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Canek dij o: 

En un libro l~i algo qu~ cosa era la mayor 
del mundo. Unos filOsofos dijeron que el ag u a; otros q u e 
los montes; otros que el sol; y no s~ q u i~nes que e l 
menosprecio que el hombre podrla tener por Las r iq u ezas. 

¿ No les parece mejor -continuo Canek- que l o 
mAs grand e no es desperdiciarlas, sino saber hacer buen 
uso de ellas , para q u e sus benefic i os no se pudran en 
las manos d e los ricos ni se desperdi ci e n en la s manos 
de l o s incapace -s? 

Canek dijo:

En un librb lei alga que cusa era la mayor
del mundb. Unus iilüsuibs dijerün que el agua; utrbs que
los mentes; utrbs que el sul; y nu se quienes que el
mennsprecin que el humbre podria tener per las riquexaa.

¿Nu les parece mejor -cuntinüb Canek- que lb
más grande nn es desperdiciarlas, sino saber hacer buen
usb de ellas, para que sus beneficios nu se pudran en
las menus de los ricos ni se desperdicien en las manos
de los incapaces?
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INTRODUCCION 

La interacción de la sociedad y la 
natur aleza, e xt raordinariamente ampli a en nuestro 
tiempo, ha originado el problema ecológico, que fig u ra 
entre los problemas con tempor Aneos globales de la 
humanidad. Por problema ecológico se s u ele comprender: 
el empeoramiento cualita t ivo del ent orno de l hombre 
causado por la industrialización y la u r bani z ació n de su 
modo de vida, por el agotamiento de lo s r ecursos de 
energla y mate r ias primas tradi c ion ale s, el aumento 
continuo de la -presión- demogr Afica sobre la 
na turaleza, el desequilibrio de los bal ance s ecologi c os 
naturales (mecanismos internos de au tor regulaciOn de la 
biOsferal, el llamado e xterminio -económico- de algunas 
especies de animales plantas y las consecuencias 
gentticas negativas de la contaminación de la natura le za 
con los desechos de la actividad económica de los 
hombres. 

Por otra parte se ha evidenci ado que el 
hombre no puede ni debe , int erv enir irr eflexi v amente en 
la naturaleza para transforma r la de ralz , sin tener en 
cuenta las posibles consecuencias negati v as , de su 
actividad económica. Cu anto ma y or es la cantidad de 
bienes materiales creada po r los hombres tanto mAs r lara 
esta para ellos la necesidad de preoc 11pars e prr los 
cambio s que se operan en el ambiente como resul tado de 
la actividad productiva. 

Es por ello la necesidad de conocer 
formas de a pro vechamient o de los recursos anim a les y 
vegetales que hace el hombre d e su ent o rno. F ara l o cual 
es requerida una metodologla que invo lucre de una manera 
sistemAtica la relación sociedad-n at u r ale za. 

La regionalizaciOn ecolOgfca es un a 
alternativa q u e nos permite conocer la interacción 
hombre-naturaleza a partir de la producción de b ie n es 
materiales en u n entor n o ecológico determinado q ue es la 
regiOn. 

El presente trabajo es parte de un 
estu~io de la regiOn ecológica de la cuenca de Cuitzeo, 
localizada en su ma y or e xte nsiOn en el Edo . de MichoacAn 
y en menor proporción del estado de Guana ju ato. 
Limitandose al municipio de Santa Ana Ma ya, MichoacAn y 
parte del Municipio de AcAmbaro , Guanajuato, en su 
porción comprendida en la mencionada cuenca de Cuitzeo. 

Se caracterizo de la microregiOn el 
aprovechamiento de los recursos anim ales y vegeta l es en 
base a los procesos de producción presentes, as ! co mo su 
dinAmica en relación a los flujos de materia y e nerg la. 
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INTRODUCCION

La interaccion de la sociedad y la
naturaleza, extraordinariamente amplia en nuestro
tiempo, ha originado el problema ecologico. que Figura
entre los problemas contemporáneos globales de la
humanidad. Por problema ecologico se suele comprender:
el empeoramiento cualitativo del entorno del hombre
causado por la industrializacion v la urbanizacion de su
modo de vida, por el agotamiento de los recursos de
energia v materias primas tradicionales, el aumento
continuo de la -presion- demogràiica sobre la
naturaleza, el desequilibrio de los balances ecologicos
naturales (mecanismos internos de autorregulacion de la
biosteral, el llamado exterminio reconomico- de algunas
especies de animales , plantas v las consecuencias
genéticas negativas de la contaminacion de la naturaleza
con los desechos de la actividad economica de los
hombres.

Por otra parte se ha evidenciado que el
hombre no puede ni debe, intervenir irrellexivamente en
la naturaleza para transformarla de raiz, sin tener en
cuenta las posibles consecuencias negativas _de su
actividad economica. Cuanto mavor es la cantidad de
bienes materiales creada por los hombres tanto mas "lara
esta para ellos la necesidad de preocuparse prr los
cambios que se operan en el ambiente como resultado de
la actividad productiva.

Es por ello la necesidad de conocer
lormas de aprovechamiento de los recursos animales v
vegetales que hace el hombre de su entorno. Para lo cual
es requerida una metodologia que involucre de una manera
sistemática la relacion sociedad-naturaleza.

La regionalizacion ecologica es una
alternativa que nos permite conocer la interaccion
hombre-naturaleza a partir de la produccion de bienes
materiales en un entorno ecologico determinado oue es la
region.

El presente trabajo es parte de un
estudio de la region ecologica de la cuenca de Cuitzeo,
localizada en su mavor extension en el Edo. de Michoacan
v en menor proporcion del estado de Guanajuato.
Limitandose al municipio de Santa ona Haya, Michoacan y
parte del Municipio de ñcambaro, Guanajuato, en su
porcion comprendida en la mencionada cuenca de Cuitzeo.

Se caracterizo de la microregion el
aprovechamiento de los recursos animales v vegetales en
base a los procesos de produccion presentes, asi como su
dinamica en relacion a los ilujos de materia v energia.
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Para lo r ua l se 
" levantamiento 

recurr·io a unc3 
de dat os de 

levantamientos ecol Ogicos v los 
de los recursos n a tu rales. 
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i nv est 1 gac ion 
cam po , q u e 
p r o r e so s d e 

dOC \ 1TOt?r1ta l 
perm i t_ i er·Or: 
e ~ pl n+-aci Dn 

Para lo cual se rernrri_ o a una investigacion doc~mental
v levantamiento de datos de campo, pue permitieron
levantamientos ecologicos v los procesos de erplfitarion
de los recursos naturales.
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ANTECEDENTES 

El hombre surge en un espacio geogrAfico 
en el cual estA en permanente contacto flsico , en donde 
se relaciona para satisfacer sus apremio s vita les como 
el alimentarse o el abrigarse. Es dec ir; trabaja ese 
espacio para sobrevivir y reproducir s u modo social. De 
esta forma, la producciOn material se convierte en el 
tipo vital de relaciOn establecida entr e el hom b re y su 
conto rno. Pero dicha relaciOn no se e n tabla en fo r ma 
aislada, individual, si no conjunta~ ente con otros 
hombres, relacionAndolos a su vez unos con otros, pa ra 
poder organizar la obtenciOn de su sust ento <medi an te la 
produc c iOnl. Solo a trav~s de e sa s re l ac i o nes 
establ e cidas entre los hombres, el grup o humano puede, 
conjuntamente, entablar relaciOn con su espacio 
inme di ato: Produciendo organizadamente su s sat is f act ores 
bAsicos, mediante el trabajo de cada uno , sus 
herramientas y la materia natur al . 

los hombres ademAs , elaboran en su mente 
modelos de interpretaci On del me dio en el cual v iven. 
los requieren p a ra e x plicarse su rea lidad y guiarse po r 
ellos. Elabor an ideas, creencias y slmbolos so p r· e los 
elementos de s u espacio; com o el sol, el aire , el agua, 
el suelo, el f u eg o , las plantas, los animales y los 
hombres mismos. los e x plican ord enAndolos hasta 
conformar un esquema mAs o meno s coherente d e l universo, 
conforme el cual pueden guiar s u s actos. 

Es gen eralmente aceptado el hecho de que 
J a sociedad fo rma parte del mundo material, p u es es un 
elemento const itutivo mAs de la red total de vida y por 
tanto , que es inseparable de la nat ura leza con Ja cual se 
haya en constante interacciOn. Ad n mAs, Ja naturaleza 
circundante es Ja premisa natu ral, l a condiciOn de 
existencia y desarrollo de la sociedad , ·aun que esta 
obedezca a la acciOn de sus propias le y e s i nt ernas. la 
naturaleza es necesaria para la existenc ia y desarrollo 
de los hombres. El fenOmeno humano y social se da en un 
medio ambiente geogrAfico, constituido por las 
condiciones gegrAfico- natu rales en las cual es ex isten 
los hombres y las sociedades, as! como por el espacio en 
el cval se da la interacciOn sociedad-nat uraleza <COHEN, 
1976). 

los miembros de la so c iedad forman part e 
de un ecosistema. Ecosis tema e n el cual se dan los 
pro ces os vitales de flujo de energla que Jos recorre y 
del flujo de Jos minerales p roduc to de los ciclos 
biogeoqulmicos renovadores de la vida, tales c omo los 
ciclos de nutrientes gaseosos (carbono, nitrOgeno, 
etc.li sedimentarios (azufre, fOsforo , etc.) e 
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ANTECEDEHTE5

El hombre surge en un espacio geografico
en el cual esta en permanente contacto fisico, en donde
se relaciona para satisfacer sus apremios vitales como
el alimentarse o el abrigarse. Es decir: trabaja ese
espacio para sobrevivir Y reproducir su modo social. De
esta forma, la produccion material se convierte en el
tipo vital de relacion establecida entre el hombre v su
contorno. Pero dicha relacion no se entabla en forma
aislada, individual, si no conjuntamente con otros
hombres, relacionandolos a su vez unos con otros, para
poder organizar la obtencion de su sustento ¡mediante la
produccionl. Solo a traves de esas relaciones
establecidas entre los hombres, el grupo humano puede,
conjuntamente, entablar relacion con su espacio
inmediatol Produciendo organizadamente sus satisfactores
basicos, mediante el trabajo de cada uno, sus
herramientas v la materia natural.

Los hombres ademàs, elaboran en su mente
modelos de interpretacion del medio en el cual viven.
Los requieren para explicarse su realidad v guiarse por
ellos. Elaboran ideas, creencias v simbolos sobre los
elementos de su espaciol como el sol, el aire, el agua,
el suelo, el fuego, las plantas, los animales v los
hombres mismos. Los explican ordenandolos hasta
conformar un esquema mas o menos coherente del universo,
conforme el cual pueden guiar sus actos.

Es generalmente aceptado el hecho de que
la sociedad forma parte del mundo material, pues es un
elemento constitutivo mas de la red total de vida E por
tanto,oue es inseparable de la naturaleza con la cual se
have en constante interaccion. Aún mas, la naturaleca
circundante es la premisa natural, la condicion de
existencia y desarrollo de la sociedad, 'aunque esta
obedezca a la accion de sus propias leyes internas. La
naturaleza es necesaria para la existencia v desarrollo
de los hombres. El fenomeno humano v social se da en un
medio ambiente geográfico, constituido por las
condiciones gegrafico-naturales en las cuales existen
los hombres v las sociedades, asi como por el espacio en
el cual se da la interaccion sociedad¬naturaleza iCflHEN,
19761.

Los miembros de la sociedad forman parte
de un ecosistema. Ecosistema en el cual se dan los
procesos vitales de flujo de energia que los recorre v
del flujo de los minerales producto de los ciclos
biogeooulmicos renovadores de la vida, tales como los
ciclos de nutrientes gaseosos icarbono, nitrogeno,
etc.l; sedimentarios iazufre, fosforo. etc.) e
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hidr·alOgicas (KORMONDY, 19731. As! el h a mb r e c omo se r 
animal que es, estA ligada indisol u blemen t e a un me di a 
ambiente, compuesta de otras o r ganismos y de s u stanci as 
inargAnicas, de las cuales obtiene mat e r ia y ene r g !a 
para poder sostenerse y repr odu cirse , ca n l as c ua le s 
debe adaptarse para na mar· ir· ( RAPPAPOPT, 1975 1. Req u i ere 
un m!nima de ingestiOn calOrica pa ra gara n ti z a r s u 
existe ncia bialOgica <WOLF, 197 1 1 

La relaciOn se entabla sabre t oda, 
mediante la acciOn de las hambres para transfo r ma r l a 
materia natural, para obtener sus . alimen t as, su ve stido , 
su combustible, sus herramientas, s u vivienda o s u s 
demAs medios de subsistencia As!, mientras el influ j o 
del media ambiente en las hombres es de u n carAct er 
espontanea, el influjo de las hambres es el resultada de 
su lucha concient~ por sobrevivir. De ah! la afirmaciOn , 
cama otra premisa no menas cierta, de que la forma o el 
modo como los diferentes grupos huma n os obtienen o 
producen sus medios de vida es la base sobre la cual 
descansa la acciOn mutua del grupo y su medio <GARCIA , 
19771. 

natur·a 1 es en 
Ahora bien, 

las cuales 
las 
se 

condiciones 
desarrolla 

geogrAfico 
la sociedad 

humana, pueden ser clasificadas en: 
al Riquezas natu r ales en medios d e 

vid a (suelo, plantas gram!neas, Arb o les frutales , 
prod u cto s pesqueros y otros). 

bl Riquezas naturales en medios de 
trabajo <metales, carbOn, bosques, petroleo , r io s 
n avegables, saltos de agua y demAs rec urs os ) . 

La primera categor!a tiene u n papel mA s 
importante en los primeros estadios d e la historia 
hum a na, mientras que la segunda lo tie n e en los estadios 
mAs avanzados <MARX cit. en ROZHIN, 1"9 7 41 

Estos recursos e n m~dios de 
sobreviv e ncia y de trabajo, son la base n at u ral y 
f!sica , de la obtenciOn del sustento de l a so c i edad, 
siendo comprensible que ejerz a n infl u e n cia e n su 
acti v idad , orientAndola en tal o c u al se n tid o, o bien en 
el ri t mo de su desarrollo s oc ial a t r a v és de la 
producciOn material, incorpora n do a es t a las c ondiciones 
mater·iales. 

El medio ambiente infl u y e e n l a vi d a del 
hom br e, como puede constatarse en s u s mi sm o s rasgos 
flsicos o en las caracter!stic a s d e su a l i mentaciOn, 
vestido, vivienda u otros. Pero e l hombre no solo vive 
en la naturaleza; si no también e n la sociedad. Por lo 
cual, la importa n cia del medio no es sustancial en la 
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hidrologicos <KURHOHDY, l??3l. ñsl el hombre como ser
animal que es, está ligado indisolublemente a un medio
ambiente, compuesto de otros organismos v de sustancias
inorganicas, de las cuales obtiene materia v energia
para poder sostenerse v reproducirse, con los cuales
debe adaptarse para no morir IPAPPAPUPT, l9?5l. Pequiere
un minimo de ingestion calorica para garantizar su
existencia biologica IHULF, l9?ll.

La relacion se entabla sobre todo,
mediante la accion de los hombres para transformar la
materia natural, para obtener sus-alimentos, su vestido,
su combustible, sus herramientas, su vivienda o sus
demás medios de subsistencia . Hsl, mientras el influjo
del medio ambiente en los hombres es de un caracter
espontaneo, el influjo de los hombres es el resultado de
su lucha conciente por sobrevivir. De ahi la afirmacion,
como otra premisa no menos cierta, de que la forma o el
modo como los diferentes grupos humanos obtienen o
producen sus medios de vida es la base sobre la cual
descansa la accion mutua del grupo y su medio (GARCIA,
l9?7l.

ñhora bien, las condiciones geográfico -
naturales en las cuales se desarrolla la sociedad
humana, pueden ser clasificadas en:

al Riquezas naturales en medios de
vida (suelo, plantas gramlneas, árboles frutales,
productos pesqueros y otrosl.

bl Riquezas naturales en medios de
trabajo lmetales, carbon, bosques, petroleo, rios
navegables, saltos de agua v demas recursosl,

La primera categoria tiene un papel mas
importante en los primeros estadios de la historia
humana, mientras que la segunda lo tiene en los estadios
más avanzados iHARH cit. en RDZHIH, l9?4i.

Estos recursos en medios de
sobrevivencia v de trabajo, son la base natural z
fisica, de la obtencion del sustento de la sociedad,
siendo comprensible que ejerzan influencia en su
actividad, orientandola en tal o cual sentido, o bien en
el ritmo de su desarrollo social a traves de la
produccion material, incorporando a esta las condiciones
materiales.

El medio ambiente influye en la vida del
hombre, como puede constatarse en sus mismos rasgos
fisicos o en las caracteristicas de su alimentacion,
vestido, vivienda u otros. Pero el hombre no solo vive
en la naturalezai si no tambien en la sociedad. Por lo
cual, la importancia del medio no es sustancial en la

4



determinaclOn de tales o cuales carac ter· ls tl cas de 
organlzaclOn social 
desarrollo de esta. 

ni en la dlrecciOn o se n t ido 
1 a 

d e l 

El medio ambiente ha ll eg ado a ser y a no 
tan solo , el prod u cto de una evol uc iO n pur ament e 
natural , sino qu e ha llegad o a deber su fiso n o m! a en 
gran med i da, a la actividad transformad or a del ho mbre y 
de la sociedad. 

Actividad t r adu c ida en camb i os t 
transformaciones de la flora y de la f aun a . El pai s aje 
ha llegado a ser modelado a la medid a d e su s po bl adores, 
pero no a la medida de cada u no de e l l os , sino al 
con j un to de ellos , o me j o r dic h o , a l a medida de su 
organi z aciOn social y s u capacidad pr o~uctiva IWA GNER, 
1974). 

La producciOn, forma pr i mordial de 
relaciO n ent re los grupos h u manos y su medio , qu e no l a 
ónlca , se ef e ctóa haciendo uso de la energ! a hu man a 
mediante el t r aba j o. 

Las cond i ciones de vida de la e oc iedad 
estAn regidas por l a i n teracciOn del trabajo d e s u s 
individuos con los proce s os naturales. Esta in te racciO n 
se entabla para crear u n medio ambie nt e mo difi ca do y 
caracterlstico, en el cual , refleja J a org a niz a c iO n 
soc i al , las t~rnicas y la cu lt u r a p ropia de l a sociedad, 
sus rela c iones con cie rto s orga n ismos s i lves t res o 
domesticados y el mismo carActer de l espac i o mo dificad o. 

Entre la sociedad y la na tu r a lez a ti en e 
l u gar un cons t ante metabolismo ef e c tu ad o durante el 
proceso de tr· abajo y de la p r od u c ci on , al extr a er e s os 
medios del espacio , el homb r· e u tili za su pro p ia fu e r za 
rou s cu lar· y luego J a f u erza animal , e Olic a, nidr· Aulic a , y 
otras que va logrando pone r a su alc a nce. 

La ecologla e s 
estruct u ra y f u ncionamie n to de la 
en ella a todo s los seres vivos y 
viven y sus in t er re laciones. 

e l e stu d io de la 
natu ral ez a , incluyend o 

al a mbi e nte en q u e 

El d esa r rollo del conce p t o -eco l ogla
durante el ó l t imo s i glo es un o b jeto d e anA l isis 
interesante no solo para la histo r ia de la c i en cia , si n o 
tambi~n para J a elaboraciO n de su s pr ob l emas f i l o s Ofi cos 
- me t odolOgicos . MAs aOn , ese ar Ali s is t iene una gran 
signif icaciOn prActica , p u es atafie a l o s p r o blemas del 
medio ambiente , que at r a e ho y una atenci On p a r t i cu l a r 
del mundo ente r o. 
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determinacion de tales o cuales caracteristicas de la
organizacion social, ni en la direccion o sentido del
desarrollo de esta.

El medio ambiente ha llegado a ser 3a no
tan solo, el producto de una evolucion puramente
natural, sino oue ha llegado a deber su fisonomla en
gran medida, a la actividad transformadora del hombre 3
de la sociedad.

Actividad traducida en cambios 3
transformaciones de la flora 3 de la fauna. El paisaje
ha llegado a ser modelado a la medida de sus pobladores,
pero no a la medida de cada uno de ellos, sino al
conjunto de ellos. o mejor dicho, a la medida de su
organizacion social 3 su capacidad productiva lUoGNER,
19741.

La produccion, forma primordial de
relacion entre los grupos humanos 3 su medio, que no la
onica, se efectúa haciendo uso de la energia humana
mediante el trabajo.

Las condiciones de vida de la sociedad
están regidas por la interaccion del trabajo de sus
individuos con los procesos naturales. Esta interaccion
se entabla para crear un medio ambiente modificado 3
característico, en el cual, refleja la organizacion
social, las técnicas 3 la cultura propia de la sociedad,
sus relaciones con ciertos organismos silvestres o
domesticados 3 el mismo carácter del espacio modificado.

Entre la sociedad 3 la naturaleza tiene
lugar un constante metabolismo efectuado durante el
proceso de trabajo 3 de la produccion, al extraer esos
medios del espacio, el hombre utiliza su propia fuerza
muscular 3 luego la fuerza animal, eolica, hidráulica, 3
otras que va logrando poner a su alcance.

La ecologia es el estudio de la
estructura 3 funcionamiento de la naturaleza, inclu3endo
en ella a todos los seres vivos 3 al ambiente en que
viven 3 sus interrelaciones.

I'

El desarrollo del concepto -ecologia*
durante el oltimo siglo es un objeto de analisis
interesante no solo para la historia de la ciencia, sino
tambien para la elaboracion de sus problemas filosoficos
- metodologicos, Has aon, ese análisis tiene una gran
significacion practica, pues atañe a los problemas del
medio ambiente, que atrae ho3 una atencion particular
del mundo entero.
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En la evoluciOn del 
distinguimos las fases siguientes: 

concepto ecologla 

1.- El darwinismo, que orig ina la concepciO n 
evolucionista de la naturaleza viva en la segunda mitad 
del siglo pasado, determina el c ontenido inicial del 
concepto -Ecologla- como ciencia de las relaci one s entre 
la biota y el habitat . Esta interpretaciOn del mismo 
t~rmino persiste y se desarrolla en las ciencias 
biolOgicas incluso en la actualidad y puede l lamarse 
biolOgica. 

2.- El marxismo con su concepciOn cient!f i ca 
de las leyes del desarrollo de la sociedad , desgajó a l 
hombre del mundo animal, como fenOmeno sociobiolOgico y 
determi no que su población es en primer lug ar una 
formaciOn social. De este modo, limito el ambito del 
enfoque puramente biolOgico y ecológico, en la 
explicaciOn de las condiciones de existencia del hombre, 
sobre todo cuando se trata de la comprensiOn de los 
rasgos especlf icos principales de la vida de la 
sociedad. 

3.- Los estudios efectuados en el dltimo 
tiempo, para comprender la esencia de la revoluc i On 
cientlf ica - t~cnica contempora~ea y su impacto sobr e el 
medi o ambiente, ha extendido los limites del concepto 
-Eco l ogla-, introduciendo en la cienci a, juntos con 
otros, los t~rminos -Ecolog!a del hombre- y -Ecologla de 
la sociedad-, pero se les atribuye un contenido carente 
de claridad necesaria, que se debe p recisar sobre la 
base de la coordinaciOn de los modos de enfocar las 
relaciones mutuas actuales de la naturaleza, el hombre y 
la soc iedad. Desde el punto de vista de las ciencias 
naturales y en el primer plano SO'Cio- ecolOgi co, ese 
en foque no solo hace constar el proceso objetivo de 
-Eco logizaciOn- de las ciencias naturales y sociales 
cont em poraneas, sino tambi~n permite determi ~ar las vlas 
metodolOgicamente fundamentadas de dicho proceso y su 
conexiOn con las orientaciones cientlf icas 
tradicionales. 

Asl pues, en cada una de las fases del 
desarrollo arriba examinadas, el concepto -Ec ologla- iu~ 
enriqueci~ndose, desde su significado ini cia l puramente 
biológico, hasta el actual, mucho mAs amplio. 

Desde el punto de vista etimolOgico, 
-Ecologla - proviene de las raíces griegas: Oicos.-casa y 
Logos.-ciencia; por consiguiente, se trata de una 
ciencia que estudia el medio donde habi tan los seres 
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En la evolucion del concepto ecologia
distinguimos las fases siguientes:

1.- El darwinismo, que origina la concepcion
evolucionista de la naturaleza viva en la segunda mitad
del siglo pasado, determina el contenido inicial del
concepto -Ecologia- como ciencia de las relaciones entre
la biota 3 el habitat. Esta interpretacion del mismo
termino persiste v se desarrolla en las ciencias
biologicas incluso en la actualidad 3 puede llamarse
biologica.

2.- El marxismo con su concepcion cientifica
de las le3es del desarrollo de la sociedad, desgajo al
hombre del mundo animal, como fenomeno sociobiologico 3
determino que su poblacion es en primer lugar una
formacion social. De este modo, limito el ámbito del
enfoque puramente biologico 3 ecologico, en la
explicacion de las condiciones de existencia del hombre,
sobre todo cuando se trata de la comprension de los
rasgos especificos principales de la vida de la
sociedad.

3.- Los estudios efectuados en el oltimo
tiempo, para comprender la esencia de la revolucion
cientifica - tecnica contemporánea 3 su impacto sobre el
medio ambiente, ha extendido los limites del concepto
-Ecologia-, introduciendo en la ciencia, juntos con
otros, los terminos -Ecologia del hombre- 3 *Ecologia de
la sociedad-, pero se les atribuye un contenido carente
de claridad necesaria, que se debe precisar sobre la
base de la coordinacion de los modos de enfocar las
relaciones mutuas actuales de la naturaleza, el hombre 3
la sociedad. Desde el punto de vista de las ciencias
naturales 3 en el primer plano socio-ecologico, ese
enfoque no solo hace constar el proceso objetivo de
-Ecologizacion- de las ciencias naturales 3 sociales
contemporáneas, sino también permite determinar las vlas
metodologicamente fundamentadas de dicho proceso 3 su
conexion con las orientaciones cientificas
tradicionales.

As! pues, en cada una de las fases del
desarrollo arriba examinadas, el concepto -Ecologia- fue
enriqueciendose, desde su significado inicial puramente
biologico, hasta el actual, mucho mas amplio.

Desde el punto de vista etimplogico,
-Ecologia- proviene de las raices griegas: Dicos.-casa 3
Logos.-ciencial por consiguiente, se trata de una
ciencia que estudia el medio donde habitan los seres
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vivos. Esa definiciOn bio!Ogica de ecologla se em pl e a e n 
Ja actualidad. 

Pero la -ecologla bio!Ogica- s e divide 
ya en autoecologla y sinecologla. La pr imera es tu dia las 
relaciones existentes entre diversas especies de la 
flora y de la fauna, as! como entre s us poblaci one s y s u 
habitat. La segunda, llamada tambi•n bioc e nol og la, 
describe tanto tas relaciones mutuas de las plantas y 
los animales en sus ag r upacion es nat u r a l e s (ecosist ema s > 
como Jos ne x os de estas con el medio. 

Es important e s e~ ala r q u e l a s 
orientaciones principales del desarr o llo d e J os e studios 
eco ! Ogicos en la biologla son de larg a trad i ción y ha n 

"hec h o un aporte de peso a ta ev oluc i ó n d e l a s 
representaciones cientlficas generales. Es s a bi~o q u e 
las observaciones -autoecolOgicas- de Darwi n, u nidas a l 
estud i o de la morfologla de los animales , c ont ri b uy ero n 
decisivam e nte a la creación de su teorla general de l a 
evolución d e los organismos vivos. 

Para e t desarrollo de Ja teorla de la 
evolución tuv i e r on importante significación tambi•n, las 
nociones sobre e l papel de ta adaptación ecológica de 
los organismos v i vos a las condiciones del entorno , 
formuladas por E. Ha ecket. El darwinista r uso K . 
TimiriAzev hizO constar a su ve z que "con e l 
establecimiento del concepto de adaptación ha a parecido 
u n nuevo dominio que lleva el nombre de Ecolog l a, 
inventado por Haecket•. F u en t es de generalizaciones 
-sinecolOgicas- pueden encontrarse en Jos trab aj os de A. 
Humboldt , sobre la cone x ió n de l as c ondicion e s 
clim~ticas con los tipos de v e g et a ción as! co mo en la 
monografla del ruso A. Voi~ikov , p rime r nat u ralist a del 
mundo que planteo el problema d e Ja t r ansf o rma ci ón 
activa de la naturaleza po r l a acc i ón del hombre 
<cit.por· Guerasimovl. As! pues, el enfo que ecolO g ico del 
estudio de Ja naturaleza vi v a rebazO hac e muc h o t iempo 
los limites de las ciencias biológ ic as, t e ndi•ndo 
evidentemente a propagarse tambi•n en otros c am pos del 
conocimiento cientlfico . 

Para analizar el f u ncionamient o d e las 
relaciones de los hombres con su me dio n o pue d e n 
abordarse con base en el estudio de un si mp le agreagado 
de elementos y factores, sino en el de la artic u lac i ó n y 
j erarqu izaciOn, ide nt ificando aquellos q ue s o n 
determinantes en la c on fi gu ración de l a s ca ra c ter lsticas 
de las relaciones ent r e la sociedad y l a na t u r a leza. 

cornpr·ender el 
Se 

medio 
considera q u e 

a mbie n te act u al, 
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ser· ! a i mpo s i bl e 
sin re feri r nos a s u 

vivos, Esa definicion biologica de ecologia se emplea en
la actualidad.

Pero la -ecologla biologica- se divide
3a en autoecologla 3 sinecologla. La primera estudia las
relaciones existentes entre diversas especies de la
flora 3 de la fauna, asì como entre sus poblaciones v su
habitat, La segunda, llamada tambien biocenologla,
describe tanto las relaciones mutuas de las plantas 3
los animales en sus agrupaciones naturales lecosistemasl
como los nexos de estas con el medio,

Es importante señalar que las
orientaciones principales del desarrollo de los estudios
ecologicos en la biologia son de larga tradicion 3 han
hecho un aporte de peso a la evolucion de las
representaciones cientificas generales. Es sabido que
las observaciones -autoecologicas- de Darwin, unidas al
estudio de la morfologla de los animales, contribu3eron
decisivamente a la creacion de su teoria general de la
evolucion de los organismos vivos.

Para el desarrollo de la teoria de la
evolucion tuvieron importante significacion tambien, las
nociones sobre el papel de la adaptacion ecologica de
los organismos vivos a las condiciones del entorno,
formuladas por E. Haeckel. El darninista ruso K
Timiriázev hizo constar a su vez que 'con el
establecimiento del concepto de adaptacion ha aparecido
un nuevo dominio que lleva el nombre de Ecologia,
inventado por Haeckel'. Fuenfes de generalizaciones
-sinecologicas- pueden encontrarse en los trabajos de A.
Humboldt, sobre la conexion de las condiciones
climáticas con los tipos de vegetacion asl como en la
monografla del ruso A. Uoieikov, primer naturalista del
mundo que planteo el problema de la transformacion
activa de la naturaleza por la accion- del hombre
lcit.por Guerasimovl. ñsl pues, el enfoque ecologico del
estudio de la naturaleza viva rebazo hace mucho tiempo
los limites de las ciencias biologicas, tendiendo
evidentemente a propagarse tambien en otros campos del
conocimiento cientifico.

Para analizar el funcionamiento de las
relaciones de los hombres con su medio no pueden
abordarse con base en el estudio de un simple agreagado
de elementos 3 factores, sino en el de la articulacion 3
jerarouizacion, identificando aquellos que son
determinantes en la configuracion de las caracteristicas
de las relaciones entre la sociedad 3 la naturaleza.

Se considera que seria imposible
comprender el medio ambiente actual, sin referirnos a su
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evolución h istórica. pu~s se s abe q u e como todos los 
fenómenos sociales son producto de cambios acumulados a 
trav~s del tiempo y el espacio, po r lo que es 
in dispensable conocer el proceso mediante e l cual el 
medio ambiente se ha ido transformando hasta nu estr os 
dlas. 

Las di versas sociedades pres e ntes a lo 
largo de la historia h an pr es e ntado di vers os modos de 
a utomediaci ón con la natu ra l eza, ejempl o de el los so n: 
com unid ad primitiva, modo de prod uc ción asiAtico, 
esclavismo , fe u dalismo, capitalismo y el socialis ta. L o s 
cuales establecen el grado de dominio del hombre sob re 
la naturaleza y su transformació n. Siendo el motivo po r 
el cual deben de determ in arse las relacio ne s sociales de 
producción, ya que describe n como u na soci edad dad a, 
transforma de mane ra especifica la naturaleza . 

Es nece sar io y urgente profundizar el 
conocimien to del med io ambiente natural y del ambiente 
flsico p or l a impor tante influencia que dichos factores 
tienen en mu c h os aspectos de la ex istencia diaria y de 
las ramas produc ti vas , sobre tod o en la agricultu r a, la 
e x plotación forestal, la pesca, la ga na de rla, la vida 
rural y las comunicaciones . 

Hoy en dla , aftn persiste en p arte 
asociado a algunos de los p r o y ec tos e conómi cos de 
ca pit al expansivo, un d i scurso •modernizador• im pu est o a 
la s oci edad naci onal como jus tificat i vo de metas que 
responden a intereses parciales y sectarios. Ese 
dis cur so suste ntad o bajo bases pres untament e cient!f icas 
y en realidad impregnado de elementos ideológicos , 
propugna la implementación de tec n ologl as loc ales de las 
sociedades c a mpesinas , sostenien do que as! se abre la 
b rech a por el progreso y desarrollo nacional . As !, por 
ejemplo , se sostiene la alta pro ducti~idad de la gran 
ag r oempr es a , frente a una supuesta baja pro d uc tiv idad de 
los agroecosistemas campesinos. Pe ro tambi~ n Biólogos, 
Ant r opólogos, Agrónomos , Soc i ó logos , Ec o riomistas y 
al gunas organi saciones campesinas, hacie ndo a un lado la 
br uma de prejuicios e ignorancia han veni do demostrando 
las fa lacias de u n discurso como es te, po niendo al 
descubierto l as verdaderas c ar acter!s tic as de ambos 
sistemas productivos. Es a tra v ~s de e st e ti po de 
estudio mAs profundo y que con templa n las 
ca racteris t lcas naturales de la región, c omo se lle g arA 
a contar con los elementos de juicio necesari os en la 
construcción de altern ativas en el f uturo. 

Ho y en d!a en nue st ro pals, las 
relaciones entre las sociedade s humanas y su medio 
ambiente natural ocupan la atención de numer osos 
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evolucion historica. pues se sabe que como todos los
fenomenos sociales son producto de cambios acumulados a
traves del tiempo 3 el espacio, por lo que es
indispensable conocer el proceso mediante el cual el
medio ambiente se ha ido transformando hasta nuestros
dias.

Las diversas sociedades presentes a lo
largo de la historia han presentado diversos modos de
automediacion con la naturaleza, ejemplo de ellos son:
comunidad primitiva, modo de produccion asiático,
esclavismo, feudalismo, capitalismo 3 el socialista. Los
cuales establecen el grado de dominio del hombre sobre
la naturaleza 3 su transformacion. Siendo el motivo por
el cual deben de determinarse las relaciones sociales de
produccion, 3a que describen como una sociedad dada,
transforma de manera especifica la naturaleza.

Es necesario 3 urgente profundizar el
conocimiento del medio ambiente natural 3 del ambiente
fisico por la importante influencia que dichos factores
tienen en muchos aspectos de la existencia diaria 3 de
las ramas productivas, sobre todo en la agricultura, la
explotacion forestal, la pesca, la ganaderia, la vida
rural 3 las comunicaciones.

Ho3 en dla, adn persiste en parte
asociado a algunos de los pro3ectos economicos de
capital expansivo, un discurso 'modernizador' impuesto a
la sociedad nacional como justificativo de metas que
responden a intereses parciales 3 sectarios. Ese
discurso sustentado bajo bases presuntamente cientificas
3 en realidad impregnado de elementos ideologicos,
propugna la implementacion de tecnologias locales de las
sociedades campesinas, sosteniendo que asl se abre la
brecha por el progreso 3 desarrollo nacional. Asi, por
ejemplo, se sostiene la alta productividad de la gran
agroempresa, frente a una supuesta baja productividad de
los agroecosistemas campesinos. Pero también Biologos,
Antropologos, ñgronomos, Sociologos, Economistas 3
algunas organisaciones campesinas, haciendo a un lado la
bruma de prejuicios e ignorancia han venido demostrando
las falacias de un discurso como este, poniendo al
descubierto las verdaderas caracteristicas de ambos
sistemas productivos. Es a traves de este tipo de
estudio más profundo 3 que contemplan las
caracteristicas naturales de la region, como se llegará
a contar con los elementos de juicio necesarios en la
construccion de alternativas en el futuro.

Ho3 en dla en nuestro pais, las
relaciones entre las sociedades humanas 3 su medio
ambiente natural ocupan la atencion de numerosos
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sectores sociales y acad~mi c os , deb iend o se a diversas 
circunstancias que serla pertinente considerar; una de 
ellas, no debe de estar muy ale j ada del problema de Ja 
llamada crisis eco!Ogica y Ja dist ri buciO n y uso de Jos 
recursos naturales, asociados al crecimiento capitalista 
contemporAneo. De Jos c uales resaltan los t rab aj os de 
Garcla Mora (1980l, E. Left (19 8 0l , Per1 a Haa z <1980l y 
Toledo (1984! q u ien propone un modelo p ar a el anAlisis 
interdisciplinario de comunidades campe si nas. 

