leche, respecto a la presencia de otras razas para el mis
mo objetivo. Su principal importancia, como parte de este sistema
agrosilvicola, se tiene en la reintegración, que incluye eficient~ 
mente su labor en el trabajo y como fuente de esti€rcoles y aporte 
de materia orgánica al suelo. 
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VII. MA'rERIJ\L 'j. METODO 

TRABAJO DE 'GABINETE; 

Se, ~~z~ u'iiést,udio' cieÚo~~interpr~taci6Íl.con fotograffas 
a€reas blanc.o y riegio pan~roinátfoas;escalá.1.:50,000 :iar.a el recono 
.c:Lmientoy .. ·.delimitaciiS§;¿dé>i6s')ilitiosfde'rnuestre6 :de suelos, geolo 
gía f .. ánáHsis 'de la' vegé:taé:ii6n';;S' En'''la .. (planicfe;y; laderas serra = 
nas , éstos sitios de l000f'm2'ise'id:Ú~~·dfoióh'~pcir una cuadrícula de-
400 m2 con el prop6sito de':'.tinifoi'rii'i'za'r$las"áreas (parcelas) de cul 
tivo, mismas que fueron muestfeacia:s;;'é:i'óíiípietíimeri:te al• azar. -

.. , ·_.: .. · ·.' .. ~:~:.:··.~ ~N~:t .·~t~~::;.~\.i~:;.:::,:·f}f f~;-"::.~:;I~¿i:;.:~·;t¿~::;:.:~:-;;f~ ,: . ~:·. '.., , · 
Se midieron asirnisrno'•.Iasiiál'fitüdEú,;'.;~préC:l'sas indicadas con -

altímetro "Thornrnen 2000" j:)reviaÍÍ\ente;:i_coñ1:;rcil~do en las mismas co -
tas de las vías de ferroéarrilc~mástééica·rias;Jy;'.''en:. las vías y cimas-

ª travezadas de máxima ª1-i:~~~·;}·~f,~';)ia~fü~t~"'.~i1f~{z,~~.:·}V- · 
El muestreo y descripci6ri'.'<ii:i')iúelos r¡¡ediánte perfiles en 

las zonas agrÍCOlaS I Se realfziS(áe~éac't:i~rdO ':'a la técnica descrita -
por (Jackson, 1970), y Ct'lanalo\h981i));; .se tornaron muestras de los 
horizontes en los perfiles'(dé\diágri6stico {O - 2.0 m de profundi -
dad) y/o cada 0.1 rn hasta:'.·donde}se'/pieserite el material parental.
Igualmente de la capa arablec;\(.O'·t:''.O; 3in) · im las unidades de suelos
reconocidas, durante los;.'períci.d9s: antes, durante y c'lespu€s del -
cultivo de los ciclos. ag:r.:fccilas' de .1988 y de 1989. 

ANALISIS DE LABORATORIO 

A las muestras de suelo, una vez secas y tamizadas, se l.es
realizaron, por duplicado, las determinaciones físicas de color, -
textura, densidad aparente, real y',porosidád; Y las químicas de -
Ni tr6geno total, F6sfor0 extraible".y''Potasio c'on base en Soil Sur-
vey Staff (1990). · · 

La cuantificaci6n de los .valores,,de· pH se determinó en sus
pensión acuosa y con soluci6n'KCl>1NipH7; en relaci6n 1:2.5 suelo 
soluci6n mediante un potenci6rnetro':Conductronic con electrodo de -
vidrio; La Materia Orgánica• por,;·cornbüsti6n húmeda de IValkley y 
Black (1947). La Capacidad ae;.Inte'foambio Cati6nico Total {C.I.C. 
T.), Ca y Mg intercarnbiablés~•.sefde.terminaron por la extracci6n de
N1:14()Ac lN pH7 y fotornetría.;;d~J'ffama_Coleman Jr.Mod.21, indicado en 
Jackson (1970) y con í\iit'Ocaná.liia'C:lar'. {T;LS.~ 1971). El contenido
de Alofano es estiltl.Cl;dold\3;j~Cl!e:füó·con Fieldes-Perrot (1966) cit. -

::n D:~::•:n::i~~~;,;~~¡~,;~;:;,;'~J:~ico• de la' mu" tr., •• realiu-

: ~·>· 
Labora toriC>f'de'iuJb~ ·Complementarios B de la Facultad de 

Ciencias {Dominguez et;a1. sin fecha). 
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Se asentaron los datos de las temperaturas yprecipitacio-
nes pluviales a nivel diario, instalándose para el caserío de La -
jas del Bosque' durante los Ciclos anuales.de 1988-89. 

Análisis de la vegetaci6nriaturáL 

La vegetaci6n se cofect6:.·~,rÍ ~6ri:~ extensi'J'a 'en una área de 
10 m2 alrededor de los perf_ilesi(,1~',5.U:e].(); 7 c1elimitando·los transec 
tos altitudinales de vegetáC::i6n•a,nalizádos~ sinimáscúantifica-; = 
ci6n especifica, en el transcürso/defun:;año.·:: ' .•. , .. 

' : ' ~' ' .. , 

La determinaci6nflorística de la vegetaci6n arvense en 
las zonas agrícolas y de lai\.regetaci6n. nativa en los transectos en 
el área de Lajas del Bosque, se realiz6 con el apoyo del Labora to 
rio de Plantas Vasculares y para la familia de Gramineas, en el Her 
bario de la Facultad de Ciencias, UNAM. Para su referencia compara
tiva, se depositaron los ejemplares vegetales en los herbarios de 
FCME, MEXU y EIB. 

Análisis de la cultura agrícola local. 

Se recab6 informaci6n sobre el conocimiento, variantes y ex 
periencia agrícola de los pobladores, mediante la aplicación de e:i! 
cuestas. De igual manera éstas permiten apreciar adicionalmente -
los costos econ6micos manejados sobre el cultivo del maíz. (Her -
nández-X, 1977). 
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Laboratorio de .. Investigá.ci6n y Servicios de la. UACH. Y en-,
el Laboratorio.de "Análisis Químicos" del CÉmtro'de·Ecología, UNAM. 

Análisis cliinatol6giC6 de la. Comunidad '.·'Laj~s 'del Bosque'¡ '' 

cía (19~;) s~~~!6 d:~e~~t,~:~;·~·;~~~::~~{~~~!A~~fr~i~,6~;~hlf~~~i~f Pz;~i{~~.ª~ 
de estudio y se registraron -l'ás{temoéra türás extr'érna~ v':oreelpfta:... 
ciones diarias en la Cornunidadt:d(;lc•Lajas/del''.Bó'sgÚe dura~te'\fos <-· 
años 1988 y 1989. De rnanera:~.:parafola1 'coriéel<desarroiló,de;los ci-
clos ternporaleros de rnáíz;. :;¡•·; , );e.-~.:.~... .,, .\;;~>··: :· :, , :e·. ;':. ''·' 

se cont6 con la identin¿"¡Jfa~·~fui~~ral y ·g:~olÍSgtba .rec~noci 
da dentro de los laboratoricis' dé'.GeoiOgía\éri 111 Factiltád de Inge =
niería de la UNAM, nara algunó's'/deifos' ejemplares de las rocas" ·. 
muestreadas representativaménte."en cada una de. las facetas f.'.Ue ocu 
pan las áreas agricolas en. Újas del>'Bosque, Mich. 

TRABAJO DE CAMPO. 

Se visit6 la zona de estudio durante .los ciclos agrícolas--
1988- 1990 para tener un seguimiento, propio de las labores agr!c~ 
las bajo el sistema ternporalero que ocurre con algunas caracterís
ticas del sistema de "moderna agroindustria" (Flores, 1981); Co
rno es el caso oarticular en la Parcela Escolar de la Comunidad de
Laj as del BosqÜe. Y de igual manera, conocer el empleo y rendirnie~ 
to de la práctica temporalera apegada al método tradicional de 
"año y vez" desarrollada en áreas de pronunciada inclinación y en
terrenos de lorneríos que constituyen la Faceta 2. En esta dltirna,
se realizaron recorridos de superficie a través de la serranía de
Tiamaro, para reconocer por su tamaño reducido a tres sitios o par 
celas temporaleras cuyo muestreo y análisis de suelos son represe!! 
tativas de las condiciones generalizadas del manejo tradicional de 
este recurso agrícola. 
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VIII. R E SU L ~ A D O S y D I S C U S I O N 

· 1. Caráctedzac16ri :.~orf~geriética 
de las facetas. l'y::2. . ·· ' '' 

y evolúci6n. de los suelos-

A. Perfil Faceta. 1. 

Situaci6n: Parcela Escola,J:.,La)a:~. dkl 
Topografía: casi';plana.:J0_.8%)'., ;.'.;i · · 
Altitud: 1,200 ms:rim , ··' , · .. ,, .... ,, .. ; ... 
Vegetaci6n: cultivos' dé:maíz,. jitomate, calabaza. 
Suelos profundos .con/á]:;to,'c§nt:enido demater.ia or<J~nica. 

:::\~:;': 'l-;XC. :,,·1;:<·; -.<,: 

: . . .~/,;;::;~: _~::i .. ~f~~i;~/~~-~:-,. .r.· .•. ~ 
A (O - 30 cm) Hor~z.o[i,t~Kc'.C>~'residuos de cosecha parcialmen

te descompuestos. Color:;húffiedo'pardo obscuro 7.5.YRS/4, en seco -
pardo lOYR 5/3; textura/frarica'ii estructura débil en pequeños ble -
gues subangulares y pqco;i~éi's'árrollo; moderada retenci6n de humedad 
consistencia friable;.porCisida·d· celular abundante; contenido .de 
rarees finas y mediélsi:mÜy(ab'tU1da.nte; separaci6n clara del horizon-

te en f::m:3:n:u::i!~i.'J;~J~il~húmedopardo SYR 4/ 4, en seco. pardo -

claro 7. SYR 6/ 4; text~ra!~'fra!ldo arcillosa; estructura migajosa dé
bil; al ta retenci6n :C!e;'hiuJ\eQ.ad; consistencia fri'able;~. ocirosidad ca 
vernosa muy abundante';' cont'eriido'.'de'raíces medias'abundantes; sepa 
raci6n gradual del horizo'rife ien forma ·.ondulada; · -

B (40 - 120 cm) c~fciih¿~d() pa~ñ~ rojizO 2.5 YR 5/4 en se 
co amarillo pardusco lOYR 6/6 f textura franco arcillosa presencia:: 
de películas arcillosas.· (se observa un incremento de arcilla en la 
profundidad); estructura débil y compacta; alta retenci6n de hume
dad; consistencia medianamente friable; porosidad esponjosa y fina 
abundante; escaso contenido de raíces; separación difusa del hori
zonte en forma plana y de lenguas. 

