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I. INTRODUCCION 

Los recursos nat.urales y humanos con los que.- cuenla una 
na~ión son fact..ores fundamer.t..ales para su desarrollo económico y 
social, por tal motivo,debe c.onsiderarse de vit.al importancia 
conocer y evaluar correct..ament..e est.os recursos En las 
sociedades act.uales, L la problemática sobre el manejo de los 
recursos nat.urales ha- llega do a un primer nivel de importancia 
t.anto en los paises en desarrollo como en las naciones alt.ament..e 
indust.rializadas CGavaldón, 1994). Est.a crecient.e y ma.nifiest..a 
preocupación es coñSeeüeñcia dir-ecta de l c.:>s problemas que afectan 
a di chas naciones por el aument..o de una población que demanda 
cada vez mayores espacios vitales para satisfacer sus necesidades 
de vivienda y ali rnent.o. f 

LDado el const.ante incremento que se tiene en la demanda d e 
superficie para la explotación agropecuaria y forest.al, en la 
búsqueda de ~yores indices de producción de alimentos y bienes 
de capital y en vist.a de que las superficies ideales para t.ales 
fines son realmente limitadas dentr o del territorio nacional 
CMdrade,1975), es necesario llevar a cabo una correct.a 
e~ac;ión de· la capacidad y apt.it.ud de los suelos que sust.ent.an 
l os rec ursos nat.urales a fin de opt.imizar y racionalizar su uso~ 

Desde comienzos de la década de los vei nt.es y a raiz de la 
iniciación de la et.apade modernización . de la int'ra-t.ruct.ura 
hidráulica del pais, se hizo pal.ente la necesidad de llevar a 
cabo est.udios agrológicos pre vios a la construcción de la inisma. 
es asi como la naciente Comisión Nacional de Irrigación y 
posteriormente la secretaria de agricult.ur a y ganadería, 
realizaron los primeros estudios sobre la evaluación de suelos en 
México e Macias, 1961). 

Si bien los est.udi os ant.es ci lados se real 1 zaron 
principalmentes bajo crit.er1os económicos, en la actualidad dado 
que el fuerte det.erioro ambient.al que se padece práct.ica1119n t.e en 
t.odo el planet.a es amplio objeto de est.udio, disciplinas como la 
ecol ogi a , han revelado que no se puede seguir e n 1 a lid sma 
dirección, ya que en la nat.uraleza existe un equilibrio y una 
capacidad limit.e de carga, delermlnados por la ex1sl.encia de 
est..rechas int.errelaciones d e fact.ores bi6t.icos y abiót.icos que al 
ser alt.eradas por el ser humano originan una ser i e de desórdenes 
en los di fer en t. es nivel es del ámbi t.o ecol ógi co.

1 

Por lo que respect.a al t.errit.orio mexicano, 
geográfica lo hace participe de una vasta gama 
relieves t.opográficos, t.!pos de vegetación, recursos 
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sue l es . lo q u e t1ace nec esar 1-:: efec. '. uar :núlt 1.c ples est. ud1 os q r;e 
per "T!l té<!"\ v:ncvl ar ~ as me•. odologi as de i.;s c , manejo y conservaci o; . 
c on l a s p a rt. i culari d ;.des a mb1ent.a l es de nues:. 1 u t.erri t.orio . 1-c 
obs t.an•. e est.a gran ne ces idad. son pocos y de esc asa divulgación 
los t.raba1os real.1.zado s al respecto y en la mayorla de los caso s 
se deshec. h<i. s u apr..>r •. ac1on ante la prevalenci a d.;- i ntereses de muy 
d iversa J ndole escas a mente relaci onados con el manejo de l o s 
recursos na t ural es . 

DE; aqui q u e la intención del present.e trabajo sea la de 
retomar este enfoque , c or-. el obj e t.o de proponer formas mas 
acordes sobre e l mane jo pot.encial de los- recursos na.t.urales 
destinados a l as a.ct1 vida.des a gro pecuarias y forest.ales, 
espec ialment.e en lo q ue se refiere ó..l recurso suel o. Para tal 
prop6s1 t.o se harill uso del Sist.ema de Cla.sif1ca<:.i6n de Uso 
Pot.enc1a.l de S\Jelos propuest.o por Dllch et. al . (1Q81). 
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ll. OBJETIVOS 

Recabar y ordenar lé:. información relat.iva a las condiciones 
ambient.ales que conforman la zona de San Miguel d e la V¡ ct..or i a 
y sus alrededores, municipios de Jilot.e~ec y Soyan1quilpa1., 
Est..ado de MéXico. 

- Int..erpreta.r dicha inforl!lación en términos de posibilidades de 
uso agricola, pecuario y forest..a.l., asi como del grado d e 
int..e nsidad de su apr ovechaln1.ent..o para t.ales fines . 

- Represent..ar la información u.diant.e document.os cart.ogr á.ficos d e 
uso pot.enci a l agricola, pecuario y forest..al esca.la l: 25,000 "' 
fin de most..rar los result.ados de sanera práct.ica para e l 
posible usuario. 

Formular \JJ\& memoria t~nica con dat.os y recon.ndaciones sobre 
el uso y mejora!lliento de suelos pa.ra los posibles;; usuarios del 
111a t.er i al . 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Caraclerizaci6n socioecon61aica del sector agropecuario 
y la producción alimentaria en México. 

Todo i ntento por tratar de sugerir modelos más acordes e n la 
explot ación de los recursos naturales.en particular para el 
recurso suelo.tema central de este estudio, debe partir del 
conocimiento de las fuer zas producti yas y de los meca.ni smos de 
los que éstas se valen par& la explotación del recurso.de otra 
forma cabria la posibilidad de s ituarse en un contexto irreal o 
incompleto poco propicio para tratar de sugerir nuevos modelos de 
desarroilo sustentable; por tanto, se considera razonable 
presentar una breve descripcl6n de los agentes y mecanismos que 
intervienen en el funcionamiento del sector agropecuario y en la 
producción de al i mentos en México, 

Los estudios efectuados para car acterizar al agro -xicano 
son di versos en cuanto a contenido y tendencias ideológicas y 
hasta el momento no existe un consenso global sobre la forma má.s 
adecuada para hacerlo CStavenhagen,1976; Pozas,1976; Bartra,1Q76; 
Gonzalez,¡Q72; Sot.o, lQ?Q; Fuentes,lQSl) . 

Un punto central sobre el que la mayoria coincide sugiere 
que el sector agropecuario mexicano está integrado por di versas 
formas de producción donúnadas por el modo de producci ón 
capitalista. Es un hecho palpable que l a introducción del 
c apitalismo en el c ampo se ha manifestado con ~rticular lentitud 
y bajo distintas formas que permiten l a coexistencia capitalista 
con otros modos de producción , de ah! pues la complejidad de la 
que se hace referenci a. 

Los modos coexistentes de producción d~erminan la formación 
de una estratificación muy ma.rcada dentro del s.-ctor; Soto 
ClQ?Q), propone un esquema de la estructura agrari a sustentado en 
dos clases sociales básicas: L.a burguesia agricola y el 
proletariado agricola. El antagonismo entre ambas formas de 
p r oduce! 6n es el r esu1 t.a do de la confluencia de 1 os procesos 
históricos que se remontan a la época prehispánica y la colonia 
hasta nueslros dias con la incorporación en las (Jltimas décadas 
de 1 os el amentos económicos propios del capitalismo. 

Retomando lo planteado por Soto ~cit. ,se puede llegar a 
una esquen1a tización más elaborada de los di.stinlos e stratos 
agrarios en base al tipo de tenencia de la t.ierra, medi os de 
producci6n, capacidad productiva y financiera asi como del empleo 
de tecnologia quedando conformado de la siguiente man.era: 
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Gran burguesi~ agr ar1a . . - A ella corresponden los poseedores 
de unidades agri-:::olas con ext.ensiones de t..ierra mayore:; de 100 
Ha s . que representan el 2X del t.otal de unidades agricolas 
c~nsadas, no obst.ant.e en conj unt.o agrupan a más de 4 nu 11 ones de 
h ect.áreas, es decir , el 40. 6 % de la superficie agricola total. 
Su c c,nt.ribuci ón al valor t.ot.al de la producción agricol a nacional 
es del 3a. 3 X , de ig:.ial manera es el principal sector en la 
producción pecuaria. Su poder económico le permit..e lmplant.ar 
agrosist.emas de monocultivo intensivo, altos aport.es de insumos, 
maquinar i a agricola, fert. ilizantes, sistemas de riego ast como el 
acceso al financiamient..o y a la t.ecnologia 1116.s avanzada. Su 
producción principalmente se dest..ina al mercado nacional y de 
export.ac16n; geogrllficament.e se puede ubicar en los estados 
front.erizos del nort.e,CLópez,1991; Solo Op.ei t..) 

Mediana burquesi a agr ar .i a . - Pos- unida.des product..i vas con 
una extensión de ent..re a6.1 y 100 Has. represent..a el 7 . 4 Y. de las 
unidades agricolas censadas y coot.ribuye con el 8 . 3 Y. del t.ot.al 
de la producción agropecuaria. Se caract.eriza por cent.ar con 
t..ierra suficient.e e irrigada, por hacer uso de t.ecnologi a 
avanzada y por cont.rat.a.r mano de obra asalariada; su producción 
es con fines comerciales y no practica e l a.ut.oconsumo de manera 
significat.iva. Oent..ro de est..e sect..or se localiza. la -yor parte 
de la agricultura de exportación por lo que es uno de los 
sect.ores lllAs dinámicos y sust.ent.o princ1pal del desarrol lo 
agropecuario del pais . 

~~ byrgyesia agraria. - Posee unidades de producción con 
superficies de 6.1 a 26 Has, represent.a el 21 . 8 " del t.ot.al del 
t..errit.orio agricola, b.isicament.e distribuido en el nort.e y 

cent.ro del pa.is; maneja. el 17 "del valor t.ot.al de la. maquinari~ 
agricola. y COht.r.ibuye con el 6 . • " del producto agricola 
nacional . En comparación con los est.rat.os anteriores el empleo de 
t.ecnologia. es escaso. cont.ra.t.a mano de obra de manera 9Vent.ual. 
t.iene esca.so aut.oconsulllO y comercializa gran parte de su 
producción . Sus principales fuentes de ingreso son el product.o de 
su parcela, la propiedad sobre un pequef'ío capi.t.al y su propio 
trabajo. 

Minifundistas. - Poseen unidades menores de 5 Has . de las 
cuales exist.en más de medio ntlllón de unidades cor. ur. promedio 
nacional de 1.3 Has . Comprende el 68.7 X del t.ot.al de tierras de 
l abar censadas; en est.e sent.i do dest.acan los est.ados que rodean 
a l Dist.rito Federal con los promedios más alt.os de est.e t.ipo d e 
unidades. Tales unidades productivas f avorecen el proceso de 
prolet.·arización y semiprolet.arización en el que la f'amilia 
campesina aunque sigue siendo propiet.aria y t.r&baja su tierra o 
bien labora una parcela. ejidal, t.iene que t.rabajar fuera de ella 
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para complementar el ingr eso familiar . Maneja unicamente el 7. 8 
~de la maquinaria agricola lolal. La caraclerlstica común del 
sector e s un escaso o nul o uso de tecnologia, carenci a de mano de 
obra a salariada, alto indice de auloconsumo y escasa 
comercialización del producto CGonzález Op.cit.) . 

Prolotariado Am:..1cola.- Comprende aproximadamente a un 
nOmero de 2 . 3 millones de campesinos sin tierras. la gran mayoría 
perci be ingr e sos muy bajos, s e emplea por dia, tarea o destajo y 
no disfrut-a de segur.1.dad en el empleo ni prestaciones . Una gran 
part.e se compone de tr abaj adores migratorios y grupos indigenas 
<Fuentes Op.cit.) 

Producción alimentaria . 

El papel que juega cada uno de 
mencJ onados e s básico para entender los 
que ha e slado inmerso el campo inexicano 
rama muy i mportant.e de la economi a del 
primarias product.oras de alimentos. 

los sectores socia.les 
procesos históricos en 
y su i111pact.o sobre una 

pa1s: Las actividades 

Desde principios de la década de los 90s y hasta finales de 
la sigui ente d é cada se gestó en Héxi co un proceso de 
transformación de su sector agropecuario caracterizado por un 
aument.o sust..anci a l en los nivel es de 1 a produce~ 6n agr 1 col a y 
pecuaria; sin embargo, en la actualidad el pais se ent'renta con 
uno de los défici t..s mas fuer t.- en la g-raci6n de ali-nt.os y 
una marcada dependencia del 111ercado externo en este aspecto. Esta 
si t.uación provocó que el fen6-no dejara de -r ,_ramente' un 
problema económico pues llegó a incidir ~rectamente sobre el 
ámbito social y pol1t.ico C0111'19do,1Q8S) . Cabria hacer la pregunta 
del porqué est.a incongruencia hist.órica en el México 
contempor•neo?. Las causas y consecuencias son múltLples y est•n 
en relación con los diferentes agentes y procesos que intef"vi•nen 
en la generación de alimentos . 

Si bien México cuenta. con un alt.o potencial en cuant..o a 
rec ursos natural es y humanos se ret'i e re, el sistema poli t ico 
mexicano ha establecido mecanismos económicos de corte netamente 
cent.ralista en todos los niveles, determinado en gran pa.rte por 
el papel asignado a nuestro pais en el concierto internacional de 
la d i visión del trabajo, delineado por las potencias económicas, 
de la1 for ma qu~ el sect.or primario generador de al i mentos es 
a l t.amenle dependi e nte del desarroll o y las necesida des de la 
plant.a industrial. 
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Esta misma economla central i s ta s e ha enc argado por un lado 
de fomentar la agricultura de tipo empresarial dotándola de una 
infraestructura de riego y ca.rru.nos, créd1t.os, lnsumos y 
t.ec nolog!a suficiente <Ewwit,1978) y por ol ra parle dejando en la 
rnarg1 nando a la agri c ultura campesina 1 i mi •. andol ,. de t.al es 
recursos. 

La pol 1 ti ca ant.er i or no es nueva, ya desde el fin de la 
época porfirisla, los gobiernos emanados de la r evolución optaron 
por el d e sarrollo de modelos agr1colas de corte capital1st.a 
<principalmente basado en e l modelo norteamericano), por 
considerarlo como el más ade cuado para el pais en ese momento 
politico , al menos ast l o demuestran las cifras: El sector 
agrícola empresarial que poseia solo el Q. 6 ~del ~rea laborable 
del pals entre 1050 y 1976, reci b16 en promedio el 28 % de la 
inversión agrí c ola públi c a para esos a~os <CEPAL, 1Q81) . 

Si de alg•ma f orma el reparto agrario es concebido como un 
logro social de la revolución, por haber fortalecido de manera 
f i si ca a l sector campes! no, no 1 o ha dolado de la 
infraestructura necesaria para hacer producir sus tierras 
orillandolo a vivir en la marginación económica y social . 

De esta manera.al considerar la disparldad económica de los 
d1 fer~tnt.es estr atos productivos en el campo y lomando en cuenta 
de que -toda actividad productiva debe estar basada sobre 
criterios de redituabilidad, se tiene que para el campesino 
minifundista poseedor en su conjunto del 68. 7 % del t.ot.al de 
~ierras ejidal es y privads laborables, con prácticas agricolas y 
pecuarias deficientes, escasa inversión e incorporación de 
lecnol ogi a, le resulta por de~s i mposi ble alcanzar los nivel es 
de productividad requeridos para competir en igualdad de 
circunstancias con los grandes pr oductores de alimentos . 

La caída en la dinámica económica del sector agropec(Jario se 
ha dejado expresar en muy diversas formas, entre las que destacan 
las siguientes: e l creciente re-za90 del sector agropecuario 
frent e al resto de l a economí a nacional y ante el propio 
crecimiento poblacional, la falta de respuesta en términos 
generales de la oferta agropecua.ria ante la creciente demanda. el 
deterioro de la balanza comercial agropecuaria y los continuos 
lncrement.os en la importación de alimenlos básicos <Olmedo 
()p. cit.) Según cifras oficiales, el producto agrícola que para 
1960 creció a una lasa del 9.8 X en términos del PIS., para lQSG 
dicha lasa bajó al 6. 08 Y. y en 1007 llegó a sólo un O. 7 %. 
C L6pez Qp. cit.) . 

Por otra parle el descenso en el dinamismo de las 
actividades agricolas , se reflejó también en la disnúnución 
paulatina de la superficie cosechada, sobre lodo en las tierras 
de temporal. En 1978, la superfici e cosechada fué de 7 millones 
191 mil has.pero para 1987, ésta solo ll&gó a los 6 millones 700 
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mil hectáreas CLópez,~cit . ) . Es notable el h~cho de que a pesar 
de que la superficie de riego se ha incrementado de manera 
consi derable durante l os últimos aí\os, esto, n o ha alcanzado a 
cont rarrestar signifi c ativamente el descenso de la superficie de 
temporal sembrada . 

Es pl"eciso agregar, que no todo el sector agropecuario ha 
mostrado la misma tendencia; si bien los cultivos básicos exhiben 
una s i tuación de estancamiento, existen otros grupos de cultivos 
como l a s hortalizas, fruta les. cultivos agrícolas 
industrializables y forrajes asi cc-mo la ganaderi a que han 
mostrado gran dinam.I smo. La respuesta de lo anterior , se puede 
atr i buir parcialmente a la llamada agroindustrialización del 
sector agropecuario La vigencia de los modelos capital istas 
transnacionales en el campo, trae como consecuencia e l dirigir 
los subsec tores agrícola y pecuario hacia las necesidades del 
merGado de la ofer t a y l a demanda, desatendiendo las necesidades 
del grueso de la poblaci ón c ampes i na. 

Finalmente, un aspecto que no debe pasar por alto, es el 
impact o que ha tenido la agricultura tecnificada sobre e l medio 
ambiente . Los modelos tecnológicos capitalistas empleados en el 
campo hasta el momento, han evidenciado sus efectos nocivos sobre 
los ecosistemas <Merrill, 1976; Manners, 1Q78;· Cox y Atlcins, 
1Q79). 