Algunos auto r es tales como Dickinson 
(1970l, Odum (1972l, Bassols (1981 1 entre otros 
consideran la regiOn como unidad en q u e se ponen en 
evidencia las relaciones de Jos factores biOticos, 
abiOti co s y sociales. 

La presente investigaci On tiene 
estudio ecolOgico de una parte de 

1 a 
1 a 

en donde se involucren 
vivos y el ambiente en 

q u edAnd o s e meramente en 

intención de ser un 
Cuenca de Cuitzeo 
entre los seres 
desar·rollan, n o 
autoecológicas y 
involucrando la 

relaci ones 

socia 1. 

que se 
relaciones 

estas e sinecolOgicas, sino superando 
i n fluencia del hombre como u n ser 

La regio na lización como estudio de las 
evidencias flsicas , h um a nas, pollticas, eco n Omicas del 
medio ambiente actual c o n su visiOn histórica, puede 
aportar hechos para el an Alisis de relacio n es entre 
evidencias y ayudar a e x pl icar la sociedad-naturaleza. 
Exponer los acontecimientos que permitan mostrar el 
impacto del hombre en el medio ambie n te, considerando la 
historia y los principal es factores actuale s , tanto .de 
recursos naturales como socio-ec onOm i cos. Pu es con ello 
se puede contribuir a la aclar a ciO n de l a infl u enc i a 
reciproca entre los factores de carActer natural 
demogrAficos y los de lndole soci o - e c onOmicos. 

parte de una 
caracterizar 

AdemAs cabe se~alar, que es te t raba jo es 
in vest igaciOn global que preten de 

la Cue nca de Cuitzeo media nte la 
regionalizaciOn eco!Ogica como funda mento c ent ral 

La zona de Cuitzeo estA dentro de la 
provincia f isiogrAf ica correspondiente a Ja me seta 
central, subprovincia de la meseta central del norte. 
Esta zona se encuentra dentro del Eje NeovolcAnico y por 
lo mismo su relieve es accidentado. 

La parte cen tral de ~sta r eg i On la 
constituye la laguna de Cuitzeo, rodeada de montañas de 
regular elevac iO n se encuentra encerrada dent r o de un 
gran vaso con dos depresiones; una al sur por la que 

9 

sectores sociales 3 académicos, debiendose a diversas
circunstancias que seria pertinente considerarl una de
ellas, no debe de estar mu3 alejada del problema de la
llamada crisis ecologica 3 la distribucion 3 uso de los
recursos naturales, asociados al crecimiento capitalista
contemporáneo, De los cuales resaltan los trabajos de
Garcia Hora ll¢BDl, E. Left (1980), Peña Haaz il9B0l 3
Toledo il9B4i quien propone un modelo para el analisis
interdisciplinario de comunidades campesinas,

algunos autores tales como Dickinson
ll9?0l, Ddum ll9?2l, Bassols ll9Bll entre otros
consideran la region como unidad en que se ponen en
evidencia las relaciones de los factores bioticos
abioticos 3 sociales.

La presente investigacion tiene la
intencion de ser un estudio ecologico de una parte de la
Cuenca de Cuitzeo en donde se involucren relaciones
entre los seres vivos 3 el ambiente en que se
desarrollan, Ho quedándose meramente en relaciones
autoecologicas 3 sinecologicas, sino superando estas e
involucrando la influencia del hombre como un ser
social.

La regionalizacion como estudio de las
evidencias fisicas, humanas, politicas, economicas del
medio ambiente actual con su vision historica, puede
aportar hechos para el análisis de relaciones entre
evidencias 3 a3udar a explicar la sociedad-naturaleza.
Exponer los acontecimientos que permitan mostrar el
impacto del hombre en el medio ambiente, considerando la
historia 3 los principales factores actuales, tanto de
recursos naturales como socio-economicos. Pues con ello
se puede contribuir a la aclaracion de la influencia
reclproca entre los factores de caracter natural
demográficos 3 los de lndole socio-economicos.

ñdemás cabe señalar, que este trabajo es
parte de una investigacion global que pretende
caracterizar la Cuenca de Cuitzeo mediante la
regionalizacion ecologica como fundamento central.

La zona de Cuitzeo está dentro de la
provincia fisìográfica correspondiente a la meseta
central, subprovincia de la meseta central del norte.
Esta zona se encuentra dentro del Eje Neovolcánico 3 por
lo mismo su relieve es accidentado.

La parte central de esta region la
constitu3e la laguna de Cuitzeo, rodeada de montañas de
regular elevacion se encuentra encerrada dentro de un
gran vaso con dos depresionesï una al sur por la que
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penetran los rios de Morelia -y Zi nap~c uaro y 
al norte por la que salen los excesos de agua 
laguna de Yuriria. 

la ot ra 
hacia la 

La laguna d e Cui t ze o es d e for macibn 
natural y esta comprendida entre los muni cip i os de 
Alvaro Obregbn, ChucAndiro, Cu itzeo, Hu andacareo, Santa 
Ana Maya y Zinap~cuaro todos el los pert e n ecie n tes al 
estado de MichoacAn, ademAs parte del mu n i ci p i o de 
AcAmbaro s i endo este parte del e stado de Guana ju ato . 
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penetran los rios de Horelia-v Zinaoecuano y la otra
al norte por la que salen los excesos de agua hacia la
laguna de ïuriria.

La laguna de Cuitteo es de Formacion
natural y esta comprendida entre los municipios de
Alvaro Obregon, Chucàndiro, Cuitzeo, Huandafiareo, Santa
Ana Haya y Zinapecuaro todos ellos pertenecientes al
estado de Hicheacàn, ademàs parte del municipio d
ñtåmbarn siendo este parte del estade de Guanajuato.
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MARCO CONCEPTUAL 

El término regiOn es popula rmen t e u t ili zad o 
para referirse a un Area geogrAfica, q ue es adaptada a 
la conve nie ncia del usuario . E n el s entido cient lfico, 
la regiOn es referida a un Area en la cua l , la hace n 
distinta a las Areas de sus alrede dor es . L a s r egi o ne s 
son com plementos espaciales o te rr itoriales que 
consisten de distribuciones de fe nO menos qu e son 
seleccionados eri orde n a desc ubrir y d efin ir un as pecto 
partic u lar de la totalidad del es pacio geogrAfico 
<DICKINSON, 19701 . 

ContinOa diciendo Dickinson que el fenOmeno lo 
podemos asociar a configuraciones flsic as; de cubierta 
vegetal; de actividades del hombre <gr anjas, campos de 
cu ltivo, caminos y ciudades!; de la de nsidad y arreglo 
de la pobl aciOn humana; religiOn, orga nizaciOn familiar, 
hAbitos electivos o econOmicosl; del movimiento de 
alimentos , personas o ideas y de los modo s de 
organizaciOn territorial. Todos es tos puntos se 
encuentran distribuidos diferentemente sobre la tierra. 

Lon g 119741 en su lib r o Diagnostico 
Fito-ecolOgico y PlanificaciOn Territorial, propone que 
la fito-ecologla debe de determinarse a un -n ivel de 
percepciOn- en las representaciones ca rtogrAf icas p a ra 
la vegetaciOn. Esto debido a que lo s fenOmenos y 
relaciones entre vegetaciOn y medio ambiente, para un 
territo rio ecolOgico dado, varia en funciOn de las 
escalas que se utilizan. 

La pirAm ide de percepci On inc luy e cinco 
niveles pr incipales , el segundo niv el de percepciOn 
co r responde al de regiOn ecolOgica . En dicho nivel para 
su delimitaci On debe considererarse el cli ma, va ri ables 
oro-topogrAficas, geolOgicas y geomO r f ic as generales. Se 
menciona como factor principal el cli ma r egional o 
mac r oclima pués puede influir notableme nte sobre el 
desarrollo de la vegetaciOn o su product i vid ad. 

Los limites de la regiOn ec ol Ogica pueden 
variar desde algunos cie nt os de kilOmetros cuadra dos a 
algl.llnos miles de l<i!Ometros cuadr·ados, e inclus o c ientos 
de miles de l<ilOmetros cuadrados, ademAs estos p ueden 
cambiar en funciOn del g ra do de inte rv enci ón del hombre 
a lo largo d e la explotación de las tierras. 

La región posee cie r tas 
el sentido de anarqula económica, 
que se ejercen en ella la mayorla 
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aut o suf icienc i as no 
sino en la medida 

de las func io nes 

en 
en 

y 

HARCÚ CDHCEFTUÄL

El termino region es popularmente utilizado
para relerirse a un área geogràiica, oue es adaptada a
la conveniencia del usuario. En el sentido cientifico,
la region es referida a un area en la cual, la hacen
distinta a las areas de sus alrededores. Las regiones
son complementos espaciales o territoriales que
consisten de distribuciones de Fenowenos que son
seleccionados en orden a descubrir y definir un aspecto
particular de la totalidad del espacio geograiico
IDICKINSDN, 19701.

Continúa diciendo Dickinson que el fenomeno lo
podemos asociar a coniiguraciones ilsicasi de cubierta
vegetal; de actividades del hombre igranjas, campos de
cultivo, caminos y ciudadesli de la densidad y arreglo
de la poblacion humana; religion, organizacion tamiliar,
habitos electivos o economicosl; del movimiento de
alimentos, personas o ideas v de los modos de
organizacion territorial. Todos estos puntos se
encuentran distribuidos diïerentemente sobre la tierra.

Long (19741 en su libro Diagnostico
Fito-ecologico v Planificacion Territorial, propone que
la tito-ecologia debe de determinarse a un -nivel de
percepcionr en las representaciones cartogràíicas para
la vegetacion. Esto debido a que los ienomenos y
relaciones entre vegetacion v medio ambiente, para un
territorio ecologico dado, varia en Funcion de las
escalas que se utilizan.

La pirámide de percepcion incluve cinco
niveles principales, el segundo nivel de percepcion
corresponde al de region ecologica. En dicho nivel para
su delimitacion debe considererarse el clima, variables
oro-topogràficas, geologicas v geomorficas generales. Se
menciona como iactor principal el clima regional o
macroclima pues puede intluir notablemente sobre el
desarrollo de la vegetacion o su productividad.

Los limites de la region ecologica pueden
variar desde algunos cientos de kilometros cuadrados a
algunos miles de kilometros cuadrados, e incluso cientos
de miles de kilometros cuadrados, ademas estos pueden
cambiar en iuncion del grado de intervencion del hombre
a lo largo de la explotacion de las tierras.

La region posee ciertas autosuficiencias no en
el sentido de anarqula economica, sino en la medida en
que se ejercen en ella la mayoria de las iunczones v
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servicio mAs importantes, y que 
satisfacer la mayor la de las 
~abitantes <JUILLARD cit. en LONG 

por lo tanto, pueden 
necesidades de sus 
1974). 

El concepto de regionalismo ha sido 
desarrollado por Howard W. Odum, como un enfoque del 
estudio de la sociedad, basAndose como el conoc i miento 
de diferencias en los atributos tanto culturales, como 
naturales de Areas diversas las cuales son con todo 
interdependientes <Cit. en ODUH , 1972>. Aqul el 
principal objetivo del regionalismo, es la integraciOn 
de las regione s al mercado internacional, mAs que el 
mero estudio y desarrollo de las ~egiones mismas. 

El concepto de regionalismo es una 
contribuciOn sociolOgica importan t e en la integración 
entr·e individuos y naturaleza <ODUH, op . cit, l. 

La geografla por la definición que da como 
ciencia <*11 ha permitido el desarrollo de una rama de 
estudio e investigaciOn sobre el regionalismo, Bassols 
!1981) en relaciOn a lo anter i or, menciona que la 
naturaleza <capa, esfera o envoltura geogrAf ica del 
planeta Tierra) que se p r esenta co~o un todo natural, es 
decir como un conjunto de fenOmenos que existen 
simultAneamente, au nque no actdan con la misma 
intensidad en todo momento y todo lugar; las regiones se 
pueden diferenciar por sug climas, hidrologla, 
vegetaciOn, etc. y tambi~n po r fenO menos de orden 
soc i al. 

De do nde un territorio es suceptible de 
dividirse de muy distinta forma, dependiendo del 
propOsito que se persiga. Hay regiones de carActer 
puramente natural y otras de !ndole econOmico-social. E n 
el primer caso su diferenciación corresponde a las 
formas y g~nesis del relieve; a los d~stintos caracteres 

f Bassols l. 119811 defi•e a la geoqrafla 
co10 la ciencia que estudia fenlllenos 
u turales y soc iales en la caoa qeoqr lfica de 
la tierr a, las causas de su fortacibn, so 
distr ibucibfl espacial y desarrollo en el 
tie1po , subraya•do la relacíbn 1utua de todos 
ellos y la diversidad regional que olrece• . 
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servicio mas importantes, v que por lo tanto, pueden
satisiacer la mayoria de las necesidades de sus
habitantes IJUILLARD cit. en LONG 19741.

El concepto de regionalismo ha sido
desarrollado por Howard U. üdum, como un enfoque del
estudio de la sociedad, basándose como el conocimiento
de diferencias en los atributos tanto culturales, como
naturales de areas diversas las cuales son con todo
interdependientes iüit. en UDUH, 19721. Aqui el
principal objetivo del regionalismo, es la integracion
de las regiones al mercado internacional, màs que el
mero estudio y desarrollo de las regiones mismas.

El concepto de regionalismo es una
contribucion sociologica importante en la integracion
entre individuos v naturaleza iODUH, op. cit,l.

La geograila por la deiinicion que da como
ciencia lili ha permitido el desarrollo de una rama de
estudio e investigacion sobre el regionalismo, Bassols
il9Bll en relacion a lo anterior, menciona que la
naturaleza icapa, esiera o envoltura geografica del
planeta Tierral que se presenta como un todo natural, es
decir como un conjunto de fenomenos que existen
simultaneamente, aunque no actoan con la misma
intensidad en todo momento y todo lugar; las regiones se
pueden diferenciar por sus climas, hidrologla,
vegetacion, etc. v tambien por fenomenos de orden
social. `

De donde un territorio es suceptible de
dividirse de muy distinta forma, dependiendo del
proposito que se persiga. Hay regiones de caracter
puramente natural v otras de lndole economico-social. En
el primer caso su di+erenciacion corresponde a las
formas 3 genesis del relieve; a los distintos caracteres

l ìassuls I. iliflli ielinf a la Qtngrilll
:uuu la ciencia que eslulia ienulenns
naturales 1 sociales en la cana qengràiita ie
la tierri, las causas le su iuruacibi, su
iisiributihn espacial i iesarrulln en el
tialpn¬ subravaniu la relatibn Iuiui de iuins
ellas i Ii diversidad reqiunll una uirecer.
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clima o bi en de vegetaciOn. En la r e al i dad no e x isten 
h echos de ese carActer independientes u no s de otros, esa 
divisiOn se rea liza considerando ya a g ru pos de 
fenOmenos o lo que es igual a sistemas , por ejemplo el 
clima estA in tegrado por vari os element os en con s tante 
in teracciOn , que f o rman un conjunto de determinad o s 
al cances dentro del todo de l a natur al eza <B ASSOL S , op . 
cit.>. 

As! como las regiones n a tura le s se c o nforman 
de a cuer do a leyes que gobiern an lo s p roce s os flsicos, 
en perene proyecciOn objetiva y al mismo tie mpo en 
incesante cambio motivado por las propias 
cont radicciones inte rn as q ue los carac t er· izan, las 
regiones econOmicas (geo - econO~ic a sl o bedecen a le y es 
sociales, producto del desa rr ollo histOrico de l o s 
grupos humano s <BASSOLS, op. cit. >. 

Bassols ha dividido al pals e n 
r egiones econOmicas medidas por entidad e s 
en base a que la p la neaciOn de un p als 
tienen un c arac te r socioeconOmico y no 
supeditarse a leyes f lsicas. 

La i nflu en cia de Ja natura le za 

o ch o gr andes 
y mun i cipios 
y sus Are as 
tiene por· qué 

se manifiesta 
en dos formas prim ord i ales: Ja p rim era es dir e ctamente 
por medio del clima , del re lieve, Ja vegetaciOn, el mar· , 
los rios, etc. , Jo cual determinarA en cier· to mod o en el 
vesti do , en mucho de la alimentaciOn humana, en Ja 
viv ie n da y sus tipos; en los materiales de construc ciOn 
oue us an , por ejemp lo, es evidente su infl ue nc ia en la 
vida diaria y hace posible Ja vid a mi s ma. El secn1 n do 
tipo de influencia se manifiesta en la ac tiv idade s 
econOmicas. Di re ctamente en la agr icu l t ur a s e ma n i fiesta 
la infl uencia del suelo , del clim a, del re lieve , todos 
en conjunto; en la ganaderla; e n la e x pl o taciOn 
forestal, etc. <BASSOLS , op. cit.>. 

La i n fluencia del hombre sobre l a natu ral e za 
no es u n a infl u encia de u n ho mbre aislad o . L a in f lue ncia 
referida es u na influencia social, e s siempre u na 
inf J uencia de g r upo s, d e cl a ses s oc ial e s, d e p u eb los 
enteros en su con ju nto, a n i v el c o ntinen t al o d e grand es 
grupc1s h u manos q u e mu chas v e ce s t r·asc i end en l as 
fron teras po llt icas. Es r ea l izad o sobr e tod o a t r av és de 
la acciOn de los tr·abajado r es <BA S S OL S, op . cit .>. 

La acciOn del hombre sob re 
manifiesta a través de la organiz ac iOn 
gracias a lo s avances técnicos, a 

13 

Ja na tural e za se 
s oc i al po r ende, 

l os medios de 

clima o bien de vegetacion. En la realidad no asisten
hechos de ese caracter independientes unos de otros, esa
division se realiza considerando va a grupos de
fenomenos o lo que es igual a sistemas, por ejemplo el
clima este integrado por varios elementos en constante
interaccion, que forman un conjunto de determinados
alcances dentro del todo de la naturaleza lEe55UL5, op.
cit.l.

nsl como las regiones naturales se conforman
de acuerdo a leves que gobiernan los procesos fisicos,
en perene proyeccion objetiva y al mismo tiempo en
incesante cambio motivado por las propias
contradicciones internas que los caracterizan, las
regiones economicas lgeo-economicasl obedecen a leyes
sociales, producto del desarrollo historico de los
grupos humanos lEn55DLS, op. cit.l.

Bassols ha dividido al pais en ocho grandes
regiones economicas medidas por entidades v municipios
en base a que la planeacion de un pais v sus areas
tienen un caracter socioeconomico ï no tiene porque
supeditarse a leves flsicas.

La influencia de la naturaleza se manifiesta
en dos formas primordialesl la primera es directamente
por medio del clima, del relieve, la vegetacion, el mar,
los rios, etc.. lo cual determinara en cierto modo en el
vestido, en mucho de la alimentacion humana, en la
vivienda v sus tipos; en los materiales de construccion
due usan, por ejemplo, es evidente su influencia en la
vida diaria v hace posible la vida misma. El segundo
tipo de influencia se manifiesta en la actividades
economicas, Directamente en la agricultura se manifiesta
la influencia del suelo, del clima, del relieve, todos
en conjunto; en la ganaderia: en la explotacion
forestal, etc. lBe5SUL5. op. cit.l.

La influencia del hombre sobre la naturaleza
no es una influencia de un hombre aislado. La influencia
referida es una influencia social, es siempre una
influencia de grupos, de clases sociales, de pueblos
enteros en su conjunto, a nivel continental o de grandes
grupos humanos que muchas veces trascienden las
fronteras politicas. Es realizado sobre todo a traves de
la accion de los trabajadores EHHSSULE, op. cit.l.

La accion del hombre sobre la naturaleza se
manifiesta a traves de la organizacion social por ende,
gracias a los avances tecnicos, a los medios de
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producción que 
determinada. 

se han alcanzado hasta esa ~poca 

A partir de los planteamientos antes señalados 
procederemos a realizar una breve re v isión de las 
metodologlas empleadas para el estudio d e las relaciones 
sociedad-naturaleza. 

Steward 1955 cit. por Sandoval <19801, definió 
su enfoque como ecologla cultural, la disciplina que 
est u dia los procesos adaptativos por medio d e los 
cuales, la naturaleza de la sociedad y un nOmero 
impredecible de factores cultural~s son afectados por el 
ajuste bAsico a través del cual el hombre utiliza un 
determinado medio ambiente. 

El método de la ecologla cultural 
anAlisis de: 

implica el 

al.- La interrelación entre el medio 
y la tecnologla productiva o de explotación. 

ambiente 

bl.- La interrelación entre 
conducta y tecnologla de explotación, y 

patro n es de 

el.- La medida en la cual aquellos patrones de 
conducta afectan a otros sectores de la cultura. 

JuliAn Steward, se dirigió hacia los factores 
materiales del medio ambiente y hacia la~ necesidades 
flsicas del hombre, para tratar de mostrar como estAn 
interrelacionados funcionalmente los factores culturales 
y los medioambientales. 

Steward exclula de la ecologla cultural el 
estudio de la Biologta, enunciando que la "cultura, y no 
el potencial genético para la adaptac~ón, acomodación y 
supervivencia, explica la naturaleza de las sociedades 
humanas•. 

AdemAs plantea como su objet ivo p r imario la 
explicación de los orígenes de cier t os caracteres 
culturales. Sin embargo su enfoque trata de mostrar, 
primero, como varían un factor cultu r al y un medio 
a mbiental, esto es, como estAn in terrelacionados 
funcionalmente; y segundo, mostrar que la misma relaciOn 
se repite en Areas históricamente disti n tas. 

Vayda y Rappaport (cit, por 
reconocen la importancia de la contribu c ión de 
pero critican su enfoque como inadecuado. 
principalmente a que numerosos estudios han 
que la cultura y la Biologla van de la mano 
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SANDOVALl 
Steward, 

Debiéndose 
demostrado 
en algunas 

produccion que se han alcanzado hasta esa epoca
determinada.

A partir de los planteamientos antes señalados
procederemos a realizar una breve revision de las
metodologlas empleadas para el estudio de las relaciones
sociedad-naturaleza.

Stenard 1955 cit. por Sandoval ll?BDl, definio
su enfoque como ecologia cultural, la disciplina que
estudia los procesos adaptativos por medio de los
cuales, la naturaleza de la sociedad v un número
impredecible de factores culturales son afectados por el
ajuste basico a traves del cual el hombre utiliza un
determinado medio ambiente.

El metodo de la ecologia cultural implica el
analisis del

al.- La interrelacion entre el medio ambiente
Y la tecnologia productiva o de explotacion.

bl.- La interrelacion entre patrones de
conducta v tecnologia de explotacion, v

cl.- La medida en la cual aquellos patrones de
conducta afectan a otros sectores de la cultura.

Julian Steuard, se dirigio hacia los factores
materiales del medio ambiente y hacia las necesidades
fisicas del hombre, para tratar de mostrar como estan
interrelacionados funcionalmente los factores culturales
v los medioambientales.

Stenard exclula de la ecologia cultural el
estudio de la Biologia, enunciando que la 'cultura, y no
el potencial genetico para la adaptacion, acomodacion y
supervivencia, explica la naturaleza de las sociedades
humanas',

ademas plantea como su objetivo primario la
explicacion de los origenes de ciertos caracteres
culturales. Sin embargo su enfoque trata de mostrar,
primero, como varian un factor cultural v un medio
ambiental, esto es, como estan interrelacionados
funcionalmente; y segundo, mostrar que la misma relacion
se repite en areas historicamente distintas.

Uavda v Rappaport lcit, por SaNDOUALl
reconocen la importancia de la contribucion de Steuard,
pero critican su enfoque como inadecuado. Debiendose
principalmente a que numerosos estudios han demostrado
que la cultura v la Biologia van de la mano en algunas
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Are a s tales como la nu tric i ón, y un a no p u e de 
entendida sin la ot ra. Por lo tant o, "ha y 
r econocimiento de q u e los determinantes de 

ser 
un 
las 
1 a caracterlsticas cu lturales deben ser buscados en 

interrelaciOn de facto re s tanto medio a mbientales como 
pos i ble s e d e be 
las v ar· ia c iones 

conductuales o cult ur ales. Y cuando 
co n si derar también la influencia 
biolOgicas humanas•. 

se a 
de 

A partir de tales pla nt eam ientos h a s ur gido 
(MURPHY, una corriente ecolOgica ll a mada Nueva Ecolo g la 

19701, o Ecologla Neo funcionalist a ba s ado 
anAlisis ecosistemAtico de la Ecologla Gene r al, la 
se ha provisto con las herramientas an all ti cas 
definir a las sociedades y al medio a mbi en te co mo 
componentes de un ecosistema. 

en el 
cua l 
par a 

los 

Margaleff (19781 , propuso v er el ecosistema 
como un sis tema cibernético, en dond e la ciberbética 
tr at a de los sistemas, cada sistema es un conjunt o de 
diversos el eme ntos, compartimientos o unidades, cada un o 
de los c ua les pu ede e x istir en muchos estados 
diferentes, de manera q u e la selecciOn de un estado es tA 
in fl u enciad a por los estados de los o tr os co~p onen te s 

del sistema. Los eleme n tos r elacio nados po r influencias 
reciprocas co n st ituy en un circu ito re current e o feed 
back. Este ci rc uit o pue de ser positivo o 
desestabilizador e n el mu ndo v i vo los sistemas 
c ibe rnéticos pueden se r reconoci dos e n muc hos niveles 
dife r entes. Se encuentran a niv el celula r, a nivel del 
organismo y también al ni v el en que los e l ement os 
interactuantes son individuos , con tinda Ma r galeff 
diciendo que la Ecologla es el est ud io de los sistemas a 
un ni vel en el cual l o s individuos u organismos 
compl e tos pued en ser co n sid erados eleme n tos de 
inter·acciOn, ya sea entre ellos, y a se a co n la mat r· iz 
ambiental la x amente organ i zada. Los s istemas, a es te 
nivel, se denominan ecosistemas y la Ecol og la, es la 
Biologla de lo s ecosistemas. 

Cajka <*> <19801, realizo un comen ta r· i o ac e r ca 
de la teoria eco lOgica en donde Margalef f da u n a b ase 
para la sistematización de conceptos in t er r elac ionad os , 
q ue ~ablan sido desarrollados independie n t emen te ta l e s 
como s uc esi ón , curvas de crecimie n to , j y •s • , 
estabilidad y c apacidad de s us tentaciOn de lo cual es t e 
aut or men c iona que la Ecologla es un método de a n Alisis 
tota li zante, pro po r c ionando a la antropologla e c ológica 
esta teorla de sistemas par a unifica r sus c onc ep t os y 
sistematiz ar su definiciOn de l medio amb i ente y sus 
rel a ciones con la cultura. 

El enfoque neoecolOgico en a ntropol o gla se 
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areas tales como la nutricion, v una no puede ser
entendida sin la otra. Por lo tanto, 'hav un
reconocimiento de que los determinantes de las
caracteristicas culturales deben ser buscados en la
interrelacion de factores tanto medio ambientales como
conductuales o culturales. Y cuando sea posible se debe
considerar tambien la influencia de las variaciones
biologicas humanas".

a partir de tales planteamientos ha surgido
una corriente ecologica llamada Nueva Ecologia lHURPHT,
l9?ül, o Ecologia Neo funcionalista basado en el
analisis ecosistematico de la Ecologia General, la cual
se ha provisto con las herramientas analiticas para
definir a las sociedades y al medio ambiente como los
componentes de un ecosistema.

Margaleff i19?Bl, propuso ver el ecosistema
como un sistema cibernetico, en donde la ciberbetica
trata de los sistemas, cada sistema es un conjunto de
diversos elementos, compartimientos o unidades, cada uno
de los cuales puede existir en muchos estados
diferentes, de manera que la seleccion de un estado esta
influenciada por los estados de los otros componentes
del sistema. Los elementos relacionados por influencias
reclprocas constituyen un circuito recurrente o feed
back, Este circuito puede ser positivo o
desestabilizador en el mundo vivo los sistemas
ciberneticos pueden ser reconocidos en muchos niveles
diferentes. Se encuentran a nivel celular, a nivel del
organismo v tambien al nivel en que los elementos
interactuantes son individuos, continúa Hargaleff
diciendo que la Ecologia es el estudio de los sistemas a
un nivel en el cual los individuos u organismos
completos pueden ser considerados elementos de
interaccion, ya sea entre ellos, va sea con la matriz
ambiental laxamente organizada. Los sistemas, a este
nivel, se denominan ecosistemas v la Ecologia, es la
Biologia de los ecosistemas.

Cajka lil ll98Dl, realizo un comentario acerca
de la teoria ecologica en donde Hargaleff da una base
para la sistematizacion de conceptos interrelacionados,
que hablan sido desarrollados independientemente tales
como sucesion, curvas de crecimiento, 'j' v ”s',
estabilidad y capacidad de sustentacion de lo cual este
autor menciona que la Ecologia es un metodo de analisis
totalizante, proporcionando a la antropologia ecologica
esta teoria de sistemas para unificar sus conceptos v
sistematizar su definicion del medio ambiente y sus
relaciones con la cultura.

El enfoque neoecologico en antropologia se
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propone estudiar las relaciones entre 
humanas y las transformaciones, f lsicas 
integrAndolas en una sola unidad de 
Ecosistema. 

las actividades 
y biolOgicas, 
anAlisis: El 

Vayda y Me Cay <19 7 5>, anuncian de la 
siguiente manera la perspectiva ecolOgica en 
antropologla, -con el anAlisis sist~mico, se mira hacia 
los ecosistemas un tanto como unidad de anAlisis 
apropiada. Se comenzaron a considerar los ecosistemas 
como sistemas autoreguladores y autodeterminantes 
teniendo como fin maximizar la eficiencia o 
productividad energ~tica del ciclo de nutrientes, de la 
biomasa; o, a trav~s de un incremento de la diversidad 
de las especies y de la complejidad de la cadena 
alimenticia, de maximizar la organizaciOn <el contenido 
de informaciOnl y la estabilidad-. 

Para lo cual Sandoval <Op. Cit. l, menciona que 
este anAlisis sist~mico descansa en la nociOn de 
ecosistema que permite, seg~n los autores, contornear 
mejor la complejidad y la reciprocidad de las relaciones 
de los seres vivos y el medio ambiente; y especificar 
mejor las influencias del hombre sobre la naturaleza y 
viceversa. El hombre y la naturaleza son considerados 
componentes del ecosistema, como las partes de la misma 
unidad, de un mismo objeto de estudio. Cada sociedad es 
un subsistema que forma parte · de un ecosistema mAs 
gran d e, en donde humanos, animales y vegeta~es mantienen 
relaciones bioenerg~ticas. 

Cajka 1980, define a la cultura to10 un¡ 
enti ~ ad que esta en relatiOn funcional ton el 
ec osisteu. Espet ifitatente, es la adaphtibn 
del ho1b re hacia un ted io abiente y a las 
v1riables del 1ovi1iento del ecosisteu, esta 
debe ser interpretda a trav•s de una relatidn 
c1usa efecto rnn el etos isteu 
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propone estudiar las relaciones entre las actividades
humanas v las transformaciones, fisicas v biologicas,
integrandolas en una sola unidad de analisisi El
Ecosistema.

Uavda x Hc Cav ll9?5l, anuncian de la
siguiente manera la perspectiva ecologica en
antropologia, -con el analisis sistemico, se mira hacia
los ecosistemas un tanto como unidad de analisis
apropiada. Se comenzaron a considerar los ecosistemas
como sistemas autoreguladores v autodeterminantes
teniendo como fin maximizar. la eficiencia o
productividad energetica del ciclo de nutrientes, de la
biomasa! o, a traves de un incremento de la diversidad
de las especies v de la complejidad de la cadena
alimenticia, de maximizar la organizacion iel contenido
de informacionl v la estabilidad-.

Para lo cual Sandoval (Up. Eit.l, menciona que
este analisis sistémico descansa en la nocion de
ecosistema que permite, según los autores, contornear
mejor la complejidad y la reciprocidad de las relaciones
de los seres vivos v el medio ambiente; v especificar
mejor las influencias del hombre sobre la naturaleza y
viceversa. El hombre 7 la naturaleza son considerados
componentes del ecosistema, como las partes de la misma
unidad, de un mismo objeto de estudio. Cada sociedad es
un subsistema que forma parte' de un ecosistema mas
grande, en donde humanos, animales v vegetales mantienen
relaciones bioenergeticas.

fajia 1180, define a la cultura :nin uni
enliiai que isla en relatiin funtiunil :un el
ecnsisleli. Especilicalenle, es la aiaplitibn
del hulbre hacia un ieiiu ilhienle i a lis
variables iel Iuiiiiunln ir! etnsiileii, esta
lab! ser inlerpreliia a trail; de una relatiñn
causa ifettu inn el etusisleli
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OBJETIVOS 

Caracterizar las formas de ap r ovec h amiento de 
los recursos animales y vegetales en la mic r oregiOn de 
Santa Ana Ma y a y zona de Infl u e ncia. 

Caracter i za r mediante diagramas de flujo de 
materia y energla propuestos por Odum (19811 la 
dinAmica del aprovechamie n to de los rec u r sos. 
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UBJETIUOS

Caracterizar las formas de aprovechamiento d
los recursos animales v vegetales en la microregion d
Santa ona Haya y zona de Influencia.

Caracterizar mediante diagramas de flujo d
materia v energia propuestos por Ddum ll?Bil
dinamica del aprovechamiento de los recursos.

17



1 OCAL I Z AC ! ON 

La zona de Cuitze o es t A den t ro de la p r ov in cia 
f i s i o9r Afic a corre sp ondien t e a l a Mes e t a Cen t ra l del 
Nor t e . Est a zona se encuentra d~ n t ro del E ¡ e 
Ne ov o l c Ani co y por l o m i s mo su relie ~ e e s acc identado. 

L a par t e centr al de est a regi O• la 
la lag un a de Cu it ze o r o d ea d a de m o n t 3 ~ as 

e leva c io n . La l aguna, se e n cu e n t ra e nce rr ad a 
u n gran vaso con dos dep res io nes ; u n a a l s ur, 
penet ran lo s ri o s d e More l ia y Zi n apt cua ro ~ 

n or te . p or l a qu e s ale n lo s e x c esos de agua 
l ag una de Yur iri a . 

co,, s t i l u y e 
de r e gular 

den tr o de 
p or· 1 a q ue 

Jo; o t r a a l 
hacia 1 a 

L a L ag u n a d e Cu itz eo e s de f o rr,1acion natura l >' 
e st a c om p rendida entre los muni c i p ios d e Al~ a ro Ob re gon, 
Chu cAn dlr o , Cu i t zeo , Hu andacareo, S a n ta Ana Ma ya , 
Zinap•c uar o t o d os e ll os p erte n e c ie nt e s a l est ado de 
MichoacA n, ademA s pa r· t e de l mun icipio d e- Ac Ambaro, Gto. 

La zon a d e es t u d io d e l p re sente traba¡ o 
c o mp re n de e l municipio de S a nta An a Ma ya , que e s un o de 
l os 112 munic i pio s de l es ta d o d e Mic ho a cAn limit a do al 
nor te v al o rie n te con el es t ad o de Guanaj ua to, ~l sur y 
a l p o n i e nte con el mu n icip io de Cult zeo . T i ene 20 
lugar e s p o bla1os, de les c u ales 2 son p ueb l o s , Santa Ana 
Ma y a v Hu a c a o, y l os demAs son r anch os . Ti e ne nuev e 
co muni d a d e s a gr a r i a s de n tr o de lo s mi s mos . La c abecera 
~unic ipal es e l p u e b l o de Sant a Ana Ma y a que e s t A 
s i tua do a los 1 0 0 5 7 ' d e l ong i tu d oeste y a les 20 03' 
de l a titud norte . Su a l tur a sobr e e l n i vel de l mar es de 
1884 metros y l a pob l a cio n t ot al a s c ie n de a 1 14 55 
h abitantes . Su Onica ten ecia e s Huac ao . <Ver· Ma pa Mo. 1 

Dice l a h i storia, qu e an te s de la c onqu i sta en 
e l l u gar don d e e x iste San ta Ana Ma y a , h a bla un 
ouebleci to in dlge na l l am a d o Sitqu i j e, que q u iere dec i r 
""T ie r ra F•rti l"" . Du ra n te la •poca v ir r ei n al, los 
ha b i ta n tes deseosos de p r os p er ar, pid i er on al vi rre y Don 
Lu is de Vel a s co qu e h ic iera un a fundac io n fo rm al . para 
acoge r se a l o s der e ch os q u e c omo p ue blo deber!an 
dis f rut ar. El v i rre y ac c e dió a l a pet icio n de lo s 
v e ci~os q u e iba n enc abe z ados por un i n dio llamad o Juan 
d e la Cr u z VelAzq u ez y disp u so que pas ara n tres 
emp leados del v ir rein a to para q ue l e in f o rmaran de la 
convenien ci a de formali z ar d i cho pueblo. El i nfor me f u t 
fa v o r ab l e Y l o r i nd ie ro n J u an Monro y, Jeroni mo Ordaz y 
Don Alo n s o S a rmiento . En t a l v i rt ud , se expidi o l a 
ctd u l a e l d os de e n ero de 1 7 55 , por lo c ual el pue bl o 
fo rm a d o se llamar l a Sa n ta An a S i tq ui je. S e i g nor a la 
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La zona de Cuitzeo esta dentro de la provincia
fisiografica correspondiente a la Meseta Central del
Norte. Esta zona se encuentra dentro del EJE
Neovolcanico v por lo mismo su relieve en accidentado.