BC (130 - 140 cm) Color húmedo pardo amarillento lOYR 6/6 -
en seco pardo muy claro 10YR7/3; textura franco arenosa contenido
de fragmentos de roca parental; baja retenci6n de humedad; consis
tencia poco friable; poros no apreciables; nulo contenido de raí
ces; separaci6n gradual del horizonte en forma plana. 
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Granulometría. · 
- - . .:·. ' - ':':::._ . ' _.<. 

Desde .un punto d~ vista agron6mii::o, la granufomet:ría, .·.de --
estos suelos es altamente favórable oara él ·desarrollo -dé los cul 

td;vos. La· textura franca en la capa arable facilita'las' ciondicio ::
nes de laboreo,· mientras que la' textura' franco 'arcillosa 'del hori
zonte B contribuye a la retención. e intercamb.io de nutrimentos. 

Complejo Absorbente. 

Las fracciones orgánica, corno la mineral arcillosa en la 
profundidad, contribuyen con el potencial de al:isorci6n iónica de 

estciis suelos. La capacidad de intercaÍnbio .. cati6nico total fluctúa 
de 30 a 22 rneq/lOOg. Las cantidades aprovechables de fósforo en
el suelo llegan a ser aportadas tanto por fertilizantes fosfatados 
corno por su presencia orgánica natural.· Sin embargo', los cultivos 
en suelos afectados por el volcanisrno, - pueden .rnos-i:i:ar deficiencia
para su absorción. (Trinidad et al, 1984). EL nitrógeno y el oota 
sio ocurren en niveles menores del 2% y no se 'aprecian -deficieñ- = 
cias para los principales cultivos. · 

Debe considerarse tarnbi€n que el. aporte gradual de materia
orgánica, contribuye a restituir a dichos 'elementos·. El pH es de -
6.5, el cual se considera ligeramente 1\cido_· (Moreno, 1970). Para
este nivel, tendiente hacia ia neutralidad, es' de gran significan
cia en el suelo ya que la gran mayoría de las plantas cultivadas -
se desarrollan en un ámbito de pH de 6.5 a 7.5 (Tisdale, 1982). 
Los con tenidos de las bases Ca++ y Mg++ con 26. 5 y 2. 5 rneq /100 g. 
respectivamente, corresponden con los niveles altos del complejo
de intercambio. 

Los valores medios, de la Capacidad de Intercarn~io Catióni
co se relacionan con el total de sitios de intercambio representa
dos en las superficies de las moléculas orgánicas y minerales. Es
tos valores son un parámetro útil para diferenciar los tipos de 
suelos fértiles. 
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Materia .Orgánica. 

. Es notable la· presencia, media-al ta de los contenidos en --
·materia orgánica,·. dentró del horizonté .. ·su¡:ÍeirfiCial'de los 0-30 cm 
son en promedio de 3% {Úoren~;\1970;Vázquez'ét~al; 1993). Este
rasgo deriva a través deL·c'ontimio aporte e :.incórporaci6n de los
residuos. de cosecha. Además; :1a·.inisiiia presencia/de vegetaci6n cu_h 
tivada y la ocurrencia de 'los .. componentes arb.ustivos. y arb6reos de 
la Selva Mediana y Baja Caducifolia sobre esta planicie, represen
tan fuentes potenciales que mantienen los. niveles orqánicos. Los 
restos orgánicos de la misma vegetaci6n muestran. variables y ex -
tensas tasas de descomposici6n •. {Susano, 1981). 

Evoluci6n. 

Los suelos que constituyen la planicie intermontana de La -
jas del Bosque, tienen su origen a partir tanto del intemperismo -
de los materiales volcánicos como de los dep6sitos y sedimentos 
derivados de los montañas y serranías circundantes, desarrolladas
con acentuado proceso erosivo. De acuerdo con Duchafour (1985) cit 
en Gama et al, 1990. "La interpretaci6n de los procesos pedoqené
ticos, horizontes de diagn6stico, clima y vegetaci6n de un suelo,
son indicativos de su edad". Con esta base, el perfil representa
tivo de los suelos en la planicie estudiada, muestra un avanzado -
grado de desarrollo evolutivo, indicado por presentar un horizonte 
de diagn6stico B arcilloso. Esto es relacionado con los procesos
graduales de acurnulaci6n residual de la fracci6n mineral, la cual
rnantiene porcentajes del 30% de arcilla. Incluye un porcentaje ne
saturación de bases del 50% con tendencia a aumentar hasta 74.5% -
en la profundidad de 3·0-40 cm. Los suelos aquí estudiados son pro
fundos y tienen un perfil completo A-B-C. Sin embargo, están al
terados en sus horizontes superficiales, por el manejo agrícola i~ 
tensivo al que están sujetos. 

Taxonomia. 

Con base en FAO-UNESco: <i988) /.el suelo de la planicie se 
clasifica corno Luvisoi, cr6mico. 'De' acuerdo al Soil Survey Staff, -
(1990), es un Typic Hapludai.fs •. ··· · · · 
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IAcLA 7 IJfiERMINACI~r~J::S Ft~!C,;AS DEL PeRFLL-DE SUELOS EN LA FACETA _l 
, , ' • ,., . - .,,, : • ~.: ' ' ' _,, .. t ', . ' • ·., , . " •• ,,. ' ' ., 

10 - _2U 

20 - 30 -

30 - 40 

40 - 80 

l::JU - 14U 

1 

1 
A 

1 

A-B 

1 
1 

Pardo 
5YR4/4 

Pardc· 
Rojizo 

Pardo,- Franco 
7.5YRS/4 Arcilloso 

42-28-30 

Francc-
Arcillosc. 

l.02 

1.05 -

B 2.SYHS/4 41:.024-3:. 
'Ú\<;¡5' 

1 
1 

!"arde• B-C 
Amad.lle:nto 

llJ'/Hb/4 

Francc• -
ArciHoso 

48.:.30..:.2:0: 

l"arao:_ _ _ ilr.'.cü-ú:I,'._ :-):i_9 
AmarH len1:o:_iúeí-loso:- ,e-, 

lOYHb/6 :_·4¡,::!i6'-'3i:/;: ·. :~-. 
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ihBLA ª· DmRHIHAC!ONES OU!M!CAS DEL PERFIL REPHESENTATíVú DE SUELO Ell L~ FACETA l. 

Pk\IFUNOIDAD HúR!ZONTE pH HA'tERIA 
ORGAH!GA 

ICIJ S1H20 S/KCl l?.1 
1:2.S 1:2.5 

o - 10 6.3 5.3 J.02 

10 - 20 3.12 

20 - JO .· .. 6.J. 5.2 .2.52 

CAPACIDAD UE 
INTERCAHB!O 

CAT!Olliül TOT. 
(meq1l~Og) 

3D.O 

29.3 

.. 28.3 

JO - 40 A-8 6.l 5.2 .2.0IÍ . 22.6 

40 - 80 
b 

6.1 5.2 2.04 26.5 

80 - lJD 1 6.2 5.2 2.04 27.6 

130- 140 e-e 6.0 s.1 1.01 '22.0 

NITROOUIO . FOSFORO · l'Oli\SIOi:ALC!Ó HAGHESró ·. SATURAC!OU ALOiAllO 
l'OIAL APROVECHABLE "--c~-.-(meq/100~1~"-~--- DE BASES 

(Vol > (Kg/haJ•.,::'·~·:y;:,; , ':/,•~;':';, ·;. . · (~I 

-· .. , /?.:<>.~~::~·- ·f:>,:~~-.:: .. :·.<;:;·~~-"' ;~-~-) 

g; .5 ++ 

100.0 ++ 

100.0 ++ 

100.D ++ 

0.10 7 .7 1.70 25:1 3.8 100.0 ++ 

0.10 5.5 1.53 . 21.S 1.7 100.0 

o.os 4.0 1.50 21:a u 100.0 +++ 

.. 
-.7B-: 

. ..... 



A 

AB 

B 

BC 

fi9. 17 Perfil 

0-30 cm. 

30-40 cm. 
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,. X ( + ' 

y .. . . ' . . 
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. . 

• y ' . y ' . .. 
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X 
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de Suelos representativo, Faceta l. 
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B. Perfil FACETA 2 

Situaci6n: Parcela agrícola en Serraníay.mesa:s.de Tiamaro. 

Topografia: 

Altitud: 

Vegetaci6n: 

Ladera superior, fuerteiiien te inclinada ''con' 25% de pen
pendiente. 
1,200 msnm. 

Cultivos temporaleros demaÍz y f}ijc)l, int~rcalados -
con gramíneas, arvens,es e forraj eras::y:'escasos elementos 
arb6reos de la Selva Bajá Caduciifolia (Guazuma, .!E2_ -
moea, Buddleia, Crecen tiá. y,,;B\irseú·a) • 

. f' 

Suelos someros, poco desarrollados cod'~l.e~ados contenidos de cal
cio y de magnesio. En proceso de erosi6ri :.por la acci6n climli.tica
y su uso agrícola. 

Ap (O - 20 cm) Color en húmedo pardo roJizo 2.5YR 6/4. en se
co parda 7.5YR 6/4. textura franco arenosa con notable pre 
sencia pedregoso-gravosa (tamaño de partículas entre 15-2 ::
mm): muy débil estructura gráriular media; moderada reten -
ci6n de humedad; consistencia ligeramente friable; porosi -
dad alta muy abundante; contenido de raices medias escaso:
separaci6n gradual del horizonte en forma ondulada. 

AC (20-47 cm) Color en húmedo pardo roJizo 2.5YR 5/4; color en 
seco pardc SYR 6/6; textura franco arenosa; débil estructu
ra granular media; moderada retenci6n de humedad; consisten 
cia poco iriable; porosidad moderada; contenido de raíces ::
nuy escaso; separaci6n gradual y difusa del horizonte en 
forma ondulada e irregular. 

C (47-70 cm) Color en húmedo amarillo SYR 7/4, en seco amari
llo rojizo 7.SYR 6/8; textura franco arenosa; con concrecio 
nes blancas disgregables y dep6sito de roca parental; débil 
estructura masiva; baja .retenci6n de humedad; consistencia
muy dura en seco y firme en húmedo; porosidad fina escasa;
contenido de raíces nulo; separaci6n difusa del horizonte -
en forma irregular. 
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Granulometria. 

El perfil representatiyo de suelo.s serranos muestra en su 
profundidad y principalmente a.nivel de superficie la dominancia 
de más del 40% de Arena;' lo;qi.le liiÍlita la conservaci6n de la hu
medad edáfica. Estos suelos someros, presentan una débil y erod~ 
ble disposici6n o agregaci6n original de las partículas minera -
les asociado a la escasa fracción ·orgánica, que es menor del 1%. 
Es relevante la influencia que ejerce la granulometria gruesa so 
bre las condiciones del suelo seco y húmedo, a través de sus ca= 
racterísticas y restricciones propias, como mediante el rápido -
movimiento de agua que acompaña a los nutrimentos. También se 
afecta el equilibrio de propiedades químicas importantes, y es -
probable su acelerada variaci6n con el manejo agropecuario inten 
sivo de temporal. -

Complejo Absorbente. 