Partiendo de la concepción de que tales modelos fueron 
elaborados para condiciones naturales muy distintas a la realidad 
mexicana (suelos con poca pendiente, escasas obstrucciones, 
regimenes climatológicos diferentes, etc .) y condiciones 
socioeconómicas completement.e di si miles, se puede comprender el 
el origen de su incompatibilidad ecológica . 

De acuerdo a estimaciones de algunos i nvestigadores, la 
apertura indiscriminada de nueva,,; tierras al monocultivo y 
parapar;.a la ganader i a ha ocasi onado que más del 50 % del 
territorio nacional presente distintos grados de erosión, 
habiendo incluso regiones totalmente desert.ificadas por e sta 
cat.1sa; s e advierte también que han sido deforestadas más de 20 
millones de hectáreas de bosques a un r itmo de 370,000 por a~o de 
las cuales sólo se roponen 100,000 <Carde~a.1991) 

Reafirmando l o a nteri or, Toledo,Op.cit. indica que l a 
agr i cultur a e specializada es ecológicament.e inadecuada debido a 
que además de originar erosión en e l suelo, también provoca 
di s mi nuci ó n en su fer t.1l1 dad , incremento en la salinidad, el 
agolamient.o de los mat1los f'r-e~l icos <en las áreas de riego), la 
c ontaml naci ór. po r .f'erti l.1. zant.es y plaguici das, disminuc ión en la 
d i versidad genéti ca d e las especies cultivadas, mayor 
susceptibilidad a plagas y enfermedades y el uso cada vez mayor 
de in5umos energéticos no renovables como petroleo y gas natural. 
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An te ~1 panorama gl~bal ant.eri o rment.e expuest o, es clar c 
q ue aur1q •Je se h a logrado c 1 e~ t..o avan c e e,n el desarroll o de la<!. 
act. i vi dades pr i marias proveedor as de ali ment o a nivel nacional 
aún exist.en enormes desigualdades e ineficiencias en est.a rama 
product.iva. Es necesario realizar un replantearnient.o general de 
las polit. i cas de foment.o a la producción hast.a ahora fijadas . 
para lograr la reactivación de los diferent..es sectores 
involucrados, disminuir la brecha de la desigualdas social y 
contrarrestar la influencia de los intereses t.ransnacionales 
sobre el manejo de los recursos naturales . 



3.2 El sisteiaa de clasificación de uso potencial de los suelos y 
su uso como herrandenta en el JRanejo del recurso suelo en 
México. 

Le s estudios sobre evaluación de suelos en Méxíco no son del 
todo recJ. entes, éstos surgieron de una manera más o menos formal 
cuando se empezaron a crear los primeros dislrilos de riego allá 
por 1926. El surgimiento de estos distritos, hizo necesario 
efectuar una serie de investigaciones evaluativas conocidas como 
"esludios agrológicos", los cuales permitieran asegurar e n un 
máximo posible l as inversiones realizadas . Sin elllbargo, no fue 
sino hasta 1967 cuando la Dirección General del Territorio 
Nacional DETENAL) establece un sistema de clasificación de 
terreno~ con fines agricolas, ganaderos y forestales. 

Posteriormente de 1976 a 1Q79, se trabajó con un sistema 
•val •.Jatorio de carácter interpretativo, en donde la información 
proporcionada era una representación de las condiciones 
ambientales particularmente del suelo expresadas en clases y 
subclases de acuerdo al grado en que se manifestaran algunos 
factores limilantes para la explotación agropecuaria y forestal. 
Los estudios realizados bajo este sistema denotaron claramente la 
necesidad de contar con una clasificación lllAs acorde a las 
necesidades y particularidades del territ.orio mexicano, mismas 
que no fueron cqntempladas por los sist.emas anteriores, que 
fueron disel'{ados para las condiciones prevalecientes en los 
paises desarrollados (climas fríos, topograf'ia plana y suelos 
profundos), en donde la producción se basaba en el empleo de 
modelos altamente tecnificados. 

Por lal motivo, a partir de 1981 se propuso un sistema que 
lomara en cuenta las relaciones sociales de producción y el 
desarrollo de las fuerzas productivas del pais, con la finalidad 
de generar esquemas de evaluación más · realistas y basa.dos en las 
necesidades existentes. Este sistema de evaluación de tierras 
propuesto por Duch Et. t.l. ClQSl), se concibe como un conjunto de 
conceptos y procedimientos de trabajo que permiten ' a) Recabar, 
analizar y ordenar la información relativa a las condiciones 
•mbient.ales que conforman una det.ernúnada superficie del 
territorio, b) Interpretar en términos de uso agricola, pecuario 
y forestal asi como de la intensidad de su a.provechanúent.o y c) 
Representarlos mediante la elaboración de documentos 
cartogr áfi c os que muestren los resultados de manera clara y 
concisa. 

Las t.esi s central es sobre l as que se sustenta est.e sistema 
son Las siguientes : 
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Una det.erminada superficie puede dest.inarse en diferentes 
moment.os al est.ablecimiento de una o varias alt.ernatlvas de uso 
en caso de present.arse element.os afines a las diferent.es formas 
de producción . 

- El suelo será de buena o mala calidad según la alt.ernat.iva de 
uso que se pret.enda. 

- Los factores que det.erminarán el t.ipo de uso del suelo serán 
las condiciones sociales, las necesidades del mercado y el grado 
de desarrollo de las fuerzas product.ivas. 

- El pot.encial de uso del suelo no expresa una condición de uso 
~," óptimo, máximo rendimient.o o alt.o nivel de productividad, sino 

que indica la arnpl i t.ud de al ter na ti vas de usos que se le puede 
dar. 

El 1 ndi ce de product.1 vi dad del suelo depende t.anto de 1 as 
int.eracciones de las condiciones ambient.ales corno del objeto de 
la producción y del tipo de t.ecnologia empleado. 

Algunos conceptos de gran importancia para comprender los 
postulados del sist.ema son los siguientes: 

Tierra. - E:s el área o porción de la superficie continental o 
insular del planeta cuyas caract.erist.icas abarcan todos aquellos 
atributos de relevancia sobre las alternativas de uso presentes y 
futuras. 

Uso ~ la tierra. - Es un proceso product.ivo organizado por el 
hombre con la finalidad de procurarse al transformar los 
componentes y atribulas ambientales de alimento, vestido, 
habitación y de lodos aquellos objet.os que le aseguren su 
super vivencia. 

Uso potencial de il tierra. - Es un indic.ador que engloba t.ant.o 
·f' las condiciones ambi en t. al es que car act.er izan al t.erreno como al 

tipo o los t.ipos de uso agricola, pecuario y forest.al con 
posibilidades de ser est.ablecidos en el, además de los 
requerimientos t.écnicos y biológicos necesarios para .t.al fin. 

~acidad de us2 de Le. tierra. - Es la cualidad que presenta una 
deter-minada á.rea de terreno para permitir el establecimiento de 
un cierto n\imer6 de tipos de uso agricola de la tierra. 
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B:!Li t ud d e la t.ierra . - Es una med i. d a del grado en que las 
condi c lone s ambi enLales sat.isfacen ¡os requer i rr.l. en Los d& las 
al ternaLi vas d e uso que muest.ran la pos.i b ; l l dad de ser 
est.ableci dos en un área del Lerreno. 

El sistema predispone su aplicación a nivel nacional a unque 
reconoce la necesidad de ajusLarse a las condiciones parL~ culares 
de las diferentes regiones del pals. La evaluación de t.ierras t.al 
y como se presenta en el sist.ema es capaz de proporci o na r la 
suficiente información t.écnic• para decidi r el est.ablecimient.c 
del uso adecuado, sin embargo. se reconoca la necesidad de 
realizar ajust.es post.eriores CDuch et. al, 198.1). 

-12-



IV. ANTECEDENTES 

Cetenal, (1973-75) edita las cartas temáticas escal a 
1 : 50, 000 de Tul a de Allende, en 1 as que se hace una 
caracterización topográfica , geológica, edafológica, de uso 
actual y potencial del suelo de acuerdo a los sistemas de 
clasificación vigentes en ese momento. 

CIAMEC, Cl075), cent.ro de investigaci ones dependiente de la 
SARH , edila una guia para la asistencia t écnica agricola para la 
mesa central del pais en donde se dan a conocer algunos avances 
sobre la invesligación agricola, asi como los paquetes 
tecnológicos sugeridos para los diferentes cultivos y é.reas de 
i nf l uenci a. 

Já.uregu1 y Vidal Cl981), r ealizaron un estudio en donde 
describen los principales parámetros meteorológicos observados 
para el Estado de México, con particular atención a aquellos 
factores más determinantes para la agricultura, tales como: 
preci pi taci 6n, temperatura, i nsol aci 6n, frecuencia de 
heladas, .t.or mentas eléctricas , etc . 

Lugo et.AJ.., ClQ81), realizaron una investigación 
geomorfol6gica de disección de relieve, en la porción cent.ro 
oriental del sistema volcánico transv.rsal el cual incluye a la 
zona de este estudio, estableciendo una relación de los sitios de 
yacimientos hidrot.ermales con el alto grado de densidad de 
disección. 

Tarin y Cuanalo,ClQ86), proponen la validación de una 
metodologia de zonas agroecol6gicas bajo condiciones de temporal, 
utilizando los rendimientos observados en maiz, con lo que se 
permitió la estratificación de áreas con ambientes de clima y 
suelo similares . 

El INEGI en 1987, publi c a la sint.esis geogré.fica del E:st.ado 
de México, en donde se tratan aspectos como: climatología, 
suelos, hidrología e información general del territorio estatal 
delimitándolo en provincias fisiogr~ficas.E:n esta regionalización 
ubica a la zona de &studio dentro de la subprovincia de los 
llanos y sierras de Querétaro e Hi dalgo. 

Blas ~t . al . (1988), presentan un estudio sobre l a aplicación 
de una estructur a metodol6glca para realizar zonificaciones 
agroecol 6gi cas deductivas en el Valle de Atl acomul co, empleando 
la i nformación disponi b l e para detectar la áreas y cultivos de 
mayor adaptabilidad agroecol6gica . 
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La SARH en 1984, realiza una investigación a nivel del 
distriLo de riego de J ilotepec Méx. en lo referente a aspectos 
cl imáti cos , de suelos, adaptabilidad de cul Livos y sugerencias 
técnicas . 

El CIFAP en 1Q06, elabora una serie de paquetes tecnológicos 
para los diferentes cultivos del distrito de riego de J iloLepec 
Méx. 

El INEGI en colaboración con el gobierno del Estado de 
México elabora en 1QBB, u.n atlas ejidal estatal donde ubica e 
informa sobre las unidad95 ejidales de la entidad . 

Morales ClQ89), enl.l.sta ~speclos pol1Licos , ~onólnicos y 
soci al es de las di ferenles zonas del Es tado de Méx.i c o, dar.do 
e special énfasis a la.s relaciones soci oculturales de l a. poblac16n 
que conforma el estado. 

Ort.iz Cl9QO), en su estudio define los periódos de 
crecimiento disponibles para el desarrollo de los cultivos en los 
diferentes distritos de des arrollo integral del Estado de México. 

INEGI ClQQl), publica los resultados del XI censo gener-Al d e 
población y vivienda. del Estado de M.xico, proporcionando los 
dalos demográficos más actualizados . 
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V. MATERIALES Y METOOOS 

5.1 Descripción de la zona de estudio. 

Localización. 

La zona de estudio se localiza ·hacia la porción nort.e del 
E:st.ado de México, ent.re los -ridianos QQ 31 '06" y QQ 40 ' 44" de 
longit.ud oeste y los paralelos 20 02'y 20 OS'de lat.it.ud nort.e; 
polit.icament.e i ncluye part.e de los municipios de Jilot.epec de 
Abasolo y Soyaniquilpan. S. encuent.ra situada a aprox.imadament.e 
100 Km. de la Ciudad de México via la carretera federal de cuot.a 
México-Querét.aro y a 150 Km. aproximadalll8nl• de la ciudad de 
Querét.aro por la misma rut.a. La dist.ribuci6n altit.udinal se ubica 
entre los 2350 y los ' <!:700 m. s. n. m. y la extensión t.ot.al es de 
aproximadamente Q,600. has. Cver fig. 1) . 

Fisiogratia y geologia. 

Desde el punto de vista fisiogr4fi.co, el Area de estudio 
pert.enece a la Provicia del Eje Neovolcánico y comprende sistemas 
de l oiner i os de col 1 nas redondeadas. La 1 i t.ol ogi a compuesta por 
afloramient.os de origen igneo, sedi-nt.ario y -t.amórfico, siendo 
las rocas igneas ext.rusiva.s la.s que ocupan una 111ayor extensión, 
é st.as datan del periodo Cuat.erna.rio. L.as rocas igneas ext.rusivas 
C andesi t.as. r i ol itas y b.asal tos>, del t.erci ar 1 o yacen sobre las 
rocas del Mes~oico. 

Hidr ologi a . 

Esta zona queda ubicada dentro de la región hidrológica del 
Al t.o PAnuco, una de las lllás import.antes de la Rep(lblica tanto por 
el volumen de sus corrient.es • uperficiales como por su superficie 
de captación. La cuenca incluye tres elllbal•es de r99ul ar 
c;pacidad: Macuá con una ca.pacida~ de alinacenaaiento de 4.000,0<f> 
m , La Goleta con 1,800.000 111 y El Arco con l ,200,000 111 • 
Existe un gran n(Jmero de cuerpos de agua estacionales y presas de 
poca capacidad las cuales se emplean en la irrigación de peque~as 
!reas de cultivo. 

Edafologia. 

La diversi'dad ed'fica no es 111uy grande. ent.re el las 
principales unidades de suelos reportadas para est.a zona. según la 
carta edafol6gica del lNEGI est.an: F.oee~ hápl ico y lúvico, 
Yerti•ot pélíco, Luvi•ol crómico, Lttosol. P tanosol "'6lico y 
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Can~isot éutrico, lodos ellos reportados a nivel de asociaciones 
cartográficas; además se pueden presentar acumulaciones de 
algunos materiales lales como arcillas, carbonato de calcio, 
fierro, manganeso, ele. 

Vegetación. 

La climalologia del lugar . ejerce una influencia 
preponderante sobre las condiciones de la v~et.ación, 
delerminandose el predominio del pastizal ant.ropógeno 
MCRzedowsky, 1980), propiamente descr,I. t.o por Cetenal Op, cit. . como 
pastizal natural, propicio para el past.oreo ext.ensivc , la forma 
de los pastos es amacollada. Las especies predominant.es son : 
Boutelo~a spp., H'-lhtenber~ia sp. y Buchloe dactylotdes; además es 
posible encont.rar otros tipos de vegetación menos abundantes como 
el pastizal inducido, ·matorral crasulaceo , bosque de encino , pino 
y matorral subtropical, ésle óltimo en una distribución 
altitudinal promedlo de 2,550 m.s.n.m. 

Climat.ologi a. 

De acuerdo al sistema de K6ppen lllOdificado por Ga..rcia 
C1Q73). la zorui. presenta un cl.ima de t.ipo C CWo) CW) , que 
corresponde a un templado subhómedo, siendo el mAs h6medo de los 
templados con lluvias en verano y porcenl.aje de lluvias 
invernales menor del 9 %. La precipit.aci6n media anual es m&)'Qr 
~e 800 mm. y la temperatura ll\8dia anual oscila ent..re los 12 y 18 

C. La máxima incidencia de lluvias se presenta en julio cuyo 
valor fluctúa entre 190 y 160 mm. El periodo seco va de diciembre 
a febrero. El mes mAs cálido es mayo con te111peraturas medias que 
fluct.óan entre los 14 y 15 ºC; el mes ~ frio es enero con 11 ºe 
La frecuencia de granizadas es de 2 a 4 dias al &f'io y la. de 
heladas de 40 a 60 dias al a~o • 

Demografj a. 

De acuerdo al XI censo general de población y vivienda. el 
número total de habit.an~es por comunidad es el siguienle: 

• 6• 
o.lloro.<;:Lone• prev\.o.w 

l"MlnOJor Oni.eo.mente 
pa.et\.%a.le• no.tur<il•• ~ 

p-l\za.le• 

•1' •u 
erU.eri.o• 

o.nt.ropogenoa por l>o.ber e ufri do 
cubl•rla v•g• lal,,p•ro p<>I'<> efe<: lo de 

~rolÓg•coe •• l•• como 
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San Miguel de la Victoria 
San Juan D&xti 
San José Deguedó 
Tecoloapan 
Palos Altos 

TOTAL 

Servicios públicos y asistenciales. 

l,ga8 habitantes 
888 habitantes 
763 habitantes 
606 h~bitantes 
305 habi tant..es 

4,490 habitant..es 

Dentro de est..a zona quedan comprendidas diversas comunidades 
rurales c asi todas ellas dot..ada.s de serVicios de electrificación 
tanto para el uso domést..ico como para ciertas act..ividades 
agroindust..riales. Se cuent..a t ambién con servicio de agua potable 
p rovenient.e de las cabeceras municipales. Existe el servicio de 
telefoni a rural en cada uno de los pri ncipales nucleos 
poblacionales,asi como clinicas rurales de asistencia médica y 
tiendas rurales de abasto CONASUPO. 

Vias de colllllnicación. 

La p rincipal via de comunicación es la autopista federal de 
cuot..a No. 57 ~xico-Q\,leréta.ro con la cual esta zona queda 
amplia.mente comunica.da con estos dos gr&nd- cent.ros urb&nos,al 
igual que con las cabeceras municipales y et.ras regiones del 
pais . Actualmente la gran mayoria de los caminos de t erraceria. 
que comunican a los poblados entre si y con las unidades 
agropecuarias son transitables todo el &fto lo que facilita el 
manejo y transporte delos productos agricolas y pecuarios y los 
insumos necesarios para la producción. 