La parte central de esta regir- la constituye
la laguna de Cuitzeo rodeada de mort--as de regular
elevacion. la laguna, se ercuertfa encerrada dentro de
un gran vaso con dos depresiones; una al sur. por la que
penetran los rios de Horelia v Zinapecuaro - la otra al
norte. por la que salen los excesos de agua hacia la
laguna de Turiria.

la Laguna de Cuitzeo es de formacion natural v
esta comprendida entre los municipios de alvaro Obregon,
Chucandiro, Cuitzeo, Huandacareo, Santa ana Have,
Zinapecuaro todos ellos pertenecientes al estado de
Michoacan. ademas parte del municipio de ecambaro, Gto.

La zona de estudio del presente trabajo
comprende el municipio de Santa Ana Have, que es uno de
los 112 municipios del estado de Hichoacan limitado al
norte v al oriente con el estado de Guanajuato, al sur y
al poniente con el municipio de Cuitzeo. Tiene 20
lugares poblados, de los cuales 2 son pueblos, Santa ana
Nava v Huacao, v los demas son ranchos. Tiene nueve
comunidades agrarias dentro de los mismos. La cabecera
municipal es el pueblo de Santa Ana Hava que esta
situado a los ido 57' de longitud oeste y a los 20 03'
de latitud norte. su altura sobre el nivel del mar es de
IBB4 metros v la poblacion total asciende a 11455
habitantes. Su onica tenecia es Huacao.lUer Hapa Ho. 1 i

Dice la historia, que antes de la conquista en
el lugar donde existe Santa Ana Hava,. habia un
pueblecito indigena llamado Sitquije, que quiere decir
"Tierra Fertil". Durante la epoca virreinal, los
habitantes deseosos de prosperar, pidieron al virrey Don
Luis de Velasco que hiciera una fundacion formal, para
acogerse a los derechos que como pueblo deberian
disfrutar. El virrev accedio a la peticion de los
vecipos que iban encabezados por un indio llamado Juan
de la Cruz velazquez v dispuso que pasaran tres
empleados del virreinato para que le informaran de la
conveniencia de formalizar dicho pueblo. El informe fue
favorable v lo rindieron Juan Monroy, Jeronimo Ordaz v
Don Alonso Sarmiento. En tal virtud, se expidio la
cedula el dos de enero de 1755, por lo cual el pueblo
formado se llamarla Santa Ana Sitquije. Se ignora la
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causa por la c u2 l e s te ól t i mo 
e l Ma y a en ~p oc as poste riores 

signif ica do s e c ambiO 
CROMERO, 1º 60 ; . 

p or 

Para Jl e9a n a Santa An a Maja p u ede u tiliza r se 
la car·retera f ed e ral No. 43 Mo r·el i a-C u1t ze o -M orol e cn ":' 
d e este luga r eY iste u na des vi aciOn q u e condu c e hasta 
all A . Esta es Ja pr·i nc ipal v l a de ac ces o, su ent • or"1q ue 
se e n cuentra e n un punto den omi nad o La Cinta q ue estA 
situ ado en l os l imi tes de MichoacAn y Guar1 aj u ato. CV er· 
ma p a Mo. 2l. 

Ad em As del muni cipio d e San ta Ana Ma ya , la 
zo na de e st u di o se e x tie n de por el orien te de dicho 
mul"i c i p io a los pobla d os de I r !lmuco ha s t a el ej ido de 
And o c ut!n p erteneciente s a l mun i cip io de A c~mbaro , Gto . 
El c ual se e n cue ntra al surest e d el es t ado d e 
Gua naj ua to , lo c alizado entre los 100 43' d e l on 9it ud 
oeste v l es 20 0 2' de latit u d no r te a 1 845 m . s. n.m . con 
1844 me tr os co~ o a ltur a mlni ma y 2600 me t ro s co mo mAxi ma 
hacia l as mo ntan as del s ur este. 

Las v !as de a cce so a estos p o b lados p u ede se r 
de dos fo ~m as. La prime ra medi ante un camino de 
te rrac erla que parte de Santa Ana Ma y a, pas ,n do po r 
P uer to de Cabr as has ta el p u eblo de I r Amuc o o bie n u na 
se9unda v l a de acc eso es emp leando la c arre t er a federal 
No. 51 Sal va tie rra -AcAmbaro- Zjnap~cua ro. A unos d o s 
ki l ó met r os sal ie nd o de Ac Amb a r o haci a Z inap~cuaro h a y un 
cami no de ter r acerla qu e condu ce a los pob la do s de 
Andocut ln e IrAmuc o . 
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causa por la cual este último signiëicado se cambio por
el Haya en epocas posteriores <RüHERO, lfiåüï.

Para llegan a Santa Ana Haya puede utilizarse
la carretera Federal Ho. fl3 Morelia-Cuitzeo-Horoleon v
de este lugar e›iste ¿na desuiacion que conduce hasta
alla. Esta es la principal via de acceso, su ent~onque
se encuentra en un punto denominado La Cinta que esta
situado en los limites de Michoacán y Guanajuato. (Ver
mana Ho. El.

Además del municipio de Santa Ana Haya, la
zona de estudio se extiende pon el oriente de dicho
municioio a los poblados de Iràmuco hasta el ejido de
Andocutln pertenecientes al municipio de ñcambaro, Gto.
El cual se encuentra al sureste del estado de
Guanajuato, localizado entre los 100 13' ie longitud
oeste v los ?G 02' de latitud norte a 1545 m. s.n.m. con
1844 meinos como altura minima Y 2600 metros como maxima
hatia las montanas del sureste.

Las vias de acceso a estos poolados puede ser
de dos lormas. La primera mediante un camino de
terracenia ove parte de Santa Ana Maya. pasando por
Huerto de Cabras hasta el pueblo de Iramuco o bien una
segunda via de acceso es empleando la carretera lederal
No. 51 ãalvatierra~Acàmbaro-Zinapecuaro. â unos dos
kilomet“os saliendo de Acambaro hacia Zinapecuaro hay un
camino de terracerla que conduce a los poblados de
andocutln e Iràmuco.

__...n-
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METODOLOGIA 

1.- DelimitaciOn del Area de estudio. 

Esta fu~ determ inada por consulta de 
bibliograf!a, apo ya da c o n la revisiOn de las cartas 
topogrAficas E14A13, E14A14 , F14C83 y F14C84 de la 
DirecciOn de Estudios del Te rritorio Nacional IDETEN AL >, 
a una escala de 1:50000 para los años !976 en las dos 
primeras series y 1973 para las seri es restante s . 
CompletAndose dicha limitaciOn con reco rrid os de campo. 

As! mi smo se realizo la fotointerpretaciOn del 
Area de es tudio . Para lo cual se emplearon fotograf !as 
a~reas con el objetivo de captar las caracter!sticas 
superficiales del terreno. 

Para el cubrimiento aerofotog rAfico de la 
regiOn de estudio, se utilizo el formato de fotografias 
de tamaño de 23 por 23 cm. y con escala de 1;50000 en 
blanco y negro de la zona 13AR111, linea de vue lo 23, 
las siguientes fotograflas 5 a la 10, con linea de vuelo 
24, las fotog r aflas 22 a la 31. Para la zona 20AR529, 
linea de vuelo 35, las fotograflas 14 a la 19, y para la 
zona 20AR539, linea de vuelo 34 las fotograflas 24 a la 
30. tomadas por la DirecciOn General de Geograf la del 
terr i torio Nacional en 1976. 

2.- Ub icaciOn de los sitios de 
levantamientos ecolOgicos, f lorl sticos 
muestreadas con fines socio-econO mi cos. 

muestr-eo pa r a 
y de zonas 

Selecc ionAndose sitios muestreados por 
llamados puntos de verificaciOn y otros en bas e 
siguientes criterios. 

DETENAL 
a los 

Sitios de flora conservada , y 
Sitios de aprovechamien to o explotac iO n . 

3.
productivos. 

CaracterizaciOn de los procesos 

3.1. Se realizo median te encuestas abiertas co n 
los productores, campesinos y pescadores. 

3.2. ObservaciOn del p r oceso productivo. 

3.3. Levantami e nto 
animales y edAficas. 

de muestr-as 

4.- Se realizaron 
y mat eria para 

los diagramas de 
en ergla los principales 
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vegetales, 

flujo de 
procesos 

HETDDDLUGIA

1.- Delimitacion del área de estudio.

Esta fue determinada por consulta de
bibliografia, apoyada con la revision de las cartas
topogràiicas El4ñl3, El4A14, Fl4CB3 y Fl4CB4 de la
Direccion de Estudios del Territorio Nacional lDETEHALl,
a una escala de 1¦50000 para los años l9?6 en las dos
primeras series y 1973 para las series restantes.
Completandose dicha limitacion con recorridos de campo.

Asi mismo se realizo la iotointerpretacion del
area de estudio. Para lo cual se emplearon fotograiias
aéreas con el objetivo de captar las caracteristicas
super+iciales del teneno.

Para el cubrimiento aeroiotogràiico de la
region de estudio, se utilizo el formato de fotografias
de tamaño de 23 por 23 cm. y con escala de 1550000 en
blanco y negro de la zona 13AR11l, llnea de vuelo 23,
las siguientes fotograilas 5 a la 10, con llnea de vuelo
24, las +otogra+las 22 a la 31. Para la zona 20AR529
llnea de vuelo 35, las +otogra{las 14 a la 19, y para la
zona 20AR539, linea de vuelo 34 las iotograllas 24 a la
30. tomadas por la Direccion General de Geograila del
territorio Nacional en 1976.

2.- Ubicacion de los sitios de muestreo para
levantamientos ecologicos, floristicos y de zonas
muestreadas con fines socio-economicos.

Seleccionandose sitios muestreados por DETENAL
llamados puntos de verì+icacion y otros en base a los
siguientes criterios.

Sitios de ilora conservada, y
Sitios de aprovechamiento o explotacion.

3.- Caracterizacion de los procesos
productivos.

3.1. Se realizo mediante encuestas abiertas con
los productores, campesinos v pescadores.

3.2. Dbservacion del proceso productivo.

3.3. Levantamiento de muestras vegetales,
animales v edàficas.

4.- Se realizaron los diagramas de flujo de
energia y materia para los principales procesos
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productivos ~ediante la simbologla 
( 1981 l . 

Lenguaje de circuitos 
e 1981 l. 

ut i 1 izada por· Odum 

prop u estos por Odum, 

al Este slmbolo representa un a fuente de 
energla, como el sol. bl Indica el luga r de un sistema 
destinado al almacenamiento pasivo, como combustible en 
un depOsito. el Representa que en todo proceso real 
parte de la energla potencial, se tran s forma en calor ( 
2 principio de la termodinAmica l dl Es una combinacion 
de bl y el, que representa el almacenamiento de nueva 
energla potencial: es unidirecciona l debido a las 
pérdidas de energla y a las interacciones con otros 
flujos. el Este slmbolo representa la r ece pciOn de 
energla ondulatoria pura, como la luz. fl Sirnbol o za que 
un flujo de energla determinado hace p osible otro flujo 
de energla gl Es la combinaciOn de dl y fl, en la cual 
la energla potencial almacenada en uno o mAs lug ares del 
subsistema se realimenta para realizar trabajo en esa 
unidad. hl En éste slmbolo, se combinan gl y el. La 
energla captur ada por una unidad de recept or ciclante 
pasa a una unida d de automantenimiento que también 
mantiene funcio nando la rnAqui naria de receptor ciclante 
v devuelve a éste los mat eriales necesarios, corno l a s 
plantas verdes. i l Representa la cantidad de energla 
suministrada por el flujo superior para aume nt a r la 
fuerza en un factor constante, a lo que se llama 
ganancia ( también es uni direccional jl Este slmbolo 
se u sa para flujos, para acciones de conmutaciOn, que 
pueden ser conexiones y descone x iones simpl es, como es 
el caso de muchas actuaciones de los o rg anismos y del 
hombre. kl Se usa para los sistemas en los que ademAs de 
los flujos de energla, hay ciclos d e di nero. El dinero 
fl uy e en direcciOn opuesta al fluj o de ener gla y el 
concepto de precio, que se mane ja e n tos negocios 
humanos, actda haciendo que en un flujo esté en 
proporciOn al otro. ll Indica los limites de los 
subsistemas de un sistema. ml Permite que el flujo pase 
en una direcciOn; se usa una flecha normal sin barra si 
no hay cont r afuerza, procedente de almacenamientos 
situados corriente abajo, nl IntersecciOn de dos flujos 
de t~po energético similar, que se pueden sumar. 

5.- Trabajo de gabinete. 
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productivos mediante la simbologla utilizada por üdum
l19B1l.

Lenguaje de circuitos propuestos por Udum,
Il9Bll.

al Este simbolo representa una fuente de
energia, como el sol. bl Indica el lugar de un sistema
destinado al almacenamiento pasivo, como combustible en
un deposito. cl Representa que en todo proceso real
parte de la energia potencial, se transforma en calor l
2 principio de la termodinámica I dl Es una combinacion
de bl v cl, que representa el almacenamiento de nueva
energia potencial: es unidireccional debido a las
perdidas de energia v a las interacciones con otros
flujos. ei Este simbolo representa la recepcion de
energia ondulatoria pura, como la luz. fl Simboloza que
un flujo de energia determinado hace posible otro flujo
de energla . gl Es la combinacion de dl y fl, en la cual
la energla potencial almacenada en uno o màs lugares del
subsistema se realimenta para realizar trabajo en esa
unidad. hl En este simbolo, se combinan gl v ei. La
energia capturada por una unidad de receptor ciclante
pasa a una unidad de automantenimiento que también
mantiene iuncionando la maquinaria de receptor ciclante
v devuelve a este los materiales necesarios, como las
plantas verdes. ii Representa la cantidad de energia
suministrada por el flujo superior para aumentar la
fuerza en un iactor constante, a lo que se llama
ganancia I tambien es unidireccional l jl Este simbolo
se usa para flujos, para acciones de conmutacion, que
pueden ser conexiones y desconexiones simples, como es
el caso de muchas actuaciones de los organismos v del
hombre. ki Se usa para los sistemas en los que ademàs de
los flujos de energia, hay ciclos de dinero. El dinero
fluye en direccion opuesta al flujo de energia y el
concepto de precio, que se maneja en los negocios
humanos, actúa haciendo que en un flujo este en
proporcion al otro. ll Indica los llmites de los
subsistemas de un sistema. ml Permite que el flujo pase
en una direccion; se usa una flecha normal sin barra si
no hay contrafuerza, procedente de almacenamientos
situados corriente abajo, ni Interseccion de dos flujos
de tipo energetico similar, que se pueden sumar.

5.- Trabajo de gabinete.
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Lenguaj e de c ircuitos propuesto por OIXJo! (198 1). 

o-
a) Fuente. 

e) Receptor c i c lante 

h) Planta verde. 

1) Delimitación 
de subsiste
mas . 

b) Almacenamiento 
pasivo . 

i) Amplificador de 
ganancia cons -

tante . 

m) Válvula unidi
reccional. 

1 
c) Pérdida ce 

energía CQ 
mo calor. 

' f) Puert a de 
traba jo. 

j') Interrupt or . 

La descripci ón de cada símbol o se dá en la página anterior. 

d) Trabajo gene
rador de po-
tenci al. 

g) Automanteni
mient. 

k) Trar.sa=ión 

n) Conexión 
aditiva. 

Lenguaje de circuitos propuesto por 01114 (1981).

a) Fuente. bl Fllmac-enamiento cl Pérdida de dl' Trabajo gene-
pasivo. energia cg racior de pos-

" mo calor. tencial .

iz; si -E-
Ig 'I

o) Receptor ciclante . `f]| Puerta de g] Autcmanteni-
trabajo. mient.

<.=- --
-1

1
-

h) Planta verde. iì Amplificador de j') Interruptor. lt) 'Transacción
ganancia cons -
tante.

--------- ii*-í ._._.Äí_:.

1] Delimitacion rn) Válvula unidi- r.) Conexion
de subsiste- reccional. aditiva.
mas.

La descripcion de cada 5i.'“J.:.c-lo se dá en la página anterior.



RESULTADOS 

CLIMATOLOGIA 

Se consultaron los datos de temperatura maxima 
extrema con los que se determino la temperatura media 
mensual, as1 mismo se consulto l a precipitaciOn mensual 
y anual, correspondiente a 19 anos <1961 a 1979 
inclusive! en la Direc ci On Gene r al del Servicio 
MetereolOgico Nacional en s u ofici n a de Est adistica 
ClimatolOgica para la est aciO n de Ir amuco , Gto . u bic ad a 
en las coordenadas de latitud Norte 19º 58' y longitud 
Oeste 100°55' a una altitud de 1849 met r os sobre el 
nivel del mar, en base a estos da tos se obtuvo la 
fOrmula climatica propia de una parte de la microregiOn , 
de acuerdo al sistema de Koppen modificado por Garc la 
<19731. Los datos de precipitaciOn total mensual y 
temperatura media mensua l ap~recen en l a tabla No . 
1.Ademas con los resultados se elaboro e l diagrama 
ombrotl!rmico 

SegO.n la informaciOn, se calculo que el clima 
para l!sta parte de la microregiOn correspo nde a un C 
!Hol Hb !el g , siendo un clima templado subhómedo, con 
lluvias de verano, coc ien te P/T menor de 43.2% lluvi a 
inverna l menor del 5~ de la precipitaciOn total anua l. 
Verano fresco y largo <temperatura media del mes mas 
caliente inferi or a 22ºCI. E x tremoso, oscilaciOn ent r e 7" 
y 14"C. Marcha tipo Ganges, mes mas caliente antes de 
junio <antes del solsticio de verano>. 

Los vientos dominantes durante todo 
provienen del suroeste a una velocidad promedio 
Km/hora, el viento es mas fuerte !19 Km/hora> 
los meses de marzo a agosto, y mas dl!biles (8 
en abri 1 < S.R.H., 19661. 
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e 1 año 
de 14 

durante 
Km/hora) 

RESULTÉDUS

CLIHHTDLÚGIH

Se consultaron los datos de temperatura maxima
extrema con los que se determino la temperatura media
mensual, asl mismo se consulto la precipitacion mensual
3 anual, correspondiente a 19 años il96l a 19??
inclusivel en la Direccion General del äervicio
Hetereologico Nacional en su oficina de Estadistica
Climatologica para la estacion de Iramuco, Gto. ubicada
en las coordenadas de latitud Norte 19' 58' v longitud
Oeste lo0“55' a una altitud de 1849 metros sobre el
nivel del mar, en base a estos datos se obtuvo la
formula climática propia de una parte de la microregion,
de acuerdo al sistema de Koppen modificado por Garcia
119731. Los datos de precipitacion total mensual v
temperatura media mensual aparecen en la tabla No.
l.Hdemas con los resultados se elaboro el diagrama
ombrotermico

Segon la iniormacion, se calculo que el clima
para esta parte de la microregion corresponde a un C
lnol Hb lei g, siendo un clima templado subhümedo, con
lluvias de verano, cociente PIT menor de 43.21 lluvia
invernal menor del 51 de la precipitacion total anual.
Verano fresco y largo (temperatura media del mes mas
caliente inferior a 22°Cl. Extremoso, oscilacion entre 7'
y i4'C. Harcba tipo Ganges, mes mas caliente antes de
junio tantes del solsticio de veranol.

Los vientos dominantes durante todo el año
provienen del suroeste a una velocidad promedio de l4
Kmfhora, el viento es mas fuerte (19 Kmfhoral durante
los meses de marzo a agosto, y mas debiles (8 Kmƒhorai
en abril l S.R.H., 19661.
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a 
IRl\'UD' GID. 

(19) 
c 

EFMAMJJA 

Diagrama ombrotérmico: Elaborado con los datos registrados por el Servicio 

Meter! ológico Naci onal, en la estación de Irámuco, Gto., ubicada a los 

19°58 ' de latitud Norte y 100°55' de longitud Oeste y a una alt itud de 1849 

M.S .N.M. 

En las abcisas: rreses; en ordenadas una división = 10°C ó 20 nm de lluvias. 

a = localidad, b = altura sobre el nivel del mar, e= nú.~ero de años de obsef_ 

vac i ón, d = temperatura rredia anula en ºC y e = preci pitación media anual en-

rrm. 

_ a b d a _
-IHdlID,EHO.(lfld9nú fL8“'Kn.B

(19) -
- C ¦ _ _

Í J

| .í

É ' j 1
_ | I

†|

I

_í_,.__

¡__

a- E
' 'I

_†, [_]
¿__ L

liWTI- . i 1 Q;.__ ____¡ E . . | -
sir-"HAMJJA sn.

Diagrama ombrotêrmico: Elaborado con los datos registrados por el Servicio
Meterdologico Nacional. en la estacion de Irámuco. Gto.. ubicada a los -
19°5-B' de latitud Norte 1; 100°55' de longitud 0-este y a una altitud de 1349
1"-l.S.N.M'.

En las abcisas: meses; en ordenadas una división = 10°C o 20 un de lluvias.
a = localidad, b = altura sobre el nivel del mar. c = número de años de obser
vación, d = temperatura media anula en °C y e = precipitacidn media anual en-
mm.



GEOLOGIA 

Como se p u ede obser v a r e n el ma p a de Geolog !a 
obte n ido de las cartas de Det e nal y compl ementando con 
la in formaciOn que p r esentam o s e n l a Tab l a No. 2 de la 
misma fuente de""i n fo r ma c i On"". La eda d g e ol Ogic a d e l a 
microregiOn q u eda comp r e n d i da dent ro de l Terciar i o 
S upe r ior, con p r edomin a ncia de Roc as ·rgneas de d on d e 
dest a can principalmente Basaltos , Ri olita, Andes i tas, 
Tobas r iolltic a s , Tobas b as Al ticas e I gneas extr u si v as . 

En c u anto a l uso po ten cia! de d ichos materia l e s 
es variable y va d e sde agreg a d os , mam poster!a as! como 
d e ac a bados. La e x pl o taciOn d e d ich os e lementos es casi 
nu la y solo se le ex plot a a las ro cas Igneas e x tr u s i v a s 
l as c uales son uti lizad a s en la c ons trucciOn. 

Ad e mAs ob s ervamos e n dic h o ma pa q ue en la zona 
de pie de monte p r edomi n a l a presenc ia de suelos d e 
a l uv iOn y c o nforme n os ace rcamos a la laguna en contramos 
su elos de tipo lacu str e, lo s c uales temporalmente s e 
en c u ent r a n cubi e rtos por la s agu as d e la laguna. 

23 

GEDLDGIH

Como se puede observar en el mapa de Geologia
obtenido de las cartas de Detenal y complementando con
la informacion que presentamos en la Tabla Ho. 2 de la
misma fuente de"informacion"'. La edad geologica de la
microregion queda comprendida dentro del Terciario
Superior, con predominancia de Rocas *lgneas de donde
destacan principalmente Basaltos, Riolita, Andesitas,
Tobas riollticas, Tobas basalticas e Igneas extrusiuas.

En cuanto al uso potencial de dichos materiales
es variable y va desde agregados, mamposterla asi como
de acabados. La explotacion de dichos elementos es casi
nula Y solo se le explota a las rocas Igneas extrusivas
las cuales son utilizadas en la construccion.

Ademas observamos en dicho mapa que en la zona
de pie de monte predomina Ia presencia de suelos de
aluvion v conforme nos acercamos a la laguna encontramos
suelos de tipo lacustre, los cuales temporalmente se
encuentran cubiertos por las aguas de la laguna.
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EDAFOLOGIA 

Para la microre9iO n enc ontramos una 
de suelos que podemos observa r en el Mapa 
del DETENAL. 

diversidad 
Edafol09ico 

Las uni dades de suel os q u e s e destacan son las 
de FEOZEM HAPLICO, FEOZEM LUVICO y VERTI ZO LES PELICOS. 
Tambi~n encontramos a or il la s de l a l a gun a GLEYSOL 
MOLICOS y SO LONCHAK GLEXICOS. Es tos Ol tim o s presenta n 
fase sOdica con mayor de un 5 % de sat u raciOn de sodio 
inter - cambiable. 

Cabe destacar que como verificaciOn de la 
i nfo r maciOn contenida en dichas cartas se re al i zo un 
muestreo en 6 de los puntos com plementarios realizAndose 
las s i guientes pr u ebas en el l a boratorio: Tex tura, pH, 
Nitr09eno total y Materi a or9Anica. <Tabla No. 3 ) . 
Tam bi~n se pres e nta la tabla de anAl i s i s de DETENAL con 
el motivo de complementar dicha info r mac i On. ( Tabla No. 
41 

24 

EUAFOLDGIH

Para la micrnregiün encontramos una diversidad
de suelus que pudemus ubservar en el Hapa Eda+DIOgicn
del DETENñL.

Las unidades de suelas que se destacan sun las
de FEDEEH HñPLIEü, FEDZEH LUUICD y UERTIEDLE5 FELICES.
Tanbien encuntramns a nrillas de la laguna GLETSDL
HDLICDS Y 5DLUHCHñK GLEHICDS. Estes ültimus presentan
fase südica cun maynr de un 51 de saturación de sudiu
inter-cambiable.

Cabe destacar que como verificación de la
infurmaciün cuntenida en dichas cartas se realizò un
muestren en ú de los puntos complementarias realixànduse
las siguientes pruebas en el labnraturin¦ Textura, pH,
Nitrbgenn tutai y Hateria orgánica. (Tabla ND. 3 I.
Tambien se presenta la tabla de análisis de DETENAL con
el mntivu de cumplementar dicha in§nrmaciün.í Tabia Nu.
4)

24



Contiene los datos edafolÓgicos obtenidos con muestras de suelos r ecol ectados en 1983 . 

Punto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• Corresponde a l 
Punto de Muestreo 

DETENAL 

2 

3 

5 

8 

14 

17 

Altitud 
m.s .n.m. 

1850 

1900 

1900 

1850 

1900 

1850 

Relieve Textura pH Nt. 
rel.. 1:5 % 

Plano Fran:.o-Au.."illa 7.3 0.032 

lrr.:lira'o Arcilla 7 .4 0.017 

Irci.:ina::b Fi'.ara>-l\rr:i 6 .6 O.OZ3 

Plano Frarr:D-Arenxl 6.0 0.016 

In::l.irab Frarco-Arm:Ea 5.9 0.139 

Ple: no frarm..Arau3él 6.4 O.a73 

'lErnH\: Rir rredio re la té::ni.rn d=l. Hi.drÚret.ro ce B:J.1}o.l'.rs, r:e,:m. re 9.Elcs ce crapirg:J (1 m J • 

¡:H: Fbr el rrÉta:b eJ.ectrcrrétrim. : 1 

M.O. 
% 

l.CID 

1.175 

1.375 

o.ITT3 

3.278 

3.411 

Ni.bÍgn> tct:al (1'1;.): R:lr rredio cEl rrÉta:b ce Kjek<c:hl. m:xlifiarl'.l ¡:nr el IEpto. ce &Eles re Cffipirg:J (19iD). 

Mrteri.a Ckgiri.ra (M.O. ) : s= ra3.li.zó crn el rrétcx:b r:or el qt.E se cxi.d3. la rratzia orgánica crn dicrarato ce ¡:ntasio y 
á::i.cb rulfÚrim, crn t itulaci.én ce s..ll.fato fern::a::i ~m. cl2 &eles re QBpiJ-gJ (19'Xl) . 
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S ISTEMAS Y PROCESOS AGRTC OLAS. 

En la regiOn de estudi o po demo s di v idir a la 
agricu ltura en dos tipos f u nd a me n tales, d i cha divisOn s e 
h ace en base a la dis posic ión del ag u a . . sien do el p r· irn er 
tipo de agricultura de te mpo r al, tambi~ n c o n o c ida co rno 
de s u bsistencia , q u e se caract e riz a po r e sta r s uj eta al 
ciclo de lluvias. La produc c ión e s p ara co nsu mo 
~ami liar . El segundo tipo de ag r· i cu lt u r a es la con ocida 
c omo de r i ego , Ja cual cuenta c on p o zo s de r ie go e 
imp l emert o s modernos, en l o q u e r espec t a a s u prod u cciOn 
esta se destina a la comercialización . 

AGRIC UL TURA DE TEMPORAL O DE S UBSI ST EN CI A. 

A e ste tipo de agri cu ltur a l o p od e mas a de rn As 
s ubd i v i dir en dos categorias de acuerdo al proceso de 
trabajo agrlcola desarrollado por las c o n di c io ne s del 
terreno, una d e ellas se caracteriza p or r eali zarse en 
terrenos de p en diente pronunciada y l a ot r a catego r ia 
por s er practi c a d a en terrenos pla no s en donde los 
mantos fri~ t i c os se en c uentran a g ran profun d iad p or lo 
que carece de p ozos d e r iego. 

PROCE S O 
PRONUNCIADA. 

DE TRABAJO EN LA AGRI CULTU RA 

Diciembre-Enero. !Li mpia del terreno y q uema de 
toie r bal. 

Esta a ctividad empieza en dici e mb r e o e n ero y 
pued e prolongarse hasta febrero co n la r e colecci On de 
las caHuelas de la ó!tima cosecha y li mpi a del terreno 
tanto de hierbas como de piedras y ot r os ob j etos que 
pudieran dif i cultar la labor I Ver a ~ end ice Il . 

Tanto las ca~ u elas como la s hierbas pueden ser 
utilizadas para la alimentación animal si e s que el 
rocero l*l p o se e ganad o porcino o b ien mul a s p a ra su 
transporte. También p u ede q u emarlas pa r a rei n t e grarle 
al g unos minerales al suelo. 

Con la a yu da de un azadón eJ r ocero 
uno ~ cajet es de aproximadamente 20 por 40 cm con 
a lt os para impedir que el suelo sea arrast r ado y 

Rocero: Apelativo dado e ~ la · ~ • i b' de est , dio 
a aquellas pe,so,as que venden su luerza de 
!»~a j o para la reroleccib• de la produn ió • 
agrlcola. Aoul e' este caso el rocero •en!a 
una por·cibn del terreno para co1ple1en!a•· su 
econo1la fatili2r. 
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r ealiza 
bol' d e s 

QISTEHHG Y PRÚCEEUS AGPTCDLAS.

En la region de estudio podemos dividir a la
agricultura en dos tipos fundamentales, dicha divison se
hace en base a la disposicion del agua. siendo el primer
tipo de agricultura de temporal, también conocida como
de subsistencia. que se caracteriza por estar sujeta al
ciclo de lluvias. La produccion es para consumo
iamiliar. El segundo tipo de agricultuaa es la conocida
como de riego, la cual cuenta Lon pozos de riego e
implementos modernos, en lo que respecta a su produccion
esta se destina a la comercializacion.

ÄGRICULTURA DE TEHPDRAL U DE SUBSISTENCIQ.

H este tipo de agricultura lo podemas ademas
subdividir en dos categorias de acuerdo al proceso de
trabajo agricola desarrollado por las condiciones del
terreno, una de ellas se caracteriza por realirarse en
terrenos de pendiente pronunciada y la otra categoria
por ser nractirada en terrenos planos en donde los
mantos lrièticos se encuentran a gran prošundiad por lo
one carece de pozos de riego.

PROCESO DE TRABAJO EN Lñ åGRICULTURñ
PRÚNUHCIADA.

Diciembre-Enero. (Limpia del terreno y quema de
hierbal.

Esta actividad empieza en diciembre o enero y
ouede prolongarse hasta ïebrero con la recolección de
las cañuelas de la última cosecha v limpia del terreno
tanto de hierbas como de piedras v otros objetos que
pudieran di+icultar la labor (Ver apendice Il.

Tanto las cañoelas como las hierbas pueden ser
otilixadas para la alimentacion animal si es que el
rocero lll posee ganado porcino o bien mulas para su
transporte. Tambien puede quemarlas para reintegrarle
algunos minerales al suelo.

Con la ayuda de un azadün ej rocero realira
unoš cajetes de aproximadamente 20 por 40 cm con bordes
altos para impedir que el suelo sea arrastrado y

lucero: fipelalivn dada en la -anita le estudia
1 aquellas nersunas nur venden su lueria de
i*a&¡jn nara la refnlecciü- ie la pfsiucsiür
agricola. tuu! er este :asu el ruceru renta
una perciba del lerrenn na'a tnlnlelesla' su
efunuula laliliar.
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captar la ma y or canti dad de agu a de llu v ia y a 
terrenos empleados tienen pendientes que van de 
los 40° mAs o menos. 

Marzo-Abril <RemociOn del suel o !. 

que 1 os 
1 os 30° a 

En este periodo el ro c ero se dedica a remover 
el suelo o bien a disgregar los terro nes con la ayuda de 
un az ad On o con una coa, el ob je tivo e n esta labor es la 
de darle ••calor•• al suelo par a que se lleve a ca bo la 
germinaciOn de las semill a s !a lo que se le den om in a 
••calor•• es la air eaci On del su elo asl como el mejorar 
la disposiciOn de nutrientes ~el suelo para las 
plantas) 

Mayo. !Siembra). 

Se esperan las prime ras l l uvia s para proceder a 
sembrar. La fecha de iniciaciOn puede varia r debido a 
que los campesi nos solo siembran si l as lluvias son 
provenientes del sureste, y a que si prov ie nen del norte 
u otra direcciOn sabe que esas lluvias son espor Adicas. 

Otro hecho importante es que la general id ad de 
los campesinos siembr·an después de las lluvias 
debiendose esto a la gran cantidad de roedores 
existentes en el campo, los cuales si se dejara sembrado 
el terreno estos se comer!an las semillas. 

Las semil l as utilizadas son de ~alz criollo 
bla n co o bien se siembra una variedad criolla conocida 
como malz marceño, esta es sembrada en el mes de marzo. 
Algunas caracterlsticas de este malz las describiremos 
mAs ade lanate. 

En algunas ocasiones al malz se le 
el frijol de enredadera. 

Junio-J u lio-Agosto y Septiembre. 
primer corte). 

asocia con 

!Deshierbe y 

En estos meses el rocero se dedica a e limin ar 
las malas hierb a s que le podrian crear competencia a su 
cultivo y vigilar su terreno de que no se a invadido por 
el ganado puesto que en Ja época de t emporal los 
ejidatario s o due~os del ganado utilizan los terrenos de 
agostadero encontrAndose estos inmedia t os a estos 
terrenos de cultivo. 
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captar la mavor cantidad de agua de lluvia va que los
terrenos empleados tienen pendientes que van de los 3G°a
los 40° mas o menos.

Harso-ñbril. lflemociün del suelol.

En este periodo el
el suelo o bien a dìsgregar
un azadün o con una coa, el
de darle "calor" al suelo
germinaciün de las semillas
"calor" es la aireaciün del suelo asl

rocero se dedica a remover
los terrones con la ayuda de
ob¡etivo en esta labor es la
para que se lleve a cabo la
la lo que se le denomina

como el mejorar
la disposicion de nutrientes del suelo para las
plantasl.

Havo. låiembral.

Se esperan las primeras lluvias para proceder a
sembrar. La ¡echa de iniciacion puede variar debido a
que los campesinos solo siembran si las lluvias son
provenientes del sureste, va que si provienen del norte
u otra direccion sabe que esas lluvias son esporádicas.

ütro hecho importante es que la
los campesinos siembran
debiendose esto a la gran cantidad
existentes en el campo, los cuales si se

generalidad de
las lluvias
de roedores

dejara sembrado

despues de

el terreno estos se comerlan las semillas.

Las semillas utilizadas son de mal: criollo
blanco o bien se siembra una variedad criolla conocida
como maiz marceño, esta es sembrada en el mes de marzo.
algunas caracteristicas de este maiz las describiremos
màs adelanate.

En algunas ocasiones al maiz se le asocia con
el frijol de enredadera.

Junio-Julio-Agosto
primer cortel.

En estos
las malas hierbas
cultivo v vigilar
el ganado puesto que

y Septiembre. lfleshierbe v

meses el rocero se dedica a eliminar
que le podrian crear competencia a su
su terreno de que no sea invadido por

en la epoca de temporal los
ejidatarios o dueños del ganado utiliran los terrenos de
agostadero encontrándose estos inmediatos a estos
terrenos de cultivo.
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Ya para septiembre empiezan a cor ta r los 
primeros elotes o bien se esperan a que se sequen las 
mazorcas en las plantas para proceder a recol ect a r las. 

El producto de estos cultivos es pa ra c on sumo 
familiar ademAs le servirA para selecci o na r los gr anos 
para el prOximo ciclo agrlcola. Es asl como co ncl u y e un 
ciclo agrlcola en estos terrenos. 

FUERZA DE TRABAJO. 

La fuerza de trabajo emplead a e s t ot alment e 
famili a r y desarrollada por los miemb ros varones, en 
don d e el padre realiza las labores mAs pes ada s y los 
hijos labores que requieren menor esfue rz o como lo son 
e l d esh ierbe y limpia del terreno de p iedras pequeñas. 

Cabe h acer menciOn que el ti empo d edica do a 
las labore s se realiza en dlas esporAdi c os d ebi en dose a 
las sigu i e n t es r azones: la primera a las d imen siones 
del terreno q ue es pe queño y la otra es qu e los i n gresos 
mayores l o s ob t iene de la venta de su fu erza de trabajo 
en los terrenos de r iego o bien se dedi can a la pesca. 

PRODU CTO S DE CULTIVO, 

Para e ste sistema agrlcola los productos que 
se cultivan como ar ri ba los mencionamos son el mal z y el 
f rijol . En cuanto a l malz e xisten dos v a riedades, una 
que es el malz cr iollo blanco delgado y la otra va r iedad 
es el malz marceño. 

Las siguientes caracter lsti cas la prese nta la 
variedad mencionada en primer luga r: 

1.- P e riodo vegetativo co rlo p ues se 
en junio y se cosecha en octubre o noviembre. 