El complejo de absorci6n es bajo, en forma constante, de
acuerdo a los contenidos minerales reducidos de la fracci6n arci 
llosa y al escaso contenido de materia orgánica. r.a capacidad de 
intercambio cati6nico total fluctu6 de 24. O a 29 .neq / lOOg. en 
la profundidad. Por sus propiedades químicas vinculadas con los
materiales parentales e influidos por los ocasionales residuos de 
cosecha, los suelos en dispersi6n con agua mantienen un pH de 

7,0,condici6n favorable para su mayor absorción de nutrimentos 
por las plantas. (Moreno, 1970; Novoa et .a;!., 1975). Se tienen b~ 
jos contenidos de los macronutrimentos N y P acumulados directa
mente en la escasa fracci6n orgánica superficial y en capacidad
de ser asimilables por la vegetaci6n, con posible excepci6n del
f6sforo que es retenido dentro de la fracción alof ánica inheren
te del suelo andosolizado (Cortes, 1975; Jardines gt .al, 1984;
Bolan et al, 1985; Etchevers .§.l;; s.1, 1985). I.os macronutrimentos
minerales---Secundarios calcio y magnesio, con 22.5 y 2.0 m eq/lOOg 
respectivamente permanecen igualmente en forma de sales ioniza -
das dentro de la soluci6n edáfica, como producto de su constante 
liberaci6n bajo la hidr6lisis de las rocas basálticas, cenizas u 
otros materiales volcánicos y minerales ferromagnesianos loca 
les. 
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Materia orgánica. 

Los resultados de los análisis físicos y químicos en es -
tos suelos, señalan niveles medianamente pobres de materia orgá
nica, contenida en 1.4% para la superficie del perfil representa 
tivo y disminuye al 1% en profundidad (Moreno, 1970). Bajo la -
práctica de roza-tumba-quema, actividad común en la sierra repre 
sentada por esta faceta, la dinámica de la materia orgánica natI 
va o adicionada al suelo se pierde en lapsos muy cortos y conti= 
nuos (Hernández-X, 1977; Benson et al, 1989). 

Evoluci6n. 

Los suelos serranos tienen poco desarrollo, su perfil es
somero y del tipo A-C. Se localizan en áreas deforestadas y de -
mayor. inclinación. Constituyen espacios con degradación acelera
da, alternados con el presumible material parental basáltico, ex 
puesto. Cabe resaltar que estos sitios abruptos y pedregosos, -
tienen limitantes topográficas para su uso y bajas calidades de
fertilidad, deben de ser implementados intensivamente para su me 
jor desarróllo agrícola. Tal condición representa la situación = 
general de toda la zona sinuosa dentro del Municipio de B. Juá -
rez. Son suelos minerales limitados por una superficie dura y ce 
mentada en forma continua dentro de los 20 cm. de profundidad. = 
Tienen dominancia de materiales del tamaño de la grava. Estos 
suelos deben considerarse corno poco fértiles, dentro de una fase 
de desarrollo incipiente y corno indicadores de una fase de degra 
daci6n severa. (Flores, 1986). -

Taxonomía. 

Con base en FAO-UNESCO (1988) estos suelos se ubican den
tro de la unidad taxon6rnica de Leptosoles. Para Soil Survey Staff 
(1990) están dentro del Grupo Lítico. 
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'll\BIA 9. DE.'I'ERMINACICNE'.5 FISICAS DEL PERFIL DE SUEIDS DE IA FACETA 2. 

ANALISIS DE LABORATORIO 

PROFUNDIDAD HORIZCNTE C O L O R TEX'lURA DENSI!l\D 
APARENTE REAL 

-(g/an3)-

0-10 

10-20 

20-30 

30-47 

47-70 

Ap 

HUMEOO SECO Are-Lim-Arci 
(%) 

Pardo Pardo FrancoArenoso 
rojizo 49-29-22 

2.SYRS/4 7 .5YR6/ 4 

Pardo Pardo FrancaArenoso 
Rojizo 7. 5'lR6/6 53-31-16 

2.SYRS/4 

1.00 

0.95 

Amarillo 
Rojizo 

7SYR6/8 

Pardo FranooArcilloso 1.40 
Claro 37-13-49 

AC 
Amarillo 
Rojizo 

7-5YR/8 

7 .5 YPJ5/6 

Pardo Franco 
Claro 39-30-31 

7 .5YR6/6 

C Pardo Pardo Areroso 
Amarillento Amarillento 57-29-14 

Claro lOYRS/4 
10YR4/4 
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1.19 

1.00 

2.10 

1.96 

1.90 

2.30 

2.60 

POROSIDAD 
'rol'AL 

(%) 

50.2 

50.0 

26.3 

53.6 

62.5 



PIDFlNDIDllD 

(m) 

o - 10 

10 - 20 

1 20 - 30 
co 

""' 

30 - 47 

47 - 70 

TABIA 10. DE'IERMlNACIONES QUIMICAS DEL PERFIL REPRESENJ'ATIVO DE SUEIOS 
EN LA Fl\CE:'m 2 

HORIZCNTE pH .MATERIA CAPACIDAD DE NI'I'R03ENO FOSFOID PO'mSIO CALCIO MAGNESIO 

ORGMUCA lNTERC1\MBIO 'IDmI. APRJVEX::Hl\BLE ---(rreq/lOOg)---

S/H20 S/I<Cl (%) C'ATIClNTr.o, 'rol'. (%) (Kg/ha) 

1:2.S 1:2.S 
(rreq/lOOg) 

7.3 6.3 1.40 23.6 0.07 6.6 1.16 22.S 1.6 

Ap 

7.2 6.2 1.10 21.9 o.os 6.2 1.28 21.9 2.0 

7.3 6.3 1.10 20.3 o.os 4.S 1.37 21.8 1.4 

lC 

e 7.2 6.2 0.94 20;0 0.04 6.0 1.07 21.1 1.1 

SA'.IUAACION AIDFANO 

DE BASES 
(%) 

100.0 -H-

100.0 -H-

100.0 -H-

100.0 -H-



Ap 0~20 cm. 

AC 20-47 cm. 

' ... ' ..... . ··. :.i: ••• -lo '" .. ~· 

'. 

e 47-70 cm. ', , .. 

'•..: .. ~· 

. ,. ~ .. •.• . 

Fi9. 19 Perfil de Suelos representativo, Faceta 2. 
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C. Análisis comparativo de los 2 pedones. 

La descripción de la génesis del suelo en la planicie es
tudiada, muestra que el patrón general de desarrollo es a través 
de la alteración físico-química de las rocas igneas, involucr6 -
transformaciones del material volcánico con su natural acumula -
ci6n in situ. Adicionalmente, también se efectuaron aportaciones 
graduales de los coloides minerales, estos se incluyen con una -
profundidad efectiva mayor de 100 cm. En forma contrastante, los 
suelos someros componentes de la serranía, son los sitios con me 
nor desarrollo alcanzado, en el promedio de mayor extensi6n no = 
rebasan los 20 cm. de profundidad. Su génesis a través de la ro
ca meteorizada se lleva a cabo por cambios rápidos de humedeci -
miento y desecamiento, los que suscesivamente descomponen al ma
terial parental desnudo; y en condiciones de bruscas temperatu -
ras incidentes en notables agrietamientos. El avanzado desarro -
llo que es distintivo del suelo plano, exhibe perfiles con hori
zontes A-B-C, los cuales gradualmente son denotados con los ti -
pos texturales: desde el grueso material parental enterrado, el
fino tipo arcilloso y la ligera fracción orgánica directamente -
adicionada en la superficie. En el perfil representativo de la -
faceta l, son homogeneas las profundidades que marcan los hori -
zontes incluidos, particularmente en la diagnosis del horizonte
B arcilloso. El sustrato serrano tiene depositaciones escasas ba 
jo las condiciones de escorrentía y lavado superficial con de-= 
basificaci6n como proceso principal en las laderas inclinadas¡ -
Estos suelos deben considerarse en su cualidad de poco fértiles, 
dentro de una fase de formaci6n temprana. Son limitantes en el -
crecimiento de la vegetación cultivada, cuyos vitales requeri 
mientes de agua y nutrimentos dependen de su almacenamiento en -
la profundidad del suelo. 
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1 

1 

1 

l 

2.- Dinámica de los nutrimentos .. del suelo arites, durante-
y despu~s del cultivo. • . · . · •·. 

Para los periodos de los ciclosagdcblas, .1988 y 19B9, -
se aprecia el comportamiento general é~ la distdbuci6n y dinámi 
ca de los macroelementos de las .facetas: l·y ·2, medianté los re -
sultados expuestos en las Tablas Nos. 7, B, 9, 10, 11, 12, 13, -
14 y las Figuras 9, IO, 17, 18, 19~ 20, 21 y 22. 

A. Faceta l. 

Nitr6geno total. 

En marzo de 1988, previamente al inicio del cultivo de 
maíz, se comprob6 que el nitr6geno total con.tenido superficial -
mente y en la profundidad es bajo, uniformemente menor del 1%. -
Entre las etapas anterior y posterior del cultivo, es posible 
que se pierda cierta cantidad de nitr6geno principalmente al ocu 
rrir fuertes procesos de cambio en raz6n de las continuas tasas= 
gaseosas de denitrificaci6n de restos orgánicos bajo efectos de
temperaturas extremas. (Limmer et ql., 1982¡ Colbourn et al, 1984) 
Durante el periodo de cultivo, el nitr6geno se incrementa por 
aportes de los fertilizantes en la superficie y como materia or
gánica degradada, la cual llega a alcanzar una rápida tasa de mi 
neralizaci6n. (Whitehead et al, 1990; Morris, 1991). Se aprecia= 
en la gráfica correspondiente la absorción de parte del nitróge
no amoniacal y nitrico por el cultivo. Además parte del nitr6g~ 
no superficial es lixiviado a los horizontes inferiores por el -
agua que el temporal aporta. En la postcosecha el horizonte su -
perficial, coincide con bajos valores que permanecen uniformemen 
te en la profundidad, dado el desplazamiento y relativa acumula= 
ci6n del nitr6geno en el estrato profundo fino. (Barry et al, 
1985). ~ ~ 

b)~ 

En la etapa previa al cultivo se obtuvieron los valores -
mayores del 40% en nitr6geno total respecto a las etapas del an
terior ciclo agrícola, ligeramente se mantienen en la misma tasa 
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inicial para la profundidad de 30-40 cm; D~i-ante eLC::l1úi;o ati -
menta con la similar tasa del 20% para· los 20 cm.·sul?erficiales, 
consecuentemente por efecto de la fertilización; Tales valores -
se estabilizan de manera no uniforme y son°ligeramente superio -
res que al inicio, dinámica del nitrógeno que cóincide con lo o~ 
servado por Peña. et al, 1971. Los contenidos aprovechables de -
los macronutrimentos nitrogenados son acumulados y restablecidos 
directamente por la presencia de la materia orgánica y los co -
loides minerales en el suelo. (Locke et al, 1989; Morris, 1991). 
Después del cultivo, se mantiene ligera disminución del nitr6ge
no y en la postcosecha se registra con una tasa del 20% menor pa 
ra los 40 cm. de profundidad, hasta llegar a porcentajes simila= 
res de los periodos durante y antes del cultivo. 