Educación. 

Se cuenta con instituciones educa.ti vas hasta el grado de 
ensel"íanza secundaria. El nivel de escolaridad es de 3er &fto de 
primaria. CINEGI Op. cit.). 

Actividades productivas. 

La principal actividad económica es el cultivi:? de granos 
básicos como maiz, frijol y trigo, asi como de algunos cultivos 
forrajeros como avena y cebada con diferentes .· grados de 
rendimiento Cver cuadro 2 ). En 111enor escala esta el cultivo de 
hortalizas y frutales (agave, nopal t.unero, manzano, durazno 
e t c.). El destino de la producción es generalment..e para 
autoconsumo o b1en para su c o me rcialización a nivel regional. 

La actividad pecuaria reviste gran importancia econónúca por 
las condi ciones naturales de la zona, actualmente sP. práctica la 
cria extensiva y senú intensi va de ganado bovino y ovino para 
carne y leche. Existen conveni os entre los productores y la SARH 
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para prest.ar apoyo t.é>cnico y f inanciero a ~in de increment.ar los 
rendimientos en la producción de granos, leche y carne . También 
existen asociaciones de crédito locales, pero rest ringidas 
únicamente a los productores de mayor solvencia econ6núca. 

La actividad comercial se restringe a pequeí"íos comercios 
como t.iendas de abarrotes y molinos además de talleres mecánicos 
y de herrería que a ti enden a las necesidades locales. 

CULTIVO REHDI MI ENTOS (J(G. /HA) 

TEMPORJ.1.. RIEGO 

Maiz 500 - 2,000 600 - 3,000 

Frijol 70 - 500 200 - 1,000 

AlfaU'a - 3,000 - 10.000 

Cebada 600 - 1.000 600 - 2,000 -
Trebol - 1.000 - 6,000 

Trigo 600 500 - 1,000 

Haba 80 - 750 

Cuadro 2. Rendtlllient.os promedio de los principa.lP-s cult.ivos baj 
condiciones de riego y t.empor&.l dentro de la zona d 
estudio. 
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5.2 Metodologia 

La presente invesligaci~n se cubrió por medio de las 
siguientes fases: 

a) AcoRiO de la información_. En esla fase se establecieron los 
11 mi les del área de estudio y se real i 2.ó 1.m an~l 1 sis de la 
información básica sobre relieve, ecolog1a, vegetación, suelo, 
uso actual y climatolog1a, con la finalidad de describir y 
clarificar las condiciones ambientales imperantes en la zona y 
la forma en que interactuan entre si. 

b) Fot.ointerpret.acion de primer;l ~- Donde se elaboró un mapa 
fisi ográfico, de uso actual y de suelos a nivel de hipótesis 
de traba j o, con base a criterios ya establecidos para estudios 
de este lipo, t razando en las fotografías aéreas escala 
1:26,000 las divisiones que caracterizaron condiciones de 
suelo similares . La identificación de las unidades 
fisiográficas se efectuó con'!\ base a sus sernejanzas y 
diferencias en cuanto a relieve, vegetación, estructura, 
erosión, clima, tono y t.ext.ura fot.ogrAfica, asi como de las 
demeritan tes par a estos factores. F'i n.al mente se es t.abl eci 6 una 
denominación para cada ul'\ldad de suelo-paisaje-imágen 
fotográfica, • fin de seleccionar los puntos de verificación y 
muestreo. 

e> Trabajo de~· Se visitó la zona de estudio para verificar 
la información r&eabada en las fases previas. Se procedió a 
localizar los puntos de muestreo seleccionados, siendo cada 
uno de ellos descrito y registrado en un informe, junto con 
todas las caracterist.icas físicas del medio. Se perforaron 
pozos y barrenas a diferentes profundidades y se realizó una 
caracterización morfológica. Se procedió a colectar las 
muestras de suelo de caáa perfil o barrena dependiendo de las 
variaciones morfológicas verticales; las muestras fueron 
eti queladas y regi st.r adas junto con la i nfor maci ón l"'ecabada. 
para su an!lisis posterior en laboratorio. Fi nalmente se 
verificaron los limites entre unidades carlogl"',ficas 
previamente. se~aladas as1 como el chequeo de dalos sobre 
relieve, pendiente, profundidad, pedregosidad, et.e. 

d) Traba.to de laboratorio. En esta fase se rea.liza.ron los 
anfl.lisis fisicos y químicos a cada una de las muestras 
obtenldas C Aguil era, 1988) . Las determinaciones fueron: 

Estructura. plasticidad y adhesividad 
criterios establecidos por Sampal Cl977) . 

de acuerdo a los 

Color en seco y en húmedo, por comparación con las t ablas de 
color de Munsell Cl975). 

· ?.O · 
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/ 
Dens1 dad a par ent..e, 

Cl!;-156) . 

por e l mét..odo de la probet- .;, de Bav"?r 

- Densidad real, p o r el mét..odo del p1 cnóme~r o . 

Espac i o poroso, por ~a1 cúl o arit..mét. i co a part ir de las 
densidades . 

- Text..ura, por el mét..odo de Bouyoucos Cl"8GJ. 

pH, por el método del pot.enc.iómet..ro, cons.iderar1do ur1a 
rel ación suelo:agua de 1 : 2.5. 

- Mat..eria orgánica, por el método de Walkley y Black Cl947) . 

e) Reinterpret..acion. Gra~ias a las observaciones hechas en campo 
y a los datos obt.enidos- apartir del análisis fisico- quimico óe 
las muestras, se el a boró un mapa definit.ivo dando u na 
clasificación de las unidades de t.errenos reconocidos y 
rect..ificando o afinando los linu.tes establecidos e n l a primera 
fotoi nt.erpret..ación . · 

f) Drtermna.cion ~ g capecidad Q.!! !8!.Q.. Para cada una de las 
alt.ernativas de usos, a.qricola, pecuario y t'orest..a.l se hizo 
una cont'rontación de las condiciones ambiant.a.les reg1st.radas 
en ca.mpo asi como de los análisis fisico-quimicos de las 
muestras y de los requerimientos t.écnicos y biológicos ~ra la 
capacidad de uso de las tierras de acuerdo al sist..ema de 
clasificación propuesto por Duch y colaboradores Cl981). 

g) Elaboracion de la cart.ografia !!. in1'orme ~écnico. Con base a la 
información recabada, se elabor-aron las cartas de uso 
potencial agrlcola, pecuario y for-est.al escal a 1: 25,000 
tomando como mapa base el plano topográfico escala 1: 60, 000 
de Tul a de Allende elaborado por CETENAL Clo75). El inf'or me 
t.écni co quedó acompa.í"íado de un &ne><IO que agrupa una ser i e de 
reco-ndaciones sobre paqueles t.ecnológicos y posibles 
cult.ivos a desarr-ollar en la zona de est..udi o asi como 
i nformaci 6n sobre las variedades de ganado bovino y ovino 
r-eco mendadas para e l lugar. 



VI. RESll.. T ADOS 

6.1 Descripción general de los suelos encontrados dentro de la 
zona de estudio. 

Vertisol péLico CVPe>. CFAO/UNESCO 1970) . 

SUelos ca.ract.erizados por present.ar griet.as anchas y 
profundas que aparecen en la •poca de sequia, auy arcillosos y de 
colores oscuros; comunment.e conocidos como tierras negras. 

Horizonte Ala Profundidad de 0-16 c m. color nec¡iro en húmedo, 
separación de contraste abrupta, reacción nula al HCL y 
fenol ft.a.leina t.ext.ura : miga jón arcj lloso, consisLencia 
ext.remadament.e firme en húmedo, muy dur a en seco ; adhes i vo , muy 
plástico, estructura: poliédros subangulares muy desarrollados (4 
Kg/F); porosidad: muy i&bundant.e con vesiculas porosas poco 
i nterconact.ada.s, tama.i"lo de 20 a 50 mm. r a.1 ces escasas, drenaje 
interno lento y pedregosidad del 5 ~ 19 %. 

Horizont.e A2& Profundidad de lS-30 cm, e.olor negro en 
húmedo, separación de contraste abrupto. reacción nula al HCL y 
fenolft~eina. textura arci llosa, consistencia muy dura en seco y 
ext.remadaa.nte f'irme en húmedo, adhesivo, plást.ico, est.ruct.ur.c. 
poliédrica subangular con tamarros hasta de 50 mm. muy 
des&rroll&d& C4 Kg/F); porosidad poco abundante con vesiculas 
poco interconectadas, drenaje interno lento y raices muy escasas . 

Horizont.e M:. s Prof\D"ldidad de 30-60 cm. color café grisaceo 
muy oscuro en h<Dnedo. separa.ción de cont.ra.st.e a.Druplo, reacción 
nula a HCL y fenol:fta.leina . textura arcillosa, consistencia muy 
dura en seco y ext.r-da.mente firme en humedo, adhes1 vo . 
pl'-stico. est.ruct.ura: poliédrica subangular ~uy desarrollada con 
t.amaf'{os de 20-60 Dllll, porosidad abunda.hte con vesi cul as poco 
interconectadas. drena j e interno drenado, alto contenido de 
gravas. 

Cuadro 4. Datos Cisico-quilllicos dei perCil representa~ivo de 
la unidad de suelos Vertisol pélico CVPe). 

Propiedad Horizonte 

A1 A2. AC 

% de arcil la 26 46 38 

" de limos 32 16 34. 

" de arena.s 42 38 29 
Color en húinedo lOYR 2 /1 10YR 2/1 10YR 3/2 
pH en agua 6 .22 6 . 01 e .14 
Y. de M. O. 4 . 64 2.64 1 . 80 
Densidad real 2 . 27 2. 27 2 . 27 
O.nsidad aparente 1 . 2 4 1.25 1.13 
X de porosidad 40.38 4g_33 60.22 

- F.3 · 
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Luvi sol crómico (LVx> . CFAO/UNESCO 1970) . 

Su~los con vegetación natural de bosque , arcillosos. tierras 
rojas a l tamen te er os1onables. 

Horizonte A11 profundidad de 0-25 cm, color café rojizo 
oscuro en h úmedo, separaci~n de contraste abrup•~a, reacción nula 
a HCl y íenolftale1na, textura migajón arcillo arenosa . 
consistenc1a 119eramente dura en seco, friable en húmedo, 
adhesividad lllOderada, esqueleto con grava de taJDaí'ío fino, 
estructura de bloques subangulares de tama~o medio y desarrollo 
fuerte, porosidad abundante raices abundantes finas y muy 
fil\as, drenaj e interno drenado. 

Horizonte 811 profundidad de 25-90 cm, color rojo ~scuro en 
húmedo, separac ión de contraste abrupto, r e acción nula a HCl y 
(enolftal9ina, text.ura de nugaJ6n arci l los o , =ons1stenc1a 
ligeramente dura en sec o, friable en hümedo. adhes.i. v 1 dad 
lllOderada , plas ticidad moderada. esqueleto de tamat"ío fino. 
estructura de bloques sul:>angulares de tatnAi"ío medio y desarrollo 
fuerte, porosidad abundante, raices abundantes, drenaje interno 
inoderadamente drenado. 

Horizonte Bt2z profundidad de el0-75 cm color rojo oscuro en 
h<ílnedo, sepa.ración de contra.st.e poco evidente. reacción nula a 
HCL y fenalft.ale1na, textura arcillosa, consisLencia dura en sec o 
y friable en h<unedo, adhesividad moderada, p l as Licida d moderada . 
estructura de bloques subangular95 de t..iUllaí'ío mecho, porosidad 
abundante y raices escasas . 

Cuadro 5. Datos tisico-qui.-lcos del pertil representativo de 
la unidad de suelos Luvi sol c:r611i.co CLVx>. 

Propiedad HorJ.zontes 

.u 81 Bt2 

X de Arcillas 24. 34 44 
X de limos 16 20 16 
Y. de arenas 60 46 40 
Color en húmedo 5YR 3/3 5YR 3/6 5YR 3/6 
pH en agua. 6.07 6.19 8 . 13 
X de- M.O. 4 . 9 6 2.25 0 . 34 
Densidad real Cg/cc . ) 2 . 17 a . 3a 2 . 17 
Densidad aparente .. 1 . 1Q 1. 04 1. 04 
% de porosidad 46. 1Q 62.6 sa.53 
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Feozem lúvico <PHl> .CPAO/UNESCO 1970) . 

Suelos con una capa 
orgánica, c a pa interior 
llamadas "tierr.as pardas". 

super f i cial osc;Jr a y rica 
con arcillas a cumulables ; 

e :-, mat.e r i a 
comunment.e 

Horizonte A1 s profundidad de 0-38 cm, col o r c a fé g rJ.sáceo 
1nuy oscuro en húmedo, separación de contrast..e abr upt.a, !'eacción 
nul a a l HCl y fenolftaleina, t..ext.ura miga jón arcillo arenosa, 
consistencia. f r iable en húmedo, adhesí vo, plástico, est~ruct.'-lré 

poliédrica. subangular desar rollada con t..amai'íos de 5 a 10 mm, 
porosidad abundante y visible, ralees abundantes y pedregosidad 
escasa . 

Horizonte 8t2t profundidad de 39-70 cm, color c a fe grisá ceo 
muy oscuro en húll\edo, r eacción nula al HCl y f e nol ft.al el na , 
text.ura llÚga j ón arcil l o sa, consistenci a firme e n h ;.nnedo, 
adhesivo, l i geramente plástico, estructura de pol i édr os 
subangul ares desarrollada., con tamaf'los predomi nant.es de 5 a l O 
mm, poro sidad abundante y visible, raices comunes y drena j e 
interno drenado. 

Horizonte Cs profundidad de 70-QO cm, color negro en húmedo , 
reacción nula al HCl y fenolft.aleina , textura. migajón arci l l0 
arenosa , consistencia f irme en húmedo, ligerament.e adhesivo, 
lJ.geramente plástico, est..r uct..ura de pol i édr o s subang1.;lares muv 
desarrollada con t..ama.l'los predominant..- de 5 a 10 mm, porosidad 
abundante, raices escasas y drenaj e interno dren.a.do. 

Cuadro 6 . Datos ~isico-quilllicos del perfil representativo de 
l.a unidad de suelos F'eozea l úvi c o CPHl). 

. 
Propiedad Horizonte 

.u Bl2 e 

X de Arcillas 32 .... as 

" de l.i111<>s 1 0 19 12 
Y. de Arenas 58 44 eo 
Color en húmedo 10YR 3/2 10YR 4 /2 l OYR 3,-a 
pH •n agua 6.66 5.4-4 5 .80 
% de M. O. 1.99 1. as 0 . 79 
Densidad real Cg/cc) 2.27 2.63 2.63 
Densidad aparente Cg/cc) 1.07 1. 02 l. 0 7 
X de porosidad 52.96 61 . 21 00.31 
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Anthro sol árico (ATa). CFA0,1988) . 

Suel o s 
humanas. 

f uertemente t r ansf or mados las actJ.vida.des 

Horizonte Apt proi'·..mdidad de 0-17 cm , color café amarillento 
oscuro en húmedo, text.u ra arenA mLgajosa, separación d e contraste 
poco evidente. consis~encia ligeramente dura en sec o y firme en 
húmedo, no adhesivo. no plástico. estructura granular débilmente 
desarrollada con t.amal"los de 5 a · 10 llllD, -croporos finos y 
abunda.nt.es, ralees muy escasas y alto grado de erosión 
superficial. 

Horizonte Ca profundidad· de 17-133 cm, color caf& 
amar i llento oscuro e n húmedo, reacción nul a al HCl y 
fenolft.aleina, t.ext.ur a de arena miga.J osa, constst.encia 
ligeramente dura en seco y firme en húmedo, no adhesivo. no 
plástico, estructura poltédrica subangular poco desarrollada, 
macroporos finos y abundantes, raices no detectables. 

Cuadro 7. Datos ti•icoquimcos del perfil repr-81'1tativo de la 
unidad de suelos Ant.hrosol 6rico CATa> · 

Propiedad horizontes 

Ap e 

" de Arci llas 2 .. 
" de Limos 12 11 

" de Arenas 86 64 
Color en Mimedo 5YR 3/4 5YR 3/4 
pH en agua . 7 . 86 7.72 
" de M'. O. 0.3' 0.34 
Densidad real (g/cc) 2.0 2.17 
Densidad aparente (g/cc) 1.19 1 . 15 
% de porosidad 1 0.34 0.34 
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~.2 Descripción del uso a c t.ual de los suelos de la zona de estudio 

De acuerdo a la fot.oint.erpr el, a ci ón realizada y a las 
-.·er-ificaciones de e.ampo . se encontraron los sig1.uent.es t.ipos de 
uso ~=t.ual para los s u elos de la zona de estudio: 

Pas t izal natural. 

Los terrenos con est.e t.ipo de vegetación ocupan una 
superficie de 364S.2 Has. es decir el 37.97 " del total. Las 
especies de pastos p r edominantes son 8outelo'Ua hirsuta, 
HW>.lenberei.a sp. Lycurus phl•oi.des y 8t.tchlo9 d,;u; tyloides sp. asi 
como a.lgunas herbáceas : Stevia serrala , Aeeratwn corymbosum. y 
Cuphea sp. La importancia en cuant.q a la ext.ensi6n de est.e tipo 
d e veget.a.=ión predispone que su uso sea princ ipalmente con fines 
pecuario~. para el pastoreo ext ensivo de ganado bovino y ovino 
basicament.e. En gran parle de los su~los de pastizal destinados a 
prácticas pecuarias son sensibles los efectos del sobrepastoreo 
sobre el desarrollo de la vegetación existente. Este uso, 
representa a una de las actividades económicas más importantes en 
la zona. 

Agricultura de temporal de anuales. 