2.- Su peso por carga de 200 l. e s 
142 kilogramos. 

de 

siembra 

120 a 

3.- Es de mazorca y grano med iano. Las 
siguientes caracterlsticas corresponde~ al malz marceno: 

al Periodo vegetativo largo, se siembra en 
marzo y se cosecha en noviembre o diciembre. 

bl Es el de 
var i edades utilizadas, 
146 a 148 kilogramos. 

mayor peso entre las 
pues la carga de 200 l. 
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diversas 
pesa de 

Ya para septiembre empiezan a cortar los
primeros elotes o bien se esperan a que se sequen las
mazorcas en las plantas para proceder a recolectarlas.

El producto de estos cultivos es para consumo
iamiliar ademàs le servira para seleccionar los granos
para el proximo ciclo agricola. Es asi como concluve un
ciclo agricola en estos terrenos.

FUERZH DE TRABñJÚ.

La fuerza de trabajo empleada es totalmente
iamiliar y desarrollada por los miembros varones, en
donde el padre realiza las labores más pesadas v los
hijos labores que requieren menor esfuerao como lo son
el deshierbe v limpia del terreno de piedras pequeñas.

Cabe hacer mencion que el tiempo dedicado a
las labores se realiza en dias esporàdicos debiendose a
las siguientes razones¦ la primera a las dimensiones
del terreno que es pequeño v la otra es que los ingresos
mayores los obtiene de la venta de su iuerza de trabajo
en los terrenos de riego o bien se dedican a la pesca.

PRODUCTOS DE CULTIVO,

Para este sistema agricola los productos que
se cultivan como arriba los mencionamos son el maiz y el
irijol. En cuanto al mal: existen dos variedades, una
que es el maiz criollo blanco delgado y la otra variedad
es el maiz marceño.

Las siguientes caracteristicas la presenta la
variedad mencionada en primer lugar:

1.- Periodo vegetativo corto pues se siembra
en junio v se cosecha en octubre o noviembre.

2.- Su peso por carga de 200 1. es de 120 a
142 kilogramos.

3.- Es de mazorca y grano mediano. Las
siguientes caracteristicas corresponden al maiz marcenol

I*
al Periodo vegetativo largo, se siembra en

mareo y se cosecha en noviembre o diciembre.

bl Es el de mayor peso entre las diversas
variedades utilizadas, pues la carga de 200 l. pesa de
Ide a 148 kilogramos.
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c> Es de mazorca grande y grano mAs bien chico 
y blanco. 

Hay otras variedades de malz pero cada vez son 
menos las personas que las cultivan, como lo son el malz 
ancho, malz parra y malz arroz . 

La utilizaciOn de dos variedades de malz en un 
terreno se debe a que Jos campesinos dependen en parte 
de este producto para su subsistencia y de alguna manera 
tienen que asegurar este sustento. 

El malz marceño aunque 
carga tiene un menor rendimiento 
que del malz criollo blanco 
producciones. 

En base a que las 
periodos vegetativos diferentes 
estrategia de subsistencia. 

es 
en 
se 

dos 

de 
el 

se 

mayor peso por 
terreno, mientras 

obtienen mayores 

variedades tienen 
encuentra una 

Es to es se siembra parte del terreno en marzo 
con la variedad correspondiente que germinarA con las 
lluvias esporAdicas que se presenten en est e mes. Se 
mantendrA una planta de unos 10 a 20 cm pero con raíces 
muy profundas hasta que 1 legue el temporal a fines de 
mayo o principios de junio. Con estas lluvias esta 
planta alcanzarA el desarrollo aunque el temporal sea 
inconsistente. 

A principios de junio en otra parte d el 
terreno se siembra la variedad mAs productiva que es el 
malz criollo blanco, el cual si es malo el temporal esta 
variedad darA pocos frutos o bien no alcanzarA a 
desarrollarse. 

Conjuntando lo anterior se -concluye que si es 
malo el temporal se obtendrA una cosecha, la de malz 
marceño que es de bajo rendimiento. Pero con ella el 
campesino complmentarA su economla hasta 'el prOximo 
ciclo. 

Si se hubiese sembrado el terreno con una sola 
variedad se obtendrla una baja producciOn para el malz 
marceñ o o una alta producciOn para el malz criollo 
blanco siempre y cuando el temporal haya sido bueno. Y 
si el temporal resultase malo, no obtendrla siquiera el 
campesino malz para poder esperar el prO ximo ciclo 
agrlcola. 

Para el cultivo del frijol emplean varias 
variedades y todas presentan mAs o menos igual tiempo de 
desarrollo (90 dlas). Entre las variedades que se 
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cl Es de mazorca grande y grano mas bien chico
y blanco.

' Hay otras variedades de maiz pero cada vez son
menos las personas que las cultivan, como lo son el maiz
ancho, malz parra R maiz arroz.

La utilizacion de dos variedades de maiz en un
terreno se debe a que los campesinos dependen en parte
de este producto para su subsistencia v de alguna manera
tienen que asegurar este sustento.

El maiz marceño aunque es de mayor peso por
carga tiene un menor rendimiento en el terreno, mientras
que del maiz criollo blanco se obtienen mayores
producciones.

En base a que las dos variedades tienen
periodos vegetativos diferentes se encuentra una
estrategia de subsistencia.

Esto es se siembra parte del terreno en marzo
con la variedad correspondiente que germinarà con las
lluvias esporádicas que se presenten en este mes. Se
mantendrá una planta de unos 10 a 20 cm pero con raices
muy profundas hasta que llegwrel temporal a fines de
mayo o principios de junio. Con estas lluvias esta
planta alcanzará el desarrollo aunque el temporal sea
inconsistente.

A principios de junio en otra parte del
terreno se siembra la variedad màs productiva que es el
malz criollo blanco, el cual si es malo el temporal esta
variedad dara pocos frutos o bien no alcanzará a
desarrollarse.

Conjuntando lo anterior se-concluye que si es
malo el temporal se obtendra una cosecha, la de maiz
marceño que es de bajo rendimiento. Pero con ella el
campesino complmentara su economia hasta `el proximo
ciclo.

Si se hubiese sembrado el terreno con una sola
variedad se obtendrla una baja produccion para el maiz
marceño o una alta produccion para el maiz criollo
blanco siempre v cuando el temporal haya sido bueno. Y
si el temporal resultase malo, no obtendrla siquiera el
campesino malz para poder esperar el proximo ciclo
agricola.

Para el cultivo del frijol emplean varias
variedades y todas presentan más o menos igual tiempo de
desarrollo l9ü dlasl. Entre las variedades que se
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cultivan y en orden de preferencia a saber son el 
vaquilla, amapolo, pintillo, guinino, parral e ño, 

mantequilla y cocunita. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 

Para este sistema de prod ucción solo es 
posible utilizar el azadOn, la coa y c uchillas ya que 
las alta ped r egosidad y pendiente pronu nciada no permite 
otro tipo de herramientas . 

OTROS INSUMOS. 

Debido a que son terr en os con baja 
productividad, la gente no arriesga los pocos re cursos 
com o para introducir fertilizantes o pl a guicidas, espera 
contar con solo buena suerte para que s alga su cultivo. 

PLAGAS. 

Para el malz encontramos 
plagas: 

Gusan o cogollero !Spodoptera fruqiperda l. 
F r a i 1 e c i l 1 o lhctrodactyl us 1uicms l. 
Tri ps IFrantliniella midentalisl . 
Gorgo j o ICa•poprnus l u9u~risl . 

Pi cu do 16er aeu s se1ilisl . 
Dorad i 11 a lliabrot ira b1ltea\al . 

las siguientes 

En el frijol es comdn encontrar 
plagas: 

las sig u ie nt es 

Pi c u do del ejote IApion aurirhmusl . 
Mosca b l anca llr ialeu•od!s vaporari orusl. 
Catar i na !Co lospis brunn1al. 
G o r g o j o l!canthorel ides obrtetusl 

AGRICULTURA DE TEMPORAL EN TERR ENO S PLANOS. 

en suel os Dich a ag ri cultura se practic a 
aluviales medianemente desarrollados y con 
mAximas del 5%. Po r encentarse los ma ntos 
profpndos y carecer de créditos b~ncarios 
performaciOn de pozos , dichos terrenos 

pe ndi entes 
fr i Ati cos 

pa r a la 
ha y an se 

condicionados al temporal. 

PROCESO DE TRABAJO EN 
TEMPORAL DE TERRENO S PL AN OS. 

LA AGRICULTURA DE 

Dici embre-enero y f eb rero. <Barbecho y primer 
arado>. 
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cultivan v en orden de preferencia a saber son el
amapolo, pintillo, guinino, parraleño, vaquilla,
mantequilla y cocunita.

HERRHHIEHTHS DE TRRBQJU.

Para este sistema de produccion solo es
posible utilizar el azadon, la coa v cuchillas va que
las alta pedregosldad y pendiente pronunciada no permite
otro tipo de herramientas.

UTRDS IHSUHÚS.

Debido a que son terrenos con baja
productividad, la gente no arriesga los pocos recursos
como para introducir fertilizantes o plaguicidas, espera
contar con solo buena suerte para que salga su cultivo.

PLñGñS.

Para el maiz encontramos las siguientes
plagas:

Gusano cogol lero Iiipndnpiera lruqiperial.
Frai leci 1 lo Iflaclrniatlïiis niitamlsl.
Tr 1 ps 1'Frinlliaii-ll: uffiienlalisl.
Gorgoj o ftarpnphilus luçuirisl.
Picudo lleraers srnilisl.
Doradi lla Eliibr-:lira ballrital.

En el frijol es comon encontrar las siguientes
plagas:

Ficudo del ejote Hmmawkhumk
Hosc a blanc all-'rialornirs ripurariurusl.
catar i nattulnspis brnmal.
(ì¢:r~ç;tij iilitinlhnceliies nbttetuil

flERICULTURå DE TEHPURAL EN TERREHÚE PLHHD5.

Dicha agricultura se practica en suelos
aluviales medianamente desarrollados v con pendientes
máximas del 51. Por encontarse los mantos friaticos
profyndos v carecer de creditos bancarios para la
performacion de pozos, dichos terrenos se hayan
condicionados al temporal.

PRÚCESÚ DE TRHBHJU EN LH ÉGRIEULTURÉ DE
TEHPÚRQL DE TERRENOS PLANOS.

Diciembre-enero y febrero. tBarbecho v primer
aradol.
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La fecha para el inic io de las labores del 
ciclo agrlcola depende de si en estos terrenos 
cultivaron o no garbanzo ya que la cosecha de este es 
recogida en enero. Por tal razOn hay quienes empiezan a 
recolectar las cañuelas del malz de la dltima cosecha en 
diciembre para darlas de forraje al ganado son 
depositadas en la copa de los Arboles de huiz ache para 
ir abasteciendo al ganado de acuerdo a sus 
requerimientos, existe otra estrategia seguida por el 
agricultor que es la de introducir al terreno de cultivo 
al ganado para que se alimente de las cañuelas y ademAs 
se rei n tegren nutrientes a l suelo .con el excr emento de 
los animales. 

Poco es practicado la quema de hierbas y 
ca~uelas de malz ya que comentan los agricultores que 
rApidamente se pierde fertilidad del suelo. Esto puede 
deberse a que los minerales liberados por la combustiOn 
sean lixiviados. 

Un a vez limpio el terreno o barbechado, se 
prepara el terreno con ayuda de una yunta de bueyes que 
puede ser propia o alquilada para roturar el terreno, 
dicha labor t iene la duraciOn de dos semanas 
aproximadamente para cuatro hectAreas. 

El objetivo de roturar el terreno es el de 
remover el suelo y hacer mAs actes i bles los nutrientes 
que requeriran los cultivos para su mejor d~sarrollo. 

Hay personas 
real iz aron dicha labor 
marzo. 

que por algu na 
la desarrollan en 

Marzo. !Segundo aradol. 

razOn 
el mes 

no 
de 

En dicho mes quienes realiz~ron el barbecho y 
la rotura p roceden a realizar una segunda labor conocida 
como cruza o segundo arado con la que en el terreno 
aparec en los surcos. Se realiza esta para romper los 
terro nes qu e hablan quedado , se ai ree el suelo y obtenga 
ca lor el suelo para una mejor germ inaciOn de las 
semillas. Con este trabajo el terreno queda listo para 
la siembra. 

Mayo-Junio. !Siembra). 

A fines de mayo y principios de junio caen las 
primeras lluv ias las cuales son esperadas para la 
siembra del malz qu e lo pueden a soc iar con el frijol y 
la calabaza . Aunque ya tenian con anticipaciOn el 
terreno preparado para la siembra pocas so n las personas 
que la realizan antes de las lluvias, ya que podrían 
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La fecha para el inicio de las labores del
ciclo agricola depende de si en estos terrenos
cultivaron o no garbanzo ya que la cosecha de este es
recogida en enero. Por tal razon hay quienes empiezan a
recolectar las cañuelas del maiz de la oltima cosecha en
diciembre para darlas de forraje al ganado son
depositadas en la copa de los arboles de huizache para
ir abasteciendo al ganado de acuerdo a sus
requerimientos, existe otra estrategia seguida por el
agricultor que es la de introducir al terreno de cultivo
al ganado para que se alimente de las cañuelas y ademas
se reintegren nutrientes al suelo con el excremento de
los animales.

Poco es practicado la quema de hierbas y
cañuelas de maiz ya que comentan los agricultores que
rapidamente se pierde fertilidad del suelo. Esto puede
deberse a que los minerales liberados por la combustion
sean lixiviados.

Una vez limpio el terreno o barbechado, se
prepara el terreno con ayuda de una yunta de bueyes que
puede ser propia o alquilada para roturar el terreno,
dicha labor tiene la duracion de dos semanas
aproximadamente para cuatro hectareas.

El objetivo de roturar el terreno es el de
remover el suelo y hacer mas acoesibles los nutrientes
que requeriran los cultivos para su mejor desarrollo.

Hay personas que por alguna razon no
realizaron dicha labor la desarrollan en el mes de
marzo.

Marzo. (Segundo aradol.

En dicho mes quienes realizaron el barbecho y
la rotura proceden a realizar una segunda labor conocida
como cruza o segundo arado con la que en el terreno
aparecen los surcos. Se realiza esta para romper los
terrones que hablan quedado, se airee el suelo y obtenga
calor el suelo para una mejor germinacion de las
semillas. Con este trabajo el terreno queda listo para
la siembra.

Mayo-Junio. låiembral.

A fines de mayo y principios de junio caen las
primeras lluvias las cuales son esperadas para la
siembra del maiz que lo pueden asociar con el frijol y
la calabaza. Aunque ya tenian con anticipacion el
terreno preparado para la siembra pocas son las personas
que la realizan antes de las lluvias, ya que podrian
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o er· der- e l grano 
tanto 

oor· la 
ardillas, 

gr an canti da d d e 
r·atones y rata s . 

roe do res 
existentes, 

Las sem i l las de malz l as me zc l an co n 
semil las de f r i jol y dep osi ta n cinc o s e mi l las de 
por dos d e f r ijol en la co stilla d e l s ur co p ara lo 
se va le n de una coa o bien con l a ayud a de l o s pi es . 
d ist anc ia entre cada deposito de semil la s es de 40 
a pro xim adamente. 

Julio-Ago sto. !Ba r be cho >. 

las 
rn al z 
cual 

La 
cm 

E n estos meses la l abor a re a li zar es la d e 
li mpi ar el cu lti vo de mala s hier bas co n la a yu da de un a 
cuc hi l l a o bien arrancAndolas desde l a base de la p l a n t a 
p a r a evita r la c om petenci a por nutri e n tes. En algunas 
p l an ta s es conven i ente el agreg ar ci er ta ~ an ti da d de 
su elo a Ja bas e de la planta de malz p ar a qu e presente 
ma y or r es istencia a l os v i e n tos y evit e el acamamien to. 

H ay q uien es se a y ud a n 
r·eal i z a r el b arbe cho (en est e caso 
hierba s y de jar l as e n el canal 
aterro nami ent o en Ja ba se de las 
fri j ol. 

co n 1 a yun ta 
a r r· a n c ar· l as 
de l c u l t i vo> 
pl a n tas de 

p ar· a 
malas 
y el 

ma l z y 

ent r· e 
pasen 

Pa r a pod e r uti liza r la yu nta es nec es ario qu e 
su rco y surco e x ist a cie rta di s ta ncia para que 
los animales si n da ñar a las plan t as del cult ivo. 

Sept i emb r·e-O c t u br·e. (Co se cha>. 

En el mes de s eptiembr e se cos ech a e l frijol 
que serA pri n cipa l mente c onsumido pn r l a familia y el 
restante c ambiado o v end ido e n tr e v e ~ in os que no hayan 
realizado dicho cu lt ivo. Tamb itn s e c osech a a lgunos 
elotes. El resto de l cultivo del malz serA d E· jado a 
s ecar en la planta para c ort ar lo hasta octubre o 
nov i ernbre . 

La producc iO n d e malz serA en p a r te c onsum i da 
por la familia y el resto de d ich a p rod u cción serA 
v endida en las bod e gas que ti en e CONAS VPO en AcA mbaro, 
Gto .• o bien en San ta An a Ma y a, Nich. 

Es impor t ante s eñalar que los a gricu lto re s del 
mu nici pio correspondie nte a AcAmbaro no pueden ven d er 
s u s cosechas en las bod egas de la CONASUPO ubic adas en 
el municipio d e S anta Ana Ma y a aunque estas se 
encuentr e n mAs prO x imas a sus te rrenos de cu ltivo . 

Es as! como para algunos agricult o r es termin a 
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perder el grano oor la gran cantidad de roedores
existentes, tanto ardillas, ratones y ratas.

Las semillas de maiz las mezclan con las
semillas de frijol y depositan cinco semillas de maiz
por dos de frijol en la costilla del surco para lo cual
se valen de una coa o bien con la ayuda de los pies. La
distancia entre cada deposito de semillas es de do cm
aproximadamente.

Julio-Agosto. lBarbechol,

En estos meses la labor a realizar es la de
limpiar el cultivo de malas hierbas con la ayuda de una
cuchilla o bien arrancandolas desde la base de la planta
para evitar la competencia por nutrientes. En algunas
planta= es conveniente el agregar cierta cantidad de
suelo a la base de la planta de maiz para oue presente
mayor resistencia a los vientos y evite el ecamamiento.

Hay quienes se ayudan con la yunta para
realizar el barbecho (en este caso arrancar las malas
hierbas y dejarlas en el canal del cultivo! y el
aterronamiento en la base de las plantas de _maiz y
frijol.

Para poder utilizar la yunta es necesario que
entre surco y surco exista cierta distancia para que
pasen los animales sin dañar a las plantas del cultivo.

Septiembre-üctubre. iüosechal.

En el mes de septiembre se cosecha el frijol
nue sera principalmente consumido por la familia y el
restante cambiado o vendido entre vecinos que no hayan
realizado dicho cultivo. Tambien se cosecha algunos
elotes. El resto del cultivo del maiz sera dejado a
secar en la planta para cortarlo hasta octubre o
noviembre.

La produccion de maiz serà en parte consumida
por la familia v el resto de dicha produccion sera
vendida en las bodegas bue tiene CDNASUPU en dcambaro,
Gto.,o bien en Santa Ana Haya, Mich.

Es importante señalar que los agricultores del
municipio correspondiente a Acàmbaro no pueden vender
sus cosechas en las bodegas de la CÚNASUPU ubicadas en
el municipio de Santa ana Haya aunque estas se
encuentren mas proximas a sus terrenos de cultivo.

Es asl como para algunos agricultores termina
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el c iclo agr l co la del malz, de jan do desc ansar la tierra 
durante u n año por cin c o o seis de c ult ivo . Esta 
prAct ica no la realiza e n todo el te rr eno de un a vez 
sin o divide su propiedad. 

Otros a gr ic u lto r es t o man una parte peque~a de l 
terreno y la de di can al culti v o d e garbanzo . Pa ra dicho 
cultivo en el mes de n o viembre reali za n un barbecho co n 
e l arado de b u eyes sin introd u c ir este mucho , para que 
e l terreno no pi e rda hume da d. S iemb ra l a semilla de 
ga rbanzo y est e cul ti v o sin otr a labor que realizar 
saldrA con la s pocas lluvias q u e restan y la hum ed a d 
guardada en el terreno . 

El g arb a n zo e s cos ech ad o e n el mes 
siendo la prod ucci On d e ~s te consumida en su 
por l a familia. 

de enero, 
totalidad 

TENENCIA DE LA TI ERRA . 

de producciOn e l 90 % 
el 10% restante a 

La s upe rficie que 

Para el p rese n t e sistem a 
corresponde a terrenos ej ida les y 
t er renos en peq u e ñ a p ro p ied ad. 
corresponde a cada campesi no 
hect Area s independienteme n te del 

va de l a 4 a l as 6 
tipo de tenencia que se 

presente. 

FUERZA DE TRABAJO. 

La fuer za de tr ab aj o empleada par a el 
f unci onamien to de este sistema de produ cc i On es 
ese ncialmente famil iar y se distribuyen las labore s por 
edad y sexo, es decir las labores pesadas corres po nden 
a l jefe de famili a y a los hi jo s ma y o r es , mientras qu e 
los h ijos menores d e doce afies se van ad ie s trando en el 
cono c imi e nt o del proceso de producciOn c on labores que 
r equie ren me n or esfuerzo com o lo so~, el d e shier be a 
mano, limpia del terreno, remociOn de pied ras, etc. Las 
mujer e s se e ncomiendan a llevar los ali mentos a los 
sitios de t rab a jo. 

HE RRAMIENTAS DE TRABAJO. 

Aqu l la gama de her rami en t as es ma y or y a 
saber son las sigui entes: machete, pico, pala, azad On, 
cuc hi l las , coa, arados tan to p ara se r ti rados por b u e y es 
com o cab allos o mulas . Estos dltimos so n comple tament e 
met Alicos y re qu ieren ser tirados por un solo animal , 
mien t r a s que los arados p ara b u e y es son elabor ados con 
ma d eras de la regiOn y las partes metAlic a s son 
ad quiri das en los com e rcios de impl ementos a9rlcolas 
loc al izados en las cabecer a s mu nicipales . En re lac iOn al 
nóm e r o de a nimales q ue tiran a estos arados son dos . L a 
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el ciclo agricola del maiz, dejando descansar la tierra
durante un ano por cinco o seis de cultivo. Esta
practica no la realiza en todo el terreno de una ve:
sino divide su propiedad.

Otros agricultores toman una parte pequeña del
terreno v la dedican al cultivo de garbanxo. Para dicho
cultivo en el mes de noviembre realizan un barbecho con
el arado de bueyes sin introducir este mucho, para que
el terreno no pierda humedad. Siembra la semilla de
garbanxo v este cultivo sin otra labor que realixar
saldra con las pocas lluvias que restan y la humedad
guardada en el terreno.

El garbanzo es cosechado en el mes de enero,
siendo la produccion de este consumida en su totalidad
por la iamilia.

TENEHCIÃ DE LA TIERRA.

Para el presente sistema de produccion el 901
corresponde a terrenos ejidales y el 101 restante a
terrenos en pequeña propiedad. La superficie que
corresponde a cada campesino va de la 4 a las
hectareas independientemente del tipo de tenencia que se
presente.

FUERZÉ DE TRÄBAJU.

La fuerza de trabajo empleada para el
funcionamiento de este sistema de produccion es
esencialmente ianiliar y se distribuyen las labores por
edad y sexo, es decir las labores pesadas corresponden
al jeie de iamilia y a los hijos mayores, mientras que
los hijos menores de doce años se van adiestrando en el
conocimiento del proceso de produccion con labores que
requieren menor esiuerzo como lo son1 el deshierbe a
mano, limpia del terreno, remocion de piedras, etc. Las
mujeres se encomiendan a llevar los alimentos a ios
sitios de trabajo.

HERRHHIEHTAS DE TRHEAJÚ.

oqul la gama de herramientas es mayor y a
saber son las siguientes: machete, pico, pala, azadon,
cuchillas, coa, arados tanto para ser tirados por bueyes
como caballos o mulas. Estos últimos son completamente
metalicos y requieren ser tirados por un solo animal,
mientras que los arados para bueyes son elaborados con
maderas de la region y las partes metalicas son
adquiridas en los comercios de implementos agricolas
localizados en las cabeceras municipales. En relacion al
nomero de animales que tiran a estos arados son dos. La
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funciOn de cada u na de 
impllcita en el te x to del 

e s t as her r amientas q ued a 
proceso de tr a bajo a g ~ l c ola. 

PRODUCTOS DE CULTIVO. 

Los productos c u ltivados s on el mal z , el 
frijol y la calabaza. Para el malz en 19 8 1 s e cu l ti v o 
ademAs de las variedades criollas arri b a me n cionad a s u na 
v ariedad mejorada para temporal, siendo esta adoptada 
por la ma y or la de los peq ue ~os pro p i e t ario s y 
ejida t arios para as! obtener fina n ciam i e nto ba n ca rio . 

El finaciamiento bancario o torgado a las 
personas que cumplen con una serie de r eq u isitos c omo lo 
so n el llevar a cabo en tiempos pre - establecidos las 
labor es de barbecho, c r uza, su r cado, s i embr a , li mpi e za 
de c ulti v os, utilizaciOn de semillas mejoradas y el 
agruparse con un nómero mlnimo de ejid a tarios para poder 
ser sujetos de los mencionados créditos banc ar ios. 

Las variedades de malz, frij o l y calabaza son 
sembrados sim u ltA n eamente a fines de ma y o o principios 
de junio, 
tempor·al. 
nov i embr·e 

s u jetandose su siembra a la primera lluvia del 
se cosecha el malz durante los meses de 

y diciembre; el frijol a pr1nc1p1os de 
noviembr e y la calabaza desde septiembre a fines de 
oct u br·e. 

OTROS IN S UMO S . 

Los créditos bancarios permiten al campesino 
adq u i r ir insumos tales como semillas mejoradas, 
fertilizantes y plaguicidas que so n 
ma y or frecuencia en estos terrenos. 

utilizados c on una 

El empleo de fertilizante s y plaguicidas es 
sugerido por los técnicos agrlcolas envi~dos por el 
banco que otorgan e l crédito o bien es pe r so nal d e la 
S.A.R.H. siendo la presencia de estos dltimos muy 
espor·Adica. 

PLAGAS. 

Son escencialmente las descr~tas en el p r oce s o 
de prod u cciOn agr!cola de temporal con pendie n te 
pronunciada. Pero es conveniente mencionar que l a 
palomilla; Diabrotica bal teata ha causado grandes 
perdidas en la producción de calabaza. 
campesinos han tomado la decisión de s u primir 
cul t ivo. 
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Algunos 
dicho 

iuncion de cada una de estas herramientas queda
ìmüìlcita en el texto del proceso de trabajo agricola.

PRÚDUCTD5 DE CULTIVO.

Los productos cultivados son el maiz, el
irijol v la calabara. Para el mal: en 1951 se cultivo
ademas de las variedades criollas arriba mencionadas una
variedad mejorada para temporal, siendo esta adoptada
por la mayoria de los pequeños propietarios y
ejidatarios para asl obtener iinanciamiento bancario.

El +inaciamiento bancario otorgado a las
personas que cumplen con una serie de requisitos como lo
sor el llevar a cabo en tiempos pre-establecidos las
labores de barbecho, cruza, surcado, siembra, limpieza
de cultivos, utilixacion de semillas mejoradas y el
agruparse con un nomero minimo de ejidatarios para poder
ser sujetos de los mencionados creditos bancarios.

Las variedades de malz, frijol v calabaza son
sembrados simultaneamente a fines de mayo o principios
de junio, sujetandose su siembra a la primera lluvia del
temporal. se cosecha el mal: durante los meses de
noviembre y diciembre; el irijol a principios de
noviembre v la calabata desde septiembre a lines de
octubre.

OTEUS IHSUHÚS.

Los creditos bancarios permiten al campesino
adquirir insumos tales como semillas mejoradas,
+ertiIizantes v plaguicidas que son utiliaados con una
mayor irecuencia en estos terrenos.

El empleo de iertilizantes y plaguicidas es
sugerido por los tecnicos agricolas enviados por el
banco que otorgan el credito o bien es personal de la
S.A.R.H. siendo la presencia de estos últimos muy
esporádica.

PLÉGHQ.

Son escencialmente las descritas en el proceso
de produccion agricola de temporal con pendiente
pronunciada. Pero es conveniente mencionar que la
palomillai fimmhuhflüfla ha causado grandes
perdidas en la produccion de calabaza. Algunos
campesinos han tomado la decision de suprimir dicho
cultivo.
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AGRI CU LT UR A DE RIEGO O MECA NIZADA. 

Este sistema de prod u cción agrlcola se 
loca liza e n suelos cercanos a la l a guna , son terrenos 
p l anos, con pendientes mlnimas y un a ped re gosid ad nu la. 
Son suelos bien desarrollados y su origen es de aluvión. 

La vegetación nat ur al se 
malezas y hierbas que se localiz an 

lim it a unic ame nt e 
en los caminos . 

a 

El pro c eso de tr a bajo aqul seguido varia de 
acuerdo a los cult i vos que se presenten y estos son 
r olados en dichos ter re nos. En un a ñ o se p u eden 
presentar hasta t r es cultivos diferente s en el mismo 
terreno. Por ejemplo, primero se siembra tomate, una vez 
recogida la cose c ha se siembra malz y por dltimo se 
siembra chile o flor de cempoazuchitl. 

La p ro d u cción obtenida en dichos terrenos son 
vendidos en su totalidad ya sea en AcAmbaro, Moroleón o 
Morelia. 

PROCE S O DE TRABAJO EN LA AGRICULTURA DE 
O MECANIZADA. 

RIEGO 

Como ar r iba mencionamos en estos terenos se 
siembran difere n tes productos simultAneamente, p ero de 
tal manera buscan que el cultivó de malz se desarrolle 
con el temporal. Pa r a p r oceder a describir las labores 
seg u idas empezaremos con un cultivo p r evio il malz, que 
es de ciclo corto de unos 60 a 80 dlas, al cultivo que 
nos referimos es el tomate. 

P ara cultivar el tomate se limpia el terreno 
de r astrojo del culti v o anterior, inmediatamente se 
cr uz a y se surca para proceder a transplantar plAnatulas 
q u e germi n aron en almAci gos localizadas en los huertos 
f a miliare s o bien se encuentran al lado de los terrenos 
de cult i vo . Dich as plAntulas tienen entre 10 y 15 cm. de 
tamaeo. 

La s labores de cruza y de su r cado se realizan 
mediante la u t i li z aciOn de u n tractor que pu ede ser 
propio, colectivo o bien alquilado, cuando es el dltimo 
caso s e contrata con todo y conductor. 

Confo r me los surcos se van sembrando estos son 
regados. El agua de ri ego es obtenida de pozos y en 
pocos casos s e o b ti ene de represas para lo cu al se valen 
de canales de ri ego y en algunos casos de tubos 
plAsticos con diAmetros de hasta 10 cm. El rie go se 
realiza cada dos o tres sema n as por las personas qu e 
cuentan con pozos y las pe rsonas q u e obtienen agua de 
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AGRICULTURA DE RIEGO U HECANIZADA.

Este sistema de produccion agricola se
localiza en suelos cercanos a la laguna, son terrenos
planos, con pendientes minimas y una pedresosidad nula.
Son suelos bien desarrollados w su origen es de aluvion.

La vegetacion natural se limita unicamente a
malezas y hierbas que se localizan en los caminos.

El proceso de trabajo aqui seguido varia de
acuerdo a los cultivos que se presenten v estos son
rolados en dichos terrenos. En un año se pueden
presentar hasta tres cultivos diferentes en el mismo
terreno. Por ejemplo, primero se siembra tomate, una vez
recogida la cosecha se siembra malz y por último se
siembra chile o flor de cempoazuchitl.

La produccion obtenida en dichos terrenos son
vendidos en su totalidad ya sea en Acàmbaro, Horoleon o
Morelia.

PRÚCESÚ DE TRABAJO EN LA AGRICULTURA DE RIEGO
O HECANIZADA.

Como arriba mencionamos en estos terenos se
siembran diferentes productos simultaneamente, pero de
tal manera buscan que el cultivo de malz se desarrolle
con el temporal. Para proceder a describir las labores
seguidas empezaremos con un cultivo previo al maiz, que
es de ciclo corto de unos 60 a 90 dìas, al cultivo que
nos referimos es el tomate.

Para cultivar el tomate se limpia el terreno
de rastrojo del cultivo anterior, inmediatamente se
cruza y se surca para proceder a transplantar planatulas
que germinaron en almacigos localizados en los huertos
familiares o bien se encuentran al lado de los terrenos
de cultivo. Dichas plántulas tienen entre lü y 15 cm. de
tamaflo.

Las labores de cruza y de surcado se realizan
mediante la utilizacion de un tractor que puede ser
propio, colectivo o bien alquilado, cuando es el oltimo
caso se contrata con todo y conductor.

Conforme los surcos se van sembrando estos son
regados. El agua de riego es obtenida de pozos y en
pocos casos se obtiene de represas para lo cual se valen
de canales de riego y en algunos casos de tubos
plasticos con diámetros de hasta 10 cm. El riego se
realiza cada dos o tres semanas por las personas que
cuentan con pozos y las personas que obtienen agua de
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las represas se calendarizan s u s riegos en la s of i ci nas 
de la S.A . R.H. local i zadas en la ciudad de AcA rnba ro. 

tos cuidados de los c u ltivos 
propietarios o bi en c o n tr a ta n r oceros 
son mu j eres por· s L\ ha b i l i d ad m a'" • a l ) 

l o s r e ali z an los 
q ue en su rna y o r la 
fA ci l c on t rol. 

Cuando se aproxima la fecha d e c osecha se 
v ende el c1tltivo en la planta y los com p r ad o re s se 
encargan del transporte q ue es p r o pio y la c o n tr atación 
d~ roceras oara r ecolecta r el p roduc to y ser lle v ado a 
los centros de abasto en AcAmbaro o Mor e lia . 

Una ve z que salió el cultivo se re mue v e el 
suelo y se surca para ahora proceder a la si emb r a de 
malz q ue se desa rro llarA con las lluvia s del temp o r al. 
Las labores para el cultivo del malz son igual es a las 
segu i das en los sistemas de producción antes de sc ri tos. 
Solo aqul las e nu rnerar·emos y son; Ba r becho, cr·uz a o 
primer ara d o, surcado o segundo arado, siemb ra , limpia 
de malezas y cosecha. 

L o s im plementos de la agricu ltura me ca n izada 
provocan que los periodos de labor sean mAs r e~ucidos . 

Por Oltimo cabe sefialar que la cosecha es de productos 
frescos para ser vendidos como verd u ra en los centros de 
abasto ya mencionados. 

Como la probabilidad de heladas es mlnima en 
la región y se cuenta con riego, esto permite que sea 
sembrado otro cultivo ya sea de hortaliza !tomates, 
cebollas, zanahorias o chiles> o bien se culti v a la flor 
de cempoazuchitl. 

La flor de cempoazuchilt se comercializa en el 
estado de Guanajuto en d6nde hay un gran nOme r o de 
granjas avlcolas, siendo aqul la flor de cempoazuchilt 
utilizada como alimento para las aves y proporciona un 
color amarillo tanto a la yema del huevo como a la piel 
del pollo . Esta flor no proporciona al ave gran valor 
alimenticio pero si una mayor demanda en su consu mo . 

TENECIA DE LA TIERRA. 

La proporción en estos sistemas de producción 
en cuanto a la tenencia de la tierra se invierte, ahora 
el 90% corresponde a la pequena propiedad y el 10% 
restante a terrenos ejidales. La superficie que 
corresponde a cada tenedor va de las 4 a las 6 hectAreas 
apr·ox i madamente . 

FUERZA DE TRABAJO. 
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las represas se calendarizan sus riegos en las oflcinas
de la S.A.H.H. localizadas en la ciudad de Acambaro.

los cuidados de los cultivos los realizan los
orooietarios o bien contratan foceros que en su mavorla
son mujeres por su habilidad manual v facil control.

Cuando se aproxima la fecha de cosecha se
vende el cultivo en la planta v los compradores se
encargan del transporte que es propio y la contratacion
de roceras para recolectar el producto y ser llevado a
los centros de abasto en Acàmbaro o Morelia.

Una vez que salio el cultivo se remueve el
suelo v se surca para ahora proceder a la siembra d
maiz que se desarrollará con las lluvias del temporal.
Las labores para el cultivo del malz son iguales a las
seguidas en los sistemas de produccion antes descritos.
Solo aqul las enumeraremos y sonï Barbecho, cruza o
primer arado, surcado o segundo arado, siembra, limpia
de malezas v cosecha.

Los implementos de la agricultura mecanizada
provocan que los periodos de labor sean mas reducidos.
Por oltimo cabe señalar que la cosecha es de productos
frescos para ser vendidos como verdura en los centros de
abasto ya mencionados.

Como la probabilidad de heladas es minima en
la region v se cuenta con riego, esto permite que sea
sembrado otro cultivo ya sea de hortaliza (tomates,
cebollas, zanahorias o chilesl o bien se cultiva la flor
de cempoazuchitl.

La flor de cempoazuchilt se comercializa en el
estado de Guanajuto en donde hay un gran nomero de
granjas avlcolas, siendo aqui la flor de cempoazuchilt
utilizada como alimento para las aves y proporciona un
color amarillo tanto a la yema del huevo como a la piel
del pollo. Esta flor no
alimenticio pero si una

TEHECIA DE LA

La proporcion
en cuanto a la tenencia

proporciona al ave gran valor
mayor demanda en su consumo.

TIERRA.

en estos sistemas de produccion
de la tierra se invierte, ahora

el 901 corresponde a la pequena propiedad y el lüì
restante a terrenos ejidales. La superficie que
corresponde a cada tenedor va de las 4 a las 6 hectareas
aproximadamente.