F '6 s f o r o. 

a) 1988. 

Los contenidos de fósforo asimilable previos al cultivo -
son bajos con un 60% (Moreno, 1970), aument6 en una proporci6n -
de 25% para la profundidad 20 - 30 cm, en relación al contenido
medio superficial. Tal incremento es debido probablemente a los
restos de cosecha depositados anteriormente y fracciones residua 
les de materia orgánica lixiviadas. (Murali & Aylmore cit. en -
Stauton_gj;_ al, 1989). Durante el cultivo se observaron aumentos
en la superficie debidos a la aplicación de fertilizantes y a la 
fracción orgánica degradada, cuya naturaleza química y transfor
maciones fosfatadas son afectadas en las cronosecuencias de in -
temperismo y lixiviaci6n (Goh ~ª-l., 1982; Hue, 1992). Estos fa~ 
tores, en la presencia de aniones orgánicos de diferente solubi
lidad, permiten observar en la gráfica correspondiente, una tasa 
de ligero descenso del fósforo en la profundidad. Tales niveles
representan bajos contenidos en fósforo. (Castillo 1983) cit. en
Trinidad et al, 1984; Anderson eJ;. al_, 1974 cit. en Shang et al,-
1992). El contenido de fósforo asimilable en el horizonte super
ficial permanece bajo después del cultivo de 1988. Se mantiene -
uniformemente alrededor de los 6 Kg./ha y en la profundidad de -
10 - 20 cm. estos valores ascienden probablemente relacionados -
con la dinámica capacidad residual del fraccionamiento mineral.
(Baus, 1981). 
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b) 1989. 

El f6sforo asimilable permanece en niveles bajos antes del 
cultivo en las cuatro profundidades estudiadas •. Tiende a aumen
tar en más de cinco veces durante el cultivo en· la profundidad
de O - 10 cm. y disminuye de lcis·.20 a:40 cm;·Después del culti -
vo se presenta un incremento en las profundidades de O - 10 y -
20 - 30 cm. De la misma manera s.e considera que· son los restos
org&nicos que al mineralizar.se .liberan ·los ortofosfatos dispon.:!:_ 
bles. · · 

- 89 -



P o t a s i o. 

a) 1988. 
' . " ·. .. ' .. 

Desde .. el periodo antes.: del .cultivo' al potasio mantiene . 
constancia en sus v.alores, sin deficiencia;, En :1a superficiie órgá;;. 
nica del suelo plano, perma:riece muy,:,#c:o/rebásarido /los¡;l:·~5 meq/-:-
1 OOg como probable resulta do dei' sú; fiberaé:i6íl;,· En.'Ta:/pro'fúndidad 
30 - 40 cm. aumenta en una tasa:¿¡e1~;'.,60%:;pó~ib.leménté~rdádonada 
a través de su movimiento~en'.;¡fa_,;·sofúCi6niédáffo'.ii<·;(Evari'geli:>u et, 
al., 1986). Además sus conteil:Í.dos;:'éstabte's~'dur'a1ú:e·\el,di1úvo~ ~
estan en re1aci6n directa c,6n:;1a~Y!>ráci'icas)P.e beneficio, . mismas 
que son empleadas en el mari~jcí~pós.üfr)()r.:a'~lá'ieil\ergencia del cul 
tivo. Continúa en los niveles:dejjiiúy;r'i(:o5áún' en las etapas de = 
postcosecha, al ocurrir la<depositaci6n·:superficial de restos or 
gánicos del ganado. · · · · · · ·.·· · .·· " 

b)l989. 

El potasio a través del período anterior al cultivo se en 
cuentra distribuido en val.ores ricos, mayores de 1 meq /lOOg en 
todas las profundidades. Entre las/fracciones de los diferentes
tamaños de partículas, el. potasJo ·11éga a ser liberado en mayo -
res tasas en los suelos arenosos. (Goulding et al, 1984; Simard-
et al, 1992). - -

Durante el cultivo, el enriquecimiento del potasio se de
be al intemperismo de los minerales (feldespatos potásicos) a 
través de la época de lluvias, lo cual deja en libertad suficie~ 
te potasio hasta después del cultivo. Además, por la fertilizu -
ci6n se permite correlacionar aumento en la concentración de po
tasio en una tasa del 300% respecto al contenido en superficie.
Se logra mantener un equilibrado intercambio y ligera tasa del -
20% de disminuci6n de potasio con la profundidad, hasta la post
cosecha. 
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e a l c i o y M a g n e s i o. 

a) 1988. 

Los niveles de Ca++ y Mg++ en el periodo previo al culti
vo se presentan en muy altas concentraciones, estos valores ex -
tremadamente ricos (Moreno, 1970) permanecen elevados en forma -
constante, alrededor de 20 y de 3 meq./lOOg respectivamente en
todos los periodos de los ciclos agrícolas anuales. Al evaluar -
los efectos de su presencia en exceso, probablemente se deriva -
ron por la geología primaria de carácter ígneo y fino que corres 
ponde al sitio de e.studio (De Cserna, 1978; Garza-G, 1978). Se ::
encontr6 que el porcentaje de saturaci6n del calcio es debido a
su presencia en los fenocristales de dacita y en los derrames lá 
vicos andesíticos. El magnesio, es incluido en los dep6sitos de::
basal to de olivino, los cuales son intercalados en grupos igneos
intrusivos en estado avanzado de alteraci6n. Paralelamente son -
resultantes del efecto de asentamiento por acarreo fluvial y de
p6sito de los materiales calcáreos y carbonatos de calcio adicio 
nados en los arroyos procedentes del sur (De Cserna, 1978) y co=
rrientes superficiales durante las épocas de lluvia. Durante el
cultivo, se indica un aumento para el calcio. 

El magnesio a través de O - 30 cm. presenta una constante 
tendencia en sus valores extremadamente ricos (Moreno, 1970) y -
s6lo disminuye en una tasa del 6% dentro de los 30 - 40 cm. de -
profundidad. Los cationes calcio y magnesio se encuentran en ni
veles muy altos también en la etapa después del cultivo.En forma 
notoria este último disminuye al nivel medio en una tasa del 50% 
en relaci6n al periodo antes del cultivo y solo dentro de la fa
ceta 1, como probable respuesta de que, al aumentarse paralela
mente las aplicaciones de f6sforo ocurre una mayor absorci6n en
los niveles del magnesio en el suelo plano (Grove et al, 1985). 
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1 9 8 9 • 

En el periodo antes del cultivo se observa la misma ten -
· dencia de las altas concentraciones de calcio y magnesio, rnantie 
nen tasas de poca variaci6n en los 25 meq.flOOg y oscilan en los 
3 rneq[lOOg para todas las profundidades desde O - 40 cm. 

Dura~te el cultivo las propiedades y estabilidad de los -
anteriores nutrimentos extraibles del suelo manejado en las pro
fundidades de 10 - 40 cm., son mantenidas en una alta tasa de in 
cremento del 305% y del 50% en comparaci6n de los respectivos -
contenidos en superficie. 

Después del cultivo disminuye el calcio en una tasa del -
10% respecto al máximo aumento en la profundidad de 10 - 20 cm.
pero su contenido es mayor que en los periodos anteriores. El 
magnesio aumenta en la profundidad de los O - 20 cm. con una ta
sa del 40% respecto al contenido superficial del periodo antes -
del cultivo, disminuye con gradual proporci6n del 30% en la pro
fundidad de los.30 cm. y permanece en ligero aumento respecto a
antes del cultivo, presumiblemente corno resultado de la acci6n -
del internperisrno o por la concentraci6n del suelo. 
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B) Faceta 2, 

N ·.i t r ó g e n o t o t a l. 

a) 1988. 

El' nitfóg;,;ng en ·1os suelos de la capa superficial serra -
na, es apenas.notable dentro de los sitios analizados. 

En el~per:i.C>~o antes del cultivo se presenta en un valor -
mínimo, menor·del--1% desde O hasta los 30 cm. Los contenidos es
casos en la ·solución de suelo permiten señalar el efecto de even 
tos como infiltración, escorrentia, drenaje lateral interno y de 
evaporación como los factores que influyen en la pérdida del ni
trógeno en dicha faceta (Fig. 20). Durante el cultivo, se mantie 
ne en valores extremadamente ricos (Moreno, 1970), mayores de -
1.4%, debido a las incorporaciones "en banda" de los fertilizan
tes químicos. Tal aumento del nitrógeno total por las aplicacio
nes de fertilizantes, llega a disminuir en proporción aproMimada 
del 50%, por el exceso de lluvia que causa su lixiviación desde
el horizonte superficial. Esta tendencia en descenso permite in
dicar lo ya señalado anteriormente en suelos con pendiente media 
a fuerte. En la postcosecha los suelos de esta faceta retienen -
bajos niveles del nitrógeno total. Sus valores corresponden un -
20% menor respecto al periodo de inicio del cultivo. 

b) 1989 •. 

En sus condiciones de suelos arenosos, de elevada porosi
dad y sujetos a la intemperización climática del sitio, en el p~ 
riodo "antes del cultivo" las concentraciones porcentuales de ni 
trógeno total, permanecen uniformemente en niveles bajos (More = 
no, 1970, 1978) ~ La lixiviación parece ser un factor primario -
que afecta las pérdidas de nitrógeno al estimar su movimiento s~ 
bre la lluvia acumulada. La ausencia de temporal en el periodo -
durante el cultivo, contribuye a la disminución de los conteni -
dos del nitrógeno soluble para el suelo gravoso; disminuye hasta 
en un 35% en los 10 - 30 cm. en relacióff.al horizonte superfi 
cial de O - 10 cm. por la falta de agua y transformaciones du 
rante la nitrificación en los suelos tratados con fertilizantes
amoniacales. (Woods et ª1,, 1986; Havis et al, 1992). Después del 
cultivo continuan en-CÍisminución los valores de nitrógeno total, 
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tanto en la superficiec()mO sobretodo.en la profund.Ídad de 20 -
30 cm. hasta alcanzar los,pórcentajes'iniciales similares que -
se cuantificaron cen .el inicio d~ los. ciclo,s: a'grícofas. 

F6sfo:ro 

a) 1988 

Los suelos de esta serranía, mentiene niveles deficien -
tes de fósforo asimilable, lo cual se aprecia desde el inicio 
del ciclo agrícola. El f6sforo asciende ligeramente en la profun 
didad de 10 - 20 cm, a partir de donde disminuye a mayor profun= 
didad. Normalmente dichos suelos serranos intemperizados presen
taron una privación de este macroelemento, asociado con bajos ni 
veles en su fracción orgánica. Durante el cultivo, permanece en= 
el nivel pobre; Se induce por sus valores bajos, que el movimien 
to del fosfato soluble aplicado, puede ser absorbido en las su = 
perficies minerales expuestas. Después del cultivo el fósforo se 
incrementa ligeramente debido a la mineralización del aporte or
gánico, tal como se observa en la Fig. 22 de contenido de mate -
ria orgánica. 

b) 198.9. 