Los terrenos dispuestos para este fin contemplan una 
superfic i e aproximada de 1,730.20 Has. correspondi•ndole el 18.02 
~ del t.ot.al de superficie. Sobre esta clase de agricultura 
descansa la principal a ctividad productiva. Los terrenos d• 
temporal no presentan un patrón de distribución homogéneo, 
pudiendose encontrar tanto en ter r enos planos como en terrenos de 
pendierot.e considerable. Los cultivos de mayor cobertura son: maiz 
con rnás del 90 X del total y el 10 X restant.e pa.ra frijol y 
tri qo. 

Agricultura de riego de anuales. 

Lo!'. suelos de esta modalidad agrícola sustentan una 
superfi c ie de 1,1!33.5C Has. o sea el 12.01 " del total. se 
1 iml t. a a «quel las microcuencas de captación, embalses de ciert.a 
1 mpor t.anc i a y cuerpos d e agua pequei"los que permi t.en al menos 
p roveer de un rJego a las tierras de cultivo. Los rendimientos en 
la producción son más elevados que en el caso anterior y en 
g<;>neraJ. son terrenos d e poca pendient.e y con ni veles de 
podregosi dad aceptables para la prActica agricola. 

Pastizal l r1duc ido. 

Abarca un total de 491. 01 Has. s i endo esto e l 5.12 % del 
~ot.al. L>ent.ro de este concepto quedan enmarcados lodos aquellos 
terreno~ que ant.es estaban cubiertos por vegetación forest..ai, 
puro que al ol i minars~ l a cub ierta arborea han dado orig~n a l 
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past.izal inducido. Tipicarnent.e se localizan en las part.es bajas 
de los cerros con vegetación de bosque de encino. Las especies de 
past.os predominant.es son : Hila.ria cen.ch:roides, Setaria sp. 
HtJhlenbereia spp. Buchloe dactyloides y Hicrochloa ~unthii. 

Bosque d e encino. 

i...s zonas boscosas han sido drásticamente reducidas en 
cuanto a su extensión, en la actualidad solo ocupan una 
superCicie de 696.¿ Has. Se ubican en la porción suroeste de la 
zona de trabajo, en suelos de gran pendiente. Las especies 
dominantes de este tipo de vegetación para la zona son: 
Q.nwxicana, Q. crassipes y Q. texcoc~. además de estas especies, 
es posible encontrar otras como: ArbutttS elandulosa, P inus spp. , 
arbust.ivas y herbáceas . 

Matorral crasulAceo. 

Este matorral tiene una baja presencia dentro de la zona ya 
que solo ocupa una extensión aproximada de "8 Has, misg¡as que 
corresponden al O. -60 llS del total. Es frecuente que se encuentre 
asociado con el pastizal natural, presentandose a maner a de 
manchone:¡¡ dentro de éste o incluso adyacente a las zonas de 
cul t.i vo. Los elementos predominantes en este tipo de vegetación 
en el est.rato superior son: " el sasnl" Acacia tort'-tOsa, Opvnt ia 
•treptacantha, O. ilftt>ricata, O. cantabrieiensi•, HiWtDsa r•~ifera 

Saltiia sp. en el estrato inferior: gramineas como: Bouteloua 
hirsuta, 8.eracilis, 8,curt ipen.dulo, lycurus pllwol<t.s. Arlsttda 
sp. Hilarla c•nchroi<t.s , Bu~hLo• dactyloides y Huh.te~r~ia sp . . 

Cul t.i vos perennes. 

Abarc an una extensión de 110 Has C1.1B JO ;dentro de ellos 
quedan caracterizados los huertos familiar.s y la$ plantaciones 
de frutales y agaves . !-os principales cult.ivos son: de agave 
pulquero, nopal, tejocote, manzano, durazno asi como algunas 
plantas ornamenta.les y inedicinales . 

Erosi6n h1drica. 

La pérdida de los suelos es uno de los prJ.ncipa.les p!'Oblema.s 
sobre el uso de los recursos que se tienen en la zona. 
Aclualment.e la erosión cubre una superficie de 139.2 Has , <1.44 
" > y compren de a aquellos terrenos que por efecto de la 
p recipitación y las corrientes de agua as1 como por su uso 
inadecuado han· perdido la capa fértil y se encuent.ran en 
const.ante--:¡; acelerado deterioro. Los nivel es de erosi 6n van de 
l igeros a extremadamente fuertes. Este proceso degradati vo se 
acentua mas en suelos de tipo Luti i soL . 
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Pastizal natural y erosión. 

Est.e tipo de asociación abarca un lotd l ae 1351.6 Has 
(14.07 ") .Son terrenos donde la sobre explo:.aci6n con f.;.ne s 
pecuarios y la eliminación parcial de la cubierta vegetal 
ocasionan problemas de erosión que van de ligeros a fuer ~es . 

Zonas reforestadas. 

Su extensión es muy pequef'la , apenas de 82. 4 Has . C O. 95 %) , 

se l i mita ún.L c amente al cerro "Pelón" ubicado en la pa.rt.e norest.e 
de la zona. Las especies empleadas en la reforestación son p i no 
~in:u/.> ~fl. y eucal i pt.o, E-ucalypt 'U5 sp. 

Cuerpos de agua. 

Se extienden sobr e una superficie de 116.7 Has . y comprende 
a los pr .L nci pal es cue rpos de a gua, as1 c o mo pequeí'íos 
almacenamientos natural es y art.Lficiales. 

Poblados. 

Las poblaciones de más de 50 habit.ant.es en conjunt o abarcan 
una superficie de 44. 6 Has. C0. '8 - ) . 

Para 111ayor i nfor111ación al respect.o consul t.ar l a figura 7a 
con la delimitación fisiográfica de la zona de t.rabajo y el -pa 
de uso actual del suelo (anexo cart.ográ!'ico). 
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6. 3 Determinaci ó n de las c l ases 
agr1 cola, pecuario y forestal . 

de c apacidad de uso 

Los estudios realizados abarcan un ár,¡oa aproxi mada de 9,660 
Has. para las c ual e s se eval uó su capacidad de uso a g ricoJa, 
pecuar· l.a y forestal . 

6.3. 1 Capacidad de uso agricola. 

Para la capacidad de uso agricol a se determi n aron 4 clases 
definidas como: Al.2, A3, AS y A6. Registr andos e la» s i guientes 
superficl.es y porcentaj es para cada una de ellas (ver cuadro 8 ) . 

Cu.adro 8 . Superficies y porcentajes de las el.ases de capacidad 
de uso agraicola. 

CLASE SUPERFICIE PORCENTAJE ' 
Has " 

Al . a 1961.16 20. 0 

A3 3401.78 3'5 . 0 

AS 1784. 5 18. 6 

A6 
1 

1 
2352.1 24 .3 

A continuación se descr ibe cada una de las clases de uso 
agricola encontradas. 

Clase A 1. 2 

Definición. 

En esta clase quedan ubic~os aquellos terrenos c¡ue de 
acuerdo a las condiciones ambientales que los c aracterizan, son 
susceptibl e s de establ ecer una agri c ultura mecanl.zada. oe 
t r acción animal o 111anual durant. un ciclo agricola al ai'lo o dos 
baje cond ici ones de riego. Las tierras ubicadas en esta clas e 
abarcan una superí'ici e d e 1962 . 16 Has. es decir el 2() " de la 
superfi ci e total y sit.uandose en el ter c er lugar de importancl.a. 
en lo a que a superí'icie se refiere. Los suelos de esta clase se 
dis~ribuyen principalmente en las p a rtes más bajas y menos 
onduladas (ver mapa de capacidad de uso agrícol a) . 

Uso actua l. 

El ~so principal que se les da a esta clase de suelos es el 
agri-::ol a, y a que por su escasa pendiente asi como por las 
propi edades d el s uelo s on muy adec uados para ta l propósito; Los 
p rincipales c ulti vos · que se practi can son: ma.iz, fri jol, avena, 
tr ~ 90 y c ebada, que var i an en rendJ. m.i ent.os dependi •ndo del t..1 po 
de suelo y l as c~nd1ciones generale5 . 
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Descripción general • . 

Esta clase se localiza en laderas poco pronunc iadas y 
peque~os valles con pendientes que fluct.uan ent.re el 2 y el S X. 
Los tipos de suelo presentes son: Feozem. Lúvico , Vertisol péLico 
y LuvisoL cr6m.ico, con prot'undidades de 65 a 00 cm, t.ext.uras 
medias y finas que van de migajón arcilloso a a rcil loso. 
Dependiendo del t i po de suelo, se pueden presentar drenajes 
lentos como en el caso de LuvisoLes y VertisoLes o medios para 
los Feozems. El mater ial parental es roca basáltica.Cver fig.11). 

Descripción morfológica de los suelos. 

Son suelos que van de profundos a muy profundos,(60 a mAs de 
00 cm), sus colores son oscuros y van desde el cat• rojizo, 
pasando por café grisaceo oscuro hasta el negro. Presentan 
lex\..uras medias y finas como migajón arci llo arenoso, migajón 
arcilloso y arcilloso, siendo estas variables a lo largo del 
perfil . La estructura de los suelos va desde muy desarrollada 
hasta muy fuertemente desarrollada dependiendo de la prot'undidad 
y del horizonte; las formas predominantes son los poliedros 
subangulares de tamal'Sos de entre 6 y 50 mm; caract.eristiearent.e 
pueden variar de ligeramente plAstieos a plásticos, ligeramente 
adhesivos a adhesivos y eonsist.encia que oscila ent.re friable y 
ext.remadamente firme . Por lo que se refiere a los perfiles en 
cada uno. de los t.ipos de suelo, no se dist.inguen zonas de 
t..ransieión muy marcadas. Al ubicarse dent..ro de las partes más 
bajas del sistema de lomerios redondeados, llegan a recibir 
apor t.es de sedi ment.os de las par t..es l!lás al t.&&, lo que les per mi t.e 
poseer mayor profundidad que los suelos de las clases 
post.eriores (ver cuadro g y t'ig . 10). 

Propiedades t'isico-quilllicas. 

Los valores para la densidad aparent.e se sit.uan entre 0 . "7 y 
1.19 gr/ce y para la densidad real entre 2 . O y 2. 63 gr/ce, por 
lo que la porosidad varia ent..re el 41 . 6 "-y el 61 . ai X. E.l pH se 
ubica ent.re 5.02 y 7.54. 

LilRitantes agrológicas. 

Tomando en cuent.a la ant.igua clasificación agrológica de 
CETENAL Cl975), estas t.ierras pueden clasificarse como de 2G y 3G 
clase de capacidad de uso. Los principales limit.ant.es agrológi cos 
lo const.it.uyen en primer lugar algunas concli.cioneio propias del 
suelo como lo es el alt.o grado de pedregosidad en algunos sit.ios, 
lo que limita la int.roducci6n de maquinaria agricola; otro 
aspecto rest.r i ct.i vo muy i mport.ant.e lo es el el i ma, poi- sus 
not.ables oscilaciones a lo largo del a .i"ío ; la \..opografia aunque no 
es una demerit.ante muy considerable, si puede predisponer la 
aplicación de algunos métodos de conservación para prevenir los 
efect.os de la erosión. 

Para mayor información sobre el manejo de los suelos de esta 
clase, consult.ar el anexo de recomendaciones agricolas. 
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Clase A 3 

Definición. 

En esta clase de capacidad de uso agricola s e ubican 
aquellos t..errenos en los cuales es posible desa r rollar una 
a9ricultur a cuya caracteristic~s son el empleo de implementos de 
Lracción animal y su uso de rnanera est.acional. Las t.ierras dees La 
clase c ubren una superficie aproximada de 3, ..01 . 70 Has •• (35 '°. 
lo que las ubica como los más import.antes en cuanto a superficie 
se refiere . Su ubicación es muy het.erogénea ya que se encuent.ran 
a lo largo y ancho de la zona de estudio <ver mapa de capacidad 
de uso agricola). 

Uso actual. 

Entre los uso s a los que se destinan estos terrenos est..a en 
pri mer lugar el pecuario, ya que se emplean como agost..ader os para 
ganado bovino y ovino. et.ro uso es el el cul t.i vo de plantas 
anuales como malz y avena as1 como algunas p€-renes como agaves y 
frutales . 

Descripción general. 

Los suelos de esta clase agricola se desarrollan en terrenos 
qu van de ligeramente ondulados a ondulados con pendientes 
comprendidas entre el 2 y el 12 x · . Los porcentajes de 
pedregosi dad son más altos que los de la clase anterior variando 
de un 3 a un 15 X, de l gual manera son más evidentes 1 os 
afloramientos rocosos que pueden llegar a cubrir más del 3% de la 
superfi c ie total en algunas partes. Los tipos de suelo presentes 
son el Vert isol pél ico, Luvisol crómico y Feozem lúvico en tal 
orden de importancia (ver fig. 14). 

Descripción morfológica de los suelos. 

Las profundidades son variables y van desde suelos someros 
(menores de 30 cm) a muy profundos C~s de 100 cm) dependiendo de 
la cant.idad de osbtrucciones internas y su disposición; los 
col ores son oscuros, siendo café grisáceos y negr os para los 
Vertisoles y café rojizos y pardos para Luvisoles y F002ems, las 
t..ext.ur as que pres en tan son medias y finas propias de migajones 
arcillo arenosos, migajones arcillosos y arcillosos, Predominan 
las estructuras poliédricas subang\.llares con t..ania~os de 5 a 60 mm. 
pudiendo ser desarrolladas o muy desarrolladas, su consistencia 
va de friable a ext-remadamente firme, de ligeramente adhesivo a 
muy adhesivo y generalmente plásticos, presentan reacciones 
negativas al HC! y,¡,, la fenolftaleina (ver cuadro 12 y fig . 13). 

Propiedades fisico-qu1micas . 

Los valores para la densidad aparente se ubi c an entre 1 . 02 y 
1.29 g/cc . , para la densidad real entre 2 .00 y 2 . 38 g/cc . la 
porosidad varia entre 40. 8 y 57 Y.; el pH tiene un rango de 5 . 08 
a 6.93; la cantidad de materia orgánica fluct..ua entre 1.35 y 6 . 58 
Y. para la capa arable. 
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Limi l aotes agrologicas. 

E11tre las principales está la t.opografia, pues al 
incrementarse la pendiente se propicia la eros ión con el empleo 
agricola de los terrenos, ést.o es much? más notor i o para los 
suel os de Lipo Luvi. sol. La pedregosi dad es uno de los factores 
que predisponen a esta clase de suelos al uso de tr acción animal . 
El clima es otro elemento de fuerte influencia sobre todo en los 
terrenos de te111poral, por la aleatoriedad de los periédos: de 
lluvias, heladas y granizadas . 

Para mayor información sobre el -nejo de est.a clase 
consultar el anexo de rece>1n&ndaciones agrícolas. 
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Clase A 5 

Definición. 

En los suelos de esla clase de capacidad de uso agricola 
solo es posible ll evar a cabo la agricult.ura empleando 
procedimient.os manuales de la'branz:a y e n forma estacional . Este 
tipo de agricultura solo es fact.ible en terrenos ubicados dentro 
del régi men de humedad t.emplado subhúmedo, en suelos con 
profundl dades de 20 cm. y pendiente del 40 %. Dent.ro de esta 
clase quedan comprendidas 1 , 984.5 Has. C19.5 tO , ocupando el 
cuar t.o y último 1 ugar en i mpor l.anci a en cuan lo a ext..ensi 6n se 
refiere . Se en~uentran distribuidos principalment.e en las parles 
media y alta de la t.opoforma de lomerios de colinas redondeadas 
ver mapa de capacidad de uso agricola). 

Uso actual. 

El empleo act.ual q •Je se t.iene para. las tierras de esta clase 
es el de agostadero para ganado bovino y ovino en explot.aci6n 
extensiva. Donde la configuración del terreno es menos escabrosa. 
se cultivan algunas plantas anuales como maiz, avena y frijol asi 
como frutales, agave y nopal . Un alto porcent.aje de los ¡¡uelos de 
~sta clase se encuentra erosionado o en proceso de erosión. 

Descripci·ón general. 

Las tierras de esta clase se localizan en terrenos 
tot.alment.e ondulados o en aquellos donde la actividad humana los 
ha transformado de tal manera que han perdido muchas de sus 
caracteristicas originales; los afloramient.os rocosos son del 
orden del 2 al 5 X , los t.ipos de suelo presentes son el F..,_.~ 
h.Aplico, Vertisol pélico y Anth.rosol ~rico. En estos terrenos los 
efectos de la erosión son al t.ament.e evident.es pudiendo abarcar 
hasl.a un 30 X de la superficie delimitada (ver fig.16) . 

Descripción morfológica de los suelos. 

La profundidad de los suelos de .esta clase es de 60 a ~ de 
100 cm. ; los colores son claros y oscuros dependiendo del tipo de 
suelo y van desde el café amarillento oscuro al café grisáceo muy 
oscuro; las t.ext.uras son finas, medias y gruesas ubi cándos e entre 
arcillosas y areno mi gajosas . Debido a la mayor di ver si dad en 
cuant.o a suelos, el grado de estructuración es diferent.e para 
cada uno de ellos, para aquellos con mayor proporción arenosa se 
tienen est.r uct.ur as poli éclr.i cas subangul ares débil mente 
desarrolladas con tama~os que fluctúan ent.re O y 10 mm; para los 
suelos francos o arcillosos predominan las estructuras 
poliédricas subangulares con ta~os de 5 a 50 mm. Los que 
presentan al tos cont.eni do de arenas tienen una consi st.enci a muy 
friable y van de no adhesivos a ligeramente adhesivos, no 
plást.icos y sin reacción al HCl y fenolft.aleina. Los suelos 
francos y arcillosos t.ienen un rango de consist.encia de friable a 
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ex~remadamente f 1 rme, de li g eramente adhesivos a muy adhes1vos y 
general mente pl as ti cos, n o presentan reac ción al HCl y 
fenolftalei na Cver cuadro 15) . 

Propiedades fisico- qUlllli cas . 

Los valores para la densidad aparent e se ubican entre 0 . 95 v 
1. 30 g/cc. , para la densidad r eal entr e 2 .0 y 2.5 g/cc.; l a 
porosidad fluc tua entre 40. 5 y 56. a Y.; el pH entre 5.56 y 7 . 85 ; 
la cantidad de materia orgá.nica va de O. 34 hast.a 4 . 71 Y. en l .;. 
capa arable. 