FUERZA DE TRABAJO.

35



Para el f u ncionamie nt o de este sistema d e 
pro ducción, s e em plea la f ue rz a d e trabajo del 
propietario y descendientes en l as labores del cr uz ado y 
su r cado asl como e n ac tivid ad e s administ ra tivas 
complementAndose con la contratación de rocer os o bien 
tod o el proce so es ll evado a c a b o con ge n te cont r atada 
para que se haga c ar go de tales ac tividades . 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO . 

Las her ramientas empleadas para e s t e s is tema 
de producción se re ducen al tractor, c oa, a za dOn y 
c u chillas que serAn empleadas para el des hi erbe y co rte 
de productos de cultivo. 

cebolla, 
calabaza, 
de sorgo, 

PRODUCTO S DE CULTIVO. 

Los productos cultivados son el tomate, 
zanahoria, chile, flor de cempoa zuchitl, 
frijol y malz. Tambi en se observo la siembra 
cA rt amo y trigo, esto en pocos t errenos. 

El sorgo es sembrado por perso na s que cuentan 
con ganado porci n o para ser suministrado com o forraje o 
bien su venta se realiza con los porc icult ores de la 
regiOn. 

Todos los cultivos arriba me ncionados son 
real i zados con semillas mejoradas. En cuanto a las 
fechas de siembra y cosecha varian dependiendo del 
cultivo t r abajado. 

OTROS INSUMOS. 

Se oto r gan creditos banca rio s para la 
e x plotación de estos sistemas de producciOn que permi t en 
alquilar maquinaria o compra de esta,' comprar semil las, 
fertilizantes , plaguicidas as! como cont ra tar empleados 
para las labo r es de cultivo. 

Cuentan con asesoramiento tecnico pa r a la 
compra de fertilizantes y plagicidas. La aplicación de 
estos prod u ctos se realiza manualment e depositando un 
puño de estos en la base de las plan tas que lo 
requieren . En algun as ocasiones se utiliz an aspersores. 

Se anexa como complemento la tabla No. 
contiene los tipos de agricultura presentes 
microregiOn segdn Detenal. 
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5 que 
en la 

Para el funcionamiento de este sistema de
produccion, se emplea la fuerza de trabajo del
propietario v descendientes en las labores del cruzado v
surcado asi como en actividades administrativas
complementandose con la contratacion de roceros o bien
todo el proceso es llevado a cabo con gente contratada
para que se haga cargo de tales actividades.

HERRAHIENTAS DE TRABAJO.

Las herramientas empleadas para este sistema
de produccion se reducen al tractor, coa, azadon y
cuchillas que seran empleadas para el deshierbe y corte
de productos de cultivo.

PRODUCTOS DE CULTIVO.

Los productos cultivados son el tomate,
cebolla, zanahoria, chile, flor de cempoazuchitl,
calabaza, frijol v maiz. Tambien se observo la siembra
de sorgo, càrtamo y trigo, esto en pocos terrenos.

El sorgo es sembrado por personas que cuentan
con ganado porcino para ser suministrado como forraje o
bien su venta se realiza con los porcicultores de la
region.

Todos los cultivos arriba mencionados son
realizados con semillas mejoradas. En cuanto a las
fechas de siembra y cosecha varian dependiendo del
cultivo trabajado.

OTROS INSUMOS.

Se otorgan creditos bancarios para la
explotacion de estos sistemas de produccion que permiten
alquilar maquinaria o compra de esta, comprar semillas,
fertilizantes, plaguicidas asl como contratar empleados
para las labores de cultivo. _

Cuentan con asesoramiento tecnico para la
compra de fertilizantes v plagicidas. La aplicacion de
estos productos se realiza manualmente depositando un
puño de estos en la base de las plantas que lo
requieren. En algunas ocasiones se utilizan aspersores.

Be anexa como complemento la tabla No. 5 que
contiene los tipos de agricultura presentes en la
mìcroregion segon Detenal.
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nPO DE AGRICt:LTURA 

TIPO Dt PROCIDIKIDn'O DE REGIK™ DE 
CULTIVO CULTIVO PROPIEDAD 

Rlto<l ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ j 
¡:¡ 13 s "" ~ 

~ 

~ ~ 1 e 
i ~ ~ n ~ 

~ ~ § ~ .. " ~ ~ 5 PROOUCCION Alml PRECIO POR FF.Jn' I - CO.'ITROLAH 
CULTIVO PLAGAS (1(9./Ha.) COllSOl«l TaitLAllA LIZAN PLAGAS 00.SERVACJONCS 

¡ 1 l B • KAIZ GUSANO llOO l 2800. 00 No fW11l 9a.n ni fer tilt u n; cu l-
GARBANZO MIEUX:ILL\ 600 l 4000 . 00 Uvan •ah hlbr1do '1 fr1 j ol --

FRIJOL KIELECILLA "º l 7000.00 c ac ahuate. 

, . l 1 K KA[Z GOSAHO ll60 l l7~.oo l l U Banco Rural pr opor c iona ul! 
GARBANZO 3000.00 tenc la l ic:nlca y cr~ito paca -

FRIJOL l!ORREGUILLO 600().()() -qu1nacia. Alternativa.ente e! 
tos terrenos son utlliz:ackls dos 

KAIZ HOR!!IGA 1000 1 2700 . 00 l años para el cultivo y uno eo -
GARBANlO "'° l 6500 . 00 de scdt\so ~ra f Jne.s pecuar1o5. 

FRIJOL BOJWX;UILLO 140 l 3SOO. OO Ferl1 1h an con s u lfato de amo--
50ROO HONGO ""' l lS00 . 00 010, no fUJ1l9a n; no cuenlnn con 

a.sesorla tEcn ica. 

KAU GUSANO 1500 l l750.00 Tie nen asesorh t l!cntca '1 cr6d! 
FRIJOL BORJUr,UILLO 600 l 6000.00 t o a 9r1 co la para maquinaria, --

GARBANlO lOOO csoo:oo cultiv.10 ~eñas parcelas <W -
r l e qo cou alfalfa . 

10 MUZ HORMIGA '"'° l 2750.00 l No fu:iilqan y fcr tlll.tan con u1e3 
G.\RBANZO RATA l800 l 57SO.OO ':1 enen c rédito del &nc:c r 111ra -

FRIJOL BORR!:GU I LLO 140 l sooo.oo •11.qu1n11.rl a . 
Cultlvan -.i!z pal~ ancho y - -
fri j ol flor de mayo, .. 11.polo y 
b l anco. 
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USO DEL MEDIO 

Los pobladores de Ja regiOn en estudio, pa ra 
s ubsistir y reproducirse, hacen u so de s u medio ambiente 
n atural , t anto del propiamente "n at u r al" como e l 
transformado h uma namen te . Dicho me dio esta constituido 
p or varios pisos ecológicos; la laguna de Cui tzeo, el 
bosque o monte, el campo de l abr anza y J os huertos 
familiares. As! el uso multiple de su medio se establece 
a l entablar relación con Ja natur al eza medi a nte el 
tra baj o humano, para apropiarse o pr odu cir sus medios de 
vida <Ver apéndice II>. 

En el municipio de Santa Ana Ma y a y parte 
oriente del municipio de AcAmba ro , esa relación se 
es table ce bAsicamente recolectando p lanta s y frutos 
silvestres, cortando madera, cazando la f auna silves tre, 
pesc a ndo, cultiv ando el suelo, c riando animales, 
e x trayendo barro y pied r as. Este tipo de a ctividade s se 
practican combinando el uso mO.ltiple pe ro asociado del 
campo de lab r a nz a , el bosque y la laguna. 

FA UN A 

La fauna de la regiOn ha sido modificada, como 
resultado de la perturbación de la vegetación por 
prActicas agropecuarias, esto altera los hab i tats, 
prop i ciando la desaparición de unos anim a les y Ja 
proliferaciOn de ot r os. Asl en Ja regiOn de estudio 
e xi sten: 

PECE S : 
Ca r pa comO.n (Cypriftus). 
Ch ar al < Chi ros \01a y 6oodea) y 
Sardina. 

ANFIBIOS: 
R a n as ( Rafta l • 
Sapos ( hfo y Schaphiohus ) . 

REPTI L ES: 

AVES: 

Lagartija <Sreloporusl. 
Culebr·a de Agua <Thanophisl .• 
Tortuga <Kinos\erno1 l. 
Vlbo r a Chirrionera (Spi lohsl 
Vlbora de Cascabel <Cro\alusl 

Hui 1 eta <Zenaidural . 
Z o p i 1 o tes < Cora9yps l . 
Codorniz <Cystonix l. 
Golondrinas <H iruftdo l. 
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USD DEL MEDIO

Los pobladores de la region en estudio, para
subsistir y reproducirse, hacen uso de su medio ambiente
natural, tanto del propiamente “natural” como el
transformado humanamente. Dicho medio esta constituido
por varios pisos ecologicosl la laguna de Cuitzeo, el
bosque o monte, el campo de labranza y los huertos
familiares. Asi el uso multiple de su medio se establece
al entablar relacion con la naturaleza mediante el
trabajo humano, para apropiarse o producir sus medios de
vida lUer apendice Ill.

En el municipio de Santa Ana Haya y parte
oriente del municipio de Acàmbaro, esa relacion se
establece basicamente recolectando plantas v frutos
silvestres, cortando madera, cazando la fauna silvestre,
pescando, cultivando el suelo, criando animales,
extrayendo barro y piedras. Este tipo de actividades se
practican combinando el uso moltiple pero asociado del
campo de labranza, el bosque y la laguna.

FAUNA

La fauna de la region ha sido modificada, como
resultado de la perturbacion de la vegetacion por
practicas agropecuarias, esto altera los habitats,
propiciando la desaparicion de unos animales v la
proliferacion de otros. Asi en la region de estudio
existen:

PECES:
Carpa comon lhmmml.
Charal lthiruslm y Bundeal y
Sardina.

ANFIBIüS¦
Ranas ihnl.
Sapos lhfn if Bclapbiulmsl .

REPTlLES¦
Lagartija liiilnpnnnl ..
Culebra de Agua lllummpllisl_..
Tortuga lllinnslerinal .
Ulbora Chirrionera lüflmfil.
Vlbora de Cascabel iümflul.

AVES:
Hui lota llenaiiural .
Zopl lotes ltnrigypsl .
Codorniz (homo).
Gol ondr i nas lllìnimlul .
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Cuervo 
Tordos 
GorriOn 
Patos. 

( torvus) • 
!lives) • 

<Pasml. 

La caza de animales par ece haber sido mAs 
intensa a principios de siglo de lo que hoy en dla es, 
asl mismo la pesca. Pu~s tanto la pesca como la fauna 
sil ves tre se ha ido e xti nguiendo , tanto por su caza y su 
pesca desmedida, como por la reducciOn de las zonas 
boscosas, hAbitat natural de dicha fauna y asl mismo por 
las decisiones pollticas tomadas en la zona como lo fu~ 

el apoyo b rin dado al Sistema Alimentario Mexicano, con 
el cual se promoviO la tala de bosques y el 
l evantami ento artificial de un bordo en la laguna, para 
que asl gran parte de zonas de inundaciOn natural 
quedaran libres y fuesen utilizadas para prActicas 
agrlcolas en la producciOn de granos bAsicos. 

La decisiOn anterior perjudico tanto al medio 
aculltico, como al terrestre, vi~ndos e menguada la 
variedad de alimentos que los habitantes de la regiOn 
consumla p ara su subsistencia y perjudicando a los 
pobladores que viven de la pesca. 

Otra consecuencia es que el bordo se asocio a 
un canal el cual vertiA las aguas sobrantes de la laguna 
de Cuitzeo a la laguna de Yurlria teniendo estos, 
parAmetros f isic oqulm ic os diferentes y asl modific ando 
los mencionados ecosistemas. 

La fauna 
aculltico que en la 
consu11iendo es: 

tanto de 
regiOn 

origen terrestre 
de estudio se 

MAMIFEROS: 

AVES: 

Ardilla <Seiml. 
L i e b r e ( Lepus l • 
Conejo !Sylvila9us l • 

Hui 1 eta <Zenaidural. 

Patos y Gallaretas. 

Extraen del medio acuAtico. 

PECES: 
Ca r pa comiln <typrinvsl. 
Charal <Chit asto1a y &oodeal 
Sardinas. 
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como 
sigue 

Cuervo lhflul.
Tordos lfiufl.
Gorrion (han).
Patos.

La caza de animales parece haber sido mas
intensa a principios de siglo de lo que hoy en dla es,
asi mismo la pesca. Pues tanto la pesca como la fauna
silvestre se ha ido extinguiendo, tanto por su caza y su
pesca desmedida, como por la reduccion de las zonas
boscosas, habitat natural de dicha fauna y asl mismo por
las decisiones politicas tomadas en la zona como lo fue
el apoyo brindado al Sistema Alimentario Hexicano, con
el cual se promovio la tala de bosques y el
levantamiento artificial de un bordo en la laguna, para
que asì gran parte de zonas de inundacion natural
quedaran libres y fuesen utilizadas para practicas
agricolas en la produccion de granos básicos.

La decision anterior perjudico tanto al medio
acuatico, como al terrestre, viéndose menguada la
variedad de alimentos que los habitantes de la region
consumla para su subsistencia y perjudicando a los
pobladores que viven de la pesca.

Otra consecuencia es que el bordo se asocio a
un canal el cual vertià las aguas sobrantes de la laguna
de Cuitzeo a la laguna de 'Yurlria teniendo estos,
parametros fisicoqulmicos diferentes y asì modificando
los mencionados ecosistemas.

La fauna tanto de origen terrestre como
acuatico que en la region de estudio se sigue
consumiendo es:

HAHIFEROS¦
Ardilla lüüul.
Liebre (unn.
Conejo (Gili-iliqul .

AVES:
Hui lota lllnaidural .

Patos y Gallaretas.

Extraen del medio acuatico.

PECES:
Carpa comon lümuul.
Charal lüiraslnu 1' ¡unit-al .
Sardinas.
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de caza, 
escopeta, 

ANFIBIOS: 

REPTILES: 

R a n as ( Rana l • 
Sapo (Buf o y Sc~aphiou s) 

Tor· tugas <Kinosternonl. 

No tenemos datos detallados s obre 
solo sabemos que Ja real iz an 

redes. y palos. 

PESCA: 

la te c nica 
u til iz ando 

La actividad de pesca se real iz a a 2 n i ve les , 
u no a n i v el de cooperativa y el otro a nivel d el nü cleo 
f amiliar. 

La s actividades realizadas a nivel de 
cooperativa, empie z an a pa r tir de las 3 .0 0 A.M . , 
constando la s oci edad de 34 redes y la nchas de moto r . 
Las redes s on l an za d as du r ante todo el dla, s i e s q u e Ja 
pesca no ha s id o bu en o en las p rimeros lanzam ien t os . 

La pe sca o b tenid a en el dla es 
sociedad coope ra tiv a en do n de se pesa 
cuartillos y se Je paga al pes c ador. 

ll e v ad a a 
po r m'ed i o 

1 a 
de 

Se p r ocede a sepa r ar por u n lado a los 
Cha r ales ( Ch•ostou ' 6oodea) , Y p or· o t r o lado las 
carpas, las c u ales llegan a pesar de 300 g ha st a 1 5 Kg., 
Tortugas y Acociles, esta actividad Ja reali zan Jos 
n inos de 8 a~os en adelante , as! mi smo ellos p r ep ar an en 
forma de t amal a los d i ferentes anim ales pescado s con 
excepción de las tortugas, las c ua l es so n u til izadas 
para el aliment o familiar de los p e sc ado res. 

Se les paga a cada uno de Jos nifios por la 
cantidad de laminas de tamal h ec h a s cont ando estas de 11 
tamales y siendo la paga por c ada !Amina de $ 1 . 50 M/N. 
AdemAs de esta actividad, tambien s e encar gan de h acer 
boyas para las re des, utilizando pa r a ello mad e ra del 
"Palo Bobo" < 19821. 

El horneado de los tam a l~s Jo rea li za n 
pe r~onas mayores, usand o u n horno de tabi q ue ro jo 
activado con petróleo. Los tamales p r epa ra do s s on 
transportados por la camioneta que posee la c oop e rati v a 
hasta el ferrocarril y a los camio ne s que van a l os 
Es t ados de P u ebla, Morelos y e!D.F. , s i end o e l p reci o de 
cada tamal de 10 y 12 pesos M/ N (1982). 

realiza 
La coopera t i v a cuenta con un cont ad o r , el cual 

los t r Amites de venta y p er miso s an t e la 
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ANFlBlDS¦
Ranas (hu).
Sapo tlufu 'r Sciamiuusl .

REPTILESI
Tortugas (Hmflnmn.

No tenemos datos detallados sobre la tecnica
de caza, solo sabemos que la realizan utilizando
escopeta, redes v palos.

PESCA¦

La actividad de pesca se realiza a 2 niveles,
uno a nivel de cooperativa y el otro a nivel del núcleo
familiar.

Las actividades realizadas a nivel de
cooperativa, empiezan a partir de las 3.00 A.H.,
constando la sociedad de 34 redes y lanchas de motor.
Las redes son lanzadas durante todo el dla, si es que la
pesca no ha sido bueno en las primeros lanzamientos.

La pesca obtenida en el dia es llevada a la
sociedad cooperativa en donde se pesa por medio de
cuartillos v se le paga al pescador.

Se procede a separar por un lado a los
Charales lflrmhu~6mbH, ? por otro lado las
caroas, las cuales llegan a pesar de 300 g hasta 15 Kg.,
Tortugas v Acociles, esta actividad la realizan los
ninos de 8 años en adelante, asi mismo ellos preparan en
forma de tamal a los diferentes animales pescados con
excepcion de las tortugas, las cuales son utilizadas
para el alimento familiar de los pescadores.

Se les paga a cada uno de los niños por la
cantidad de laminas de tamal hechas contando estas de ll
tamales v siendo la paga por cada làmina de $1.50 HIM.
Ademas de esta actividad, tambien se encargan de hacer
bovas para las redes, utilizando para ello madera del
'Palo Bobo' ll9B2l.

El horneado de los tamales lo realizan
personas mayores, usando un horno de tabique rojo
activado con petroleo. Los tamales preparados son
transportados por la camioneta que posee la cooperativa
hasta el ferrocarril y a los camiones que van a los
Estados de Puebla, Morelos y elD.F., siendo el precio de
cada tamal de lo y 12 pesos HIM (19821.

La cooperativa cuenta con un contador, el cual
realiza los tramites de venta v permisos ante la
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Secretaria de Pe sca para la exp l otación de los productos 
anteriormente citados. 

Los pescadores habitan los alrededores de la 
laguna, el material de sus casas es adobe el cual ellos 
mismos preparan. Cuentan con solares en su casa los 
cuales se util izan para secar Charales y algunas carpas 
de peso pequeño, lo cual mol ido se lo dan a comer a los 
cerdos que posee la familia. 

HUERTOS FAMILIARES: 

Los huertos familiares en la regiOn de estudio 
se les puede definir, como sitios de corta extensiOn en 
que se plantan verduras, legumbres, plantas medicinales, 
arboles frutales y plantas de ornato. 

Estos huertos estan comprendidos en los 
solares que rodean las casa -habitación teniendo estos a 
desaparecer en las casas que se ubican en el centro del 
pueblo. 

A continuaci On 
que regularmente se 
familiares. 

ORNATO: 

se da una lista de las 
encuentran en los 

plantas 
huertos 

Begonia lrqonh spp. fle9onimael. 
Bugamb i l i a O Came lina: Bou9ainteillea spet labilis Choisy INitlaqinteael. 
Cempazuchi l :hqates ereth L.fC01positael. 
Corona de Cristo: Eupborbia sp lendeus lojer IEuphorbiateael. 
F l o r i pon d i o: Solandra 9utlala ISolaftateael. 
Ge r· a ni o: 6eraniu1 spp. 16eraniateae l. 
Helecho: lr i opleris spp •• 
H o j a E 1 e g a n t e : Xaulhosana robuslu1 Sthotl IArateael • 
Huele de Noche:CeslrUI Notlurnu1 ISolauteael. 
Ma 1 va: "al va spp. l"alvateael. 
Mar a vi l la: "ªrabi lis spp. INitla9imeael. 
Noche Buena: Euphorbiapul Cherrina Uilli. IEuphorbiateael . ' 
Ros a 1 : Rosa spp. llosateael. 
Te 1 ef ono: Cerope9ia Uoodii Sth . IAstlepiadateael . 

FRUTALES: 

Aguacate : Persia A1eritana "ill llaurueael. 
eh ir· i moya: Annona Chrro1o la "ill IAnomeael. 
Gran ad o: P1nita 9ranatn l. l"yrlateael . 
Guayaba:Sdu19uayava L. l"yrlateae l . 
Lima: Citrus aurantifolia L. IRu!ateae. 
L i mO n: Citrus 1 i101 l. IR~lateael. 
Naranj o:Citrus Sinensis Asbek IRutateael. 
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Secretaria de Pesca para la explotacion de los productos
anteriormente citados.

Los pescadores habitan los alrededores de la
laguna. el material de sus casas es adobe el cual ellos
mismos preparan. Cuentan con solares en su casa los
cuales se utilizan para secar Charales v algunas carpas
de peso pequeño, lo cual molido se lo dan a comer a los
cerdos que posee la familia.

HUERTÚS FAHILIARES¦

Los huertos familiares en la region de estudio
se les puede definir, como sitios de corta extension en
que se plantan verduras, legumbres, plantas medicinales,
arboles frutales v plantas de ornato.

Estos huertos estan comprendidos en los
solares que rodean las casa-habitacion teniendo estos a
desaparecer en las casas que se ubican en el centro del
pueblo.

A continuacion se da una lista de las plantas
que regularmente se encuentran en los huertos
familiares.

DRNATD¦

Begon i a Ieqnila spp.Ile1oaiaceari . _
Bugambi 1 ia o Camel inaflflçainceilln speitibilii Chain Hiictaginteail
Cempazuchi l lliqates frecli L.lCI!I4¦iiluI.
Corona de Cr i stol Eupiurbia snlnisis lujir fluphurbiateael .
F 1 or i pond i o: Snlanira guttaii Eiulaniceaui .
Ger an i o¦ Eeriniui app. liermiiacnel .
He l echo¦ Irinpleris sap. .
Hoj a Elegant e ¦ llaulhusin rubuslul 'ichull lirztnel .
Huele de Hoc he ¦ teslnll liuclurmll iiulirltnfl .
Hal va: Hiln app. lflalfltuel .
Har avi l la¦Ilar¡bilis spp. llliclaqincnei .
Noche Buenaihplmrliiipul Clin-rin: lilll. iiuphnrbiaceael .`
Rosal :Rusa app. ilnsaoiael .
Te l ef ono ¦ Eefnpfgia Hmiiii ich. lisclepiaiacnfl .

FRUTALES¦

Agu ac ate ¦ Persia im-¡cana Hill ¡lamina! .
Chirimoya¦MmuEhuuhIHIHmmuuh
Gr anado:F1ni:a qranatu L. illyrlaceael .
Guayaba¦ümImum¡LlWfluHH.
L.: aiii: Citrus auranlifulii L. lflulicfae.
L i mo ri 2 Citrus Iildu L. illulztflel .
Nar anj ot tiirns Siunsis label Iltulactul .
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T u na: Opu ~\i a spp. ICutaceael. 
Zapote blanco:Casi1fro; ed uli s lRu taceae l . 

MEDICINALES: 

A 1 baca r· : Oci101 1icranHu1 Wi 1 ld . lla~iaceae l . 

Ar· ni e a: HetHotf.eca lept oqiobosa IC01po; 1tael . 
Cine o 1 1 a gas: Taqa !PE lu1ulata IC01positae l . 
Epazote: Cheapodiu1 anibrosioices L. 19uenopod ac eael. 
H i e r· b ab u en a: "entha saliva l. llab iadace ael . 
Man z an i 1 1 a: "at ri carla c ha1o ~ti ll a L. IC01posilael. 
Mej o r-ar1a:Oriqa ~u11ejorana L. llabitaceael. 
Ruda: Ru ta 9raviolens L. IRut aceael. 

VERDURAS Y LEGUMBRES. 

M a 1 z : Zea 1a!z . 
e al aba za: Cvcubita pepo. 
Fr- i jo 1: Faciolus vul9aris. 
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Tu na: 02:.-.iia =.-sp. ltstlacsiel .
Zapot e bl ancoltislsirus siulistilitacsaei .

HEDICINALESZ

A l bac ar ¦ ilcilu siuntlius ililltliabiiisasl .
Ar-n i ca: Hits.-nlleta lfpluqinbnsi Hlnlpusiiaei .
Cinco llagas¦l¡qales lumilita itulpssilael.
Epazote ¦ fiisspmhul imibrnsisitss L. iiusnunudaceasl
H i erbabuena ¦ lienilu saliva L. llibiaiauasl .
Hanzani l la ¦ Hitficarla ci-aluulia L. itulpusztisl
Hej orana ¦ llriçaiua lejnrana L. lldlilicsul .
Rudal lluta qrmulns L. Illutacsiel.

VERDURAS Y LEGUHBRES.

Haltlïei sali.
Calabazaltuwbiti pepa.
Fr i j ol ¦F¡ciuIus vulgaris.
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MARCO NATURAL 

Refer·ente al municipio de AcAm ba r·o, Glo. , n o 
es muy nutrida la e x istencia de est u dios sobr e la 
vegetaclOn, sin embarg o , los si gu ie n te s f u e r o n to mados 
de Ka plan (19641 , y so n : L i n n eo Nee <181 0) ci t a 
desc r· i p ciones de 16 espec ies de en c ino s <S:e• rus l . 

Altamirano ( 19 0 4) info r ma a ce r c a d e 
e xcursiOn cientlfica a AcAmba r o y Urap an en la q ue 
refer·encia al ·palo amar i llo <:up¡~~b i a sp.l y al 
acebu c he «o•· es~iera sp. l. 

una 
hac e 

Corona Sin fecha de ediciOn l enli s t a p lantas 
por nombres comunes y cientlf icos. 

Mota (1948) hace referenc i a sobre p lantas 
n ativas y c ult i vadas en el munici p io d e Sa n t a An a Ma y a, 
Mi ch. P a!'a e l municipio de Ziroa pecuaro, Mi ch . , s e . c ita n 
los si g u i e nte s trabajos: Z in c un egui ( 1921) p r·es en t a una 
li sta d e a re as fore s tales c on referen cia s a c i t as de 
pla n tas p o r n ombre camón ; Villase0o r (1 90 7 - 1908) y 
Vlolant e (190 7 ) en listan plantas p or n o mbre c omd n . El 
p r imero de es tos autores presenta el n ombre c i entlfico 
para alguna s de ellas. 

Por· d i ti mo y sin considerar· a Klapan . ( 1964), 
Cha rcOn <1976) presenta un t r abajo en el q u e cita 15 
nombres de l as especies mAs conocidas de la reglOn; la 
SARH <1979> menci o na 4 tipos de vegetaciO n como 
f iso n omlas florlsticas , e integr a dnicamente a las 
e sp e cies mAs comu nes del mu nicipio; CETENAL ( 19 7 3) 
p r esenta ca r togrAficamente diferentes tipos de 
v egetaciOn; y Rivas (19801 en su tesis prof e sional 
describe la estructura de la veget a ciOn y anal iz a su 
distribuciOn d e ntro del municipio de AcAmbaro, Gto. y 
Areas vecinas, evaluo nemericamente la correlaciOn entre 
especies, de cada un o de los ti pos de vegetaciOn, 
clasificand o las comunidades vegetales concluyendo con 
un enlistado florlstico. 

VEGETACION: 

En la microregiOn las acti vi dades 
agropecuarias han venido redu ci endo. las zonas de 
vegeotaclon natural esta n do estas localizadas e n los 
lamerlos. En el presente t rabajo se seleccio n aron sie t e 
zona s de muestreo de las cuales se obtuviero n cuat r o 
tipos dee v egetaciOn de acuerdo a la clas ificaciOn de 
Her· nAndez X. y Mira nda , 1963. <Ve r tabla No . 6>. 

Los tipos de vegetaciOn son los s i gui e n t es: 
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HARCO NATURAL

Referente al municipio de Acambaro, Gio., no
es muy nutrida la existencia de estudios sobre la
vegetacion, sin embargo, los siguientes fueron tomados
de Kaplan llflodl, y son: Linneo Nes ilfllol cita
descripciones de lo especies de encinos imrmfl.

Altamirano #1904) informa acerca de una
excursion cientifica a Acambaro y Urapan en la que hace
referencia al palo amarillo iëmemassl y al
acebuche iäwsbusml.

Corona l Sin fecha de edicionl enlista plantas
por nombres comunes y cientificos.

Hota ll94El hace referencia sobre plantas
nativas y cultivadas en el municipio de Santa Ana Haya,
Hich. Para el municipio de Zinapecuaro, Hich., se citan
los siguientes trabajos: Zincunegui il92ll presenta una
lista de areas forestales con referencias a citas de
plantas por nombre comoni Villaseñor tl?U?-19081 y
Uiolante ti9o?l en listan plantas por nombre común. El
primero de estos autores presenta el nombre cientifico
para algunas de ellas.

Por oltimo y sin considerar a Klapan. (19541,
Charcon ll9?él presenta un trabajo en el que cita 15
nombres de las especies mas conocidas de la regions la
EARH l1??9l menciona 4 tipos de vegetacion como
fisonomlas florlsticas, e integra onicamente a las
especies mas comunes del municipio; GETEHAL il9?3l
presenta cartogràficamente diferentes tipos de
vegetacion: y Rivas (19801 en su tesis profesional
describe la estructura de la vegetacion y analiza su
distribucion dentro del municipio de Acambaro, Gto- y
areas vecinas, evaluo nemericamente la correlacion entre
especies, de cada uno de los tipos de vegetacion,
clasificando las comunidades vegetales concluyendo con
un enlistado florlstico.

UEGETACION¦

En la microregion las actividades
agropecuarias han venido reduciendo- las zonas de
vegetacion natural estando estas localizadas en los
lomerios. En el presente trabajo se seleccionaron siete
zonas de muestreo de las cuales se obtuvieron cuatro
tipos dee vegetacion de acuerdo a la clasificacion de
Hernandez K. y Hiranda, 1963. (Ver tabla Ho. ol.

Los tipos de vegetacion son los siguientes:
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al Veg etaciO n de Selva Baja Caducifol i a. 
bl VegetaciOn de Matorral Espinoso con 

e spinas laterales . 
cl VegetaciOn de Chaparral de Encino y 
dl VegetaciOn de Pastizal 

de estos tipos de vegetaciOn se enlist a n las 
que la conforman 1 Vea las listas de cada uno 
tipos de vegetaciOn mas adelante>. 

especies 
de estos 

Presentamos el mapa de uso del s u elo y 
vegetaciOn obtenido de las cartas de DETENAL asi como un 
mapa realiza do en base a las fotografi as aéreas de la 
zon a de estudio en donde se aprecian las •r e as de 
muestreo y sus tipos de vegetaciOn . Se acompaña a estos 
mapa s con las tablas de tipo de vegeta c i On o bt e ni dos por 
DETENALIVer Tablas 7,8 y 9l 

En el apéndice III 
floristica para la microregiOn. 

se p resenta la lista 

a) Lista de las especies que confor·man el tipo 
de vegetaciOn Selva Baja Caducifolia. 

Abutilon inc anu1 
Acacia far~es i ana 
Acacia oen a!i el la 
Ago ~ ar·d•a ra1osa 
41b iz: ia lebbetk 
Albizzia occidental is 
Asterohyptis stellulat a 
Bmharis 1ultiflora 
!ouvardia 1ultillora 
hddleja sessilillnra 
!urser-a al! cuneata 
BHsera spp. 
Cal I iandra eriophyll a 
Ceiba escul ilol ia 
Ce !ti s cau data 
Coldeni a texicana 
Cordia ur ticilolia 
Coupsetia sp . 
Croton ci ! iato-9landul i lerus 
Croton 10ri loli u1 
Eulor·bia lnlba 
E1patori u1 col I inu1 
Eysenh ardt ia polystacha 
Flores!iera phyl!yreoides 
Go~d•!i• velu ntina 
Gova ria !eyculoides 
Ha ~ p 1 opapus venetus 
Hei1inia sal ivlolia 
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al Vegetacion de Selva Baja Caducifolia.
bl Uegetacion de Hatorral Espinoso con

espinas laterales.
cl Vegetacion de Chaparral de Encino y
dl Vegetacion de Pastizal

de estos tipos de vegetacion se enlistan las especies
que la conforman l Vea las listas de cada uno de estos
tipos de vegetacion mas adelantel.

Presentamos el mapa de uso del suelo y
vegetacion obtenido de las cartas de DETENAL asl como un
mapa realizado en base a las fotografias aereas de la
zona de estudio en donde se aprecian las areas de
muestreo y sus tipos de vegetacion. Se acompaña a estos
mapas con las tablas de tipo de vegetacion obtenidos por
DETEHALiVer Tablas 7,8 y 9:.

En el apéndice III se presenta la lista
florlstica para la microregion.

al Lista de las especies que conforman el tipo
de vegetacion Selva Baja Caducifolia.

ñtulilur incanul
Acacia farresiina
¿taria nsialislla
flguiarira raiusa
flbiztia lstbscl
fllbiiiia ncuiisnlalis
islsrnhjplis slsllulata
Bairharis lultiilnra
lnuvariia Iuliiflura
Bllilsja ssssiliilsra
lursera all :unsata
Eirssri spy.
Eallianiri srinphylla
Ceiba sstuliinlia
flsllis :audita
Culisiia leiicana
Eurdia urliciiulia
Euuuselia sp.
Ernlnn tilizlu-qlinlulifirus
trulun ¡nrifnliul
Eufnrbia fulbl
Eipilnriis tnlliius
Eisenhardiii pulysticii
Flurisiieri phyllyrsniies
Eurfalia velunlina
Bavaria leiiulniiss
Hanulnpapus vsnelus
Hsilinia salivfuliz
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Heliocarpus terebi~thinaceus 
lpoaea arboru 
!resine calu 
ll9hns sp. 
Justicia lurrata 
Lantana caura 
Lantana ve lutina 
Lasianthaea ceanothifol ia 
Lippia prin9lei 
Lophocereus sp . 
Lysi lou acapulcensis 
Lysilon divaricata 
Lythru1 albua 
"alvastrn bicospilah1 
"andevi 1 la fol iosa 
"i•osa sp. 
"ontanoa 9randifolia 
Opunt ia sp. 
Pis!acia 1nicana 
Plu1ba90 scudens 
Prosopis laevi9ata 
Salvia re9la 
Seneci o heracleifolius 
Senecio sali9nus 
Solanu1 laurifoliu1 
Stenocereus sp . 
Tec09a stans HBI( 
Tri xi s 1 rutescens spren9 
Vernonia alaaani i 
Xanthoxy 1 u1 la9ara 

bl Lista de especies que conforman el tipo de 
vegetaciOn de Matorral Espinoso con espinas laterales. 

Acacia larnesiau 
Acacia penatula 
Asclepias linaria 
Bouvardia 1ultillora 
Coldenia texicana 
Croton 1orifoliu1 
Eupatoriu1 collinu1 
E1patoriH pycnocephaln 
Gondal ia velutina 
Happlopapus vene\us 
Hei1inia salicifolia 
lpoaoea arborea 
Lantana catara 
Lasianthaea ceanothifol ia 
"alvastru1 bicuspidatu1 
"illlsa albida 
Opuntia sp. 
Perezia reticulata 
Prosopis laevi9ata 
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Ifilinrirpfls tere-liiilliiiicius
lpniri irbnrei
lrssiie cilei
Jiqlins sp.
lustitii iurciti
Linliii tiiira
Lantana iiluiini
Lisiinlhisi :einulbiiulii
Lippia prinslei
Lnphirereus sp.
Lysilusi icipulctnsis
Lisiluli iiiiriiili
Lylhrun ilbui
Hilvislrii iiiispiiilii
Hinlfiilli luliusi
Hiiusi sp.
Hunlinui graiiifnlii
üiunlia su.
Pislitii liiitini
Pluibign sciiiens
Prusupis laiiiçili
Silvia riqli
Sineciu ieritlriinlius
Sireiiu silignis
Snlinui liuriinliui
Stsnntirius sp.
licui slais HI
Triiis fruliscens spring
Uernnria ilaianii
Xintlniylul fsgari

bl Lista de especies que conforman tipo
vegetacion de Hatorral Espinoso con espinas laterales

Iratii iirnesiaii
iracii piniiili
Istlepiis linirii
lisvirlii iullifluri
tulienii leiitiii
Crulun sdrifnlius
Espilnriul tullinul
Eipiluriil picnuclpiilia
Gunialia isluliii
Hipplnpapus ieiilus
Hsilinii saliciinlia
liulusi irbuiri
Liniaii riliri
Lisiinlhifi tfiinilifnlii
Hilvastrul bicuspiiatnl
Hitos: ilbiii
úpuntia sp.
Pirfiii rsiitulili
Prusupis liiviqila



T19et~1 luci da 
~a~thc" l u 1 fagar a 

el Lista de las especies 
de vege tacibn de Chaparral 

Anoda cristata 
A• :toslaphy 1 os oaxacana 
Pou var·dia 1u!li!lcra 
Be•se•a sp. 
Calli1ndra grandi flor a 
Courset i a sp. 
C"otoft adsper sus 
Des1odiu1 ª"Pl ifo! iuw 
EJ na t or i u1 p·•cnncepha l u1 
Hao lopnapus venetus 
Opunli a sp. 
See•cus aff ha•heqqi 
9 r~ ~!'C l.! S 9e r·1a113 

SHr: us pandurifo'9is 
euercus pu lc~ell a 

Salvia regla , 
Senerio stoechadilor1is 
S!evia lucida 
Ve•besina ci liata 

que conf o rman 
de En c ino . 

dl Lista de las especies que conforman 
de vegetacibn de Pastizal. 