Los niveles de fósforo asimilable antes del cultivo agrí
cola de 1989 fueron bajos con un ligero aumento en la profundi ·
dad de 10 - 20 cm. Durante el cultivo los valores de f6sforo, re 
sultado de la aplicación de fertilizantes, contrariamente a lo = 
esperado descienden considerablemente, lo cual puede explicarse
por la absorción del elemento por la planta. En el periodo co 
rrespondiente a la postcosecha, los contenidos de fósforo asimi
lable se incrementan ligeramente en relación al periodo de creci 
miento del cultivo y se mantienen en niveles muy semejantes al = 
ciclo agrícola anterior. 
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fABLH 11. liEíEñNW~1:!(•t;E.3 1~1Jl~!(ri: [,EL ~•.1CLO ~:.! L:1 friCEiA ! Eti 1%8. 
Atl!ES DEL CIJLT!VO 

AHALISIS D E LABORATORIO'· 
PROFUNDIDAD pH pH MATERIA CAPACIDAD DE llITROGEHO CiN FOSFORO l'OTASIO CALCIO MAGNESIO SATURACIOH ALOFAJI 

S/H20 S/KC! ORGAHICA IllTERCAHBIO TOTAL IKg/hol --~-~~-":: ( meq/1 OOg)-------- DE BASES 
(CI) 1:2.S 1:2.5 m CATIOHICO TOT. (~) 17.) 

lmeq/JOQgl 

o - 10 6.2 5.2 3.01 31.4 0.15 11.6 5.B' 25;¡ 6.0 95,5 ++ 

10 - 2ü ~.l S.1 J.08 31.3 U.IS 
.. .: 21:1 5.0 92,6 H 
•' 

20 - 30 o.O 5.02 3.00 33.J . O.IS 26.l 5.0 95,6 ++ 

j~ - •tl u 5.1 3.40 JO.ü O.Ji- 26.1 3.0 72,9 

DURAllTE EL CULTIVO 

PROFUNDIDAD pH pH MATERIA CAPACIDAD DE NITROGEHO C/N FOSFORO POTASIO CALCIO MAGNESIO SATURACION ALOFAti 
SUELO/AGUA SUELO/KC! ORGAHICA IHTKRCAHBIO TOTAL APROVECHABLE --------(meq/1 OOgl------- DE BASES 

(CI) 1:2.5 1:2.5 l~l CAT!OfflCO TOT. m IKg/hal 17.) 
(1eq/lOOg) 

o - 10 6.5 5.3 3.6 39.5 0,18 11.6 27 .70 1.61 26.5 2.9 75,5 ) ++ 

·10 - 20 6.3 5.3 3.2 39.3 0.16 11.6 6. 79 1.68 27 .1 3.0 75,0 .. 
20 - 30 6.3 5.3 3.02 38.3 0.15 11.6 5.61 1.61 26.4 3.0 73,B +t 

30 - 40 6.3 5.4 3.02 38.3 O.IS 11.6 6.17 1.66 26.1 2.9 97 ,6 

DESPUES DEL CUL T!VO 

PliOFUN!JIDAD pH pH HATEHlri CAPAC!UAD DE ll!THOGENO C/11 FOSFORO POTASIO CALCJI) MAGNESIO SATUHAC!Oll ALOFAI· 
SUELO/AGUA SUELO/KCl ORGAl/ICA IllTERCAHBIO TOTAL APROVECHABLE -------- (¡eq/1 OOg )------- DE BASES 

1:2.5 l :l.5 l~I CAIIOl/JCO TOL m IKgitial m 
lea) lmeq/IOQ~) 

o - 10 6.1 5.3 3.40 39.0 0.17 11.6 7.07 2.20 29.3 2.5 71,0 ++ 

10 - 20 6.1 5.3 3.72 33.l 0.18 11.9 6.55 1.9 JO.O 2.4 79.0 ++ 

20 - 30 6.1 5.2 2.80 30.6 0.14 11.6 5.30 1.5 29.3 2.4 73,3 ++ 

38 - 40 6.1 5.3 2.75 30. 7 0.13 12.2 6.49 1.46 29.3 2.3 75,6 
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TABLA 12. DETERMINACIONES QU1HICAS DEL SUtLO EN LA FACETA 1 EN 1989. 
AH TES DEL CULTIVO. 

PROFUNDIDAD HORIZONTES pH MATERIA CAPACIDAD DE NITROOENO C/tl FOSFORO POTASIO CALCIO HAGNESIO SATURACION ALOFANO 
ORGAHICA INTERCAMBIO TOTAL APROVECHABLE --------( aeq/ lOOg )------- DE BASES 

tc•l SI AGUA m CA!IOll!CO TOT. rn1 (Kg/hal (~) 

1:2.5 (aeq/lOOg) 

o - 10 6.5 3.17 29.8 0.15. 12.1 5.8 o. 71 26.5 2.9 80.3 ++ 

10 - ~o u 3.12 29.3 ú.1:. 12.0 6.1 0.68 27 .1 3.0 ii,3 ++ 

2D - 30 6.J Z.52 28.3 0.12 12.1 5.1 0.67 26.1 3.0 79,4 ++ 

J\j - 4~1 u 3.02 28.2 o.i; 11.ó 5.3 0.65 16.1 2.5 79, i 

DURMITE EL C~LT!VO. 

PROFUNDIDAD PH pH MATERIA CAPACIDAD DE NITROOENO C/N FOSFORO POTASIO CALCIO HAGllESIO SATURACION ALOFAllO 
S/1120 S/KCl ORGANICA INTERCAHBIO TOTAL APROVECHABLE --------(1eq/lOOg )------- DE BASES 

(CI) 1:2.5 1:2.5 m CATIONICO TOT. (i) (Kg/hal (~) 

(1eq/lOOg) 

o - 10 6.1 5.3 3.30 50.7 0.16 11.9 39.3 4.35 28.4 5. 70 82,3 

10 - 20 6.0 5.3 3.28 50.1 0.16 11.8 9.80 4.10 39.1 4.30 92,5 ++ 

20 - 30 6.3 5.3 2.02 40.6 1.10 11. 7 8.10 3.10 36.5 3.32 77,8 ++ 

30 - 40 6.3 5.4 1:01 35.9 0.09 11.5 
.. 

6.60 3.18 35.7 4.30 70,6 ++ 

DESPUES DEL CULTIVO 

PROFUllDIVAD pH pH MATERIA CAPACliJAD DE lllTRWElíü C/ll FUSFORO f'OTASIO CALCIO HAGllESIO SATURACIO!I ALIJFA!IO 
S/H20 S/KCl ORGANICA lllTERCAHBIO TOTAL APROVECHABLE --------(aeq/lOOg)------ DE BASES 
1:2. 5 1:2.5 I~\ CAllO!llCCJ TOT. i~I (Kg/hai (~i 

(c1l (1eqilOOg) 

O - lO 6.5 5.7 J.30 45.1 0.17 11.9 23.2 2.9 30.8 5.5 69,9 H 

lO - 20 6.6 5.8 l.89 38.2 0.09 12.6 14.2 3.1 29.b 9.5 65,l ++ 

20 - 30 6.8 5.8 l.Ol 37 .4 0.09 12.2 33.3 3.4 28.l 3.8 53,6 ++ 

30 - 40 7 .o 5.9 l .O 36.0 0.09 12.5 23.0 3.4 29.0 4.8 59,0 ++ 
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P o t a s i o 

a) 1 9. 8 8 

La distribuci6n del potasio .en el periodo antes del culti 
vo rebasa el nivel de rico (Vázquez et al, 1993). Sus valores 
son mayores de 1.0 rneg. LlOOg. (Fig-:-21). Durante el cultivo au 
menta mesuradamente en una tasa del 25% para los 20 cm. superf i= 
ciales, no obstante la presencia del temporal bajo desfavorables 
condiciones de escurrimiento. En la postcosecha el potasio perrna 
nece de manera constante en la profundidad de O - 30 cm. en va = 
lores escasamente superiores de 1 m eg/lOOg. Los ciclos de hume
decimiento-secado, corno es el caso por efecto del clima local, -
es probable que favorezcan el aumento en la fracci6n de potasio
intercarnbiable y de acuerdo al mayor tamaño de las partículas de 
este suelo, lleguen a influir en las tasas de liberación o de fi 
jaci6n del potasio. (Onchere et al, 1989). -

b) 1 9 8 9. 

Antes del cultivo de maíz y en ausencia del temporal, los 
suelos en el horizonte Ap incluyen el mismo nivel de potasio, 
presente en rica concentración desde el anterior periodo de post 
cosecha. Conforme su profundidad y hasta los 30 cm. el potasio = 
disminuye en una tasa de cambio del -20% respecto a su superfi -
cie, lo cual es un cambio relativamente insignificante respecto
al contenido total. Durante el cultivo, en la superficie del sue 
lo el total de potasio aumenta en proporción de 13% respecto al= 
periodo antes del cultivo. Continua dentro de la clase muy rico
y tiende a resaltar su acumulación en la profundidad de 10 - 20-
crn. en la cual fue depositado; Se representa su movilidad a tra
vés de un ligero descenso del 10% en los 20 - 30 cm. del suelo -
arenoso. (Etchevers~al, 1985). Para el periodo agricola des -
pués del cultivo la fracción del potasio extractable del conteni 
do total aún permanece en niveles ricos; no obstante que, confo~ 
me se desarrolla y es más acentuado el natural proceso de intern
per ismo en los suelos de fracciones gruesas, el potasio al igual 
que el magnesio acompañante, puede ser más lentamente intercam -
biable y tiende a bajar su absorción del suelo por las plantas -
(Martín & Sparks, 1983; Havlin et al, 1985 cit. en Sirnard et al, 
1992). - - - -
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Calcio y Magnesio 

a).198-.8 

Ari.~es del cultivo, estos macronutrimentos se encontraron
naturalmente en cantidades al tas para los suelos serranos expues 
tos y a través. de las profundidades de O - 30 cm. de donde es po 
sible que tales elementos, dadas sus concentraciones uniformes -
en la solución de suelo, permanezcan entre los más importantes -
en el'.proceso· de intercambio mineral. Durante el cultivo llegan a 
ascende~ depositados en la solución edáf ica del fertilizante con 
respectivas tasas de 20% y 65% respecto al contenido en superfi
cie¡ Sin embargo, como resultado de ser percolados de su reserva 
por la infiltración de la lluvia, ambos contenidos disminuyen en 
la profundidad hasta niveles ligeramente menores que al inicio -
del ciclo agrícola de 1988. La capacidad de interca'lllbio de los -
matronutrimentos Ca, Mg, K en la solución de suelos serranos pa
ra los cultivos de granos, es posible que llegue a variar en ra
z6n de su mineralogía. 