Liaitant.es agrológicas . 

La erosión representa el problema más grave para este lipa 
de suelos, puede ser laminar, t'uert.e e incluso llegar a f'orrna r 
cárcavas. La t.bpografi a es otro factor decisivo para ubicar a l os 
terrenos de esta clas e con las implicacior.es que est~o acarrea 
para su uso. La obstr ucción superficia.l., por el alto grado de 
pedregosidad y a.floramien t.os rocosos, a.si corno en algunos casos 
de la. escasa. profindidad delimitan fuert..ment.e la capacidad de 
uso. 

Para mayor información sobre el manejo de es t a cl ase 
consul t.a.r a.nexo de r eco-ndaci ones agr 1 col as . 
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Clase A. 6 

Defi nJ.ci6n. 

En los suelos de esta clase de c apac idad de uso agri c o l a, no 
es posibl e llevar a ca.bo n i ng(In tipo de agr i cultura , salvo 
aquellas caracteriza das por prác ticas agricolas de caracter 
especial y que difici lmenl e pueden considerarse dentro del 
esquema general del sislema de evaluación de t i erras empleado. 
Esta clas e comprende un lol al de 2,352. 1 Has (2,.3 'O , ocupando el 
segundo lugar en imporlanci.a en cuanto a superficie. Estos 
terrenos quedan confinados a los lomerios rnás elevados, cerros. 
zonas boscosas y terrenos fuertemente erosionados Cver mapa de 
capacidad de uso agricola.:> . 

Vso actual. 

La mayor parte de la superficie de 
comprende zonas de bosque de enci no 
terrenos de gran pendiente fuertemente 
inducidos en las pa rtes más bajas. 

Descripción general. 

los suelos de esta clase 
CQuercYS sp. ) asi como 
erosionados y pastizales 

S. ubican en las part- mis altas del siste- de l~ios 
asi como en zonas . bajas altamente erosionadas por efec:to de la 
eliminación de la cubierta v.get.al; la pendiente es mayor al 20 
" la pedregosidad tiene valores del e al 10 " ; mientras que los 
afloramientos rocosos van del 5 al 10 %. Los tipos de suelo 
prttsent.es son LuvísoZ crónltco y Anthrosol Árico. son alt&Bmnt.e 
susceptibles a la erosión pudiendo ~la llegar a abarcar mis del 
SO X de la superficie delimitada Cver fig. 1Q). 

Descripción morfológica. 

Son suelos con una profundidad -yor de 80 cm, quedando en 
el rango de los muy profundos, aunque cabe mencionar que est.a 
condición no es homog•nea para todos los auelos de la clase. Los 
colores del suelo son osc uros variando del café rojizo oscuro al 
café oscuro. Las text.uras son IMdias y finas, de aigaj6n 
arcilloso a arcilloso. p r esentan una consistencia ligera.-nte 
dura, adhesividad moderada, una estructura de bloques 
subangulares de tama~o medi o es a 10 mm) y desarrollo fuerte, no 
presentan reacción al HCl ni a la fenolttaleina (ver cuadro 17 y 
fig.18) . 

Propiedades fisico-quimicas. 

La densidad apa.rente está entre 1 . 03 y 1. 25 g/cc . l a 
densidad real entre 2.0 y 2 . 8 g / cc . ; la porosidad tiene valores 
de '8 a 63. 7 ~; el pH de 5.13 a 6 . 67; el porcent.aje de inateria 
org•nica tluct~a entr e 1 . Q6 y 4 . 46 X para la capa arAble . 

- 46 · 



Limitant~s agrológi c a s . 

Las fac t ores que demeritan a esta c lase son por un lado la 
erosi ón , la. cual es muy severa y por el et.ro la t.opografia , y a 
que las pendient e s s on mayores al 20%. 

Para mayor informaci ón sobre el manej o de est a clase 
consultar anexo de recomendaciones agr ícolas. 

Subc lases de capacidad de uso agrícola. 

El s i stema de clasifi c ación de tierras, predispone el empleo 
de tres subclases de capacidad de uso pa.ra propósitos a.gr1colas ; 
tales subclases se considaran t.oma.ndo en cuenta los g r ados de 
rest.ricción que se tienen sobre los principales aspect.os técnicos 
y biológicos que intervienen en la producción agri col a; la 
siguiente es una descr1pc16n de cada una de l as sube.a. ases de 
c apacidad d e uso agrl c ol a . 

a> Apt.itud para el desarrollo de los cultivos . - Indica la 
capacidad de l os terrenos para que en ellos se puédan 
desarrollar con propiedad las especies veget.a l e s . Est.a 
aptitud puede ser: alt.a c , medi a Cc>, baja C o nul4 CC> . 

b) Aptitud para efectuar el procedi miento de labranza . 
Establece la capacidad del terreno pa.ra ser laborado por 
medio de maquinaria agricola, teru e ndo en t.al caso una 
aptit.ud alta, o por medio de tracción ani mal o manua1 
disminuyendo en ese sen ti do su apt.i t ud. Le s g r a.dos O:::.;, 
aptitud son: alta 1, media (1). ba.j4 L y nul a CL) . 

c> AptH.ud para la aplicación de riego. - En ella se establece 
la capacidad de los terrenos para ser i.rrigados , en base a 
los diversos factores bioclilQé.tic:os . Los gr-&dos de apt.itud 
pueden ser: Alta r, media Cr>. baja R. y nula CR>. 
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6.3.2. Capacidad de uso pecuario 

El sistema de el asi f i cae 1 6n de suelos par a uso pee u ario 
def 1 ne di fer entes el ases de capacidad de uso en base a 1 as 
posi bi 11 dades que ofrecen 1 os terrenos par a 11 evar a cabo los 
diferentes tipos de pastor.eo, considerando las condJ.cJ.ones 
topo gráficas, edáficas y de disponibilidad de agua que los 
carac t.erizan asi como la veget.aci6n natural do1ninant.e que 
sust.ent.an. 

A este respecto se distJ.nguieron las siguientes clases : 
Pl.1, P1.2, P2, P4 y P5 abarcando las superficies y 

porcentajes presentadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Superficies y porcentajes de las clases de capacidad 
de uso pecuario. 

CLASE SUPERFICIE PORCENTAJE 
Has " 

P1. 2 2242.0 23 . 1 

Pl. 2 2310.2 23.Q 

P2 2376.92 24.61 

P4 1709. 3 17.6Q 

P5 85Q.Q6 8.Q 

A continuación se presenta una caracterización de las 
diferentes clases de capacidad de uso encontradas en la zona de 
est.udio: 

Clase P 1 

Definición. 

En est.a clase se agrupan todos aquellos terrenos que 
permiten el establecimiento de praderas cultivadas y para efectos 
de manejo se pueden dividir en: 

Clase P 1.1 Son terrenos actualmente en uso agr1cola, 
principalmente para especies anuales tant.o de riego como de 
temporal, abarcan una superfici~ de 2,242.8 Has • • C23.2 :IO, 
ubicándose dent.ro del tercer lugar en import.ancia. 

Clase P 1.2 Terrenos con vegetación de past.izal, con una 
e>d.ensi ón de 2, 31 O. 2 Has. , ( 23. 9 ") ocupando el segundo lugar 
general por su ext.ensión <ver mapa de capacidad de uso pecuario) . 
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Uso actual. 

Haciendo referencia a las cifras anteriores. los usos 
actuales que se tienen para estos terrenos son los de agricultura 
de riego y temporal de especies anuales y perenn<?>s, asi como 
agostadero para la ganader.ia de tipo e>d.ensivo y semi intensivo. 

Desc ripción general. 

Esta clase se localiza bAsicamente en lugares planos y 
ligeramente ondulados cuyas pendienles son menores al 5'4 
tipicamente se encuentran en las partes más bajas del sistema. de 
l o merios de colinas redondeadas; el porcentaje de obstrucción 
superficial va del 3 al 6'4. Los- afloramientos rocosos se 
presentan en un porcentaje menor al de 3. rocosos. Los tipos de 
suelo presentes son el Feozem lúvico , V•rtisol pélico y Luvisol 
crómico Cver fig . 22). 

Descripci ó n JROrfol 6gica de los su&los. 

Dependiendo de su ubicación la profundidad de los suelos se 
sitúa entre 60 y más de 100 cm, por lo que ésto no representa un 
inconveniente para s u explotación pecuaria . Los colores que 
presentan van del café rojizo al negro ; las text.uras son medias y 
finas ubicándose entr-e el migajón arcillo arenoso y a rci lloso, 
de ligeramente adhesivos a adhesivos, ligeramente duros a muy 
duros y - gener-almenle plásticos; presentan una estructura de 
bloques subangul ar es de 6 a !!'O mm, con des arrollo fuer te y 
moderado; no presentan reacción al HCl y ni a la 
fenolftaleina.Cver cuadro 21 y fig. 23) . 

Propiedades f isico-quimicas. 

La densidad aparente varia entre O. 96 y 1. 27 g/cc • la 
densidad real entre 2. 6 y 2. 63 g/cc, la por-osidad oscila entre 
el 40 y el 81.2 Y.; el pH va de 6.02 a 6.83 y la materia org~ica 
de 1.66 a 8.68 Y.. 

Lilllitantes agrológicas. 

Entre los factor-es que demeritan ligeramente a los suelos de 
e s ta clase astan: el clima subhOmeclo. el relieve ligeramente 
ondulado y el riesgo a la erosión; sin embargo, con el riego, la 
nivelación de t ierras y con práclicas de conservación, se pueden 
mi ni mi zar 1 as l i mi tan tes . 

Para mayor infor-mación en relación al manejo de esta. clase 
consultar anexo de recomendaci ones pecuarias. 
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CUAORO 21. continJo ... 
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POROSIMD (Y.l o.s "·. ..... 
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COllSJSll'llCIA fllOU flUI U , ... , 
MCROPOROS 

.,UMUlrU'U t AIUMtA•fU T 
lUIUMUS 

lVlHIUU lVIOINTU 

IEACCIOlt AL HCL 
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Flg. 22 Panorama de lo~ 8U•lo• de la cla,. PI 

F lg. 23 Pernl rtJPrH•nfatl~o de lo• suelos de la clase PI 
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Clase P 2 

Definición. 

En esta clase de uso pecuario se agrupan aquellos lerrenos 
que no permiten el eslablecimiento de praderas cullivadas. En 
ellos. los terrenos suslentan vegetación nalural de pastizal 
aprovechable por el ganado para su alimenlación, aunque exislen 
diversos grados para llevar a cabo esle tipo de uso. Los suelos 
de esta el ase ocupan una extensión de 2, 376. Q Has , ( 24. 61 " ) 
ocupando el primer lugar en cuanlo a ext.ensión . 

Uso actual. 

El uso al que se destina a esta clase de terrenos, se limita 
casi por completo a el pastoreo de ganado bovino, ovino y equino, 
aunque tambien para pequeí'fas plantaciones de frutales y 
hortalizas de traspatio. 

Descripción general . 

Los terrenos de esta clase se localizan en la parte 
intermedia del sistema de lomerios de colinas redondeadas en 
donde el relieve va de ondulado a plano, con una pendiente que 
fluctua entre el 3 y el 15X. Se presentan algunos problemas leves 
de erosión , los niveles de pedregosidad van del 2 al 16 Y. siendo 
esta de f)aturaleza ignea. Los tipos de s.uelo encontrados son el 
Feozem. lúvi.co Vertisol péli.co, L-uvisol cróm.ico y An.t1\rosol 
ári.co <ver fig . 26). 

Descripción 1110r fológica de los sU9los. 

Las profundidades se sit(lan entre 60 y más de 100 cm; los 
colores son oscuros variando del café oscuro al gris muy oscuro; 
las text.uras son medias y finas, éstas van del migajón arcillo 
arenoso al arcilloso . De ligeramente adhesivos a adhesivos, de 
consistencia friable a muy firme y de plásticos a muy plásticos. 
Presentan estructuras poliédricas subangulares de ligeras a 
fuertemente desarrolladas; su reacción es nula al HCl y a la 
fenolt'taleina <ver cuadro 24 y t'ig. 25). 

Propiedades fisico-quimicas. 

La densidad aparente varia entre 0.9 y 1.2a g/cc¡ la 
densidad real entre 2.17 y 2.5 g/cc. La porosidad se ubica entre 
el 41. 9 y el 57 . 6 %; el pH va del 6 . 79 al 6. 84 y la materia 
orgánica del 1. 35 al 4 . 71 Y. pa ra la c.apa arable. 

Lint.i.tantes agrológicas. 

Obstrucción superficial y erosión.Para mayor información 
consul~ar anexo de recomendaciones pecuarias. 

-56 · 



ESCUELA HACJOHAL DE ESTUDIOS PROF.t:SIOHALES 
I z T A e A L A u H A M 

LHOMtO!UO ti !MFOLOGJA 
CUADR024. 

ü<Sl'.RiF : lü!> r.ORi aL06iC• ·¡ : I SIC iii:~ i1lCA Hl PORfll R[n;ESE•!AT l·:O DE L~ C!.f6' P2 

EST~ViO: uso ' º "NCIA1. 111 J •Jl\0 H u SOMA 1 1 Ofll tlll tUU. H u VHTVJ U 'r AUl tlU OllS • lJei U •¡t¡ ( ~ 

?UHC: POSO l t UBJCA('{jft : t»OC t111!t • u HISlt >•• •U.JU A> :o HCli~: z• u ~: 

PAISAJE llll!IMCI Oll O~lllUCCIOll SVPilflCIAL 

G¡i;fORn;: ~ O•lll O H tOL ; us H llOWllU•S íRECUENCIA: .:o n u1.:u X DEi. AREA TOT'-i.: z :, 

ELEnEMTO: uuu u uc.u u .. u•n OURAC I JM: ........... ____ _ X EN ZOIA Aí[(!A';;P: 

fEllDIEMTE: j-5 X U•lfOt•l X on AREA: --·------· omnsuc 1 OM: IUH.;J.•> 

ALTIM: l'41St ft.S.N.ft . IATC~otEZít: ,;¡ •S : ~.-¡~; 

Q.IM 

rEnPORAOA OE uums: 1'610 .. 0( fUtH HIOftENOS AtnOSfER ICOS íREC ~E~Ci ~ 
NI Ut1U .. -.. n.;.·.:.11: 

POSI BIL IDAD PE !EftPORAL: u oro1u u LOS •MOJ ... .,,, .. ,., J - • tJ:.: u. : 
COllDICION D~ TEftPORRI.: co• nflc U•cus 1.IVU A IOlll•t"S 

H CESIDAD DE RIEGO: CUJ tOtOS LOS ••OS 
CROolOM: • • 1-11 X u1 

IE61ftEM PE HUftEDA01 JM UMP~UO su••••no 
AI U f OUL 

TIPD: LUIU• l(Yf 

DIS!F.!BUCIO~: IUUULU 

1111.0 
llPO; vuruo' n uco 

ISO K'ltltL 

IAJEJIAL SUBYACENTE 1 toco U•H 86JHCOLAI CU! t!VO ti flOtOtAL t tn•o- n 
tRnFuo1oa» EfftttUA1 ""' u se u . 

uncus uuuu 

PECUA•IC: H t l ftl llO 11 t •lftlO I OVlaO ' OBSTRUCCIOI lllEJIMA: ucu• OYPIO 

DIST1U8UCIOI : n n •u1n fORfSTlL: u .. oso f011S:h1. 

TEXTURA AL tmn: , ... PEJl"UBILIO~~: u ou 
DRENAJE! UlltO RE!. OE "UllE:DAO: uu 

CUICJlü K '50 

mlD'lctCll M'IVJIL ioGRICOLA: n HllCU\f<U COI Tl• :C 10• .. I••: 
t Utf C:C10 AUHCl.A 

TITOS: turn•t ruunM PECUARIO: t1 t osuu uto•rc•••U•T< u u 
ESP[C(($ APROUECKABLES: CU1tt•tA Uli itll (OM fl'ClS PICVO IOS 

I OUUUt O, 
fORESUL: , , wo U tO .... VJO fOHU H 

ABU~DAN( IA: on u 

TIPOS DE PROOUC!OS: HUOl fOtUHtOS 

OBStRVACIOtlES: tA uuopucc10N n uno "' LU u n n '"•S: auas U1Mlf1 a u ttJLtlv•a UNA l'ltTot 11f1Ns10 11 H 

UTA! • O tL tsTULICUUUltO U U UUAS tULIJ '-l &PAS: (0~ l Ul'IOS U1U.UUllf1(-S 

- :,7-



CUADRO 24. c:onlin~o .. . 
DESCRIPCIOH ~ORfOLOGICA y nstCOQUmCA Dfi PERFIL RIPllSDITRTIUO DE UI CUIS[ P2 PllHTO : 1 0; ~ · ' 

fROlllKDIDQD <Clll 8 - Z8 28 - '8 

COLOR VI seco 
lt llH1 tt TIHI 

tlU OS<UJO UU OSC UIO 

11 UJll U l U /I 
COLOR DI H. 

lilff lllVT OSC Ul O tus 111u1 ose uao 

tOOURA •Hl'-LOSO O Cll.lOSO 

RRDtllS (Y.l H t• 

LlllOS (Y.l " u 

ARCI LIAS M •• u 

DDCS¡l>Ao mR. 
f(ccl 

L U 1.11 

DDISf~~cff.AL 2.S1 .. ,. 
POllOSIOl<D (Y.l H. S• •• . u 

llat. ORG. !Y.l l.H .... 
jl!j &. u •. u 
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Clase P 4 

Definición. 