Andropoqo ' scoparius 
Aristida a1s:ensionis 
?ristida al! ternipes 
Bi dens aurea 
Boute loua ~i •sula 
Boute loua radi cans 
Bre•eria rotundilolia 
Ciperus sesleriodes 
Crotalaria pu1ila 
Cynofon dactylon 
Dalea prostata 
Di:hondra argentea 
Diqi!a•ia arqill acea 
Dysod ia taqeti!olia 
Eraqrost-is 1e1icana 
E,ofo rbia 1endesis 
Fi1br·ystilis capillaris 
Gn apla l ie1 sp. 
Hi laria senuoides 
Lycu rus phleoides 
"uhelenberqia robusta 
Paspa 1 i u1 convexu1 
Po! ygala QJochidiah 
Reseda luteola 
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el tipo 

el tipo 

faqetes Iur1fla
Ya~fìf**IuI iagiri

cl Lista de las e5pec1es que cunfurman 1 tx u
de vegetación de Chaparral de Enc1nn

l¬uda cristata
àrctnstaphvlus uiricani
Euuvardia Iuìtiilnra
Bnfseva sp.
Eailiandfa grafièišlura
Éuuraeìia sp.
É*o!afi adspersus
Destuiiul anplilnliun
Euaatnriuu p¬cnufephala1
Naulnpuapus venfius
Onflnåia sp.
Qee-:us ¡Il ha-tueqgì
Eueftfls garras!
Guëftus aaräuriinrnis
Euercus nuìcheììa
Saìvia fegïa.
Ernecìu slnechaiiiurnìs
Sìevìa Iefida
Verbesifia filial!

dl Lista de las especxes que :un$nrman I tipo
de vegetaciün de Pastxzal

ñnlrnungnf scnnarius
ñristifla afiscensinnis
:ristida aii ternipes
Biden; aura:
lnuteïuua hifisuti
Buuteluua radinans
Ereueria rntundiiulia
Ciperus seslerifilfs
Ernialaría nuiììa
Eïnninfi Gatìïlun
flilei Drnåtati
fli:hun8+a argentfi
Bigita*ia arqiìlacea
flysuiia tagetiiulii
Eraqrnsiis nezicana
Eeniurbia |enies1s
Finbrwstilìs napillarìs
Enapbaliul sp.
Hilari: sercrnides
Lvcurus phleniits
Huheìenberqia ruhusta
Faspiliul cunvrxui
Pn!wq¡ia qïnchííiutn
Russia Iuienla



Rhynche 1 yt ru1 rcseo1 
S1necio her ache ilcl ius 
Setaria qenicolata 
Setaria ucroshchya 
Sporobclus poireti i 
Stevia serrata 
Taqetes lucida 
Trifcliu1 aubih 
Verbena ci liata 
Zornia diphylla 
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Hhynchelwtrui ruseul
Benasau ìerizhriiulius
Setaria qenicuiiti
Sltaria lazrustichyl
Spnrnbnlus Fniretii
SiHH im'Ill
ïaqetrs incita
Trifuliul llabilfl
verbena ciìiata
Inrnia üiphylll



Chn:nim:l y 2bB R:b1a::iln Al.ti.Ud Rnfurte Urid:D 9El:zatD 1ESTRA'r1;1cACION 
Tip:> <E <E mE Elcp:Gidái (m~) <E 

~ "0ll:uiio R.ádmi. m.s.n.m. S:e1o rh-.1;,.,;m II II III IV . 
1-A ler. Qmo c:E B..aBvist:a aro E 35 J-h+-I,/,l:: lgEB 1 al 35 44 

B.HHvista. 
2-A 2<b. = cE B..aBvist:a Hl55 w 43 Ov'2a Igai. 1 5 54 4) 

B.HHvista. 
3-A Cbrro el illm.ID 189J s 31-45 Vµl3 lgrEB o 5 3J 65 

OJiie 
4-A Q:no el illm.ID 2100 w '() 1-h+-J./2 Igai. 3 10 '() /f7 

5-B ler. =roce aaavista Hfil E 25 a,+-J,/,l:: Ig-m 2 23 ;u 5 
B.Hlavist:a 

6-C (Erro la J\rrlxutÍn 2100 w 45-:0 1.0-I/3 R 1 19 75 5 
D:n::ElJ.a 

7--0 J\rrlxutÍn J\rrlxutÍn allO s 10 Vp-n/3 la o 75 15 10 

CUADRO: Caracterización ecológ ica de los sitios de muestreo en la mi croregión de es tudio. 

A = Selva baja caducifo lia, B = Ma torral esp inoso con espinas laterales, C = Chaparral de e nc ino 
y D= Pastiza l (Seg ún Hernánde z X. y Miranda, 1963); I Rasante, II Herbáceo, III Arbustivo, y 
IV Arbóreo; Rocas Igneas: I gnea = Extructiva ácida, R = Riolita1 Unidades d e s ue lo: Hh = Phaeo zem 
hálpico , Ch = Ch e mozem hálpico, I = Litosol, Le = Lítico y Vp = Vert1 s ol pe l1 co ; Text u ra : 2 = Me d ia 
y 3 = Fina; Topográfica: a = Terreno plano o ligerame nte ondulado, e = Terr e no mon ta noso. 

NOTA: En el trabajo no s e incluye la vegetación acuática. 
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SUPERIOR 

Tf POS DE ;,.:;:iOC I i\C IOtJ VEG ETACJON 
G :..~i::RO Y CSP:Y..:n: 

-- - -·---- --~ ---- ~· --
>; 

SUBTROP 1 CAL ~ '"' ¡;¡ ~ 
< 

o "' "' z "' ¡;¡ 
ili z o '"' ... 

~ ~ "' " ~ "' o. ... z o '"' ~ U) z "' 
A M lpemonea~ 

~ fu liginos a 

Bur sera Col,?i!l llfera 

A M Bursera fagaroides 

_!!~ copallifera 

Erscnhardtia ~-
tac hya 

2_2untia f u l tgnos a 

Fores tleril: ~ -
l yreoides 

Lemaireocereus ~ · 

I2omoea murucoidcs 

A M B Ipomoea murucoides 

Lemaireocerus ~r. -

Opuntia fuliginosa 

Bursera faqaroide s 

12 M Bursera !agaroides 

~~· 
AmEhipterrg:ium 
ads tr ing:ens 

Lemaireocereus !P.· 
I pomoea murucoid.es 

:':P.7i 11{R.•\1.,1:s 

NO:·'RRE 
{_(1··!UN 

Casahuate 

Nopal 

Copal 

Borregu i to 

Copal 

Pal o d"Jlce 

Nopal 

Acebuc he 

Casahuate 

Ca s ahuate 

Organo 

Nopa l 

Borreguito 

Bor requito 

Cuacha lal a 

Casahuate 

::·~~;¡· \TUS 

MU.JO 

Gf.NEf.!O Y fSPi.C r E NO:·U3RJ:: 
ü'J!{ t.: N 

z ~ = 

C'i i5 
§ § ... ... 
~ '"' < < 

rnn.~ : llR 

Gt:Nt: r::O Y ESPiC Ji:: 

Acacia pcnnatula 

Opuntia fuli oinosa 

Bursera fa garoides 

Tepame 

Nopal 

Borreguito 

0 . 4 ~ f i liformis 

~ liebmann i 

Pcctis 32 . 

~ salic;nus Jara 

Bursera fagaroides 

Opuntla fuliginosa 

Borreguito O. l Bou l e l oua íi li fo r m1s 

Nopal Muh lénberg i a ~-

Eysenhardtia ~- Palo dulce 
tachya 

Psid.ium ~-

Acacia pe nnatula Tepame 

Acacia fa rnesiana Huizache 

Lemai r eocerus ~- Or gano 

Acacia~- Huizac he 

Bursera coEallifera Copal 

Opuntia ful i gnosa Nopa l 

Opunti a fuliginosa Nopa l 

~ fagaro ides Borrequito 

Cas imiroa tetral!leria 

0 .2 

0. 4 

Setar i a 1 i cbmanni 

Not holacna ~ 

Selaginel la ~-

Pcc ti s ~· 

~ f i lifor mis 

Pecti s ~ · 

Muhlenbe ria ~ · 

~~-
Pl umbago pulchella 

Spiranthes a urantiaca 

Trixis a ngustifolia !resine~ 

Scnec i o sal i gm.ls Ja ra 

Arthrostyltdium ~· 

Simbolog 1a 

N0!·~~RE 
(!l\fütl 

QL.::)~:R\' t'\LT • ,Nr~ 

Terrenos muy 
pedregoso de 
dificil acc~ 

* Indica presencia del concept o enunciado 
A Dominanci a al ta 
M Dominancia media 

TABLA 7 
B Dominancia ba ja flfifln0dUC¢CflEOQ
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P A S T I Z A L E S 

~'.IFO IE FClM\ raJEID y ESPB::IE OJRl\S ESPB::IES 
PJlSI'l2AL IE FUWil\S 

-

~ 
H 

~§ ~ ~ ~ 1 
~ ~~~ ~¡ 
6 X X Arlstith ciivaricat:a 

Aristic'a =ittiana 
PilS(fl l un rrtatun 
M.hlrnrerda tfnlfolia 
M.hlml:erQia rig!w 

o ")( X M..-.hl3'~.:;ia ta1ui.fa1.ia l'acia farn:ci::n: 
M.lhlEnl:Ercrla ric1icE Q:tlrt:ia fuliqirua 
AristiCe a:S:o:simis 
Pasi:Blun rrtab.m 

1'l X X Distidtl.is Q]i.CBtu S! aa:~ nic :rexn is 
Ibrtula'.B o1era:m 

SIMBOLOGIA: 

X In d i ca presenc i a del Concepto En unc i ado . 
A Dom i nación Alta. 

CIIERiillA IE Gt'\NZ\ll) --
ffi'3ITZAL 

~'*~ :; ~ 
N lfl I'-
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DI SCUS ION 

Las acti v idades f u ndam e ntales de l hom b r e 
estan tntimamente r elaciona da s co n e l l u ga r en q ue vive 
y para pod erlas de sarroll a r de Ja mejor manera posib le, 
n ecesita responder a un a s erie de inter ro gantes ac erca 
de l medio: P r im ero q ue tiene; y por ó l timo dónde lo 
tiene. Con Jo a nterior se cu e n t a con la cap ac idad de 
a provechar ade c u adament e los re cunso s q u e l e brinda el 
J ug ar don d e v i v e. 

a mbi e nt e en 
Como 
e 1 

par· te 
que se 

de l co n ocimi en to 
des envuelve un a 

del 
sociedad 

med io 
fue 

nece s ario re c opila r in for ma ci ón sob re Jos re cursos 
naturales d e la mi c roregión p ar a reco no cerl o s y 
evalua • los. Dichos conocimie nto s no s conducen a una 
me jor satisfac ción d e las neces idades de la 
colect ividad . AdemAs, esta in fo rmac ión co nstitu i rA uno 
de los soportes en la elaboración de f ut uros p l ane s de 
desarro llo . 

E s as! que para poder ex pl icarnos la ac t u al 
cobert ur a vegetal en la micr oregiOn de estudio es 
indispensable con tem pla r la influencia de los d iv ersos 
factores ambienta les y s oc iales <a n t rop ogen ic os) tanto 
en el pasado co mo en la actua lidad . 

Para ello comence mo s anal izand o los aspectos 
geológicos. En el mapa g e ológico p od emo s per c atar n os de 
l as diversas manifestaciones superfi cia les de la corte za 
terrestre <litósf eral , es d e c ir l os afloramientos o 
man i festaciones superficiales de ro c a y sus e st ructuras, 
l as conce n traciones minerales y en gen eral las 
r elacione s entre todos los elementos su p erf ic ial es de 
dicha corteza . 

El grupo de roca lg nea es el predominante en 
la microregió n cuyo or igen fue a partir de mater i ale s 
e xist entes en el interior de la corteza t e rrest r e , su 
formaci ón corresponde tanto a r ocas int rusivas co mo a 
e x trus i vas . Para e st as Oltimas se encuentra n de acu er do 
a su composici ón min e rológi ca p redo mi na nte de tipo Acido 
las Rio l ita s cu ya compos i ció n s e caract eriza de 
fe ldespat os alcali n os <potAsico l. C u~rzo abu ndante y 
Pla9tioclasas sódicas. De las rocas lgneas e xt r·usiva s 
intermedias se encuentra n bAsicamente de tipo Andesita 
de composición minerológica predominanteme nte de 
plagioclasas sódicas . 

Para las rocas lgneas extr usi vas bAsicas se 
loc ali zan de tipo basAltico cuya pr edominancia 
cor r esponde a plagioclasas cAlcicas co n prese n cia de 
ferromag nesian os. 

Y por Oltimo existe e n la zon a d e estudio la 
pr·esenc i a de r ocas lgneas e xt r u sivas form ad a s por 
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DISCUSION

Las actividades fundamentales del hombre
estan lntimamente relacionadas con el lugar en que vive
v para poderlas desarrollar de la mejor manera posible,
necesita responder a una serie de interrogantes acerca
del mediot Primero que tiene; y por lltimo donde lo
tiene. Con lo anterior se cuenta con la capacidad de
aprovechar adecuadamente los recursos que le brinda el
lugar donde vive.

Como parte del conocimiento del medio
ambiente en el que se desenvuelve una sociedad fue
necesario recopilar informacion sobre los recursos
naturales de la microregion para reconocerlos y
eualuarlos. Dichos conocimientos nos conducen a una
mejor satisfaccion de las necesidades de la
colectividad. ademàs, esta informacion constituirá uno
de los soportes en la elaboracion de futuros planes de
desarrollo.

Es asl que para poder explicarnos la actual
cobertura vegetal en la microregion de estudio es
indispensable contemplar la influencia de los diversos
factores ambientales y sociales iantropogènicosl tanto
en el pasado como en la actualidad.

Para ello comencemos analiaando los aspectos
geologicos. En el mapa geologico podemos percatarnos de
las diversas manifestaciones superficiales de la corteza
terrestre ilitosferal. es decir los afloramientos o
manifestaciones superficiales de roca y sus estructuras,
las concentraciones minerales f en general las
relaciones entre todos los elementos superficiales de
dicha corteza.

El grupo de roca lgnea es el predominante en
la microregion cuyo origen fue a partir de materiales
existentes en el interior de la corteza terrestre, su
formacion corresponde tanto a rocas intrusivas como a
extrusivas. Para estas últimas se encuentran de acuerdo
a su composicion minerologica predominante de tipo acido
las Riolitas cuya composicion se caracteriza de
feldespatos alcalinos (potàsicol. Cuarzo abundante y
Plagioclasas sodicas. De las rocas Igneas extrusivas
intermedias se encuentran basicamente de tipo Andesita
de composicion minerologica predominantemente de
Dlagioclasas sodicas.

Para las rocas lgneas extrusivas básicas se
localizan de tipo basàltìco cuya predominancia
corresponde a plagioclasas càlcicas con presencia de
ferromagnesianos.

Y por último existe en la zona de estudio la
presencia de rocas lgneas extrusivas formadas por
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material volcAnico suelto conso li dado de diferentes 
tama~o s y composición minerolOgica, mejor conocidas como 
tobas de tipo basAltico. 

En el mapa geológico podemos apreciar la 
presencia de suelos cuya formación geológica es de 
aluvión es dec ir, constit uido por depósitos de 
materiales sueltos proveniente s de rocas pree xi stentes 
que han sido transportados por cor rientes superficiales 
de agua a las fajas d e pie de monte, as! como, suelos 
cuya formación ge ológic a es de tipo lacustre qu e se 
caracteriza por depósitos recientes del material 
derivado de la destrucción de rot as p reexi s tentes por 
agentes qulmicos y climatológicos que ocurren en la 
laguna. Generalmente estos suelos estan formados por 
arcillas y sales. 

Con tinuan do con el factor suelo pero aho ra 
desde el punto de vista edafolOgico encontramos varias 
unidades de suelo de las que destacan por su 
predominancia los Ve rti soles, los Feozem y en menor 
proporción los Litosoles as! como los Gleysoles y los 
Solonchak estos Oltimos ubicados en las orillas de la 
laguna. 

Para los Vertisoles que se caracterizan por 
esta r en zonas en donde existe una marcada estación seca 
y otra lluviosa con presencia de una vegetación natural 
de selva baja, !Ortiz, 19781. Los podemos identificar 
por la presencia de grietas an c has y profundas que 
aparecen en ellos en la ~poca de sequ la , son suelos muy 
arcillosos y por lo tanto mu y pegajosos cuando estan 
hdmedos y muy duros cuando es tan secos. 

En estos suelos la utilizació n es variada y 
va desde la agricultura de temporal y ri ego con 
rendimient os adecuados y la utilizac~On de la vegetación 
natural que se desarrolla en estos suelos p a ra el ganado 
v acuno . 

Las subunidades que se localizan para esta 
u nidad son la crO mica y p~li ca. Con una clase textural 
fina es decir representa a suelos arcillosos que tienen 
drenaje deficiente, poca porosidad, son duros al 
secarse, se inundan y tienen ciertos problemas de 
manejo. 

L a unidad de suelo Feozem la podemos 
encontrar e n diversos tipos de terrenos, desde planos 
hasta montañosos. Presentan una cubierta vegetal de tipo 
de selva baja. Se caracterizan po r tener una capa 
superficial obscu ra, suave y rica en materia orgAnica y 
en nutrientes . Estos suelos tienen usos variados y estan 
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material volcanico suelto consolidado de diferentes
tamaños v composicion minerologica, mejor conocidas como
tobas de tipo basàltico.

En el mapa geologico podemos apreciar la
presencia de suelos cuya formacion geologica es de
aluvion es decir, constituido por depositos de
materiales sueltos provenientes de rocas preexistentes
que han sido transportados por corrientes superficiales
de agua a las fajas de pie de monte, asl como, suelos
cuva formacion geologica es de tipo lacustre que se
caracteriza por depositos recientes del material
derivado de la destruccion de rocas preexistentes por
agentes quimicos v climatologicos que ocurren en la
laguna. Generalmente estos suelos estan formados por
arcillas v sales.

Continuando con el factor suelo pero ahora
desde el punto de vista edafologico encontramos varias
unidades de suelo de las que destacan por su
predominancia los Uertisoles, los Feozem y en menor
proporcion los Litosoles asi como los Gleysoles v los
Solonchak estos últimos ubicados en las orillas de la
laguna.

Para los Uertisoles que se caracterizan por
estar en sonas en donde existe una marcada estacion seca
y otra lluviosa con presencia de una vegetacion natural
de selva baja, türtiz, 1978). Los podemos identificar
por la presencia de grietas anchas v profundas que
aparecen en ellos en la epoca de sequla, son suelos muy
arcillosos v por lo tanto muy pegajosos cuando estan
húmedos v muy duros cuando estan secos.

En estos suelos la utilizacion es variada y
va desde la agricultura de temporal v riego con
rendimientos adecuados y la utilizacion de la vegetacion
natural que se desarrolla en estos suelos para el ganado
vacuno.

Las subunidades que se localizan para esta
unidad son la cromica y pelica. Con una clase textural
fina es decir representa a suelos arcillosos que tienen
drenaje deficiente, poca porosidad, son duros al
secarse, se inundan y tienen ciertos problemas de
manejo.

La unidad de suelo Feozem la podemos
encontrar en diversos tipos de terrenos, desde planos
hasta montañosos. Presentan una cubierta vegetal de tipo
de selva baja. Se caracterizan por tener una capa
superficial obscura, suave y rica en materia organica y
en nutrientes. Estos suelos tienen usos variados 3 estan
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en funclOn del relie v e. Aquel lo s q u e se encuentran e n 
t errenos planos se les ut ili z a en la agricult u ra de 
temporal o riego, para granos y ho r tali zas, con bu en os 
r e n dimientos. Aq uel los suelos q u e se enc ue ntran en 
laderas de los cer r os son menos profund o s te niendo c o mo 
consecuencia rendimientos meno r es y con muchas 
posibilidades de erosiO n . 

La subunidad q u e encontramos es la hAplica o 
simole de clase textura! medias y gruesas. Si en do 
predomi n ante la primera que se ca racteriza por la 
abundancia de limos, lo que le confier e un buen dre naje, 
aerea c iOn y fertilidad. 

Como se menciono arriba a orillas de la 
laguna se encu entran dos unidades mAs de su elos Ja 
Gle y so l o suelo pantanoso, que se desa rr olla e n zon as en 
donde se acu mul a y estanca el agua, cu ando men os en la 
época de lluvias, se ca r acteriza por presenta r , en la 
oarte en donde se saturan con agua, colo res grises o 
azulosos. La vegetac iOn natural que presentan es tos 
suelos es un pastizal halOfito, po r la acumulaciOn de 
salitre. Es t os suel os son dedicados al pastoreo. Y la 
un idad Solo nchak o suelo s alino que se de sa rroll~ c o n la 
acumulaciOn de sal i t r e . 

A los suelos salinos se les carac ter iza por 
p r esentar un alto contenido de sales en alguna pa rt e del 
suelo o en tod o es te, s u v egetaciOn se redu ce a un 
pastizal halófilo pobr e por lo ta nt o s u u ti lizaci ón es 
nula. Estos suelo s su clase textura! predominante es 
fi na es d e cir pre d omina la arcilla l o que le c onfie re un 
mal drenaje y poca porosidad. 

En cuanto al cl i ma en la mi croreg ió n lo 
tenemos caracterizado como un tem pl ado subhdmedo con 
lluvias en verano, cociente de precipitació n / temper atura 
menor de 43.2, lluvia invernal menor del 5% de Ja 
precipitación total anual. Verano fresco y largo, 
<Gar·ci a, 1981) 

De los diferentes elementos climAt i cos el 
facto r té r mico o de temperatura y el fact or agu a o de 
hid~tura son especialmente importantes; lo esencial son 
sobre t odo sus v ariaciones a lo la rgo de l año 
!Walter,1973). Para pode r comprende r estas va ri acion es 
debemos recurrir a representaciones grAficas en forma de 
diagramas (v er diag r ama ombroté r mi co l . 

En dicho d iagrama obse rv amos la relaci ón de 
la curva de tempera t ura con la curva de p recipi t a ciones. 
De esta forma podemos decir que la época se ca o 
relativamente seca del año !de noviemb re a mayol 
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en funcion del relieve. Aquellos que se encuentran en
terrenos planos se les utiliza en la agricultura de
temporal o riego, para granos v hortalizas, con buenos
rendimientos. Aquellos suelos que se encuentran en
laderas de los cerros son menos profundos teniendo como
consecuencia rendimientos menores v con muchas
posibilidades de erosion.

La subunidad que encontramos es la haplica o
simole de clase tertural medias y gruesas. Siendo
predominante la primera que se caracteriza por la
abundancia de limos, lo que le confiere un buen drenaje,
aereacion y fertilidad.

Como se menciono arriba a orillas de la
laguna se encuentran dos unidades mas de suelos la
Gleysol o suelo pantanoso, que se desarrolla en zonas en
donde se acumula v estanca el agua, cuando menos en l
epoca de lluvias, se caracteriza por presentar, en la
oarte en donde se saturan con agua, colores grises o
azulosos. La vegetacion natural que presentan estos
suelos es un pastizal halofito, por la acumulacion de
salitre. Estos suelos son dedicados al pastoreo. ï la
unidad Solonchak o suelo salino que se desarrolla con la
acumulacion de salitre.

A los suelos salinos se les caracteriza por
presentar un alto contenido de sales en alguna parte del
suelo o en todo este, su vegetacion se reduce a un
pastizal halofito pobre por lo tanto su utilizacion es
nula. Estos suelos su clase textural predominante es
fina es decir predomina la arcilla lo que le confiere un
mal drenaje v poca porosidad.

En cuanto al clima en la microregion lo
tenemos caracterizado como un templado subhomedo con
lluvias en verano, cociente de precipita:ionftemperatura
menor de 43.2, lluvia invernal menor del 51 de la
precipitacion total anual. Verano fresco y largo,
(Garcia, 19811.

De los diferentes elementos climáticos el
factor termico o de temperatura y el factor agua o de
hidnatura son especialmente importantes; lo esencial son
sobre todo sus variaciones a lo largo del año
iHalter,l9?3l. Para poder comprender estas variaciones
debemos recurrir a representaciones graficas en forma de
diagramas iver diagrama ombrotermicol.

En dicho diagrama observamos la relacion de
la curva de temperatura con la curva de precipitaciones.
De esta forma podemos decir que la epoca seca o
relativamente seca del año ide noviembre a mayol
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corresponde cuando la curva d e temperatura queda por 
encima de la curva de precipitaciones, y de la ~poca 

hdmeda del ano en esta caso comprendida entre los meses 
de ju nio a octubre en donde la curva de temperatura 
queda por debajo de la de p r ecipitaciones. 

La actual cobertura vegetal en l a 
mi croregiOn es el resultado de un a la r ga evoluciOn d el 
r eino vegetal bajo la influencia de los di ver sos 
factores ambientales tanto en el pasado como en la 
act ualida d. La estructu r a de la v eget aciOn viene 
condi ci onada por el medio ambiente, sobre todo por el 
clima y el suelo. El clima eje rc e sobre la vegetaciOn 
una influencia directa y otra indirecta a t r av~s del 
suelo !Walter, op. cit.l 

El tipo de suelo y el tipo de vegetaciOn 
estan determinados por el cl ima , pero la r oc a madre 
influye tambien sobre el primero. AdemAs , el suelo y la 
vegetaciOn presentan interrelac i ones tan estrechas que 
cas i se puede hablar de una unidad. Es de es ta manera 
como se puede caracte r izar ecolOgicamente a la 
microregiOn. Por ello en la tabla No. 6 pres en tamos los 
dife r entes tipos de vegetaciOn en relaciOn a la unid a d 
de suelo presente. 

Es caracterlstico en contra r un tipo de selva 
baja en una unidad de suelo vertisol, en esta zona se 
presenta un a marcada estaciOn seca y otra lluviosa 
!Si st ema de ClasificaciOn de S u elos F AO/ UNESC O, 1970, 
modi fi cado por la DGGTNl. 

En la microregiOn enc ont ramos 4 
vegetaciOn: Selva Baja Caducifolia; Ma t or r al 
con espinas laterales; Chaparral de Enc i no y 
<segdn Miranda y HernAndez 1963l. 

tipos de 
Espino sp 
Pastiza l 

De es tos 4 tipos de vegetaciOn se obtiene un 
enlistado florlstico compuesto por 163 especies , 118 
g~neros en 47 familias, siendo las familia~ con ma y or 
ndmer o de especies: Corupositae con 27 especies, 
Leguminosae con 19 y Gramineae c on 18. 

En los diferentes tipos de ve ge t aciOn 
presentes, se muestra un fuerte disturbio, causado por 
las actividades antropog~nicas como lo muestra la 
presencia de especies i nvasoras, es lpo1ea arborea 
una especie que en la Selv a Baja Caducifolia, se 
presenta en los di f erentes est ra tos y el ho mb re po r sus 
act i vi dade s agropecua ri as cont ribuye a su desarrollo. 
CRIVAS, op cit. l. 

Para abordar los sistemas de producciOn 
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corresponde cuando la curva de temperatura queda por
encima de la curva de precipitaciones, v de la epoca
húmeda del ano en esta caso comprendida entre los meses
de junio a octubre en donde la curva de temperatura
queda por debajo de la de precipitaciones.

La actual cobertura vegetal en la
microregion es el resultado de una larga evolucion del
reino vegetal bajo la influencia de los diversos
factores ambientales tanto en el pasado como en la
actualidad. La estructura de la vegetacion viene
condicionada por el medio ambiente, sobre todo por el
clima y el suelo. El clima ejerce sobre la vegetacion
una influencia directa 3 otra indirecta a traves del
suelo iflalter, op. cit.l

El tipo de suelo y el tipo de vegetacion
estan determinados por el clima, pero la roca madre
influye tambien sobre el primero. ademas, el suelo y la
vegetacion presentan interrelaciones tan estrechas que
casi se puede hablar de una unidad. Es de esta manera
como se puede caracterizar ecologicamente a la
microregion. Por ello en la tabla No. o presentamos los
diferentes tipos de vegetacion en relacion a la unidad
de suelo presente.

Es caracteristico encontrar un tipo de selva
baja en una unidad de suelo vertisol, en esta zona se
presenta una marcada estacion seca y otra lluviosa
(Sistema de Clasificacion de Suelos FAUIUNESCD, 1970,
modificado por la DGBTNl.

En la microregion encontramos 4 tipos de
vegetacionl Selva Baja Caducifolial Hatorral Espinoso
con espinas laterales; Chaparral de Encino v Pastizal
(según Hiranda v Hernandez 19631.

De estos 4 tipos de vegetacion se obtiene un
enlistado florlstico compuesto por loã especies, 118
generos en 4? familias, siendo las familias con mayor
número de especies: Compositae con 2? especies,
Leguminosae con 1? y Gramineae con 18.

En los diferentes tipos de vegetacion
presentes, se muestra un fuerte disturbio, causado por
las actividades antropogenicas como lo muestra la
presencia de especies invasoras, es Imuaimmu
una especie que en la Selva Baja Caducifolia, se
presenta en los diferentes estratos y el hombre por sus
actividades agropecuarias contribuye a su desarrollo.
iRIUAS, op cìt.l.

Para abordar los sistemas de produccion
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agrlcola puede hacerse de di ferentes for mas: d es de un a 
concepción muy ecológica, considerando Jos fluj o s de 
energla, ciclos de nutrientes, etc., o c on un a vi sión 
muy tecnológica, desde la prespectiva dialect ic a de 
~ bicar al hombre como p r incipal p romoto r y manipulad or 
del ecosistema bajo una base histórica. 

Es el ecosistema un sistema dinamice. Las 
interacciones entre sus componentes fls ic os y bióticos, 
transformación de energla y tran sport e de mate r iales 
ocurren simultaneamente, es dec ir, es un sis tema a bierto 
que resulta de la suma de todos los org an is mos v iv os y 
de los componentes f lsicos y qulmi c os de un a re a 
determinada en el espacio y en el tiempo, que estan 
interactuando reciprocamente. <CASTANEDA, 1986). 

Las propiedades generales de los ecosistemas 
se resumen en 

La totalidad u 
comportamiento global que 
tomando una de sus partes. 

hollstico. Se 
no se puede 

r·e fier·e al 
interpretar 

La interacción entre los elementos 
v abióticos del sistema. 

pióticos 

La complejidad, dada por miles d e p rocesos 
causa-efecto reciproco. 

Esto ha llevado a que se recu rr a a Ja caja 
negra, en Ja que c on ocen las entradas y las salidas si n 
preocuparse de Jo que sucede dentro . 

Los ecosistemas agrlcolas o agroecosistemas, 
son un sistema originado por Ja acción del hombre sobre 
el ecosistema natural y tienen c omo objetivos la 
utilización del medio en forma s ost en ida pa r a la 
obtención de plantas o animales de consumo · inm ediato o 
transformables. 

Es as! que para describir nuestro s sistemas 
de producción agrlcola nos valdremos de los di a g r a mas de 
flujo de materia y energla, siendo e s t o s una 
representación grafica de los pasos RUe desc ribe n un 
sist,¡?ma. Sus component es son llneas y slmbolos; la 
elección de Jos slmbolos que deben emplears e en estos 
diagramas y su disposición son arbitrarios p u es no 
existe una convención universalmente aceptada que se 
utilice en tales representaciones para ind ica r las 
diferentes operacio nes que se realizan. 

En la microregión se presentan diversos 
sistemas de producción agrlcola, dando con ello 
diferencias en la explotación de los recursos nat ur ales. 
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agricola puede hacerse de diferentes formas: desde una
concepcion muy ecologica, considerando los flujos de
energia, ciclos de nutrientes, etc., o con una vision
muy tecnologica, desde la prespectiva dialectica de
ubicar al hombre como principal promotor v manipulador
del ecosistema bajo una base historica.

Es el ecosistema un sistema dinamico. Las
interacciones entre sus componentes fisicos v bioticos,
transformacion de energia v transporte de materiales
ocurren simultaneamente, es decir, es un sistema abierto
que resulta de la suma de todos los organismos vivos y
de los componentes fisicos v quimicos de un area
determinada en el espacio y en el tiempo, que estan
interactuando recíprocamente. iCASTANEDo, E9861.

Las propiedades generales de los ecosistemas
se resumen en ¦

La totalidad u hollstico. Se refiere al
comportamiento global que no se puede interpretar
tomando una de sus partes.

La interaccion entre los elementos pioticos
v abioticos del sistema.

La complejidad, dada por miles de procesos
causa-efecto reclproco.

Esto ha llevado a que se recurra a la caja
negra, en la que conocen las entradas y las salidas sin
preocuparse de lo que sucede dentro.

Los ecosistemas agricolas o agroecosistemas,
son un sistema originado por la accion del hombre sobre
el ecosistema natural y tienen como objetivos la
utilizacion del medio en forma sostenida para la
obtencion de plantas o animales de consumo -inmediato o
transformables.

Es asi que para describir nuestros sistemas
de produccion agricola nos valdremos de los diagramas de
flujo de materia y energia, siendo estos una
representacion grafica de los pasos que describen un
sisbema. Sus componentes son lineas v simbolos; la
eleccion de los simbolos que deben emplearse en estos
diagramas v su disposicion son arbitrarios pues no
existe una convencion universalmente aceptada que se
utilice en tales representaciones para indicar las
diferentes operaciones que se realizan.

En la microregion se presentan diversos
sistemas de produccion agricola, dando con ello
diferencias en la explotacion de los recursos naturales.
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De esta forma el modelo del sistema de p r odu cc ió n 
a gr lcola de temporal con pend ien te pronunciada en el 
lenguaje de circuitos propuesto po r Odum <1981) se 
muestra en la figura No. y la e x plicac ió n de este es 
la siguiente: 

Al iniciar el p r oceso de producción se 
deshierba y quema la maleza para as! restaurarle 
nu t r ientes al suelo o bien se le ut iliza como fo rraj e 
para la alimentación de animal es de carga o tra nspor te o 
para la cria de cerdos. 

Las hierbas 
de nutrientes y a estos 
agua y los d i ferentes 
cultivo de malz. Este se 
destina al autoconsumo. 

son utilizadas como reservorio 
se les auna la en ergla solar· , e l 

procesos de trabajo para el 
cosecha y toda l a producción se 

Aqul podemos observar q ue la ma le z a, 
funciona como un lugar de almacenami en to pasivo de 
nutrientes y en determinado momento a l se r quemada de j a 
de ser pasivo y actda en el sistema apa r tando algunos 
elementos al malz, perdiendo algun o de ellos como 
nutrientes lexibiados. también es con venient e hacer la 
observación de l a necesidad de una serie de pasos o 
procesos de trabajo como lo son: limpieza y desh ier be; 
elaboración de cajetes, siembra, deshie r be, c u ltivo, 
cosecha y transporte; el destino final de esta 
producción es el autoconsumo. 

Los factores limitantes en este si stema de 
producción son la topograf la, el agua y el sue lo. La 
prActica de este sistema provoca la pé r d i da constante de 
suelo tanto por la eliminación de la vege tac ión natural 
como por la e laboración de los cajetes. 

Esta población complementa s u economla con 
la crla de cerdos, la pesca, la obten-ción de productos 
de huer tos f am iliares y la venta de su fuerza de trab a jo 
en actividades egrlcolas, si esto no es suficiente 
provoca la emigración del personal masculino hacia las 
gr andes ciudades o bien hacia los Estados Uni dos de 
América. 

El siguiente modelo q u e presentamos es el 
sistema de producción agrlcola de temporal en terrenos 
planos mediante el lenguaje de circuitos (Fig. No. 2l y 
la explicación la damos a continuación. 

En este sistema el ciclo se empieza con 
p rocesos de trabajo, los cuales son l a limpieza del 
terreno, pri111er arado y segundo arado, algunos 
campesinos abonan el suelo, tanto con el estiércol como 
con la quema de la maleza y ot r os fertilizantes, 
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De esta forma el modelo del sistema de produccio
agricola de temporal con pendiente pronunciada en el
lenguaje de circuitos propuesto por Udum 11981! se
muestra en la figura Ho. l y la explicacion de este es
la siguientei

Al iniciar el proceso de produccion se
deshierba y quema la maleza para asi restaurarle
nutrientes al suelo o bien se le utiliza como forraje
para la alimentacion de animales de carga o transporte o
para la cria de cerdos.

Las hierbas son utilizadas como reservorio
de nutrientes y a estos se les auna la energia solar, el
agua y los diferentes procesos de trabajo para el
cultivo de maiz. Este se cosecha y toda la produccion se
destina al autoconsumo.

Aqui podemos observar que la maleza,
funciona como un lugar de almacenamiento pasivo de
nutrientes y en determinado momento al ser quemada deja
de ser pasivo v actúa en el sistema apartando algunos
elementos al maiz, perdiendo alguno de ellos como
nutrientes lexibiados. también es conveniente hacer la
observacion de la necesidad de una serie de pasos o
procesos de trabajo como lo soni limpieza y deshierbel
elaboracion de cajetes, siembra, deshierbe, cultivo,

1"|

cosecha v transporte; el destino final de esta
produccion es el autoconsumo. `

Los factores limitantes en este sistema de
produccion son la topografla, el agua y el suelo.
practica de este sistema provoca la perdida constante de
suelo tanto por la eliminacion de la vegetacion natural
como por la elaboracion de los cajetes.