Después del cultivo favorablemente son pocos lavados en -
el suelo, como es apreciado por sus valores altos en ca-Mg, mis
mos que son manifestados en niveles constantes. Similarmente, el 
magnesio presente en una tasa de 1.5 meq./lOOg es probable se in 
tegre a la fracción intercambiable del suelo por la disolución = 
de feldespatos alcalinos de baja concentración. (Ochere et, al,-
1989). ~ ~ 

b) 1 9 8 9 

An.tes del cultivo l,os contenidos de ·calcio y Magnesio de_!! 
tro de los someros ·sue;l.,os minerales permanecen altos, tienden a
dominar con una mayor preferencia para el calcio sobre los nive
les intercambiables en solución. Estan acumulados en niveles de
muy rico con 26-30 m.eq./lOOg y mayores de 3 m eq./lOOg respecti 
vamente. De acuerdo con la influencia volcánica para las dos fa
cetas de lajas del bosque, esta escasa fluctuación en la distri
bución en los niveles en profundidad, es a través de todos los -
periodos del cultivo. Al evaluar el suelo inclinado durante el -
cultivo se aprecia ligera fluctuación en sus niveles con tasas -
respectivas de 10 y 30%¡ A pesar de esto, invariablemente resal
ta el calcio como el catión dominante sobre el magnesio, en pro
medio con más de 20 m eq./.lOOg. En el periodo de postcosecha ta!! 
to el calcio, como el magnesio alcanzan niveles similares a los-
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contenidos en. el periodó anterior ~F ;;uit.ivo. Estos ú~tirrios ina -
cronutrimentos, jU:nt6 con ,el pota~io, són:;reine:jadoíi:ncitóriamérite 
en la suma y porcentaje de saturáci6ri de.bases···a 'través:.aei:C:i.-
clo agrícola; << :';, '. · . , ·. · 

Se presenta el mismo C:ompor€a~i~nt0•,a~te~:.·¿~~t~'f~g)ici~n~
disminuci6n en la profundidad y antes•.del'cultiVo;'é 'iii'creínénfo -
que permanece en la postcosecha cori(válores;may6res que\' al: ini.-
cio del ciclo agrícola. , · · ·.·. · ,,. · · ·'· · '·,· · 
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TABLA 13. DETERMINACIONES QUIMICAS DEL SUELO EN LA FACETA 2 EN 1988. 

ANTES DEL CULT1VO 

PROFUNDfDAD HORIZONTES pH pH MATERIA CAPACIDAD DE NITROGENO C/N FOSFORO POTASIO.CALCIO.MAGNESIO SATURACION ALOFANO 
H20 KCl ORGANICA IllTERCAJ.IBIO TOTAL ''APROV. . ·.· . ·. . DE BASES 

(cm) 1:2.S 1:2.S (%) CATIONICO TOT (%) (Kg/ha)· --~-(~e q/lOOg)-'----- ( %) 

o - 10 ' . 7.2 6.2 1.4 23.6 0.81 8.7 .5.6 i.i6' ,;16.5 1.6' 100 ++ 

10 - 20 Ap 1:1 6.1 l·.1 23.9 0.90 7.0 6.2 ].;z,ii ;-·fr:'9 .···•·. 2:0 100 .++ 
1 

1:3o. 23.'9 · .i.4 20 - 30 c 7 .. 2 6.2 1.1 23.5 0.90 7.8 . 6;3 100 ++ 

DURANTE EL .CULTIVO . ,.. ::.•'·,' t:" 
o .6.,9 .• ·6~1 30.6 .{,,61) ' ..• 3:6 w o.- 10 1 1.0 3.8 1.40 20;0 2. 7 100 ++ 

10 - 20 Ap 6.8 6;0 .Ll 33.8 <'-:i .• os>'.' . . :6.,s.··· 4 •. 9. 1.90 <;.26.5 1.0 100 ++ ., 
20 - 30 e 6,8 6.1 LZ 31.3 .0.82. 7.5 ·4.9· L·20• >.27.5 . 1.0 100 ++ 

..... -.::: __ ::·;·· 

·: ··, ;.:~ -'." ·. ~:. ; ; . ' .. 
DESPUES DEL CULTIVO.• .. 

o - 10 1 7.0 . 6;0 1.3 22.9 0.95 .. 7.9 .6 •. Í l. 2.0 Zl.O i.s 100 ++ 

10 - 20 Ap 7.1 6.1 1.3 22.7 0;79 . 9.3 6.2 1.13 21.0 . 1.5 10.0 ++ 1 

20 - 30 e 7.1 . 6.1. . o. 9 .23.1 0~92 6.8 4.2 1.00 26.6 1.4 100 ++ 



PROFUN.DIDAD HORIZONTES 

(c_m.) 

o - 10 í 
10 - 20 Ap 

1 
20 - 30 e 

.... 
o ... 

o - 10 1 
10 - 20 Ap 

1 
20 - 30 c 

o - 10 1 
Ap 

10 - 20 1 

20 - 30 e 

TABLA.14. DETERllINACIONES QUI!!ICAS DEL SUELO EN LA FACETA 2 EN 1989. 

ANTES pEL . CULTIVO, 

NI~ll(¡GENO C/N ~~~FCJ~O !ÚTASIO CALCIO . MAGNESIO 
: .. : TOTAL /•. . . "'APROVECHABLE 

pH pH MATERI!I\ CAPACIDAD .DÉ 
H20. 'KCl ORGANICA. INTERCAMBIO 

1:2.5· 1:_2.5 (%) CATIONICO TOT · (%) > >· ·_·<.·· ... _Cf:!Uha)' 

7.2 6.2 1.4 32.5 

7 ··º ·6.·l .. 1.7 .32.5 

o,·93;;: ·{ 8.;·1.:• .. .5;2 .•. 1.06 '_20.0 1.5 

o.n· ·· i :7:'· 
::, '. ·~ -

6.0 0.,70 19;0 l. 2 ' 

7.1 6.1. 1.2 24.0 o.85. ;5 8.4 0:86: 17;5 LO 

·. DURANTE EL , éULTIVO 

6.9 6.1 1.6 24;6 1.60_· . 5~ 7 2.3 1.50 18.2 2.0 

6.9 6,0 1.1 22.1 1 •. 08. 5~8 2.2 1.90 14.0 2.0 

6.8 6.1 1.0 20.0 '0.63 5.9 . 3.2 1.0 13.5 1.5 

DE~PUES DEL CULTIVO 

7.1 6.1 l.3 26;5 1:45< • 6. o 5.6, 1.10 22.0 1.3 

. 25;7 
.· .. :-:.:::. 

6.o 7.0 6.1 0.9 1.10. 5~3 1.10 23.5 l. 2 

7.1 
'' 

6.1 0:9 24.5 0:9z ,:s.8. 6.7 1.08 22.3 1.4 

SATURACION ALOFA'lO' 
DE BASES 

(%) 

100 ++ 

100 ++ 

100 ++ 

100 

100 ++ 

100 ++ 

100 ++ 

100 ++ 

100 ++ 



3.- Manejo del suelo . 

. Existen maré.adas 'diferencias en el .seguimiento: de las :téc 
nicas de manejo .y ·sujeci6n de ,los suelos; en el '.capital invertí::: 
do para con ellos y entre las dos categorías.productivas :irisUali 
zadas: En la. faceta I, el manejo:ágricc>la{Combina los>cultlvos = 
de Maíz de ciclo largo, _los 'cua_le.s son- e·ntremezclados"suCesiva -
mente con hortalizas durante fos !íneses de dieieÍnbre ·a··· abril. ·En
la Faceta 2, sólo son empleados l'os .'manejos anuales; con; maíz du 
rante el temporal. · · · · · · -

a) Sistema de cul tivO en. ia E'~c~ta.·{., 
En el manejo de la planicie dE'! Lajas dél Bosque resal ta

la importancia del conocimientó hicilificado sobre la productivi
dad agropecuaria. Esta planicie¡ :·.es manejada combinando elementos 
de la tecnología moderna. Representada en la maquinaria agríco -
la, consumo de los productos agroquímicos comerciales y manejo -
de semillas certificadas,. principalmente. Se observ6 que la res
puesta en los productos obtenidos· de sus suelos, no es la 6ptima 
ya que se carece de las· ventajas de un asesoría tecnol6gica ac -
tualizada. Las labores más comúnes de preparación de este terre
no desde hace 16 años a la fecha, incluyen el barbebho motoriza
do en planicie, el cual mejora las condiciones de fertilidad al 
remover una capa superficial de O a 30 cm. incorporando los con
tenidos de ma·teria orgánica del "rastrojo" en la superficie. No
obstante que en la planicie de la Fl es notable la mayor propor
ción en los contenidos de materia orgánica, conforme se desarro
llan continuas siembras intermitentes, la fracción orgánica tien 
de a disminuir extractivamente con el cultivo. Bajo esta acción= 
son restituidos complementariamente las fuentes nutrimentales 
con desconocidas dosificaciones de fertilización N-P-K. 

Las técnicas de pr.eparación del terreno facilitan la 
construcci6n de surcos, donde se uniformiza la profundidad de 
suelo para depositar la semilla y por tanto de conseguir una bu~ 
na germinaci6n y otras labores. (Figura 9). 
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b) Sistema de cultivo en la Faceta 2. 

La serranía y "mesas c~lorad.as" considerada, localmerite como 
un sistema agrícola subtropical ,orientado a la'prOdricCi6ii' empírica, 
sostiene elementos del sistema tradicional de ''tTacolol" (Flores, -
1975; Hernández-X, 1977)'. como.el :barbecho con yuntas, el a·porque -
con palo y deshierbe. El ccual:; ;'sujeto a restricciones en el uso -
de la maquinaria motorizada y teciriologías modernas no funcionales, 
se articula con otras formas modificadas de producción manejadas -
en los lomerios. 

El sistema tradicional empleado, hace que las producciones
agrícolas sean característicamente bajas y en promedio menores de 
una tonelada por hectárea de grano de maíz. En las áreas erosiona 
das de lomerios, las herramientas manuales para todas las activida 
des agrícolas representan el sistema viable, con mayor posibilidad 
de manejo por los agricultores, quienes controlan tanto la profun
didad y extensi6n del surcado en respuesta a las condiciones tempo 
raleras. El barbecho, que es la práctica más generalizada, "permI 
te voltear la tierra arable a una profundidad de hasta 30 cm." y:: 
se puede incorporar la vegetaci6n nativa y restos de cosecha, pro
porcionando mayor aireaci6n. Esto representa la perspectiva de ma
nejo en equilibrio y a largo plazo de la agricultura no comercial. 