Dentro de esta clase de capacidad de uso pec uario. es t.án 
agr upados los terrenos con pendi entes del 40 al 7 0 %, cubier t os 
con cualquier tipo de veget ación, pero c onst ituidos al menos con 
algunas especies forraj era.s que pueden s er aprovechables solo por 
ganado caprino, ocupan una extensión de 1,709.3 Has. 
correspondiendo ésto al 17.69 ~ de la superficie tot al y 
ubica ndose en e l cuarto lugar de impo rtancia en este senti do <ver 
mapa de capacidad de uso pecuar i o) . 

Uso actual. 

Los ter renos de esta clase presentan actualmente vegetación 
de asociación de matorral y pastizal natural e inducido, además 
d e incluir a terrenos fuertement.e erosionados . 

Descripción general. 

Estos terrenos se localizan en zonas inclinadas, en donde 
las pendientes son mayores al 30% . La erosión en estos sitios es 
muy severa y los niveles de pedregosidad son altos ya que van del 
5 a .l 20 % . Se pueden present ar hasta un 15% de afloramient.os 
rocosos . Los tipos de suelo presentes son el Luvisol crómico y 
An throsot árico <ver fig. 2Q). 

Descripción MOrfológica de los suelos. 

La profundidad de estos suelos es mayor de 60 cm, atmque en 
algunas partes se pueden presentar suelos someros de tan sólo 20 
cm. de profundidad o con obstrucciones internas poco profundas . 
Las texturas son finas, medias y gruesas dependiendo del tipo de 
suelo, es decir, finas para L~visotes, de migajón arcillo arenoso 
a arcilloso y gruesas para las arenas mi gajosas de los 
Anthrosotes . Los primeros son adhesivos, plást.icos y de 
con si stenci a firme, mi ent.r as que los segundos son no plásticos, 
no adhesivos y de consistencia suelta. L.as estructuras presentes 
van desde 1 as débil mente desarrollad as a las fuertemente 
desarrolladas. En todos los casos no hay reacción al HCl y ni a 
la fenolftaleina (ver cuadro 27 y fig. 89) . 

Propiedades fisicoquimicas. 

La densidad aparente va de 0.94 a 1 .30 g/cc; la densidad 
real d e 2 . 0 a 2 . 38 g/cc; la porosidad tiene valores comprendidos 
entre el 40. 5 y 52. 6 X; el pH oscila entr· e 6 . 56 y 7. 95 y el 
porce nt.aj E: de materi a orgáni c a está entre O . 3 4 y 4 . 96 X para la 
capa arable. 
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Lim.i t.arato?s agrol 691 c as. 

Los principales íact.ores que lurutan la ut i lización d e esr.os 
terrenos son la topografía accidentada, la abundancia de 
obstrucciones y afioramient.os, asi como la escasa pr ofund¡dad de 
los suelos en algunas partes. 

Para mayor ret'erencias de est.a clase de t. i er ras, relltlt.ir s e 
al anexo de recomendaciones pecuarias. 
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Flg. 29 Panorama de lo• ••lo• de la clo~• P4 
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Cl.a•• P 5 

Defini c ión. 

En ella se ubican tod~s los terrenos que no son aptos para 
llevar a cabo algún tipo de uso pec uar io . Esta c l ase comprende a 
un total de 859.9 Has. que corresponden al 8.9 X de la s uperfi c i e 
total Cver mapa de capacidad de uso pec uario) . 

Uso actual. 

Estos terr-enos presentan vegetaci6n de bosque de encino o 
bi ~n tienen n.1 veles muy al tos de erosión lo que i mpos i bi lit.a su 
uso para fines pecuarios . 

Descripción general. 

Las t.i erras de est.a el ase se localizan en rel 1 aves muy 
inclinados con pendienles mayores al 40 % o bien, en zonas menos 
inciinadas pero con una grado de erosi6n muy severa . Tipicamente 
se ubican en las parte s más altas del sistema de lomerios (hasta 
los 2,700 m. s . n.m.) . Los niveles de pedr-egosidad no son 
homogéneos para esta clase, en algunos, la obstrucci6n 
superficial puede llegar a ser hasta del 36 X de la superficie 
total, en cambio para otros suelos, los niveles son pril.cticamente 
insignificantes < < 2"'.). Los suelos predominantes en 'esta clase 
son: los Li toso Les, L-uu~soLes cr611u'.cos y en men.or medida los 
Anthrosotes ~ricos (ver fig.32). 

Descripci6n K>rfológica de los suelos. 

En estas tierras, se presentan suelos muy p.rofundos C> 85 
cm), con colores que van del café rojizo oscuro al café oscuro; 
las texturas son medias y Finas variando entre el migajón arcillo 
arenoso y el arci lloso. Pres'entan una consistencia friable, son 
ligeramente adhesivos y ligeramente plAsticos, con estructuras 
poliédricas subangulares débilmente desarrolladas con tamaNos de 
5 a 10 mm. No hay reacción al HCl n i a la fenolftaleina Cver 
cuadro 30 y fig. 31) . 

Propiedades tisicoquimicas. 

La densidad aparente va de O. Q8 a 1. 27 g/cc; la densidad 
real de 2 a 2 . 63 g/cc y la porosidad del 44.5 al 58.6 Y.. El pH 
fluctua entre 6.13 y 6. 86 y la materia orgánica varia entre el 
1 . 96 y el 6.74 Y. en la capa superior del suelo. 

Lindtantes agrol6gicas . 

Como es obvio, las limitantes de esta clas e pecuaria son: El 
relieve muy inclinado, l a s obslrucciones del ·ter r e no y la erosi ón 
tanto real como potencial . 

Para mayor información sobre el manejo de los suelos de esta 
clase, consultar el anexo de recomendaciones pecuarias . 
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Subclases de capacidad de uso pecuario. 

El sis Lema de c lasi i 1 cac.i ón de suel os para US!'.> pecuar_ o 
e stablece el empleo de cua:Lr o subc! as<S!s de capa·~.idad de uso con 
base a las rest.ricciones que se t.1enen para el est.ablecim1ent.o de 
los di ferentes ti pos de uso pecuario: 

a> Posibilidad para el desarroll o de f or rajes. - ia 
introducción de e speci es 1 orrajeras puede t.er.er 
diferen •- es grados de apt.1t.ud · Alt.a f , Media (f), Baj a F 
y nul a CF). 

b) Posibilidades para establecer el cultivo de forrajes c on 
maquinaria.- el empleo de maquinaria agr1cola en función 
de las limit.ant.es del t.err eno puede t.ener las si gui~ntes 

opciones: Alta m ,Media (111), Ba j a M, Nula Cto. 

e> est.abl eci mie,-, t.o 
Media Ca> 

Posi bi l í dades par a el 
t.racci6n an1 mal. - Al t.a a 
(A). 

de forrajes con 
Ba ja A Nula 

d ) Movilidad del ganado bovi no en e l área de pastoreo: la 
apt.i t.ud de los terrenos para permitir el desplazamient.c· 
del ganado puede ser : Alta g • Medi a Cg) Baja G , o 
Nula CG> . 
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6.3.3 Capa c idad de uso forestal . 

Debidc a la escasa import.-anc1a en superficies boscosas y a 
la d! sposic!On de é st.-as, la capac:dad da uso foresta l únicamen~e 

s e vi ó limit.ada a dos cl ases (F"3 y F'4) t.al y como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro 33. Superficies y porcentajes de las c lases d e capacidad 
de uso forestal . 

CLAS"E SUPERFICIE PORCENTAJE 
Has " 

F'3 758. 79 7.93 

F'4 9741 . 07 Q0. 4Q 

Clase F' 3 

Definición. 

En esta clase se agrupan los t.errenos q ue solo permiten el 
aprovechamient.o de la veget.ac16n nat.ural 
consumo doméstico, sin i m¡:>0r t.a r el grado 
imponga el terreno Los suelos de est.a 
e>rt.ensi 6n de 756. 78 has, es decir el 7. 83 " 
de capacidad de uso forest.al) . 

Uso actual. 

para propósit.os de 
de dificultad que 
clase abarcan u na 

del t.ot.al (ver mapa 

Son suelos que sustentan vegetaci ón de bosque de •ncino 
<au.rcus sp.> 

Descripción general. 

Se localizan en las part.es mé.s altas del sist.ema de Lomerios. 
present.an pendient.es -yores del 40 "· Los ni veles de 
pedregosidad se sit.uan entre O y 36 ·" del t.ot.al de la superficie. 
El (mico t..ipo de suelo encont.rado es el Ll.lvisol crómíco (ver 
fig . 36). 

Descripción 1110rfo16gica de los suelos. 

Son t.errenos con profundidades mayores a los 90 cm, de colores 
oscuros que van del cAfé r ojizo oscuro al c •fé oscuro. Las 
t.e>rt.uras son medias y finas y se sit.uan entre el miga jón 
arcillo arenoso al arcilloso, present.an caract.er1 st..icas 
correspondientes al L~visoL crómico (ve r cuadro 35 y fig. 36) . 

Pr opiedades tisicoquílllicas. 

:)ensidad aparente: 1 .04 a 1 .25 g / cc. Densidad real: 2.0 a 2.63 
g/cc . Porosidad 45 . 0 a 58.66 , pH: 5.13 a 6 . 67. M. O. 2 .51 a 5 . 40 
(par a la capa superficial). 
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Limitantes agrológicas . 

Las l i mit.ant.es pc.ra es\..e lipo de s;.ielos lo const.it.uyen el 
grado d e pendiente y la erosión 

Para mayor información sobre el manejo de los suelos de es t. a 
clase, consultar anexo de recomendaciones forestales. 

Clase F 4 

Definición, 

Dentro de esta clase de capacidad de uso forestal se agrupan 
los terrenos desprov1st.os de vegetación natural aprovechable. es 
decir, terrenos no aptos para el uso forestal . Abarcan una 
ex1..ensi6n de 8,741.07 Has. o sea el 90.'9 - del total . Como podrl 
observar s e, dentro de ella queda comprendida casi la total idad de 
los suelos dentro de la zona de estudio (ver mapa de capacidad de 
uso forestal). 

Uso actual. 

Por abarcar casi la totalidad de la superficie en estudio los 
uso s son muy var i Ados y comprenden: 1 a agr i cul t.ur a de r .i ego y 
t.emporal de especies anuales y perennes, veget.ación de matorral 
crasulaceo , pastizal natural e inducido, zonas erosionadas, 
cuerpos de agua y zonas urbanas . 

Descripción general. 

Por la di ver si dad de usos, las car acter 1 sti cas son muy 
het.erogeneas y son las descritas para t.odos aquellos suelos 
de sprovistos de vegetación forestal . 

Subclases de capacidad de uso forestal. 

Para establecer las subclases de la capacidad de uso forest.al 
se toman en cuenta los grados de dificultad que presentan los 
terrenos para que se lleven a cabo las alternativas que definen a 
cada clase: 

a) De acuerdo a las condiciones para la ext.racción de 
productos forestales con fines industriales, éstas pueden ser de 
aptitud : Alta c , Media Ce), Baja e, o nula CC) . 

b) En base a la condición de ext.racción de productos 
forestales con tines domésticos y comerciales: Aptitud Al ta d, 
Media (d), Baja D , y Nula CD) . 

c) Consideranto la coberetura de la vegetaci ón aprovechable, 
la cual puede 5~r: Al t.a e , Med.ia <e), Baja E , o nula CE> . 
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VH. ANAUSIS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

Todas las act..l vidades humanas est.An est.rechamenLe vinculadas 
con el medi o ambient.e en donde se desarrollan . Para poder 
ll ~varlas a c abo de la mejor maner a, se requiere de responder a 
ci*"rt.as incógnit.as ac,;,rca de la relación que guardan dichas 
act. i vidades con el ent.orno ambient.al . Siendo las acciones 
a g r 1 c.ol as, pecua.r i a s y far est.al os aquel 1 as en las que el hombre 
se enc uent.ra más inlimament.e ligado con su medio, es necesario 
rec onocer y evaluar el desarrol lo de los procesos product.ivos de 
c a da una de ellas en forma paralela a la propuest.a d e 
or denami ent.o de uso d <?l recurso suelo. 

Consideraciones fisicas y climát.icas. 

Una revisión general de los diversos aspec t.os fisicos de 
esla par t.e del Est.ado de México refleja que es un mosaico en 
c uanl o a las c ondiciones que i mperan en el medio fisico asi c omo 
por la di versidad de usos que le da el hombre. La ubicación 
geograf i ca de la zona de estudio dent.ro de la provincia geológica 
del eje Neovolcanico ,otrora una de las de mayor actividad ígnea 
en el t.er r i torio me xi cano, es det.er mi nante par a comprender la 
confluencia de elementos fisicos y bi6t.icos que son quienes 
determinan la génesis de los suelos 

Como resullado de la génesis geomorfol6glca y de las 
variaciones climát. i cas de la :zona, están las condiciones edáficas 
prevalec ient.es, en donde destaca la limit.ada diversidad de suelos 
conformada por t.ipos tales como : Luvisotes, Vertisotes y Feo~ms 
en Lal orden de import.ancia. Un fact.or que guardan en común 
Lodos ellos es el grado de madurez , que se ve reflejada en el 
predominio de t.ext.uras medias y finas con un cont.enido nolable de 
arcillas; caract.erist.ica que le c onfiere a estos suelos una buena 
ret.enc ión de nut.rientes, humedad y un drenaje moderado. 

Aunque se ha resait.ado la homogeneidad de las condiciones 
eda fi c as , es conveniente mostrar algunos aspect.os import.antes de 
cada t. i po de suelo: 

Para e l caso de los Luvisotes, éslos se hacen presentes bajo 
dlslintas formas de veg et.ación, asi, se pue den encont.rar en 
t~r renos de gran pend i ent.e y con bosque de Querc us o c on pas t. i zal 
na t.ur- al e induc ido en l omer 1 o s de coli nas redondea d a s , 
coincidi end o en ·t o d os los casos con una acumul aci ó n progr~siva de 
arcillas conforme aumentan de profundidad. El predominio d e pHe 
ácidos es indicat.ivo del p r oceso de lavado de bases al que han 
es t.ado suj e los, peculiar idad que puede 11 egar a predisponer que 
algunos cultivos estén propensos a tener defi c iencias 
n•Jt.r i ci onal es , no importando que la e s:Lr uc t.ur a general sea 
adecuada para el desarroll o de a c tividades agricolas . Como 
subunidad regislrada se encont.r6 al Luv i sol c r ómic?. ::-~ 'llene.t o no 
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con anter i oridad que se ubican en las parles de mayor alLiLud y 
pendiente, condición que los inclina fuer t.ement..e hacia su 
degradación por erosion en e.aso de efec L.uar en ellos prá-:.Licas de 
manejo inapropiadas . 

Por lo que respecta a los suelos de tipo Ver t isol, 
considerados suel os j óvenes por su génesis ,se locaJ izan 
prefe1 entement e en las partes m.1.s bajas de los 1nicrovall es , 
supedi t..ados por la presencia de mater ial parent. al i gneo 
(basalto) son caracterizados por presentar grietas anchas Y 
pro fundas muy vis·ibl es durante la marcada época de est.iaje, ésto 
debido a su allo contenido de arcil l as expandibles dentr o de los 
primeros SO cm de profundidad C mayor del 26 % en t..odos 1 os 
perfiles), circunstancia que dificult..a considerablemente su 
laboreo dent r o de las prácticas agricolas. 

Los Feozems u bi cado s en l as parles bajas, presentan una capa 
superficial suave y oscura.cuyos valores de malería orgánica a 
diferencia de lo esperado para est..os suelos, son relativamente 
pobres . Olro element..o importante es el pH, cuyos valores con 
predominio hacia lo ácido podrían repercutir sobre el desarrollo 
de los vegetales . Sin embargo, desde el punto de vista 
morfológico estos suelos son potencialmente de los más 
productivos . 

Pinalmente se puede encontrar también unidades de AnthrosoL 
árico . que incluye los suelos caract..erizados por su alt..o grado 
de perlurbación ant.rop6gena , la que ha. modificado severa.mente 
las propi edades originales del suelo. por lo que ya no es posible 
reconocer su morfologia natur~l. Se reducen a peque~as porciones 
dedicadas a prácticas agrícolas y pecuarias inapropiadas. 

En lo tocante a los parámetros climatológicos, el clima es 
uno de l os elemenlos más importantes para la capacidad de uso de 
las Li e rras en actividades agropecuarias, ya que e s le componente 
ambient..al influye directament..e. sobre los procesos biológicos, por 
medio de la temperatura, precipitación, humedad, vientos, 
nubosidad etc. 

El régimen térmico anual es templado subhúmedo con
0

lluvias 
en ver ano , si ando la t..emper a t..ur a medi a anual de 16 C y la 
precipitación media anual de BOO mm.,ambas caracter1sticas son 
det.er mi nantes par a con si der ar el manejo adecuado de los suelos 
para las diferentes actividades delimit..adas. 

EJ r égi111en de precipit..ación i ndi ca dos grar.des periodos : uno 
d e noviembre a ,abr i l d o nde las lluvias mensuales son núnimas, 
parLicularrnenLe en los meses de diciembre a febrero (menos de 5 
mm.)¡es en est.a etapa donde se minimiza el desarrollo de l as 
plant..as y el ganado present..a elevadas descompensaciones 
nutricionales. El oLro periodo se concent..ra en los meses de mayo a 
oct..ubre donde se observan los mayores niveles de precipitación 
llegando a su punto más alt.o durante el mes de julio y 
desencadenandose ·una mayor actividad de los procesos biológico~. 

-76-



Ta.ml:H én se~ de p ar t..1cular import..anci a algunos factores 
met..eorológicos tales como granizadas, lllismas q ue inc ~ den e r. 
un promed io de 2 a 4 dias al a í'lo y las heladas c on u:>a frecuencia 
de 60-80 di as a l ai"ío. El ¡n.ayor daño c ausado por las heladas 
oc urre cuando és t..as aparecen ant.es del mes de oct.ub r e, t. i ~mpo 
en el que los órganos de algunos cul t.1 vos anual es aún no han 
a l c anzado su madurac ión y son muy suc ept.iblés al fr í o. Las 
primeras heladas generalment.e se presentan durant..e oct.ubre y l a s 
últ..imas llegan a presen ~arse hast.a el mes de a bri l.De l o ant.er1 o r 
se ent.rové que es muy l i mitado en cuanto a duración el periodo en 
el que se pueden llevan a c abo la gran mayorí a de las actividades 
product.1vas ,siendo imperat..ivo el incrementar 5¡_¡ eficiencia a l 
máximo en esta fa.se para compensar s ...i disminución durant.e la 
l os ~es adversos . 