Esta poblacion complementa su economia con
la cria de cerdos, la pesca, la obteficion de productos
de huertos familiares y la venta de su fuerza de trabajo
en actividades egrlcolas, si esto no es suficiente
provoca la emigracion del personal masculino' hacia las
grandes ciudades o bien hacia los Estados Unidos d
America.

El siguiente modelo que presentamos es el
sistema de produccion agricola de temporal en terrenos
planos mediante el lenguaje de circuitos iFig. No. 21 y
la explicacion la damos a continuacion.

En este sistema el ciclo se empieza con
procesos de trabajo, los cuales son la limpieza del
terreno, primer arado y segundo arado, algunos
campesinos abonan el suelo, tanto con el estiércol como
con la quema de la maleza y otros fertilizantes,
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utilizando sulfato de amonio de esta manera reincorporan 
nutrientes a! suelo y con la lluvia y el sol como fuente 
energ~tica para los procesos fotosint~ticos inician la 
si e mbra de malz, frijol y calabaza. 

Como todo cultivo requiere de cuidados se 
dan estos procesos de trabajo de los cuales se obtienen 
plantas invasoras que se utilizaran durante todo el 
ciclo para la alimentaciOn del ga n ado v acuno o porcino 
siendo este un subsistema que lo plant e amos en la Fig. 
No. 3. 

Continuando con el sistema de producciOn de 
agricultura de temporal se cosecha n los dif e rentes 
productos sembrados. El malz se destina una pa r te al 
autoco n sumo Y el resto se comercializa en las Bodegas de 
Conas u po de Santa Ana maya, tanto el f r ijo l y la 
calabaza se destina al autoconsumo. 

En estos terre~os que son a dec u a d os pa r a la 
agricultura se puede y asi lo hacen tener ot r o cultivo 
empleando tanto las aguas de lluvia del fin de temporal 
como los n u trientes del suelo, para el cultivo de 
garbanzo. 

La cosecha de garbanzo se destina 
exclusivamente al autoconsumo. Como ya lo mencionamos la 
economla de este sistema se complementa con la crla de 
ganado porcino y vacuno. para este Oltimo la obtenciOn 
de alimento es de la maleza de los campos de cultivo, la 
vegetaciOn natural de las Areas de agostadero asl como 
el lirio acuAtico de la laguna. 

El ganado vacuno tiene diferentes funciones 
en el sistema como lo muestra la figura No. 3, que son 
la tracciOn animal, para labor es en el campo, la 
obtención de leche y carne tanto para autoconsumo como 
la venta de estos productos. 

Pareciera ser que este sistema es estable 
sin embargo, los problemas manifiestos son la cantidad 
de terreno que posee cada ejidatario y e l ndme r o de 
hijos que tiene este, debido a que cuando este mu era el 
terreno se dividir& en el ndmero de hijos que tu v o y de 
est~ manera la producción serA insuficiente p a r a la 
manutenciOn de una familia, y es as! como s e i n c r ementa 
la emigración y la venta de la fuerza de trabajo. 

El sistema de producciOn agrlcola de riego 
representado mediante el modelo de circuitos es e l mAs 
complejo y se muestra en la Figura No. 4. la descripción 
la damos a continuación: 

Aqul interviene ademAs del ag u a y el sol 
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utilizando sulfato de amonio de esta manera reincorporan
nutrientes al suelo 3 con la lluvia 3 el sol como fuente
energética para los procesos fotosinteticos inician la
siembra de maiz, frijol y calabaza.

Como todo cultivo requiere de cuidados se
dan estos procesos de trabajo de los cuales se obtienen
plantas invasoras que se utilizaran durante todo el
ciclo para la alimentacion del ganado vacuno o porcino
siendo este un subsistema que lo planteamos en la Fig.
No. 3.

Continuando con el sistema de produccion de
agricultura de temporal se cosechan los diferentes
productos sembrados. El maiz se destina una parte al
autoconsumo v el resto se comercializa en las Bodegas de
Conasupo de Santa ana maya, tanto el frijol y la
calabaza se destina al autoconsumo.

En estos terrenos que son adecuados para la
agricultura se puede v asi lo hacen tener otro cultivo
empleando tanto las aguas de lluvia del fin de temporal
como los nutrientes del suelo, para el cultivo de
garbanzo.

La cosecha de garbanzo se destina
exclusivamente al autoconsumo. Como ya lo mencionamos la
economia de este sistema se complementa con la crla de
ganado porcino y vacuno. para este oltimo la obtencion
de alimento es de la maleza de los campos de cultivo, la
vegetacion natural de las areas de agostadero asi como
el lirìo acuatico de la laguna.

El ganado vacuno tiene diferentes funciones
en el sistema como lo muestra la figura Ho. 3, que son
la traccion animal, para labores en el campo, la
obtencion de leche y carne tanto para autoconsumo como
la venta de estos productos.

Pareciera ser que este sistema es estable
sin embargo, los problemas manifiestos son la cantidad
de terreno que posee cada ejidatario 3 el número de
hijos que tiene este, debido a que cuando este muera el
terreno se dividira en el número de hijos que tuvo y de
esta manera la produccion sera insuficiente para la
manutencion de una familia, y es asi como se incrementa
la emigracion v la venta de la fuerza de trabajo.

El sistema de produccion agricola de riego
representado mediante el modelo de circuitos es el mas
complejo v se muestra en la Figura No. 4. la descripcion
la damos a continuacion:

Aqui interviene ademàs del agua v el sol
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otros factores 
e x plotaciOn del 
gasolina y el 
involucra estan 
propOsitos. 

que son los que in tensifican la 
sistema como los fertilizantes, la 

riego. los procesos de trabajo que 
dados por personal contratado pa r a tales 

los principales p rod uctos son hortalizas , 
flor de cempoazuchitl, frijol y malz. La producciOn en 
s u ma yorla se dedica a la comerc i alizaciOn en la Cent r al 
de Abastos de Morelia y la cent r al de abasto s de la 
ciudad de México. 

Como vemos este sistema t iene una alta 
productividad a expensas de la u tilizaciOn de 
implementos e insumos modernos, de j and o fuera e l 
reciclamiento de productos orgAnicos y estimulando la 
contaminaciOn de los mantos freAticos po r la utilizaciOn 
de pesticidas y fertilizantes. -

Este sistema es el domínate e n esta 
formaciOn soc i al capitalista conformado por diversos 
grupos humanos, que han alcanzado diferentes grados de 
desarrollo de sus fuerzas productivas, c omo vemos se han 
implementado diferentes formas o estratégias para 
dominar su medio ambiente natural hasta convertirlo 
hasta cierto grado en artifici~l. 

Es asl como podemos saber e n un determinado 
momento histOrico el desarrollo de la sociedad y las 
relaciones que esta guarda con todos los individuos que 
la conforman, asl como con las del medio ambiente que le 
rodea. Es aqut como podemos saber que es lo que sucede 
en la microregiOn y no solo eso sino cOmo sucede n 
cambios en cada una de las relaciones entabladas. 
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otros factores que son los que intensifican la
explotacion del Sistema como los fertilizantes, la
gasolina v el riego. Los procesos de trabajo que
involucra estan dados por personal contratado para tales
propüsitos.

Los principales productos son hortalisas,
flor de cempoazuchitl, frijol y maiz. La produccion en
su mayoria se dedica a la comercialixaciün en la Central
de Abastos de Morelia y la central de abastos de la
ciudad de Mèxico.

Como vemos este sistema tiene una alta
productividad a expensas de la utilizacion de
implementos e insumos modernos, dejando fuera el
reciclamiento de productos orgánicos v estimulando la
contaminacion de los mantos freàticos por la utilixacion
de pesticidas y fertilizantes.

Este sistema es el dominate en esta
formacion social capitalista conformado por diversos
grupos humanos, que han alcanzado diferentes grados de
desarrollo de sus fuerzas productivas, como vemos se han
implementado diferentes formas o estrategias para
dominar su medio ambiente natural hasta convertirlo
hasta cierto grado en artificial.

Es asi como podemos saber en un determinado
momento historico el desarrollo de la sociedad 3 las
relaciones que esta guarda con todos los individuos que
la conforman, as! como con las del medio ambiente que le
rodea. Es aquì como podemos saber que es lo que sucede
en la microregion y no solo eso sino como suceden
cambios en cada una de las relaciones entabladas.
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Subsistema: Agricultura de temporal en terrenos planos . 

ca1a6aza 
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l.- Limpieza de maleza 
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2. - Primer arado 12 
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4 .- Siembra de maíz, frijol y 
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5.- Fertilizar D.F. 

6 .- Cuidados del cultivo 

7. - Cosecha 

8. - Transporte 

9 . - Limpieza del terreno 

10.- Siembra de garbanzo 
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Subs i s t ema : Gan a do vacuno. 

1. ·Recoleccj6n 
ma lezas 

2 . ·0rdeña 
3.·Sacrificio 
4.·Carniceria 
S.·Labores de 

ani 

de 

de anima les s eniles 
6 . · Cosecha 

cultivo 7. -Tr ansporte 

A=Ganado vac uno 
B=Productor 

C=Consumidor 

* Come r c i a li zaci6n 

** Int e rmediarios 

I=Carne 
II=Leche 

IV=Bodegas CO NASUPO 

III=Ma íz, frijol y garb anzo 
Campos de 
agost adero 

';' 

IV 

~ 

Figur a 3 
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SISTEMA DE AGR I CULTURA MECANIZADA O DE RIEGO. Figu ra A 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

La regionalización ecolOgi ca como método de 
estudio nos ofrece la posibilidad de comprender la 
relación que se entabla entre la socie dad y el medio 
ambiente, donde surgen las relaciones sociale s de 
producción que generan el desarrollo de la s fuerzas 
productivas y, dependiendo del grado de desarrollo de 
estas, el hombre determina el aprovecha mient o del mi smo. 

En la región sobr e viven 
precapitalistas de prod u cción que en g ran medida 
ligadas al autoconsumo. As! como un r educido 
capitalista que produce para un mercado interno 

formas 
estan 

se c tor 

Un problema manifiesto en la región lo 
consti tuy e la proletarización del campe si n ado. En donde 
la inmensa ma y or!a de los campesinos q ue poseen menos de 
5 hectAreas no pueden vivir exclusivame nte d el valor de 
su producción, es insuficiente para que subsista una 
familia. Las necesidades en este grupo lo obl i gan a 
vender su fuerza de trabajo para subsistir . No olvidemos 
que existe un gran ndmero de Individuos que carecen 
totalmente de t ierras , lo que genera una reserva de 
fuerza de trabajo barata. 

Las condiciones arriba mencionadas promueven 
la migración de la población en dirección de las 
ciudades y sobre toda a las grandes ciudades, 
complementAndose con una migración hacia los Estados 
Unidos de América que representan las principales 
fuentes de nuevos empleos y que atraen por su nivel de 
vida, mAs elevado que el que ofrece la región 

Por lo anterior sugeri mos se promueva la 
retención de manera productiva los e x cedentes de mano de 
obra rural en el campo, con la ins~alación de 
cooperativas e industrias rurales. Debiendo es tas operar 
en la transformación de materias primas agropecuarias 
que darlan ocupación a la población que de otra manera, 
emigrar!a a !as grandes ciudades o al extranje ro 

drAs_tica se 
mecanizados 
que implica 
tecnolog!a 

La transformación del medio ambiente mAs 
presenta en los sistemas de producción 

en donde se soporta una dependencia cultural 
la importación de modelos cultu r ales y de 

Desplazando los cultivos tradicionales es 
un hecho por cultivos de tipo comercial como lo es la 
producción de Flor de cempoazuchitl; cuyo cultivo tiene 
el propósito de comercializarse en las zonas de l estado 
de Guanajuato para ser utilizado en la di eta de gallinas 
ponedoras. El consumo de la flor de cempoazuchitl por 
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CÚNCLUSIÚHES Y SUGEFENCIÄS

La regionaliïacion ecologica como metodo de
estudio nos ofrece la posibilidad de comprender la
relacion que se entabla entre la sociedad y el medio
ambiente, donde surgen las relaciones sociales de
produccion que generan el desarrollo de las fuerzas
Droductivas y, dependiendo del grado de desarrollo de
estas, el hombre determina el aprovechamiento del mismo.

En la region sobreviven iormas
precapitalistas de produccion que en gran medida estan
ligadas al autoconsumo. Asi como un reducido sector
capitalista que produce para un mercado interno

Un problema manifiesto en la region lo
constituve la proletarizacion del campesinado. En donde
la inmensa mayoria de los campesinos que poseen menos de
5 hectareas no pueden vivir exclusivamente del valor de
su produccion. es insuficiente para que subsista una
familia. Las necesidades en este grupo lo obligan a
vender su fuerza de trabajo para subsistir. No olvidemos
que existe un gran número de individuos que carecen
totalmente de tierras, lo que genera una reserva de
fuerza de trabajo barata.

Las condiciones arriba mencionadas promueven
la migracion de la poblacion en direccion de las
ciudades y sobre todo a las grandes ciudades,
complementandose con una migracion hacia los Estados
Unidos de america oue representan las principales
fuentes de nuevos empleos y que atraen por su nivel de
vida, mas elevado que el que ofrece la region

Por lo anterior sugerimos se promueva la
retencion de manera productiva los excedentes de mano de
obra rural en el campo, con la instalacion de
cooperativas e industrias rurales. Debiendo estas operar
en la transformacion de materias primas agropecuarias
que darlan ocupacion a la poblacion que de otra manera,
emigrarla a las grandes ciudades o al extranjero

La transformacion del medio ambiente mas
drástica se presenta en los sistemas de produccion
mecanizados en donde se soporta una dependencia cultural
que implica la importacion de modelos culturales y de
tecnologia

Desplatando los cultivos tradicionales É es
un hecho l por cultivos de tipo comercial como lo es la
produccion de Flor de cempoazuchitll cuyo cultivo tiene
el proposito de comercializarse en las zonas del estado
de Guanajuato para ser utilizado en la dieta de gallinas
ponedoras. El consumo de la flor de cempoaauchitl por
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las aves proporciona un color amarillo intenso a la yema 
de los huevos y por tal motivo adquieren estos un mayor 
valor exclusivo comercial. 

El efecto que causa tal manejo del recurso es 
la p~rdida de terrenos con ca r acterlsticas idOneas para 
cultivos de consumo humano. AdemAs el sistema de 
producciOn agrfcola mecanizado, presenta algunas 
desventajas en relaciOn a los sistemas de producciOn 
agrlcola tradicionales que aunque producen menor v olumen 
por unidad de suelo, permiten el aprovechamiento de 
"desperdicios• orgAnicos; son menos contaminantes de 
aguas y atmOsfera por la es~asa utilizaciOn de 
fertilizantes y plaguicidas y desde el punto de vista 
energ~tico son mAs eficientes. 

Recomendamos se establezca una investigaciOn 
para explorar las posibilidades de aumentar, tanto la 
productividad agrlcola como la eficiencia en e rg~tica en 
el proceso, asegurando la conservaciOn y reciclamiento 
de los minerales utilizados en el proceso de pro d ucciOn 
agrlcola tradicional, lo cual darla como consecuencia 
una disminuciOn de los problemas de contaminaciOn que se 
manifiestan en los sistemas de pro d ucciOn mecanizados. 

El desarrollo de la frontera agrlcola ha 
probado ser un desastre eco!Ogico y econOmico ademAs de 
empujar a la poblaciOn hacia zonas que carecen de 
infraestructura y se rv icios, como el cultiva r en 
terrenos con pendientes pronunciadas y con pedregosidad 
hasta de un 90~ l os que pronto fracasan. En estos 
terrenos los suelos desmon tados son delgados y pobres en 
nutrientes. Los nutrientes que normalmente se encuentran 
en el escaso suelo que ahl existe, rApidamente se agotan 
con la prActica agr!cola, trayendo como consecuencia que 
en uno o dos años y a no sean aptos estos terrenos para 
el cultivo, provocando que e l campesino siga desmontando 
terrenos adyacentes con iguales o peo~es condiciones. 

La ampliaciOn de la frontera agropecuaria a 
trav~s del desmonte y la des trucciOn irresponsabl e de 
los bosque s y cuerpos de agua como lo ha sido el 
levantamiento de un bordo en la laguna de Cuitzeo para 
secar la laguna y proporcionar Areas de cultivo en apoyo 
al Sistema Alimetario Mexicano !S.A.M.l, ha causado el 
rompimiento del equilibrio del ecosistema y acentuado la 
pobreza de la poblaciOn en la microregiOn. 

Programas como el anterior que estan 
sustentados en decisiones pollticas y carentes de l 
cono c imiento de las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza pues ignoran las estrategias ••ecolOgicas•• 
empleadas por la comunidad de acuerdo con las 
caracterlsticas del entorno. Provocaron que las 
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las aves proporciona un color amarillo intenso a la yema
de los huevos y por tal motivo adquieren estos un mayor
valor exclusivo comercial.

El efecto que causa tal manejo del recurso es
la perdida de terrenos con caracteristicas idoneas para
cultivos de consumo humano. Ademas el sistema de
produccion agricola mecanizado, presenta algunas
desventajas en relacion a los sistemas de produccion
agricola tradicionales que aunque producen menor volumen
por unidad de suelo, permiten el aprovechamiento de
'desperdicios' organicos; son menos contaminantes de
aguas y atmosfera por la escasa utilizacion de
fertilizantes y plaguicidas y desde el punto de vista
energetico son mas eficientes.

Recomendamos se establezca una investigacion
para explorar las posibilidades de aumentar, tanto la
productividad agricola como la eficiencia energetica en
el proceso, asegurando la conservacion y reciclamiento
de los minerales utilizados en el proceso de produccion
agricola tradicional, lo cual darla como consecuencia
una disminucion de los problemas de contaminacion que se
manifiestan en los sistemas de produccion mecanizados.

El desarrollo de la frontera agricola ha
probado ser un desastre ecologico y economico ademàs de
empujar a la poblacion hacia zonas que carecen de
infraestructura y servicios, -como el cultivar en
terrenos con pendientes pronunciadas y con pedregosidad
hasta de un 901 los que pronto fracasan. En estos
terrenos los suelos desmontados son delgados y pobres en
nutrientes. Los nutrientes que normalmente se encuentran
en el escaso suelo que ahi existe, rapidamente se agotan
con la practica agricola, trayendo como consecuencia que
en uno o dos años ya no sean aptos estos terrenos para
el cultivo, provocando que el campesino siga desmontando
terrenos adyacentes con iguales o peores condiciones.

La ampliacion de la frontera agropecuaria a
traves del desmonte y la destruccion irresponsable de
los bosques y cuerpos de agua como lo ha sido el
levantamiento de un bordo en la laguna de Cuitzeo para
secar la laguna y proporcionar areas de cultivo en apoyo
al Sistema Alimetario Hexicano lS.ñ.H.l, ha causado el
rompimiento del equilibrio del ecosistema y acentuado la
pobreza de la poblacion en la microregion.

Programas como el anterior que estan
sustentados en decisiones politicas y carentes del
conocimiento de las relaciones entre la sociedad y la
naturaleza pues ignoran las estrategias "ecologicas"
empleadas por la comunidad de acuerdo con las
caracteristicas del entorno. Provocaron que las
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propiedades fisicoqulmicas tanto del 
laguna se modificaran y as! se 
equilibrio del ecosistema. 

s uelo como de la 
el rompiera con 

Efectos de lo anterior y salo mencionando 
alg un os que son muy evidentes y afectan directamente a 
la comunidad es la acumulaciOn de sales e i nc remento de 
la temperatura en el cuerpo de agua, sobre todo en las 
orillas en donde ocurre la ovopasiciO n de especies que 
son explotadas disminuyendo la poblaciOn de estos 
orga nism os y por ende su explotaciOn. 

Otro ejemplo que daremos e st a relacionado con 
el objetivo de la c re aciOn del borde qu e fué la de 
ampliar la frontera ag r lcola y tuvo que desecharse 
parque los suelos contienen una gran cantidad de sales 
sOdic as que provocaran la pérdida de los cultivas por 
efecto del potencia l osmOtico, en dond e el agua tiende a 
moverse en direcciOn del potencia l decreciente, 
significa que a medida que aumenta la conce n traciOn de 
sales alred e dor de las ralees, la planta puede absorber 
agua ~nicame n te si mantiene una mayor concentraciOn de 
solutas en sus células que la que tiene la soluciOn del 
suela , es decir, si puede mantener un potencial ,asmOtico 
mAs negativo. 

Dejamos abierto un espacio pa ra una 
investigaciOn futura del efecto que causo y sigue 
causando la ruptura del equilibrio en el ecosistema, en 
donde deberAn contemplarse otros factores c om o lo son la 
cantaminaciOn causada por plaguicidas y la se dimentaciOn 
provocada por la deforestaciOn y la agricultura que 
madif ican las propiedades f is icoqulmicas en los 
depOsitos naturales de agua en la z ona. 

El agua de desecho va a d ar a la laguna sin 
haber sido tratada de alguna manera, est~ trae como 
consecuencia una enorme cantidad de probl emas de salud 
para los habitantes de las comunidades y la destrucciOn 
de la fauna y f lara acuAtica como se ha manifestado en 
la disminuciOn de la captura de charales, carpas, ranas 
y tortugas ademAs la sob repoblaciOn de lirio acuAtico, 
disminuyendo la oportunidad de . supervivencia y 
fav~reciendo la emigraciOn de la poblaciOn humana. 

La actividad humana de la micraregiOn es 
mayor que la actividad de renovaciOn del ecosistema, 
esto puede constatarse por la explotaciOn inadecuada de 
muchos de sus recursos y el desaprovechamiento de muchos 
otras. 

Existe la posibilidad de utilizar 
animales silvestres, sin embargo es ta 
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plantas y 
utilizaciOn 

propiedades fisicoqulmicas tanto del suelo como de la
laguna se modificaran y asi se rompiera con el
equilibrio del ecosistema.

Efectos de lo anterior y solo mencionando
algunos que son muy evidentes y afectan directamente a
la comunidad es la acumulacion de sales e incremento de
la temperatura en el cuerpo de agua, sobre todo en las
orillas en donde ocurre la ovoposicion de especies que
son explotadas disminuyendo la poblacion de estos
organismos y por ende su explotacion.

Dtro ejemplo que daremos esta relacionado con
el objetivo de la creacion del borde que fue la de
ampliar la frontera agricola y tuvo que desecharse
porque los suelos contienen una gran cantidad de sales
sodicas que provocaron la pérdida de los cultivos por
efecto del potencial osmotico, en donde el agua tiende a
moverse en direccion del potencial decreciente,
significa que a medida que aumenta la concentracion de
sales alrededor de las ralces, la planta puede absorber
agua únicamente si mantiene una mayor concentracion de
solutos en sus celulas que la que tiene la solucion del
suelo, es decir, si puede mantener un potencial_osmotico
mas negativo.

Dejamos abierto un espacio para una
investigacion futura del efecto que causo y sigue
causando la ruptura del equilibrio en el ecosistema, en
donde deberan contemplarse otros factores como lo son la
contaminacion causada por plaguicidas y la sedimentacion
provocada por la deforestacion y la agricultura que
modifican las propiedades fisicoqulmicas en los
depositos naturales de agua en la zona.

El agua de desecho va a dar a la laguna sin
haber sido tratada de alguna manera, esto trae como
consecuencia una enorme cantidad de problemas de salud
para los habitantes de las comunidades y la destruccion
de la fauna y flora acuática como se ha manifestado en
la disminucion de la captura de charales, carpas, ranas
y tortugas ademas la sobrepoblacion de lirio acuatico,
disminuyendo la oportunidad de _supervivencia y
favoreciendo la emigracion de la poblacion humana.

La actividad humana de la microregion es
mayor que la actividad de renovacion del ecosistema,
esto puede constatarse por la explotacion inadecuada de
muchos de sus recursos y el desaprovechamiento de muchos
otros.

Existe la posibilidad de utilizar plantas y
animales silvestres, sin embargo esta utilizacion
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requiere el marco de una investigaciOn cientlf ica, 
tecnolOgica y econOmica q ue p ermita llegar a u na 
explotaciOn adecuada. Actualment e solo algunas personas 
aprovechan como forraje el li r io acuAti c o que es una 
plaga vegetal en la laguna y la explotaciOn del tu le q u e 
es utilizado para la fabricaciOn de petates. 

De igual manera se propone rescatar algunas 
actividades como lo es el huerto familiar que 
proporciona ingresos de diversos produc tos al imenticios, 
medi ci n al es e incluso económicos, siendo el ejemplo la 
crianza de puercos. Esta actividad se esta perdie n do por 
la urbanizaciOn de las dive r sas poblaciones en la zona 
de estudio. 

Por ot ra parte es i ndispensable q ue de mane r a 
inmediata se rest aure hidrolOgJcamente la c uenca, asl 
como la recuperaciOn de l as Areas verdes c olectivas para 
que favorezcan el saneamient o ambiental y l a convivencia 
solidaria de la poblaciOn y las vlas d e comun i caci On 
hacerlas relevantes para informar y enl azar a la regiOn 
consigo misma y esta con el resto del país. 

En relaciOn de la pesca se su gi e r e un estudio 
detallado para la restituciOn de especies de peces 
explotados asl como la posibilidad de siembra de n uev as 
especies y mejorar los implementos de captura as i c omo 
el procesamiento de estos y · su distribuciOn en el 
mer cad o. 

El dltimo aspecto que tocaremos y que 
consideramos de suma importancia, es la de concientizar 
a los pobladores de la regiOn de los problemas 
ecolOgicos actuales a trav~s de todos los cana l e s de 
inf o rmaciOn y educaciOn dispon i bles y, que de esta 
manera se ev i te la explotaciOn irr aciona l que se hace 
actualmente del medio ambiente . 
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requiere el marco de una investigacion cientifica,
tecnologica y economica que permita llegar a una
explotacion adecuada. Actualmente solo algunas personas
aprovechan como forraje el lirio acuatico que es una
plaga vegetal en la laguna y la explotacion del tule que
es utilizado para la fabricacion de petates.

De igual manera se propone rescatar algunas
actividades como lo es el huerto familiar que
proporciona ingresos de diversos productos alimenticios,
medicinales e incluso economicos, siendo el ejemplo la
crianza de puercos. Esta actividad se esta Perdiendo por
la urbanicacion de las diversas poblaciones en la zona
de estudio.

Por otra parte es indispensable que de manera
inmediata se restaure hidrologicamente la cuenca, asl
como la recuperacion de las areas verdes colectivas para
que favorezcan el saneamiento ambiental y la convivencia
solidaria de la poblacion y las vias de comunicacion
hacerlas relevantes para informar y enlazar a la region
consigo misma y esta con el resto del pais.

En relacion de la pesca se sugiere un estudio
detallado para la restitucion de especies de peces
explotados asi como la posibilidad de siembra de nuevas
especies y mejorar los implementos de captura asi como
el procesamiento de estos y su distribucion en el
mercado.

El último aspecto que tocaremos y que
consideramos de suma importancia, es la de concientizar
a los pobladores de la region de los problemas
ecologicos actuales a traves de todos los canales de
informacion y educacion disponibles y, que de esta
manera se evite la explotacion irracional que se hace
actualmente del medio ambiente.
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APENDICE I 
LABRANZA 

La lab r anza es el procedi mien to por el cu al el 
hombre crea condic ion es flsicas fa vorable s p a ra el 
cr eci mientoo de cosechas a travOs de r em ove r y mod ifica r 
el s ~ elo. La l abranza con herramientas se sitóa co n el 
em p leo del arado de mango de madera p er o es hasta el 
siglo XVIII cuando se desarrollan radical mente los 
mOtodos de lab~anza y mu cho de est e cr t dito se at ribuye 
a Jethro Tul!. En el a~o 1866 Copland pr op u s6 pl an tar en 
surcos empleando con ell o el azadOn. 

La labranza tiene 3 principales objeti vo s: 

1 . - PreparaciOn flsica de la cama 
del suelo (rompimiento de terrones). 

de 

La germinaciOn y desarrollo vigo r ozo 

siembra 

de las 
semillas depende en gran medida de las caracterlsticas 
ftsicas de l a cama de siembra CThoue 196 3) y de la 
profundidad a la que se depositan las semillas (Room 
Singh y Shild yal 1977). Una superficie de labranza fina 
acompa~ada de u na buena humedad, aereac i On y te~peratura 

optimiza la viabilidad de la germinaciOn de las 
semillas. 

2.- Remover r esiduos de cosechas anteriores y 
d e hierbas a travts del entierro de discos del tractor o 
bien con arado. 

La remociOn de h ier bas y residuos de c osechas 
anteriores es impor ta nte para que no inter fieran en las 
operaciones de s i e mb ra y los nu triente s de estos 
desechos sean rei ncorporados a l suelo por la 
descomposiciOn microbiolOgica qu e suf ren al ser 
enterrados y pode r ser utilizados por las · subsecuentes 
cosechas, ademAs se evita la competencia de n u trientes y 
humedad entre las hierbas y la cosecha al igu al la 
proliferaciOn de posibles habitats para enfer medades. 

3.- Mejorar el drenaje del 
enraizamien t o de las plantas, lo cual se 
de J.a prof un didad a la que se re alice el 

suelo 
logra a 
arado. 

y el 
tr av•s 

Para el crecimiento adecuado de las plantas 
estas requieren de un soporte ftsico , ag ua, nut r ientes y 
oxigeno por lo que el proceso de labranza es dar estas 
condiciones v favorecer el desarrollo de la raiz en las 
plantas conforme a los nutr ientes orgAnicos disponibles 

que estas 
ello la 

y ayuda a remover el exceso de agua para 
tenga n un crecimiento adecuado, ya que c on 
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ÄPENDICE I
LñBRñNZñ

La labranza es el procedimiento por el cual el
hombre crea condiciones fisicas favorables para el
crecimientoo de cosechas a traves de remover y modificar
el suelo. La labranza con herr amientas se sitúa con el
empleo del arado de mango de madera pero es hasta el
siglo XVIII cuando se desarrollan radicalmente los
metodos de labranza y mucho de este credito se atribuye
a Jethro Tull. En el año lâoo Copland propuso plantar en
surcos empleando con ello el azadon.

La labranza tiene 3

1.- Preparacion flsi
del suelo (rompimiento de terr

principales objetivosl

ca de la cama de siembra
onesl.

La germinacion y desarrollo vigorozo de las
semillas depende en gran medid a de las caracteristicas
fisicas de la cama de siembra lThoue i?d3l y de la
profundidad a la que se depositan las semillas (Room
Singh y Shildyal l97?l. Una superficie de labranza fina
acompañada de una buena humedad, aereacion y temperatura
optimiza la viabilidad de
semillas.

la germinacion de las

2.- Remover residuos de cosechas anteriores y
de hierbas a traves del entier
bien con arado.

ro de discos del tractor o

La remocion de hierbas y residuos de cosechas
anteriores es importante para
operaciones de siembra y l
desechos sean reincorporad

que no interfieran en las
os nutrientes de estos
os al suelo por la

descomposicion microbiologica que sufren al ser
enterrados y poder ser utilizados por las 'subsecuentes
cosechas, ademas se evita la c
humedad entre las hierbas y
proliferacion de posibles habi

3.- Mejorar el dr
enraizamiento de las Dlantas,
de La profundidad a la que se

Para el crecimiento
estas requieren de un soporte
oxigeno por lo que el proceso

ompetencia de nutrientes y
la cosecha al igual la
tats para enfermedades.

enaje del suelo y el
lo cual se logra a traves
realice el arado.

adecuado de las plantas
fisico, agua, nutrientes y
de labranza es dar estas

condiciones y favorecer el desarrollo de la ralz en las
plantas conforme a los nutrien
v ayuda a remover el exceso
tengan un crecimiento adecuad
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planta tend r A disposiciOn de ag u a, n u trientes y o x igeno. 

El suelo presenta una fuerza de 
esta la constituyen 3 componentes . 

equilaciOn 

1.- La cohesiOn mol ecu lar derivada de 
uni ones entre las partlculas . 

y 

las 

Esto es que la c ohesiOn molecular es un 
pr oduc to de las uniones electro - qulmicas de las a r cillas 
y lo s coloides orgA nic os del suelo. Asl q ue est as 
f u erzas tienen su mA x imo punt o cuando el suelo esta 
seco, en este estado las partlc ul as estan en contacto 
cerrado. 

2.- La cohesiOn de la pellcula de el agua y la 
uniOn con el suelo. 

En la pellcula de cohesiOn se da la uniOn 
aire-agua y de agua -agua con el suelo, in crementandose 
estas uniones conforme el suelo es mojado , por lo que la 
fuerza de cohesiOn de la pel l cula depende de las 
propiedades flsicas del suelo y de los factores de 
tamaño de las partlculas y agregados y por lo tanto de l 
tamaño del poro. 

3.- La fricciOn que se da como resultado de la 
aspereza flsica y la intera~cimn de partlculas y 
a gregados. 

Estas condiciones varian de acuerdo a la 
n at uraleza del suelo, o sea que , la fue rza de fricció n 
mAxima esta en función de algunos factores tales como el 
tamaño y forma de las partlculas y agregados. 

Las herram i entas que se emplean en el proceso 
de labranza pueden modificar la est~ uctura del sue lo 
(Gree n land 19771 llegando en algunos casos a dañar la 
tierra por largos periodos, por la que es conve nien te 
de j ar que esta recupere su estado origina l, p~ra lo cual 
es conveniente deja r periodos de descanso entre siembra 
y siembra, para que la producciOn de la cosecha no se 
vea a fe ctada , porque este proceso repetido a la misma 
p r ofundidad puede crear una capa densa en la tier ra l o 
cual inhib en los movimientos de agua , a ire y li mitan la 
extensiOn de las ralees . 
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planta tendre disposicion de agua, nutrientes y oxigeno.

El suelo presenta una fuerza de equilacion y
esta la constituyen 3 componentes.

l.- La cohesion molecular derivada de las
uniones entre las particulas.

Esto es que la cohesion molecular es un
producto de las uniones electro-qulmicas de las arcillas
y los coloides organicos del suelo. asi que estas
fuerzas tienen su maximo punto cuando el suelo esta
seco, en este estado las particulas estan en contacto
cerrado.

2.- La cohesion de la pelicula de el agua y la
union con el suelo.

En la pelicula de cohesion se da la union
aire-agua y de agua -agua con el suelo, incrementandose
estas uniones conforme el suelo es mojado, por lo que la
fuerza de cohesion de la pelicula depende de las
propiedades fisicas del suelo y de los factores de
tamaño de las particulas y agregados y por lo tanto del
tamaño del poro.

3.- La friccion que se da como resultado de la
aspereza fisica y la interacciln de particulas y
agregados.

Estas condiciones varian de acuerdo a la
naturaleza del suelo, o sea que, la fuerza de friccion
maxima esta en funcion de algunos factores tales como el
tamaño y forma de las particulas y agregados.

Las herramientas que se emplean en el proceso
de labranza pueden modificar la estructura del suelo
(Greenland l9??l llegando en algunos casos a dañar la
tierra por largos periodos, por la que es conveniente
dejar que esta recupere su estado original, para lo cual
es conveniente dejar periodos de descanso entre siembra
y siembra, para que la produccion de la cosecha no se
vea afectada, porque este proceso repetido a la misma
profundidad puede crear una capa densa en la tierra lo
cual inhiben los movimientos de agua , aire y limitan la
extension de las raices.
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APENDICE II 

ENLACE ENTRE LOS ECOSISTEMAS ACUATICO Y TERRE S TRE 

Los lagos, lagunas, r!os, pantanos 
embebidas dentro de un paisaje terre s tre 
variedad de interacciones para intercamb ios 
nutrientes con los alrededores de los 
terrestres. 

y c ienagas 
tie nen una 

de energ!a y 
ecosistemas 

Los vectores de tra ns po rte de ma ter ia y 
energ!a pueden ser categorizados como meteoro lO gicos, 
geolOgicos y bio!Ogicos <Likens y Bor·mann, 1974). 

Es el movimiento del aire, el principal vector 
met ereolbgico, el cual transporta agua y disu elve 
substancias en la ll u via y nieve, ademAs de ~ateria 
particulada o gases. El movimiento gravi t acio n al de 
materia suspendida o disuelta en la superfic ie y 
subsuelo de drena je y el movimiento en masa de 
materiales coluviales, son con•iderados como los 
v ectores ge ologicos. A los animales se les considera 
como el vector biolbgico. 

La entrada meteorolbgica de gases, 
de precipitaciones sobre los ecosistemas 
ter r estres son similares para ambos y son 
caracterlsticos para la regiOn. 

aerosoles o 
acuAticos o 

en general 

La produccibn geolOgica de agua, nutrientes 
disueltos y otros materiales qu!micos o particul ad os del 
ecosistema terrestre es la principal aportaciOn 
geolbgica para la ma yorla de los ec osistemas acuAticos, 
es u na de las mAs importantes interacciones suelo-a~ua 
en la biosfera. 

A este respecto rlos y arro y os toman un 
significado especial como !a principal unibn entre el 
paisaje terrestre y los cuerpos de agua. Sin embargo, 
los rlos contienen una diversidad biolbgica en flora y 
fauna y pueden ser considerados como ecosistemas en su 
propio curso, ello no debe ser simplemente una 
apreciacibn de solo considerarlo co~o conduc to para 
tra~sporte de fluidas. 

lleva nutrientes y 
del ecosistema. Las 

debe ser grande y 

La migraciOn de animales 
energ!a a traves de los limites 
entradas y salidas biolOgicas 
dereccional para los ecosistemas acuAticos, en relacibn 

ecosistema terrestre. a la acumulaciOn total, hacia el 

En otros terminas, los nutrient es generalmente 
son removidos de los sitios de acumulaciOn y utilizados 
en los sistemas terrestres y transportados a sitios 
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APEHUICE II

ENLÂCE ENTRE LOE ECÚSISTEHAS ACUHTICU Y TERRESTRE

Los lagos, lagunas, rios, pantanos y cienagas
embebidas dentro de un paisaje terrestre tienen una
variedad de interacciones para intercambios de energia y
nutrientes con los alrededores de los ecosistemas
terrestres.