Otra tendencia en el desarrollo de los suelos, es la tumba
-quema cuya ocurrencia extensiva con salteados monocultivos sobre
la desgastada capa arable en grandes espacios, es un factor clave
de la baja productividad agrícola temporalera. (Hernández-X, 1977; 
Anaya, 1984; Flores, 1986). 
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4. - Análisis de la productividad agricola en Fl y F2. 

a) Comparaci6nde ~roC!U.~ci6h:e~,grano de Maíz durante 1988-
y 1989. ,0'' /é( . 

_.;.:.·;. 

En los suelos plan6·{'a~ la ·parcela escolar" durante 1988. -
los rendimientos obt'enidos.'ieñ·'.·las cosechas de maíz mejorando (hi-
brido H-220) fueron de"2;92 tJha; (Tabla 15) producci6n comparable 
con las cifras óptimas de·granos reportados por el Sistema Nacio -
nal para el Abasto (s/fecha); 

Esta cifra, es prueba de respuesta equivalente en los sue -
los testigo ,de humedad residual en la Sierra Purepecha, cuyos ren
dimientos promedio de 2.46 toneladas grano/ha son comparados en 
1984 y 1987 cuando se ensayaron aplicaciones de fertilizantes 
( [N"'."·P-K] + micronutrimentos) para alcanzar rendimientos desde 
1..395 hasta 2 .816 t/ha. (Gabi, 1988; Olalde, 1988). El rendimiento 
es bajo, y no corresponde con la distribuci6n de la calidad fértil 
de los suelos. 

La baja respuesta productiva se compara respecto a los in -
crementos potenciales indicados de hasta 5 t/ha por el Programa Na 
cional de Desarrollo Agrícola en Areas de Temporal (PRONDAAT-1985): 

Estos rendimientos obtenidos, de acuerdo al servicio de 
asistencia técnica a los productores en los suelos de la misma to
pografía michoacana, dependen igualmente de los insumos fertilizan 
tes y de la intensidad de la tecnología empleada. (Etchevers et al. 
1985; ETPMT-CP, 1990). Ver cuadro de Producciones de maíz para fa
cetas 1 y 2 en ambos ciclos. En el transcurso del ciclo 1989 la 
precipitaci6n para esta zona de altitud intermedia, se redujo 
al Í4.6% respecto de la anual en las estaciones circundantes (figu 
ras No. 3 y 7), y por lo tanto el rendimiento del maíz híbrido tam 
bién¡ en la planicie fué de 1.53 t/ha. Dicha capacidad productiva= 
de la variedad mejorada de maíz, muestra que no necesariamente rin 
de bien cuando es ensayada fuera de los campos experimentales de = 
altitudes similares. (Muñoz, 1992). 

En el ciclo 1988, dentro de los terrenos inclinados de loro~ 
ríos de la Faceta 2, se produjo maíz criollo adaptado localmente -
para autoconsumo, con rendimiento superior en grano de 1.03 t/ha.
Rendimiento que bajo un temporal eficiente, apenas rebasa al obseE 
vado en el promedio de las producciones temporaleras menores de 
1.0 t/ha (SPP,1985). 
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Para el ciclo agrícola de 1989 se reportó.una producción me 
nor en grano de maíz criollo, reducida a sólo 0.60 t/ha. · 

r;(,~~af.r~afirma la baja fertilidad del suelo y puntualiza
las marginales'·coridiciones productivas de subsistencia en la agri
cultura de temporal en la serranía. 

Los cambios bruscos de temperatura y sequía, influyen dire~ 
tamente en las condiciones productivas, al ser apreciados en el 
campo durante el año 1989-90, actúan contra el desquebrajamiento -
del suelo, no obstante que se tienen bajas lluvias de duración e -
intensidad, en las cuales se propicia que la humedad no penetre a
mucha profundidad y representa las restricciones en el abastecimien 
to nutrimental para el cultivo. También incluyó cambios en los es~ 
tados de conformación de los nutrimentos nitrogenados, la urea 
aplicada en condiciones en la atmósfera y es evidente la importan
cia del agua en las transformaciones ·m6viles de los fertilizantes
depositados para su absorción por los cultivos que crecen en el 
campo (Havis et al. 1992). Dentro de la ausencia y restricciones -
solubles de li:lsolución edáfica va disminuyendo la liberaci6n de -
los cationes, aniones y energía química. 

De acuerdo con el análisis sobre las producciones de maíz -
alcanzadas en los suelos planos, se rechaza la hipótesis planteada 
en la Faceta l. También permiten caracterizar los bajos rendimieg 
tos productivos de los suelos serranos. 
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TABLA 15. 

PRODUCCIONES DE MAIZ Zea mays EN LAJAS DEL BOSQUE~ 

FACETA.!: Parcela Escolar ,,"Gabino Barreda" 
ciclo agrícola 1988 >c·i ;f!¿; :.. ' 

··\·>f~' 

2.92 toneladas de.grano/ hecátea 

ciclo agrícola 1989 

1.53 toneladas de grano/ hectárea 

* * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

FACETA 2: Parcela Serranía y Mesas de Tiamaro. 
ciclo agrícola 1988 

1.03 toneladas de grano/ hectárea 

ciclo agrícola 1989 

0.39 toneladas de grano/ hectárea 
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1ABLA 16. PRODUCClóN AGRiCCILA DEL AREA DE E::SlUl>IO 

Factores ambientales y 
antróp1cos 91.ie inciden 
sobre la producción de 
maíz. 

Clima Cálido subhumedo 

lnclinación y profundidad 
del suelo. 

Contenidos de N\P\K 

Contenidos de Ca/Mg. 

Práctica de cultivo. 

Tipo de semilla. 

Labores agricolas. 

Empleo de agroquimicos. 

Almacenamiento y distribución 
de semilla. 

FACETA 1. 

l / Producción de Maíz 
(ª) Baja-Moderada-Alta 

Nivel: 0.5 - 2.2 - 3.8 t/ha. 

Favorable al desarollo de los 
cultivos frutales y de 

(ª) pastizales 

Nula - Baja 7Pronunciada 
Nivel: 0-21. - 6-12 - 20 >40X · 

(ªª) Muy Soaero.- Somero - Profundo 
< 0.26 - 0.2/-0.50 - >1 (m) 

(ªªª)Deficiente/Medio/Alto 
<0.3-<15/ 15-30 / >30ppm 
O a 29 - 30 a 60 - >60 Kg/ha 
O a 35 - 35 a 70 - >70 Kg/ha 
o a 29 - 30 a 60 - >60 Kg/ha 

Pobre/Medio/En exceso 
<3 a 5 - 6 a 15 - 20 a> ppm 

Asociado: Haiz-leguminosas 

Certificada de ciclo largo 

"Antes" Rastra con tractor 
"Durante" J.o"ertilización N-P-K 
"Después"Transporte en tractor 

Fungicidas e insecticidas 

Impulsoras agricolas 
locales 

L>estino de la producción anual. Comercialización en 
pequeña escala 

Precipitación media: 900 mm/año 

lN~"LUl!:NCIA: Nula -Moderada-Alt.a-
MuyAlta. 

IHNAMlCA: [)irecta / Indirecta. 
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Factores ambientales y 
antrópicos que inciden 
sobre ~roducción de 
maiz. 

lfACEl'A 2. 

1 / Producción de maiz 

(•) NlVEL ~JJ! / Moderada /Alta 
0.5 - 2.2 4.0 t/ha 

lnclinación 
suelo. 

y profundidad Mu9e .i,nclinado >20 % 

Contenidos de N/P/K 

Contenidos de Ca/Mg 

Práctica de cultivo 

.Tipo de semilla 

Labores agricolas 

¡••) <0.26 - .SO a .95 - >1.0 m 
Someros 

(ªªª} 3 a 5 / 6 a 10 
o a 29/ 30 a 60 

Bajo/Medio/Alto% 

265 a 525 - 525 
Bajo/Medio/Alto 

/ 11 a 30 ppm 
/ >60 'Kg/ha 
Bajo/Medio/Alto 

O a 35/35a70/>70 Kg/ha 
Bajo/Medio/Alto 

a 570 - 700 a 1100 PP• 
Bajo/Medio/Alto 

Monocultivo 

Criollo de ciclo corto 
"Tremesino" 

"Antes" surcado manual y 
fertilización. 
"Durante"escarda v 
cha.poneo. 2a. fertilización 
"Despues"cosecha manual 

Empleo de agroquímicos. 

Almacenamiento y distribución 
de semilla 

M_anual, 
en trojes. 

Destino de la producción anual Autoconsumo. 

Precipitación 

IN1'"LUENCIA: 

DINAMICA: 

900 mm/año 

Nula . -Moderada -Alta 
Determinante. 
Directa / Indirecta. 

-Muy Alta 

(ª) SPP-INEGI, 1985.Sintesis Geográfica de Michoacán. 
(ªª)Hudson, N. 1~82.Conservación del suelo. 
(ªªª)Vázquez et al, 1993.Guia para interpretar el 

análisis quimico de suelo y aguas.UACH. 
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Clasificaci6n por Capacidad de Uso: 

Factores y. parámetros para clasificar las tierras. 

Perfil 

Factor 'E; -kro~;i6ri . . · . 
Muestra_unaO:cfase; II por riesgo ele erosi6n, la cual según -

FAO-PNUMAt '_1980 ouede; dárse una pérdida, de suelo de inás de 15 t/ha 
año. en . tanto'' qÚe la; erosi6n actual es ligera y corresnonde con 
una clase r; ·' · 

Factor D: Drenaje 
D.-1 · Escurrimiento superficial. .,., · ·· · · ·· 
El péifil presenta escurrimi_ento que bsdÚa' de -lentb a medio 

no existen problemas da inundaci6n, ni ~amppcci se presentan :nantes 
freáticos. Lá permeabilidad es mod~radariien~e rápida .10 qie le con
fiere a este .. suelo una clase II por, 9re1\aj~:,tóta:l~ · ·- · · 

. '·:·: '>?::·~·"'·-·.:.·~.;·. ··-· -~-ú:i; 

Factor T: Pendiente ~·., •' . ~-~··::,·. . - " 

-. : ·::e_•· :' );·· ~;~·~;-_::.~-,~~~3:::. ·<,"·¡;·_;;·:. • ·; ::'.{ < ::· . ' ·:: 

(Tl) que .oscila de O a 8'%''.caf'ac~e~:.í'stt8~·de'-\J.n relieve lige-

rament;a::::l:~o ~r::u:::::d pre7~~y;tf~~:,"_~;1~_5e·:r1 poi .. topograf1a. 

El suelo presenta una profundidad mayor de 100 cm. y un tipo 
textural en el epiped6n franco; No presenta salinidad y/o sodici-
dad. La pedregosidad en el perfil es baja. Y la pedre~osidad y -
rocosidad superficial son casi nulas. Sin embargo su CIC es moder~ 
da, con estas características el suelo presenta una clase I ·~ 

Factor C: Edafoclima 
El suelo presenta un régimen de humedad ~stico que le con -

fiere una clase II y un régimen de temperatura isot~rmico que le -
confiere una clase I. 