El uso actual del suelo. 

Los result.ados obl 9n1dos en la eva..luac16n del uso actual del 
sue lo indican una fuert.e influencia de las condiciones 
bioclilllAticas y edáfi c as sobre las prác ticas de manejo y 
explotación. As1 ~ues, se pueden advertir distintos rubros sobre 
el manej o de suel c>s: 

a> Veaet..ació!l natural . - A este respect.o, se observa un predomi n l.o 
en cuant..o a extensi ón se refiere (3, 6"'5 Has.) de los suelos 
cubiert.os con vegetaci ón de pastizal nat.ural CPn), cuyas especies 
son aprovechables para al pastoreo extensivo de ganado.si n 
embargo. el estado actual de estos terrenos adviert.e un f :.ier~e 
det.er i oro por efect.o de l a sobreexplot.aci6n de los past.os debida 
a.l apacent.amient.o •>ee-ivo del ganado, que se refleja en el 
au.lll8nto de la densidad de especies herbáceas y arbustivas poco 
pala.tables para el ganado y la disminución de la disponi bil i dad 
de especies forrajeras 

Cabe mencionar que a aunque desde un pun~o de vista 
ecológico las unidades mencion.d~ como pa.st.i:zal nat.ural , en 
mayor o menor medida ya han sufrido procesos de al t.eración en su 
composición floristica y c orresponderian propiamente a un pastizal 
antropomórfico, se o ptó por manejar uni f ormement.e un crit.erio 
agrológico y cons iderarlos como pastizales natura.les . 

En algunas partes es posible encontrar otro tipo de 
vegetación la cual se alterna con el past.izal, tal es el caso del 
mat orral crasicaul e o subtropical (M) con una e xtensión de 39. 7 
Has.,que debió ocupar una superficie mayor que la actual ant.es 
de que se int.ensificasen las act..ividades humanas en l a z o na . Su 
desaparición en algunas parles ha t..raido c onsigo problemas de 
degradación de suelos po r erosi ón. De igual mane ra, el bosque de 
encino CBq) (696.4. Has. ) que ocupara una extens ión consider able 
en esta part.e del Estado de México, ha visto disminUid.a su 
cobertura como resul t.ado de la incorporación de sus suelos a las 
pr á.ct.icas agr opecuarias. Los restos de este t.ipo de veget.ación se 
ubi e a n e n las par t.es más al tas d e l si st.ema de l o-r i os (a más de 
2,560 m. s.n. m. ) donde la pendiente es el pr i ncipal obst.~culo para 
su cambi o de uso . 
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El hecho de que se hall a desp~ azado la c.ubi ert.a vegetal 
natural en los suelos de la zona promueve que e n algunas partes , 
part icularmente las de mayor pendiente, se manifies ten 
problemas de erosi6r, hidri c a en mayor o menor grado.con lo que 
a demás de eliminar la cubierta fért i l de los suelos del lugar ,se 
contr 1 buye a l asol ve de los cuarpos de agua destinados a l r i eºo 
cuando los sedimenLos son depositados en las partes más baj as . 
Considerando lo ant erior es notorio que esto trae consi go 
r eperc usi ones tan Lo d e i ndol e ecológi ca como soci oecon6nü ca par a 
la zona. 

b) Suelos fill !:!.i.Q ~i~.-Los suelos de uso agricola ya sean de 
temporal (con una superficie de 1,730 Has) , de riego Ccon 1,153 
Has.) o de cultivos perenes Ccon 110 Has.), se ubican en las 
partes má.s bajas con menor pendiene en donde las restricciones 
como e l tipo de suelo , la profundidad de éste, la cantidad de 
obstrucciones y l a disponibilidad de riego, determinan la 
intensidad del manejo para culti vos como : maiz, avena, trigo, 
cebada, frutales, horLali:z:as y agave pulquero , de los que e l 
monocultivo del mai:z ocupa m&s del 90 X de la s uperf icie 
cultivable. Cabe mencionar que en muy pocos de estos terrenos se 
practica una agr i cultura planificada, con rotación de cultivos y 
prlicticas de conservación de suelos, condiciónes que tienden al 
empobrecimiento paul a.tino de los suelos destinados a la 
agricul tu;a. 

e) Ti e rras e rosionados Q !!D. proc•so s!!t ~ó!'.h..- Los tipos de 
suelo, las pendientes fuertes y la sobrexplotación de la 
vegetación, son los principales elementos responsables del 
deterioro e rosivo dentro de la :zona.. La. pérdida del suelo por 
efecto de éste fenómeno,se da a diferentes niveles de intensidad, 
por ejemplo: Par a el caso de los terrenos con pastizal CPn + E:h), 
se presentan darlos por erosión que van de moderados a severos, 
dicho s darlos afectan a una superfici e aproximada de 1351.6 Has. 
11ismas que requieren un manejo adecuado, con la finalidad de 
recuperar suelos y simultaneamente para evitar que se siga dando 
est..e proceso degradativo. De las formas de erosión, se puede 
considerar a la erosión hidrica CEh) co1110 la de mayor impacto. 
Ac tua lmente se presentan dentro del área estudiada. cerca de 138 
Has.con erosión hidrica. muy severa en donde se ha llegado a la 
pérdida total del suelo, gran parte de esta superficie se 
localiza en suelos deforestados de tipo Lúvisol. con pendiente 
inclinada. 

d) Zonas 9~ asentamientos huma.!l.2§. o ~s. de agua . Tienen una 
extens i ó n de 44.6 Has , e incluye a los principales poblados, sin 
considerar a la población que se encuentra dispersa e n pequel"ías 
rancherias y casas solas . Por lo que respecta a los cuerpos de 
agua cuya superfecie es de 116.7 Has. son utilizados 
principal mente par a el riego de los campos de cultivo, también 
como abrevaderos para el ganado y para satisfacer las demandas de 
la pobl ación principalmente durante los meses de estiaje.Se 
cons idera que en base a la topogr af 1 a del 1 ugar seria posibl e 
incrementar el número de almacen~mientos de agua, l~ q u e 
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repercut.irl.<> en una mayor cap a c i d ad de r leg.:> . Tambi é 1' se 
c onsidera n ecesar io es t abl ecer p r ogr.>mas de mant.eninuent.o del 
sisl"'ma de r jego ya que en su est.ado actual f avorece l a pérdida 
d e er1orme s volúmenes de agua dest.J.nada a l ri ego de las parcelas 

Capac idad de uso agr1 c ola. 

Los result..ados obt.enidos, muesl r.:\ n que los suel o s dE.· la zona 
present an las sJ.guienLes alternaLi vas de capacidad de us~ 
a g r icola , ést..o de acuer do a las caract.er islicas &mbient..al e s y 
socioecon6nucas del ~ea : 

Las Lierras de la clase A 1. 2 , observan amplias 
per spact.. i vas para su explotación agrícola. 1111.Jest..ran apt...it..udes 
para el desarrollo de los cult..ivos, la labranza y la 
incorporación de riego de· medias a a ltas, est..o q u i ere decir 
qu9 son los terrenos que pot.en:::ial ment,e o frecen las mej ores 
condJ.ciones para l a s pr~ct..1cas agri colas. La produccJ.én que 
presenten es Lará en función del Lipo de n~nejo e insumos q~e se 
apliquen. Las princi pal e s resLricciones que se tienen son la 
t.opografia y la o bs t..rupci o nes superfh:iales. El que las t.. i erras 
de est..a clase t..engan la capacidad y apt..it..ud seffalada. es debido a 
que sus suelos : son c asa planos, profundos. con alta 
s ucept..i bi 1 { dad de ser 1 r r i gados y más o menos bi e r. 
cornunicados . Actual,_nt.e muchos de est..os suelos y a s e encuentran 
bajo uso agr i cola, no obstante, son pocos en los que sa han 
i mpl ement..ado pr act..i cas de manejo y conservación que l n~ r -nt.er. 
sus rendimient..os product..ivos para la mayorla de los cultives 
establecidos . 

Las t..ierr.as de la clase A3 present.a una apt.it. ud agrJ.col a 
que va media a baja, ya que cuentan con lin'lit.an~es la 
pedr egosidad y el relieve ondulado, lo que necesar.1.ament.e las 
limita al empleo de tracción animal y a una dependencia 
est.acional, dada su baja disposición para la i nt.roducción de 
r iego, l o que significa que requieren del elll?l...O de una 
t.e<:nologia adecuada a la.s caracYtrist.icas agrológicas que se 
present..an. Aunque sus rendinlient..os puedan ser más baJOS que 1 os de 
la clase ant..erior para cult.ivos tradicionales, seria a.l t.ament..e 
rec omendable manejar un mayor nólll9ro de especies c ultivables . 

Los Lerrenos de la cl a se A6 muest.ra.n una c • pacidad agri cola 
que sólo permit..en una &gricult.ura mediante procesos manuales de 
labr a n:za y en forma est..aclonal, dado que se encuentran 
demeritado s por factores como la pendiente la c ual p vede llegar a 
ser mayor del 20 ~ y los niveles de pedregosidad que van del 2 al 
15 ~. Aunqu e s o n los de menor ext..ensi ón dent.r o d e • a capa el dad 
agrícola , es muy important..e su ub1cación ya que son suelos que se 
encuentran en const.ant..e y progresivo det..er ioro Lant.o por e!"ec t..os 
nalurales como por la act..ividad humana y animal. L a s condiciones 
morfológicas de estos suelos son muy variables debido a su 
diversidad y usos. La apt. it..ud de est..as t..ierras par a el des arroll o 
de las p r á cticas agricola.s es baja, pero se debe c onsiderar la 
c onven1 enci a del e s t.ableci mient..o de especies perenné s para est.os 
suel o s . 
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Los s uel os de la clase agricol a A6 no son apl o s para l i po 
alguno de práclica agricola ,al enconlrarse fuer t emenle 
rest.ingidos por el relieve y los ni veles de erosión. Débido a 
las condiciones de delerioro que presentan , requieren de un 
p r ograma de recuperac i ón inmediato. 

De acuerdo a l a c apacidad y aptitud de las t.. ier ras, se t..ier.e 
que aproximadamenle el 73. 5 'C de la zona de estud.io ( 7, 1-46 Has.) 
son ter renos en 1 os que se puede 11 evar a cabo algún t.i po de 
práctica agricol ~ baj o diferentes formas de t.ecnologias y manej o . 

Capacidad de uso pecuario. 

Las condiciones fi s iográficas y bioclimát.icas hacen que esta 
zona tenga um gran potencial para las actividades pecuarias. asi 
lo demuest..ran los resultados obtenidos : 

Los suelos de la clase P 1 que abarca tanto a terrenos en 
uso agricol a como de veget..ación de past..izal, comprenden una 
extensión de 4, 553. O Has. en l as cuales es posible el 
establecimient..o de praderas cultivadas . Los grados de aptitud 
par a el des ar rol 1 o pee uar i o son medi os y al tos. Es t. as tierras 
practica.mente no present..an limit..ant..es de cuidado para la mayoria 
de 1 as acti vi da.des pecuarias, sin embargo es al tament.e 
recomendable considerar prácticas de manejo de pastizales que a 
la vez que contr ibuyan a incrementar la disponibil idad de 
alimento también promuevan su cuidado y mejor aprovechamiento por 
el ganado. 

Los suelos de la clase P 2 incluye -a las tierras en donde no 
es posible el establecimiento de praderas cult.ivadas, aunque por 
l as condiciones naturales de la vegetación, los pastos son ricos 
en especies forrajeras . Est.a clase cuent.an con una superficie de 
2 , 376 Has. siendo de la mas imporlantes por su extensión; aunque 
algunas condiciones como su obstrucción superficial y el grado de 
su pendiente, determinan que existan riesgos serios de deterioro 
por erosión y sobrepastoreo. Los grados de aptitud para el 
desarrollo de las práct.icas pecuarias son medios. 

La clase P 4 ( 1,708 Has.) se caracteriza por presentar tipos 
do veget..ación de: pastizal natural e inducido, matorral y 
vegetación de asociación, todos ellos con serias rest.ricciones 
determinadas por las condiciones fisiográfica.s as1 coino por la 
calidad y cantidad de forrajes para el pastor4't0 de bovinos y 
ovinos . Por lo que la i ntroducción de ganado de cu.t.lquier 
e s pecie en estos suelos debe hacerse considerando las limitanles 
y bajo un programa cuidadoso de manejo, con la finalidad de 
reduc ir los r iesgos d e e rosión y el sobrepastor eo. Los grados de 
aptit..ud son bajos. 

P 5 se incluyen a lodos aquellos 
para su uso pecuar.io tanto por 
terreno (erosión, obslrucción 

En las tierras de la clase 
terrenos t.olalment..e inadecuados 
las condiciones físicas del 
superficial, pendiente, et.e) c omo por la incapacidad de la 
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v~·Jet·-. ..::11.:•r1 eX!. 3t.t. J ; · ~ ~ar.a E:" . ::;l:stent.o de: gariaa.:>. Su s uperfl cie es 
d e :...~r -?d.: dor oo=. 9 X d el total es dec i r, d e ap~ox1 madamen•,e 059. 9 
Has . Sus grados de apt.1 ~ ua son nul os. 

Los d a t.os anterior es indican que el 91 " de la zona bajo 
e studi o present..a posi b .dldades de desar r oll;.r alg·.m ll p c'.:> a e 
a c tivi d ad pec•.1ar 1 a, razón pot la cual e s p o:. i ble pt-nsar en un 
aprovechamiento mayor de este recurso, en base al estableci nuent c 
de práclicas de rolacion de pastiza l es.uso de coeficientes d~ 

ago st..adero, incorporación de pastos forrajeros más ¡:,roduc t.1 v os , 
además del estableciuuent..o de programas alternos de mane jo ~n1maJ 

que e n su conjunto eleven los rendimient..os p r oduc tivos s1n 
deteriorar el entorno ecológico. 

Capacidad de uso forestal . 

Las perspectivas de explotación forestal se ven muy 
limi tadas por l a escasa superficie de t..errenos c o n vegetación d~ 
bosque C756.7 Has.), representad os por los suelos de la c l ase F2 
para los que los fine;;: del aprovechamiento forestal serl.an a 
través de un manejo que sólo permita la ext.racci ón de productos 
aiader<Lbles y no maderables con fines de consumo doJné.sti co, 
siempre y cue.ndo se calculen las c onsecuencias que se tengan p0r 
el manej o de es t e recurso vegetal . 

La mayor parte de los suelos de la zona agrupados dent.ro de 
la clase P ( sustenlan una capacidad prácticamente nula para su 
111a.nejo forestal por carecer de la cobert.ura veget.al para ello o 
por que aón presentando cierta cant.idad de especi~s 
aprovechables, se encuent.ran en tranco deterior o amb1er. t.al 
producto de t.alas inmoderadas y ae la erosión. por lo que _ deben 
s er restringidas para el uso ~esta!. 

Panor~ actual de las a .ct.ividades agropecuarias y forestaies. 

Dentro del sector productivo. las act.1.vida.des agr1colas s c'.1 
las que mues tran mayor importancia, no solo por la extensión 
cultivable sino por el nómero de personas involucradas_ No 
obstante esta relevancia, en ~al se observan rendillÚantos 
que van de bajos a regulares en la producc ión de los principales 
culti vos (granos bAsicos y forrajes) _ El ¿p·::>r que? se da esta 
situación es muy d i ficil de explicar; sin emba.rgo , ent.re los 
factores que más han i n fluido para que se tenga esta baja 
productividad estan los siguientes: 

-La aleator i edad d"' 1 0 s fenómenos clim<>lol6gicos , pud1endo 
llegar a ocasionar la pérdida p~rcia.J. o total de la cosecha por 
exc eso o deficiencia de humedad. heladas, granizadas , ele . . _ 

-La escasa incorporación de insumos dentro de la producción 
tales como maquinaria, semil la mejorada , fert.ilizant~s . 
plaguicidas; si luación dadc por el desconoci mi ent..o por part.e de 
los productores de la actual tecnologia agr í cola. asi como por l a 
c arencia de créditos y capit.al oportuno para adquir ir tales 
insumos . 
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-El mal e sla d o d e l os s i stemas de alma,~namienLo. condccci~n 
y d 1 st.ri buci 6n de a gua : la fal La de una infraeslruclura h .1. drául ;ca 
que per mita tener una mayor caplaci6n y .::on.ser vac ión de los 
escurrimientos . 

-La poca aplicaci ón 
conservación de suelos, 
d egradación del recurso. 

d .;
l o 

eslralegias sob re 
que favor e ce los 

el manej o 
procesos 

y 
de 

- La fuerte t ende nc ia hacia el predomini o del monocultivo de 
esp e ci e s anual es, principal mente de mai z, el cual con prende más 
del 00 ~ de la 5uperfici e cullivada . 

La impor tancia de la actividad pecuaria es similar a la que 
liene la agricul tur a, ya que es parle bási c a en la generaci ón de 
produc tos alimenLicios para el c ampo y la ciudad. Dent ro de la 
zona de estudio destaca el manejo pri ncipalmente de ganado ovino , 
bovino y en menor medida p o rcino y equino. 

E:l ganado por ser herviboco, requiere fundamentalmente de 
alimentos como gramineas, leguminosas, tubércul o s , arbustivas, 
ele.. . En este sent ido, la c obert.ura vegetal dent.ro de la zona 
ofrece b u enas perspectivas como abastecedo ra de la nutrición 
animal , sin embargo se present.an ci rcunstancias de diver sa índole 
que a clualment.e limiLan las objetivos de los productores para 
poder oblen er altos rendimientos en la producc ión. 