Los vectores de transporte de materia y
energia pueden ser categorizados como meteorologicos,
geologicos y biologicos lLikens y Bormann, 19?4l.

Es el movimiento del aire, el principal vector
metereologico, el cual transporta agua y disuelve
substancias en la lluvia y nieve, ademàs de materia
particulada o gases. El movimiento gravitacional de
materia suspendida o disuelta en la superficie y
subsuelo de drenaje y el movimiento en masa de
materiales coluvieles, son considerados como los
vectores geologicos. A los animales se les considera
como el vector biologico.

La entrada meteorologica de gases, aerosoles o
de precipitaciones sobre los ecosistemas acuaticos o
terrestres son similares para ambos y son en general
caracterlsticos para la region.

La produccion geologica de agua, nutrientes
disueltos y otros materiales quimicos o particulados del
ecosistema terrestre es la principal aportacion
geologica para la mayoria de los ecosistemas acuaticos,
es una de las mas importantes interacciones suelo-agua
en la biosfera.

à este respecto rios y arroyos toman un
significado especial como la principal union entre el
paisaje terrestre y los cuerpos de agua. Sin embargo,
los rios contienen una diversidad biologica en flora y
fauna y pueden ser considerados como ecosistemas en su
propio curso, ello no debe ser simplemente una
apreciacion de solo considerarlo como conducto para
transporte de fluidos.

La migracion de animales lleva nutrientes y
energia a traves de los limites del ecosistema. Las
entradas y salidas biologicas debe ser grande y
dereccional para los ecosistemas acuaticos, en relacion
a la acumulacion total, hacia el ecosistema terrestre.

En otros terminos, los nutrientes generalmente
son removidos de los sitios de acumulacion y utilizados
en los sistemas terrestres y transportados a sitios
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menos accesibles en los depositas lacust res y ma r inos. 
Este movimiento gradual hacia abajo y la r edepositaciOn 
de materiales por fuerzas geolOgicas a trav~s del tiempo 
es la responsable del aspecto de la superficie terrestre 
tal y como la conocemos hoy en dla. 

Unicamente por el cual el material es 
continuamente movido hacia arriba a el ecosistema 
terrestre es vla vectores biolOgico o metereolOgico. El 
retorno metereolOgico de mat e riales, me n os gases, de 
sistemas acuAticos a terrestres normalmente e s muy 
pequeño. Sin embargo, el flujo de . nutrientes y materia 
orgAnica por animales es mayor, aunque esto es poco 
cuantitativo. Los eventos catastrOf icos tales como 
elevaciones geolOgicas pueden transferir cantidades 
masivas de materiales de los sistemas acuAticos a las 
orillas de los sistemas terrestres. 

El propOsito del presente ap~ndice es el 
enfatizar las interacciones y unioes ecolOgicas que 
ocurren entre los ecosistemas acuAticos y terrestres 
dentro del marco ambiental de una cuenca. Para lo cual 
el siguiente diagrama <I> ejemplifica dichas 
interaccio~es. 

ECOSISTEMA 

TERRESTRE 

B C 

GEOLOG IC O 
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A= Meteorológico 

B= Geológico 

C= Biológico 

menos accesibles en los depositos lacustres y marinos.
Este movimiento gradual hacia abajo y la redepositacion
de materiales por fuerzas geologicas a traves del tiempo
es la responsable del aspecto de la superficie terrestre
tal Y como la conocemos hoy en dla.

Unicamente por el cual el material es
continuamente movido hacia arriba a el ecosistema
terrestre es vla vectores biologico o metereologico. El
retorno metereologico de materiales, menos gases, de
sistemas acuaticos a terrestres normalmente es muy
pequeño. Sin embargo, el flujo de nutrientes y materia
organica por animales es mayor, aunque esto es poco
cuantitativo. Los eventos catastroficos tales como
elevaciones geologicas pueden transferir cantidades
masivas de materiales de los sistemas acuaticos a las
orillas de los sistemas terrestres.

El proposito del presente apendice es el
enfatizar las interacciones y unioes ecologicas que
ocurren entre los ecosistemas acuaticos y terrestres
dentro del marco ambiental de una cuenca. Para lo cual
el siguiente diagrama ill ejemplifica dichas
interacciones.

A

å= Metëürologigg
` B= Geologioo

I ECQSIETEMA C: Bíülögïfiü
TERRESTRE

A i
i ÉH

EcosIsTEnA
ACUATICO

tf-à .Í. -."l'I'

HÉTÉQRÚLÚGÍ U BIQLOGICÚ

GEOLUGICÚ
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APENDICE III. 

LISTA FLORISTICA 

ACAllTHACEAE 

Justicia furcata Jacq . 

AMRYLL llACEAE 

AMRANTHACEAE 

Alternanthera pun9ens Hit( 
Amanthus hibridus L. 
6owphrena docu1bes lacq. 
601phrena pi losa N. Loo<). 
!resine calea lbam Stand!. 
!resine palteri !Vatsl Stand! 

ANICARD!ACEAE 

Pistacia 1exicana HIK 
Schinus 1olle L. 

AP()CYNACEAE 

"mosiphon ia hesperi J.". Jolini. 
"mosiphonia hy.poleüca llenthl lluel l. 
"andevi l la fol iosa He1Sl. 

ASCLEPIADACEAE 

Asclepias curassavica L. 
Asclepias linaria Cav. 
Ase! epi as rosea HIK 

IASELLACEAE 

Boussin9aultia baselloides HIK 

BE60ll!ACE~E 

Beqonia bal1isiana Ruiz 
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ñFENDICE III.

LISTQ FLDRISTICÉ

it|THlEElE

Iustìrìa iurcati Jitq.

lflilïltllñiflf

lgawt sp.

lMI!lITHlIïE|:E

llltrnanthurl phnqrns HII
ñiaranthus híbrida; L.
Euipìrena iuzflnbts Iicq.
Balphrena pilas: I. Lung.
ïresini :alfa Ibane: Stinll.
lresine pilierì Iiatsì Stand]

IIICIIEIICEHE

Piitlrìi irlinina HI
Sclinus ¡alle -L.

¡PtIcmtEI›E

Hicrnsìphnníi hespuri J.H. Inlinsi.
Hlcrusiphunìi hwnuleici tlrntil lufiìl
Hnnlevìïla lulinsi Helsl.

HSCLEPIHIECEIE

hsclepias curissivita L.
lsclapiis Iinirii Eav.
Asclepias rusra Hll

l.lSELLm¦ElE

Inussínqiultìi baseìluìies HI

lEGDIIltElE

Beqnnia blliisìina Hui:



B!GllON!ACEAE 

lacar anda ti 1osaefol ia Don 
Teco1a S!ans Hlk 

BO"BACACEAE 

Ceiba mulifolia HBK 

BOR AG 1 NA CEA E 

Heliotropiu1 confertifoliu1 Tory 
He! iotropiu 1 i1batu1 Ber. th 
Tou•nefor! ia harh2giana Steud 

BURSERACEAE 

Barsera al! cu..eata Engl. 
Bursera faganoi des Engl. 
Bu rsera sp. 

CACTACEAE 

Echinocereus sp . 
'.ophocereus sp. 
~ .. ti llo c a ~ t us sp. 
Opu•t ia sp. 
Ooun tia sp. 
Stenocereus 

CAlff'ANULACEAE 

Lobelia laxi f lora H!tC 

CAPRlfOL !ACEAE 

Sa1bucus tex icana Pres!. 

CASUARUACEAE 

Casuarina equisetifolia L. 

COIWOS!TAE 

Bid ens aurea fAi\J Scheft 
Cony1a gnaphaloides Hlk 
Cos1os bipinnatus Cav . 
Dahl ia coccinea Cav. 
9ysod ia cmel lata A. 6ray 
Dysodia tagetifol ia Lag . 
fupator i UI a~era\ i f ol i UI fl, C. "r. Vaughl 

64 

Eeqnaãa gratilis H!!

Bïãflflflliflflf

Jacaranda Iilniatiulxa Inn
Tacula Stan; HI!

!üHIltiCEiE

Ceiba esculišuiia HI!

BBIAElHACElE

Halinlraniua tuaftrtífuliaa Tory
Halintrnaiun Iinhitua Ianth
fnufneiartia hartreqiana Stand

IUiSEfiiEElE

Bnrsara a#+ cuneata Engl.
lursera Iaqanuiies Engi.
Barsara sp.

EHETICEIE

Echinncaaeus sp.
Lnphncaraus su.
Hvrìíìlacaztus sp.
*.!pu-vlìa sp.
ünuntia ap.
Stafinteraas

ClHPlHUtñEEIE

Lnbeìia iaxi ¡lara HI!

E¡PRIFBLI!tEIE

Salbucas laxicana Frasì.

CHSUIEIIICEIE

Easuarìna equìsatiiulia L.

EGHFGEITAE

Iilans ¡area llitl Sthait
canvi: qaaahaluilas HI!
Casta; bipiaaalus Car.
Dahlia tntcinfa Eau.
Bysniía canceìlata I. Gray
Bfsndia tagaliialìa tag.
Eupatnrial agaratiinlìulil I I: Valqhl



f ;~pator· i iJ t rnl 1i nu1 
fupatoriu1 9landulosu1 HB~ 
E~patoriu1 pycnocephalu1 Le!s 
6naphal iu1 seai nalatu1 D.C. 
Haploppapus venehs !HBKl Blake 
MeJ;an tius Cereb ;n! haceus 11.C.I Horrhr 
1. asia~thaea ceanoHilol ia ( Vi lldl K. Be ,ier . 
"cntar.ca ~randi llora !D.C. I Sch . !ip . 
Perezia reticula!! A.Sra-1. 
~ener io heracheHo! ius Hensl 
S~ evia lucida lag 
Stevi a senata Cav. 
Tic¡etes 1,ci da Cav. 
ta• a, acu1 olfic in ale Vi99 
t•ixis fru stescens Sprenq 
1/ernonia ala1anii D.C. 
Vi 9uier·a li nearis ICar l ~c h. Bio. 

CONYOL VULACEAE 

B•e•e•i a rotu~ dilolia Vatso1 
1 poDea arbor·ea H et B 

CTPrnCEAE 

Cyperus esrnlentus l. 
C• perus •iqer· Rui z et. Pav 
C:•perus sesle rioides HBK 
Eleochar is qeniculata R. et S. 
E!eorhar·i s 1ontevidensis Kunth 
l'i,bris!vlis capillaris l. C!arke 

EHRETIACEAE 

Cordia ut\ici!olia Chaa . 

ER!CACEAE 

Antospaph~ los oaiacana D.C. 

EUPMOQB!ACEAE 

Croton adsoersus !enth 
Croton tll. 1oriloliuft Vi lid 

Or!eqa 
Cro\on aorfoliu1 Vil!I 
E•ohorbia !u!ba S\apf , 
Euphorbia aer.desii IBooisl "illsp 
P.íc i rrns rnH~fl iS l. 

l'RAGACEAE 
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Eenaturiua tu!lifia|
Eupatariul qlaaiulusua HB!
Eupaturiua nycnacephalua Laia
Gaaphaliaa sali aalatul I.C.
Hanlnnpapas vaaetaa IHIKI lla!!
Waliantbus Eerabinåäacaai ii-E-1 Hfthf
Lasiaathaaa caaauthiiulia I Hiììdï K. Eerttr
Haatanna g†anai*ìnra ¦i.t.l Sab. Ein.
Pe'aaia ratitulata l.5raï.
Serafín hararheèfnïius Han!! .
E'evia Iucìda Laq
Stevia sarrati Eau.
Tagetas Iafida tau.
Tafa'a:ua ciiitiaala Hiqg
T'i¢is ifuateacaas Enraag
ïernunie alaaanii 1.E.
Uiqaiefa línea†ia itafr Etë. Sin.

ÉGHWÚLUULHEEHE

Bfeaeria rutuediiuïía Hataun
Ipnaea arburaa H ai I

CTPEQñCEflE

Cyperus asculantas L.
åwperus nigga Fui: at. Fa*
E haras aaslarinilae HHH
Elenfharìs nenìtuìata I. at 5.
Eìantharms aantauiiensis Kanth
fisabrìsivlis caaiìlaris L. Eìarke

EHRETIiCElE

tardía artitiënlìa than.

EIICACEIE

äactnspaphvtna nasacana l.t.

EUFUUPBIICEIE

Crntufi adsflefsus leath
tratan aii. Infí#uïian Hìììl

Uftaqa
Crnìfin nnrfuliul HiFi!
Eaflhnrbía ¡alba Étani.
Eupharbia aanaaaij rlunial Hills;
flicinus :uaauaia L.

Ffllålflfñf

Iuørres ai?. haftueqii Ianlh



Fernald 

Cha. 
9uerrus pandu r i for1 is 
91errus pulrhella H111b. el !onp. 

Aadropoqo• sroparies "irhx 
Arislida adsrensionis L. 
Arislida afl . lmipes Cav . 
Ar islida sp. 
Bouleloua hirsuta laq. 
!oaleloua radirm F. 6rifl. 
Diqilaria arqillarea lffilrh. e! Chase l 

l iqilaria sp. 
Eraqroslis texirana link 
Hi !aria rmhro ides H!K 
lyrurus pluoides HBK 
"•hlenberqia robusta lfournl Hilrh 
Paspa 1 u1 ronvexu1 F hegge 
Selar ia qenirulah Beaur 
Selaria tarroslarhya H1K 
Sporobolus poirelii IR. el S.JHilth 
Typha anquslifolia l. 

HTIJltOf>HYllACEAE 

Viqandia urens HBJC 

JUGl.ANDfüAE 

Llll~TAE 

Aslerohyplis slellulala hnlh. Epi. 
Salvia reqla Cav. 

lEGIJMINOSAE 

Araria farnesiana IU VilU 
Amia peulula ISthl. et Chul BenU 
Albizia lebbeck lll lenlh 
Albizia orridenlalis Braund 
Callianlra eriophylh lenlh 
talliandra qlandiflora IL. Herl 
Crolalaria p111ila Ort 
Crotalaria saqithlis 
Dalea proslala 
Des1odiut a1pl ifol iUI Hnsl. 
Eysenhardtia polyslachya Ort. Sarq. 
Lysi lota acapulrensis IKunthJ lenth. 
lysilou divarirala ljarql "afbr. 
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Farnall

Cial.
Iarrcus uaaduriiflrais
iaarcas palthrlla Hllb. et Innp.

EIIHHÉP-E

Aalrupuqaa scnnarias lima:
lriat1Ia adsnanaiunis L.
Afistìia aii. tarnipaa Eav.
Iristiia ap.
Iuuìaìuaa ìifauta Laq.
Iuutalnaa radirans F. Erìii.
Dìqilaria a†qiIlataa Ifiilch. at Chase!

iiqitaria sp.
Eraqrustis aexitana Link
Hilaria caathauidaa HI!
Lyturus pìuuiies HIK
Hahìaabargia rubusta ¡Faura! Hìlth
Paspalul cnavaxul Fluagqa
Sataria qlniculala leatr
Saìaria lacrnslachya HI!
Spuanbulua pniralii II. al S.IHi{cì
Typha aaqustiinlìa L.

H!lIBPH1LL!CEñE

Higaniìa areas HI

IIGLAHIICEAE

Juglana sp.

Lilïllïií

Asteruhyptia sìellulata lenta. Epl.
Salvia regla Cav.

LEEUIIBSHE

Inicia faraesiana IL! Hill!
Acania peaatlla Ifichl. at Clail Beata
llbiaìa Itbblci IL) ¡tati
Ilbìaìa uccidaalalis Iraaad
Ealliaalra arìnphylla Ianth
Eallianlra qlaadiilnra Il. Hari
Erntaìaria palila flrt
Crutalaria saqillalis
Ialaa prnatata
laaladiaa aaplilnlila Haasì.
Eysenharilia pnlystachya Grt. Sarg.
Lïsilula acapultaasis tíaathl laath.
Lysìlaaa divarìcata Ijacqì Haabr.



RESEDACEAE 

"im! a!bida Hu•b e• Bonpl. 
"!•osa sp. 
P•osoois laeviqata IHOBI ex Villd 
1'ilol iu1 mbile HBK 
lo•·,ia dephylla ºers 

l VTHRACEAE 

Hei1ia salicifol ia IHBKI li nk 

~Al VACEAE 

Abut i Ion incanu1 llinkl Suvee! 
Anoda nistata !l. I Schlencht. 
"alvast•u1 bicuspidatu1 IS. Vatsl Rose 
Sid a ~ !' oc u tbe ri s sw. 

OLACACEAE 

Aqonond ' a r a1osa 

Ol EACEAE 

<mstiera phyllireoides !Benthl Ton 

PLU~BAG!NACEAE 

0 1u1baqo sca nden s l. 

POL mLACEAE 

Po! yqala qlochidilta HBI: 

PORTULAC!CEAE 

Portulaca oleracea l. 

PROTEACEAE 

Simsia fectida !Greetl Blah 

Reseda luteoh l. 

RHA"NACm 

Coldeoia texicana S. Va\s 
Gond al ia ve Mina l.". Jhons\on 
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REEEIMCEHE

Haeaaa a!b1da Hueh e* Euflnl.
Niausa E2.
°'usauis laeuiqaia IHUII er Hill!
Teilelzua aeabile HE*
Enaeia flenhwìla “ers

L*THFlEEIE

Heieia salitiialia THIHI Link

llLU1CE!E

ibutilue Eezaeue ¡Limit Suveei
¡anda criaiaìa !L.I Sthìeatht.
Hllvasfrae bicuepiúatue IS. Hats) ¡use
Séäa afuruebees se.

fltñC#flElE

lqcflaaära ralnaa

GLEHCEAÉ

fneeatieea phelïireuides ¡Heath! Tere

FLHRHEIHHEEHE

Fìuebaqu acaafieea L.

FüL*ElLltEiE

Fulvqala qluchiliata HI!

FEITE!EiIñfEiE

Eìchnareia trassiaes IHarl.l åfllli

F0iTHtitltEIE

Pnrtulaca uleracea L.

FRITEIEEIE

Eiasia feftida ¡Green! ¡lake

Heseia Iuteela L.

nHeHatEeE

Enllenia eexinana S. Hats
Euelaiia veìutina J.I. Iàunstnn



Gov"a leyculoi des ILJ Urbaft 

ROSACm 

Crataequs 1exic ana 
Prunus seroli na Ehrft 

RUBIACEAE 

Bouvard ia 1ullillora ltavl Schlt 
RUTACEAE 

Rvta qraveolens L. 
Xaftthoxy!UI faqar1 IU Su9 

SCROPHULARIACEAE 

tast i llt ja uvtnsis Chat, 
C1st i ll ! ¡a taftesttftS H8': 
Cast i l ltj a hnai!lora lenth 

SOLANACEAE 

Datura stratoftin L. 
Physalis 1ollis Nutt 
Solaftu1 Laurifoliu1 "ill 
Solaftn sp . 

T!LIACEAE 

Htliocarpus lertbinthinactus 11.C. 1 Horchr 

Ul"ANACEAE 

Celtis caudata Planc~. 

VERBENACEAE 

lantana catara l. 
lantana vehtin1 "ª't et 611. 

Verbtftl ciliata lenth 
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Euvena Ienfuïnides ¡LI Urban

RUSAEEAE

Crataequs lenicana
Frunuä Sernìina Eire

Rfllïñfiili

lnunardia luìtiilera ¡Ein! Sfiielt
iHTnEEI

Reta qraneulenì L.
Ianthuxyìna figara IL) Sara

5EflflFHULnIIItEAE

tastilleja arnensis than.
Eastilleia caneacens HI!
Castilleja tenniilnra lenln

BIILIHMÍHE

latura slralunìle L.
Pinsalis lullis Hnlt
Snlanul Laeriiuline Hill
Snìannn sn.

1ïLInCEAE

Helintlrpua terebinlhinatena iI.C.I Hhrclr

HLHHHCEIE

Cellis rnuiata Planet.

'JEIIEIHEEIE

Lantana caearn L.
Lantana nelniina Hart et ill.

Uerbena tiliata lelti



BIBLIOGRAFIA 

1.-Andrewartha.: 1961 . I n tr·oducción a l 
estudio de Poblaciones animales , E x ahedra , Me x ico . 

2 . -Bassols , B . A.: 
Regiones Económicas ( Influencias , 
Ed. U.N.A.M., Me x ico . 

3.-Bassols , B. A.: 
Subdesarrollo y Regionalización 
Nuestro Tiempo, Me xico . 

1979. Formació n de 
Facto r e s y S istemas ), 

19 8 1. 
7a. Ed. 

Geografla , 
Editor· ial 

4. - Bennet.: 1974. Ecologla de Campo. Ed . H. 
Blume, Barcelona Espana. 

5.- Braun, B. J.: 1979. Fi t o sociologia. bases 
para e l estudia de las comunidades Vegetales. Ed. H. 
Blume, Madrid. 

6 . - Briggs, D. J. y Caurtnig.: 1985. 
Agr iculture and Environment t he 
Temperate Agr i cultura! Systems. 

Physical Geagra p hy of 
Longman Inc. New York. 

7.- Bucl<man , O. H. y 
Naturaleza y Propiedades de las 
Si man, S.A. Barcelona. 

C.N . Brady.~ 1977. 
sue l as. Montaner y 

8.- Cajka, F.: 1980. An tr·apo l ag!a Ecológica. 
Una manera de ver e l mundo. Antrapolog!a y Ma rx ismo, 
Abril-Sept. , 3: 105-111. 

9.- C.I.E.S.: 1979. Metodalagla , Centro de 
Investigaciones del sur·este, Ed. Chapingo, Mexica. 

10.-
0rientatians 
ecolagy•, en: 
the Sciencies 

Cohen , E.: 1976. "Enviromenta! 
a mult idimensio nal approach . ta social 
Cur rent Anthrapology. A world Jaurnal of 
of man, marza,17,1: 49-70. 

11.- Corona, 
AntrapogeogrAfico, Ed. 
Mexico. 

N.J.: 197 6 . Cuitzeo. Estudio 
Merelia, Balsal Editores S.A . , 

12. - Co x, W. 
Ecolo9y-Laboratory Manual , 
Company Pub 1 i shers , Iowa . 

G.: 
4a. Ed. 

13 . - Daubennmire , R. F.: 
Vegetal. 
Mexic:o. 

Tratado d e Autaecolo9!a de 

1980 . 
Wi 11 i am 

Gen er a l 
C . Br·owm 

1979 . Ec o!o9!a 
p l antas . limusa , 

14.- Departamento de s u elos 
1970. Practicas de Edafola9!a General , 

d e c:hapi ngo.: 
Ed. Chapingo , 

69 

BIELIUGRÉFIÉ

1.-Andreuartha.¦ 1961. Introduccion al
estudio de Poblaciones animales, Exahedra, Mexico.

2.-Bassols, B. A.: 1979. Formacion de
Regiones Economicas K Iniluencias, Factores y Sistemasi,
Ed. U.N.A.H., Hèxico.

3.-Bassols, H. A.: 1931. Geografia,
Eubdesarrollo y Regionaliaaciün ?a. Ed. Editorial
Nuestro Tiempo, Hèxico.

4.- Hennet.¦ 1??4. Ecologia de Campo. Ed. H.
Blume, Barcelona Espana.

5.- Braun, B. J.: 19?9. Fitosociologia. bases
para el estudio de las comunidades Vegetales. Ed. H.
Blume, Hadrid.

6.~ Briggs, D.J. y Courtnig.¦ 1985.
Agriculture and Environment the Physical Geography on
Temoerate Agricultural Systems. Longman Inc. New York.

?.- Buckman, U. H. y C.N. Brady.ì l9??.
Naturaleza v Propiedades de los suelos. Montaner y
Simon, S.A. Barcelona.

B.- Cajka, F.: 1980. Antropologia Ecológica.
Una manera de ver el mundo. ñntropologla y Harxismo,
abril-Sept., 3¦ 105-111.

9.- C.I.E.S.¦ 1979. Hetodologla, Centro de
Investigaciones del sureste, Ed. Chapingo, Mèxico.

10.* Cohen, E.¦ l9?ú. 'Enviromental
Drlentations a multidimensional approach. to social
ecology', ent Current Anthropology. A Horld Journal oi
the Eciencies oi man, marIo,l7,1¦ 49-FU.

11.- Corona, H.J.¦ 19?ú. Cuitzeo. Estudio
ñntropogeogràfico, Ed. Ealsal Editores S.A., Herelia,
Mexico.

12.-Cox, H. G.¦ 1980. General
Ecology-Laboratory Manual, 4a. Ed. Hilliam C. Broum
Company Publishers, Iowa.

13.- Daubennmire, R. F.: 1979. Ecologia
Vegetal. Tratado de Autoecologla de plantas. ìimusa
Hëxico.

14.- Departamento de suelos de chapingo.¦
1970. Practicas de Edafologla General, Ed. Chapingo

69



mt>xi c o. 

15.- Dickinson , R.: 
The Study of Man's Enviroment. 
E. E.U.U .. 

1970. Regional Ecology . 
John Weley and Sons. Inc . 

16. -
Salinos 

E.U.A ... 1970 . Salinity Laborator y . 
Suelos 
México. 

y SOdicos, Centro de Ay uda Tt>cnica , 

17.- Flannery, 
Agriculture in Mesoamerica, 

K. W.: 
Ann. 

1973. The 
Rev. Antrho. 

18.- Flannery, k.W.: 1976. The 
Agriculture, Ann. Rev. Antrho. 271-308. 

19. - Garcla, M. C.; 1977. El 
sociocultural en antropol6gla EcolOgica. 
MetodolOgica. Centro de investigaciones del 
Cuadernos de la casa Chata, 3 >. M~xico. 

Orgns of 
287-308. 

Origns of 

Enfoque 
Critica 

INAH. ( 

20 . - Garcla, M. C.: 1980. Frente 
de la Naturaleza. Antropologla y marxismo, 
3: 77-104. 

al Expolio 
Abr i 1-Sept., 

21.- Garcla, E.: 1973. Modificaciones a l 
Sistema de koppen, Ed. U.N.A.M., México. 

22.- GuerAsimov, I.: 1980. La Sociedad 
Medio Natural. Ed. Progreso Moscd, URSS. 

y el 

23.- Guyon, G.~ 1981. Sobre El concepto de 
GeografFa Agrlcola, revista de geograf la Agrlcola , No. 
1, AnAlisis regional de la agricultura, Ed. Chapingo , 
México. 

24.- Hadorn , A.E.: 
3a. EdiciOn. Omega Espana . 

1976. Zoologla Genera l , 

Antiguas 
México. 

25.- Hughes, J.D.: 1981. La Ecologla de las 
Civilizaciones, Fondo de cultur a EconOmica , 

26.- Kormondy, 
Ecologla, Alianza Editorial. 
32. Madrid. 

E.: 1973 . Conceptos de 
Alianza Universidad , No . 

27.- Kr·ebs, Ch. J. : 1978 . Ecolo g y t he 
Experimental Analysis of Distribution and Abundance . 2a. 
EdiciOn. Haper International Edition. U.S .A •• 

28.-Left, Z.E.: 1981 . Agroecos i stemas , 
recursos Naturales y Desarrollo econOmico , publicado po r 

70 

mexico.

15.- Dickinson, R.: 1970. Regional Ecology.
The Study oi Han's Enviroment. John Helev and Sons. Inc.
E.E.U.U..

ió.- E.U.A..: 19?0. Salinitv Laboratory.
Suelos Salinos y Sodicos, Centro de Ayuda Tecnica,
Heuico.

1?.- Flannery, K.H.: 19?3. The Úrgns of
Agriculture in Hesoamerica, Ann. Rev. ñntrho. EB?-308.

IB.- Flannery, k.H.: 1975. The Crigns of
Agriculture, Ann. Rev. Antrho. 2?1-308.

19.- Garcia, H. C.¡ l9??. El Enfoque
sociocultural en antropologia Ecolügica. Critica
Hetodologica. Centro de investigaciones del INAH. l
Cuadernos de la casa Chata, 3 l. Mèxico.

20.- Garcia, H. C.: 1980. Frente al Expolio
de la Naturaleta. ñntropologla y marxismo, ñbril-Sept.,
3: ??-ID4.

21.- Garcia, E.¦ 19?3. Hodiiicaciones al
Sistema de koppen, Ed. U.N.A.H., Mexico.

22.- Guerasimov, I.: 1950. La Sociedad y el
Hedio Natural. Ed. Progreso Hoscü, URSS.

23.- Euvon, G.E 1931. Sobre El concepto de
Geografía flgrlcola, revista de geografia Agricola, Ho.
1, Analisis regional de la agricultura, Ed. Chapingo,
Mèxico.

24.* Hadorn, A.E.: 19?ü. Zoología General,
3a. Edicion. Umega Espana.

25.- Hughes, J.D.: 1981. La Ecologia de las
ñntiguas Civilizaciones, Fondo de cultura Economica,
Mèxico.

25.- Kormondy, E.: 1??3. conceptos de
Ecologia, Alianza Editorial. Alianza Universidad, No.
32. Hadrid.

2?.- Krebs, Ch. J.: l9?E. Ecologv the
Experimental ånalvsis of Distribution and ñbundance. Ea.
Edicion. Haper International Edition. U.5.H..

EE.-Leit, Z.E.¦ 1981. Agroecosistemas,
recursos Naturales v Desarrollo economico, publicado por

70



HernAndez , X. E . Agroeco si stemas de Mé xi co, Cont ri buc i ó n 
a la ensenanza , Inv estigación y divulgac ió n Agrlcola , 
2a . Ed ición. Colegio de postgrad u ados de Chapingo, 
mé x ico. 

29. - Left, E.: 1980. Ecologla y Capita l . Una 
Refle x ión Teórica. Antr·opologla y Mar·x ismo, Abr· il-Sepl., 
3•. 65-75. 

30.- Liken s , G.E. y Bor ma nn.: 1974. Linkages 
between Terrestrial and Aquatic Ecos y stems. Bi oScie nc e, 
August.,Vol. 24 Ne. 8: 447-456. 

31.- Long, G.: 197 4. de scr· i pción de los 
Niveles de Percepción Ecológica. Diagnó st ic o 
Fitosociológico y Planificación Territ or ial, Tomo 1 
Editado por Masson y Cia., Francia. 

32.- Loonis, 
agricultura. Investigación 

S. R.: 1976. 
y Ciencia, No. 

Sistemas 
2, México. 

33.- Mar-gale ff, R.: 1981. Per·spectivas de 
Teorla Ecológica, Ed . H. Bl urne, Madrid. 

de 

la 

34.- Mac Gregor, R y O. Gutierrez. 1983. 
Gula de insectos Nocivos para la agricultura, Alhambra, 
México. 

35.- Me Clung, D.T . : 1979. Ecologla )'Cultura 
en Mesoamérica, U . N.A . M., México. 

36. - Odum, E.: 1975. Ecologla, Estr·uctura y 
funciones de la n aturaleza. Los mode rn os principios del 
flujo de energla y ciclos Biogeoqulmicos, CECSA. Mé x ico. 

Ordonez, E.: 1942. 37.
Fisiogr·Aficas. 
Mé xi co. 

Revista GeogrAfica, Vol. 2, 
Provincias 

No. 3, 4, 5 ,. 

38.- Ortiz, V. y 
Ed. Chapingo. Mé x ico. 

Ort i z.: 1978. Edafologla, 

39. - Palerm, A.: 1972. Agr· icultura y Sociedad 
en Mesoamérica, SEP-Setentas, Diana, México. 

40.- Peña, H. 
Trabajo en un Pueblo 
marxismo, Abril-Sept., 3: 

M.: 1980. 
Chinampero. 
57-65. 

Agroecos i stemas 
Antropologla 

y 
y 

41.- Rappaport , R. A.: 1975. Naturaleza, 
cultura y antropologla Ecológica. en: Harry, Shapiro , 
Ed ., Hombr·e, Cu 1 tura y Sociedad, Fondo de cu 1 tura 
Económica, México. 

71 

Hernandez, H.E. Agroecosistemas de Mexico, Contríoucion
a la ensenanza, Investigacion v divulgacion Agricola,
2a. Edicion. Colegio de postgraduados de Chapingo,
méxico.

29.- Left, E.: ISSO. Ecologia v Capital. Una
Reflexion Teorica. Antropologia v Harnismo, Abril-Sept.,
3:: ó5¬?5.

SO.- Likens, G.E. y Bormann.: 1??e. Linkages
between Terrestrial and Fquatic Ecosvstems. BioScience,
August.,Vol. 24 No. S: 44?-456.

31.- Long, B.: 1974. descripcion de los
Niveles de Percepcion Ecológica. Diagnostico
Fitosociologico v Planificacion Territorial, Tomo 1
Editado por Hasson v Cia., Francia.

32.- Loonis, S.R.: l97ú. Sistemas de
agricultura. Investigacion v Ciencia, Ho. 2, Hexico.

33.- Hargaleff, R.: 1981. Perspectivas de la
Teoria Ecológica, Ed. H. Blume, Madrid.

34.- Hac Gregor, R v D. Gutierrez.: 1983.
Gula de insectos Hocivos para la agricultura, Alhambra,
Mexico.

35.f Hc Clung, D.T.: IPT?. Ecologia v Cultura
en Hesoamerica, U.H.A.H., Mexico.

35.- Udum, E.: l9?5. Ecologia, Estructura y
funciones de la naturaleza. Los modernos principios del
flujo de energia v ciclos Biogeoqulmicos, CECSA. México.

3?.- ürdonez, E.: 1942. Provincias
Fisiogràfìcas. Revista Geográfica, Vol. 2, Ho. 3,4,5,.
Mexico.

38.- Drtiz, U. v Ortiz.: 19?B. Edafología,
Ed. Chapingo. Mexico.

39.- Palerm, A.: l9?2. Agricultura v Sociedad
en Hesoamèrica, SEP-Setentas, Diana, Mexico.

40.~ Peña, H. H.: l?SD. Agroecosistemas v
Trabajo en un Pueblo Chinampero. Antropologia v
marxismo, Abril~Sept., 3: 5?-55.

41.- Rappaport, R. A.: 19?5. Naturaleza,
cultura v antropologia Ecologica. en: Harrv, Shapiro,
Ed., Hombre, Cultura y Sociedad, Fondo de cultura
Economica, Mèxico.

11



42.- Rappaport, R. 
Energy in an Agric u ltura! 
American, 224, 3: 116-132. 

A.: 197 1. 
Siciet y . 

The 
en 

Flow of 
Sc i entific 

43.- Ribiero, D. : 1976. El Proceso 
Civilizatorio, 3a. EdiciOn. Exte111po r Aneos , México. 

44. - Romero, F. J.: 1960. Dicciona r io 
Michoacano de Historia y geografla. 
del estado de Michoacan, méxico. 

EdiciOn del gobierno 

Sociologta 
México. 

45. - Rozh i n, V.P.: 1974. 
Marxista, Ediciones de 

IntroducciOn 
Cultura 

a 1 a 
Popular, 

46.- Rzedowski, J.: 1978. 
México, Limusa, méxico. 

47.- Sandoval, U.M.: 1981. 
Marxismo, Ediciones del Taller Abierto. 

La vegetaciOn 

Antropologta 
México. 

de 

y 

48.- Stwa r d, J.: 1955. Method of Cultural 
Ecology, en the Methodology Multilinear Evolution, Uni . 
of Illinois Press Urbana Illinios: 30-42. 

49.-Toledo, V. y otros.: 1980. Los purepechas 
de PAtzcuaro. Una aproximaciOn EcolOgica. América 
Indlgena. Vol. XL No. 1, Enero-"Marzo, 17-55, México. 

50.- Vayda, A. y M, Bonnie '· 1975. New 
Directi ons en Ecolog y and Ecologica l Antropology. Ann. 
Rev. of Antropology, 4: 293-306. 

72 

42.- Rappaport, R. A.: 19?l. The Flow of
Energy in an Agricultural Siciety. en Scientific
American, 224, 3: llo-132.

43.- Ribiero, D.: l9?á. El Proceso
Civilizatorio, Sa. Edicion. Extemporàneos, Mexico.

44.- Romero, F. 3.: l9é0. Diccionario
Michoacano de Historia v geografia. Edicion del gobierno
del estado de Hichoacan, mexico.

45.- Rozhin, U.P.: l9?§. Introduccion a la
Sociologia Harxista, Ediciones de Cultura Popular,
Mexico.

46.- Rzedowski, J.: l9?B. La vegetacion de
Mexico, Limusa, mexico.

4?.- Sandoval, U.H.: 1981. Antropologia y
Harxismo, Ediciones del Taller Abierto. Hexico.

48.- Stflard, J.: 1955. Method of Cultural
Ecology, en the Hethodology Hultilinear Evolution, Uni.
of Illinois Press Urbana Illinios: 30-42.

4?.-Toledo, V. v otros.: 1980. Los purepechas
de Pátzcuaro. Una aprozimacion Ecologica. America
Indigena. Vol. KL Ho. l, Enero-Marzo, 1?-55, Hexico.

50.- vavda, A. y H, Bonnie .E l9?S. Hen
Directions en Ecologv and Ecological Antropologv. Ann.
Rev. of Antropologv, 4: 293-30d.

72


	Portada
	Índice
	Introducción
	Antecedentes
	Marco Conceptual
	Objetivos
	Localización
	Metodología
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones y Sugerencias
	Anexos
	Bibliografía