La clave por capacidad de uso para éste perfil es: 

II s E (Tabla 17). 
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P e r f. i 1 2. 

Factor.·E~ 

El .·suelo·: presenta un riesgo moderadamente al to a la erosión
(mayor de'~35>f/ha/año):~ y una erosi6n actual moderadamente severa
(25 t/ha/año)(qÜe le confieren una clase III por erosi6n. 

Factor D. 

El escurrimiento superficial en este suelo es rápido, no 
presenta inundaciones ni mantos freáticos aunque si una permeabili 
dad moderadamente rápida que en conjunto le confieren una clase -
III por drenaje. 

Factor T. 

El perfil se oresenta en pendiente mayor de 15% en un relie
ve fuertemente ondulado lo nue le confiere al suelo una clase IV -
por capacidad de uso. 

Factor s. 

El suelo presenta una textura franco arenosa, una profundi-
dad moderada (60 cm), no presenta salinidad y/o sodicidad, aunque
muestra pedregosidad y gravosidad en el perfil; as1 como pedregosi-. 
dad superficial. Su CIC es alta lo que según USDA, 1990, le confie 
re una fertilidad potencial, que sin embargo, es fuertemente deme~ 
ritada por el factor topográfico y por las obstrucciones físicas -
que restringen la profundidad efectiva del suelo. Con estas carac
terísticas el perfil presenta una clase IV por suelo. 

Factor c. 

El suelo presenta un régimen de humedad ústico típico de una 
clase II. y un régimen de temperatura isotérmico muy común en la

clase I. 

La clasificación por capacidad de uso de este perfil es la -
siguiente: 

IV T S (Tabla 17). 
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TABLA 17. CLl\SIFICllCJOH l'QR Cl\PACIDllD DE USQ f;•:t,;.-;;; t po•·¡.,d, .,¡ ¡;,-; cl:;111':;r. t1;;rr;;, 

SUllCLAsr..; ~¡ mRkAS 

EKOSION 

ORENAJ~ 

TOK'(;kAP!A T 

SUELO 

CL!HA 

UClui<tS DE CLASIHCAC!Oll 

kllSW CI~ (HúSlutt El 

ERliS!Otl ACTUAL E2 

ESCURRIHIUifO SUPERFICIAL DI 

INUNCIACION--FROCUEllCIA!ARO 02 'n.o. 

--DURAC!OH un.o. 

HANIO FREATICO DJ 
TEtlfl)RAL--PROF. (CH) 

--DURAC!OH (HESES) 
ESTIAJE PkOF. !CH) 

PERl1EABIL!OACI 114 

PEllúiEN!E (i) Tl 

RELlfü l'2 

mmA11 51 
(EN ruoo EL P<RFILI 

fROFUND!LIAL1 (Cll) 21 s;: 

5ALIHWAD 
(tlH()HOS/CHI 53 ' n.o 

"n.o 
SOD!CIDAD S4 • n.o 

!PSI) ••n.o 

PEDREGOSICIAD Ul-PERFIL (%) 55 1 <15 

PEDREGOSWAD SUPEkFICIALl~IS6 1 <10 
GRAVA 12-7 .5 CH D!AHETROI 
GUJJARROl7 .5-25CH DIAHETROI 
PIEDRAS ( >25CH O!AHETRO) 1 <2 

ROCúSlúAD (%) 57 

FEkT!LIDAD POTEllCIAL S8 
iC!C Ell meq/IOúg) 3/ 11 >24 

CLASES 

u::· 

·-¡::y 

•r.f.:!i¿ .. · 

11 >~0 

Cl l .·u. st.ic~ 5_l_··.' '>;::_. . ': 
.. •,•ustfca· ::;¡, < :,:::· 

e;¡ •(Jsoll.fraico · · 

REGll1Ell DE HUHEDAD 4/ 

~EGilfoll UE TEHP<RATUkA 4/ 
1 
"(!solt~nito 
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[i~ rnRRAS< 

--
"Todas 

Vlll 

!/Clave para texturas: 
A, a = Arena, arenoso 
e, e = franco.Crancoso 
L, l = Limo, limoso 
R. r = Arcilla.arcilloso 

2/Haterial no penetrable 
por raices 

3/Por metodo IH HH4ú Ac 
4/Soil Taxono1y, U5DA-SC5 
5/Con riego estos suelos 

pueden pasar a el ase 
aenos restrictiva 

'Perfil 1 
"Perfil 2 

n.o.= no se observo 



IX. CON C.L U SI O N.ES 

Con base en los res~ltados obte~id~s se llegó a las conclu--
siones siguientes: · · · · · 

l~ Se caracterizó la morfología y las· propiedades físicas y
qu!micas de los suelos en la planicie intermontada!(Fac-e.ta··l)':y la 
serranía (Faceta 2) sujetos a la apropiación agricola\de temporal
en la Comunidad Lajas del Bosque, Municipio Benito'Juáréz':al orien 
te del Estado de Michoacán. En su condición. topográffoai'plana y de 
acumulación de humedad residual en la planicie, el suello profundo
mantiene aportes de materia orgánica, no obstante presenta· limitan 
tes en su contenido de fósforo aprovechable. · · · -

Los suelos serranos tienen deficiencia de los macronutrimen
tos N total y P aprovechable, además son someros y presentan, acen 
tuados procesos erosivos que los limitan en su fertilidad. 

Los suelos se clasifican con base en FAO-UNESCO (1988) como
Luvisoles crómicos en la Faceta 1 y Leptosoles en la Faceta 2. Con 
base en Soil Survey Staff (1990) como Typic Hapludalfs y Grupo Lí
tico respectivamente. La morfología y origen reciente de los sue
los no los hace complejos, a pesar de su fisiografía sinuosa y su
manejo agropecuario. El reconocimiento de alqunas propiedades natu 
rales y sus características constituyentes, permiten distinguir a= 
los suelos someros (Faceta 2) y el establecimiento de suelos de 
fertilidad media (Faceta 1) con estratos de materia orgánica, re -
sultado del proceso continuo de interacción antr6pica. 

2. Conforme a los datos presentados a través del análisis fi 
sico y químico en las diferentes profundidades de los horizontes= 
de suelos, se comprueba la distribución de los macroelernentos: en
la planicie al ser un suelo de mayor desarrollo evolutivo y confor 
me la presencia elevada de materia orgánica y arcilla, se presen = 
tan los mayores contenidos de rnacronutrirnentos N total, K, Ca y Mg 
aprovechables. Sin embarqo, la también constante nresencia del ale 
fano, valorada semicuantitativanente, como "baja", es determinante eñ 
la disponibilidad del fósforo, por lo cual estos suelos no son los 
óptimos para el desarrollo agricola, adn con elevados porcentajes
de bases intercambiables; los suelos en formación, de la faceta 
serrana se mantienen bajos en estos macronutrimentos y en ausencia 
de la acumulación orgánica, tales nutrimentos son aplicados por 
los fertilizantes nitrogenados y fosforados durante el cultivo. 

Los contenidos de calcio son muy altos, lo cual es una situa
ción muy desfavorable, puesto que puede reducir la absorción por -
la planta de otros elamentos, principalmente elementos menores. 
Por otra parte, el exceso de calcio contribuye a la fijación del -
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f6sforo, formando fosfatos de calci() que no son asimilables. 

Ambos:stie1ds ,;,,en iá/planicie y en la .parte alta de la si.e 
rra . cultiyada';}co:incideín ;en •su ~dinál!lica temporal, con los .niveles
de nutiii:nentos~ nitr6genó i fc'5sfÓro reducidos antes y después del -
cultivo'.:pará.'lá 'Capa\éúabl'e ;áe ·o· a 30 cm. . . 

. . - -.>. . ····.~· "·.~.'<.:.-:<~· ·:~.'. ,»•:::\:.~ :. \'.·"ó.:'_,'· .. ~'.'.}:·;.'.-. :·,-,: .. 
·:'(,, ,. -· ~ :<-~::,·· ., . -:·: ~~:e::/ L~. -, ,.-·. - .'-: .~ .. ,- ·'.. -;:·::_>::: 

" -' ~< ~}.~t_:j:: .. :.·~~:~/'. -~'~i:'.:: -~ . -
: -~-.·-.:·_~> ( . -\ :,,_ .. ~;. ... ·¡ -

3 ~, El marie]O d~ 'lb~fü~Ü~los profundos con apropiaci6n agríco
la m·otorizada en ·1a·: plani'c:i:e; intermontana, presenta deficiencias -
en la asimilaci6n y uso>.dei'deiterminados elementos que integra la -
tecnología moderna. Las unidades productivas, existentes en las s~ 
rranías son parcelas en calidad de aparcerías; son insignificantes 
en magnitud, por sus bajas producciones en granos cultivados y de
alguna manera trabajan para obtener su qanancia correspondiente, -
aunque esto no se logre por las limitaciones estructurales que im
pone el sistema agrícola temporalero. También con el manejo de los 
suelos se presentan fluctuaciones nutrimentales que son aceleradas 
y están marcadas por la práctica anual de roza-tumba-quema, al 
igual que por la ocurrencia de un régimen de humedad ~stico de mar 
cada estacionalidad. 

4. En la Comunidad. "Lajas del Bosque", se encuentran profun
das raíces de la ·idiosincracia en el rendimiento agrícola tempora
lero. Esto permiti6 comparar ventajas y desventajas del manejo del 
suelo. . . 

, : É:r1: ia :e.Jaluación de esta práctica temporalera, al hacer la -
estiniaci6n;más apegada. a la .realidad económica de los pobladores,
se considera la producci6n total de arvenses y los rastrojos de 
las plantas cultivadas para ser utilizadas como forraje en la :iro
ducci6n pecuaria. En años muy secos estas producciones adquieren -
importancia. 

La produce ión anual de, m.aíz, . comparada con otras zonas tem-
poraleras del Estado de Michoacán es baja porque se desarrolla en
condiciones desventajosas, además de las inherentes al suelo y 
clima ya señaladas, por el atraso y falta de asesoría tecnificada-
ª los campesinos. · 

De todas formas es muy importante insistir en el conocimie~ 
to de avances tecnológicos sobre el suelo en Lajas del Bosque, con 
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objeto de que poco a poco, lo integren en el quehacer agrícola 
usual, pues por sus condiciones fisicigráficas se limita su desarro 
llo y producci6n. -

El balance de los nutrimentos nitrogenados en los suelos, pa 
ra satisfacer las demandas y productividad agricola, ocurrirá con
el restablecimento masivo de la flora nativa de las leguminosas se 
rranas, aün presentes (Tablas de especies del estrato arb6reo). -
Además, la vegetaci6n de leguminosas que ocupa la zona topográfic~ 
mente accidentada permite detener el tranaporte de suelo, que en -
su ausencia, se deslava pendiente abajo y disminuye, ?rincipalmen
te durante el temporal. 
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