Car&tt.erislicamente, la actividad ganadera est.á c onfigurada 
por peque~as explotaciones de tipo ext.ensivo, donde los sistemas 
a ctual es de pastoreo se veri fican sin atender l as leyes básicas 
del pastoreo racional. Se pueden ubicar dos tipos de pastoreo 
extensivo par-a la zona: El pastoreo continuo, donde el ganado 
permanece pastando en un mismo potrero dur-ante Lodo el a~o o al 
meno s lodo el ciclo de pastoreo y el pastoreo diferido en el 
cual se esLabl ecen subdi visiones del área de pastoreo y se 
a l ter nan peri oc:Sos más cor Los de ocupación que en el caso anler i or 
con periodos largos de reposo. Estudios efectuados por diferent.es 
investigadores e instit.uciones en mat.er.ia agropecuaria demustran 
la desventaja de emplear estos sistemas de pa.sloreo por e l efecto 
que tiene la sobre explotación del pastizal sobre la disminuci ón 
de la cantidad y calidad de f o rraje , c a racterislica que influye 
d i rec t amente sobre l os rendimientos en la. producción de c arne y 
lec he. 

No obstante las deficienci a s nuLricionales que se t.ienen 
como consecuencia del sobrepast.oreo, son pocos los productores 
que aport.a.n suplementos a l imenticios al ganado y gener almente son 
a quellos quienes cuentan con asesor1a técnica y capital 
di sponlble para adqu.ir·ir f or r ajes y alimen \:.os b al anc eados . 

Las act.ividades forestales no son altamente significativas 
por sus repercusiones econ6mico.s a n i vel region al, aunquesi son 
muy importantes dent.ro del ámbito domésLico, particularmente para 
aquellos habitantes que se enc uentran más alejados de l os nucleos 
poblacionales y que no cuentan con algunos s ervicios. 
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La situación en la que se encuentran actualmente muchos de 
los suelos c v n vegetac¡6n ar b órea, fuert-emer>t,e erosi onados. e s 
1nd~cat.-J.va de la urgen•, e necesidad que se t.teno:- p or est.ablece:
programas de re<.:.uperaci6r. d e suelos dor.de las pract. i ca.!; 
forestales podri ao tener mayo r cabida y asi contr i buir 2 

solucionar este grave problema. 
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VII L CONCLUSIONES 

Los resultados obtenido s en relación a el uso actual de los 
suelos de la zona. ponen en evidencia que a través del tiempo se 
ha dado un desplazamient.o los sistemas naturales en pr6 de la 
explolaci6" de los recursos exislent..es por parle de los 
habitant..es de la región . Esto se ha manifestado en la mayorí a de 
los casos con un total desconocimiento de los procesos nat..urales, 
si luacion que se puede constatar plenament.e por el al lo número 
de superficies erosic..nadas o en proceso de erosión, p or el 
empleo indiscriminado que se hace de algunos suelos agricolas y 
por las cargas excesivas de ganado que se int..roduce a los 
pastizales nat..urales e inducidos proyocando su sobrepastoreo. 

Según estos mismos resultados y con base al Sistema de 
Clasificación de Uso Potencial elaborado por Duch y col . C1Q01), 
se detectaron las siguient.es clases de capacidad de uso agricola: 
A1.2. A3, A5 y A6 qua· en su conjunto ofrecen la posibilidad de 
contemplar una frontera agricola de 7,146 has. es decir el 73.5 X 
de la superficie t.ot..al, para las que se deberán considerar los 
correspondientes grados de aptitud de manejo establecidos para 
cada clase de capacidad de uso. 

De igual forma se identificaron las siguient..es clases de 
capacidad de uso pecuario: Pl.1 P1.2 P4 y P5 que 
integralmente i ndi can que el 01 % de los suelos son aptos para 
fines pecuarios, bajo diferentes grados y aptit.udes de 
manejo. Dentro de est..e renglón, se considera que es posible 
increment..ar sustancialmente los niveles product.ivos de acuerdo al 
correcto manejo que se t..enga de los recursos disponibles . 

Por lo que respect..a a los suelos con vocación forestal, las 
perspect..ivas son poco favorables pues únicamente 756.7 has. son 
aptas para establecer s ist.emas de explotación de t..ipo doméstico. 
Es conveniente que los recursos foreslales aún disponibles sean 
preservados e incrementados mediante programas de reforest..ación, 
principalment..e de aquellos suelos que su1'ren problemas s e veros de 
erosión. 

~as cifras ant..eriores hacen suponer que es posible aument..ar 
la capacidad product..iva de la zona dent..ro de las actividades 
agropecuarias, no obstante es necesario que además de dar un buen 
manejo a los suelos.se establezcan planes concretos que ti e ndan a 
desarrollar los procesos produc~ivos mediante la implementación 
de t..ecnologias y sistemas de producción más eficientes y as! 
mismo se regulEt el manejo de los suelos que se tiene actualmente. 

Tal y como lo contempla el Sistema de clasificación del Uso 
Potenc ial de Suelos, es necesario considerar que el tipo de uso 
que se le dé a los suelos estará en función direct.a de 
las condiciones sociales , las necesidades del mercado y el grado 
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d e desarrollo de las 
eval 1:1ada, por lo que 
enlr e l as difE-renl e s 
llev~r a la prAcli ca 

fuerzas p roduct i vas 
solo est-os fac:t..ores 
a l Le!'"na Li va;; de uso 

dentro de la zon~ 

det-er minar .an e ual de 
e:; l a ad,;,cuada par a 

La complejida d de las relaciones entre los f act-ores 
bioclimAdicos, edAficos y socioecon6micos dent ro de la z~na objeto 
de est.e est.udio , hacen necesar i o que se con sideren modelos áe 
man ejo de los recursos naturales que invol u.:ren su uso ren tabl e 
pE-ro a l a vez racional . Por tal motivo se consider a que la 
propuest.a aqui expuest-a para el manejo del recurso suelo es viable 
al momento de establecer alternativas que contempl en los aspecto s 
anteriormente citados dentro de las actividades agricolas, 
pecuarias y forestales . 
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IX. SUGERENCIAS 

La siguiente es una relación de propuestas de trabajo que se 
est. ablecen para la zona de estudio . 

Sugerenclas para las actividades agricolas. 

Est.abl eci mi enlo 
objeli vo sea el 
suelos . 

de programas 
de di smi nui r 

de relación de cultivos cuyo 
el grado de agotamiento de los 

- Manejo de paquetes lecnol6gicos recomendados por la SARH. de 
acuerdo a las carac t.erislicas de la zona y al tipo de suelo. 

- Selección de variedades de semilla mejorada para los cultivos 
de mayor cobertura. adecuadas a las condiciones bioclimáticas y 
edafo16gicas de la zona. 

- Considerar la posi b i 1 i dad de 1 ncor por ar una gama más amplia 
de cultivos de acuerdo a las posibilidades de uso de los suelos . 

Sugerencias para las actividades pecuarias. 

Establecimiento de programas ~obre nutrición animal para 
satisfacer las necesidades alimenticias del ganado a fin de 
lograr ¡nayores rendimientos en la producción de carne y leche. 

Realizar prActicas culturales que tiendan a incrementar la 
producción de forraje en verde mediante la siembra de especies 
forrajeras de mayores rendilll1entos o bien mejorando las 
condiciones de crecimiento de las especies nativas. 

Fomentar prlicticas de manejo de pastizales de acuerdo a la 
capacidad de carga animal que puedan soportar los tierras en 
pastoreo (coeficientes de agostadero). 

- Desarrol 1 ar programas de sanidad animal tendientes a combali r 
las principales enfermedades del ganado. 

Considerar la incorporación de razas de ganado de mayores 
rendimi entos en la producción de carne y leche. 

Sugerencia.s para las actividades forestales. 

Manejo adecuado y preservación de aquellas 
ac~ualmente sustentan una cober tura foresLal. 

zonas que 

Establecer programas de ref~res~ación part~c ~larmente de 
aquellas zonas en proceso de degradación, c o n base al manejo de 
zonas fisiográficas y especies nativas . 

•Para mayor información consultar anexos de recortlii>ndaciones. 
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ANEXO l. 

Recomendaciones para las act.ividades agricolas 

El cul t 1vo de granos básicos, part.icularment.e de maiz en el 
Est.ado de México ocupa el 77 % de la superfjcie tot.al c osecha d a 
en la ent.idad. Casi el 60 % de la producción se dest.ina al 
autoconsumo CINIFAP,1990), de ahi la import.ancia de mejorar e 
implementar práct.icas agricolas que reditven en niveles mayores 
de producc~ó~. 

Con frecuencia se obt.ienen rendimientos por debajo de lo 
aceptable, no sol o para el mal z sino para otros cvl •~i vos, esta 
sit.uac ión es at.ribuibl e en parte a fa. e t.ores t.ales como sequlas. 
heladas t.empranas y t.ard1as, ba¿ a fert.1lidad , a c idez del s uel o, 
deficient.e manejo para conservar la humedad, escaso 
aprovechamient.o de las variedades mejoradas. escaso cont.rol de 
malezas y plagas y la deficiencia en el desarrol:o de las labc>res 
de cult.ivo por citar solo algunos mot.ivos. 

Actual-nt.e , el I nst. i t.ut.o Naci·Onal de I nvest.i gac i c-nes 
Forest.ales y Agropecuarias CINIFAP). organismo dependient.e de la 
SARH. realiza invest.igaciones t.endl.ent.es a incrf?mentar l a 
productividad agropecuaria de las diferentes zonas del ~ais , s~ n 
embargo, no existen los suf i cient.es vinculas con la mayoria de 
los product.ores para lograr que ést.os aument.en sus niveles oe 
eficiencia. Retomando las recomendaciones que est.a dependencia 
hace para los diferent.es cultivos, a cont.inuación se resll!nQn los 
aspectos fundamentales de las prácticas agricolas para los 
mi sinos. 

1.Reco-ndaciones para el cultivo de Maiz 

a) Preparación ~ ter r eno. 

Posterior a 1 a cosecha del cielo iU\t. er i or se hace un 
barbecho a 30 c m. en el caso de suelos profundos y a 15 cm. en 
suelos delgados, deshaciendose los terrones med1ant.e uno o dos 
r ast.reos, con lo que se favorece la germinación de la semilla. En 
siembras de riego se requiere de la nivelación del t.erreno, 
aplicandose éste 8 o 10 dias ant.es de la siembra y el riego de 
auxilio en el pr i roer cul t.i vo y después de la segunda 
fer t. ilizaci6n y escarda. En caso de no haber llovido, se 
requeri rá riego de auxilio en las etapas de espigarnient.o y 
maduración del grano. 

En s1embras de t.emporal, la preparación del t.erreno puede 
real i zarse con las primeras lluvias, para casos dond~ el terreno 
s e ubique en l omerios, se surca en contorno con yunt.a siguiendo 
las curvas de nivel para evitar la erosión. 
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Las vetajas que ofrece una buena prepCo.ración del t.erreno 
son: la captación y conservación de humedad. incorporación de l os 
restos de la cocecha anterlor, facilita la aireación, la 
elimi nac ión de plagas del suelo y un buen desarrollo de las 
raices. 

b) Selecció~ 9!t las variedades. 

Al optar por las diferentes variedades de semilla mejorada y 
criolla, es necesario por un lado tener un conoci miento básico 
del ci c lo de vida y las necesidades biocl imálicas de la semilla y 
po r otro, de las necesidades y carencias del productor dentro del 
proces o productivo. 

Las siguientes son las variedades recomendables y algunas de 
s us c aracleristicas: 

Variedades tardi~.- Generalmente alcanzan 
periodo de 195 a 210 dias y su siembra debe 
1 5 de marzo y 20 de abr i l dependi ando de 
recomendables para aquellos lugares donde se 
punla de riego Csolo un riego inicial). H-37, 
Santiago Yeché y criollos. 

su madurez en un 
realizarse entre en 
cada Vélr i edad. Son 
dispone de riego o 
VS-22, VS-11, H-28, 

V9riedades intermedias.- Su ciclo de vida es más corto que en el 
caso de las anteriores si tuAndose en un promedio de 165 a 170 
dias; su aplicación es recomendable en terrenos con riego y punta 
de riego. H-30, H-34, Ixllahuaca, Acambay y criollos. Su $iembra 
se realiza entre el 15 y el 30 de abril . 

Variedades precoces . - Recomendables para todos aquellos terrenos 
de temporal, su ciclo de vida es de alrededor de 160 di as. Se 
deben sembrar entre el 1o y el 30 de mayo. H-32, Ama.rlllo 
zanahoria, B-SG, C-119 y criollos. 

e) Formas de siembra. 

En siembras de riego y punta de riego se siembran 29 Kg . de 
semilla C89 X de germinación) depositando a mano 3 semillas cada 
50 cm. en surcos de 06-90 cm. de anchura. Cuando se utiliza 
máquina se!llbr adora se apl i can 30 Kg . de semi 11 a por ha. par a 
alcanzar una densidad de población de 90 mil plantas/ha. 

Es alt.ament.e recomendabl e que la aplicaci ó n del fert.ilizant.e 
se haga cuando el terreno contenga la humedad suficiente y qu<!? 
ést.e se mezcle perfect.ament.e para consegui r las proporciones 
deseadas CN-P-K). La aplicación del fertilizante favorece en 
mayor medi da el desarrollo de la planta cuando se hac e al momento 
de l a s i embra y durant.e l a segunda labor, aplicando 1 / 3 de 
nitrógeno total junt.o con todo el fósforo y potasio en la siembra 
y el nitrógeno restant.e durante la segunda la!:•or . 
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En s iembras de n.ego y punta de riego se recomienda aplicar 
120 Kg. de r.i tr6geno, 60 de fósforo y 30 de potasio, o sea 90 Kg . 
de urea, 1 3 0 de superfosfato triple y 5 0 cie Cloruro de potasio y 
para l a segunda. labor 175 Kg . ce urea . 

En siembras d e tempc-ral es recomendable l a fórmul a 
(90-60-00) aplicando 65 Kg. de urea, 130 de superfosfa~o triple y 
pos t er iormente 130 Kg. de urea. 

e ) Combate de malezas. 

Se pueden control ar mediante dos o tres labores de cultivo 
realizadas de manera oportuna o b i én empleando herb¡ cidas como 1 
lt de Hi erbamina/ha para ma.leza.s de hoja ancha Cquelite , rosilla, 
v e rdol aga , malvas, et.e.) ; cuando además se p~esente cal abaci ll a, 
chayo~i 1 1 o y algunos zac ates se emplea la rr.~zcla de : 1 l l de 
HierbCilTlina. más 1 Kg. de Gesapr(m C50 Y~ di ~ uidos en 300-400 lt. 
de agua aplicados en l ha. 

f) Selección. ~ semillas. 

En caso de aplicar semilla criolla para l a siguiente 
si•!llbra, es ruteesario seguir las especificaciones que abajo se 
enlistan , con el propósito d• obtener semilla de buena calidad : 

-Realizar buen&S labores de cultivo. 
-Revisar peri ódicamente el lote y el i minar la e spiga de 
plantulas indeseables . 

- Al mo-nto en que madure e l maiz, seleccionar una parte de 
la parcela de 50 surcos de 50 m. de largo y dejars e en pié, 
dividiendola en partes de 10 surcos por 10 m de largo 
obt.eniendose a.si 25 subpa.rcelas . 

-Seleccionar las mazorcas de las -Jores 40 plantas. las 
Jnás grandes , sanas y llenas . 

-Desgranar las mazorcas seleccionadas solo en la ~rte 
media y mezclar la semi 11 a, ·obt eni endose aproximadamente 
100 l<g . de semilla. 

g) Cosecha. 

Se realiza cuando la plant a ha llegado a su IN.durez 
fisiológica, es decir, c uando el grano está c ristalino y 
reluciente o cuando toda la planta es de col o r amarillo paja . 

Los e squemas 38 y 39 muestran todo el proceso descrit o 
ant er iormenta para las diferentes variantes del cYlt.ivc de maiz . 
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2. Recomendaciones para el cultivo de avena. 

La avena es uno de 
i mpor t.anci a en est.a par t.e 
adapt.abilidad climálica y 
nut.rienles para el ganado. 

los 
del 
por 

cult.ivos de mayor coberlura e 
Est.ado de México gracias a su 
ser una fuenle imporlanl e de 

Para favorecer la acumulación de hum~dad, se debe efecut.ar 
el barbecho al comíenzo de las lluvias a una profundidad de 30 
cm. , pos l eriorment.e se da un rast.reo y nivelación . Cuando la 
precipitación pluvial es escasa , s e siembra al mismo t.iempo que 
se realiza la aradura superf'icial o inmedialamenle después para 
aprovechar l a humedad de la lierra recién volt.eada . 

~) Selecci6Q de variedades . 

Para est.a región el INIFAP ha recomendado el uso de las 
s iguient es variedades: Chihuahua, Cuahulemoc, Apolo, Diamant.e 
Rubi, Páramo y criollo , las cuales deben sembrarse ent.re el 15 de 
mayo y el 20 de junio para cultivos de temporal . 

e) Formas Q!t siembra . 

La semilla se puede sembrar a chorrfllo, de -n•ra manual o 
en hileras mediante sembradora; en condiciones normales se aplica 
una cantidad de semilla de 100 a 120 Kg. /ha. Posterior a ésto se 
t.apa la semilla con un rastreo. 

d) Fert.ilizació.!l:... 

Se sugiere efectuar dos aplicaciones, la primera durante la 
siembra agregando una dosis de (40-40-00) es decir, 87 Kg. de 
urea y 87 Kg. de superfosfato triple y una segunda aplicación 
durante el amacollamient.o con fY1 Kg./ha de urea. La fórmula total 
será de (80-.40-00) . 

e ) Conlrol 2!! malezas. 

Los métodos principales son: 

Control fisico con herramientas manuales, con 
cultivadoras de hileras o con rastras flexibles. 

Cont.rol quimico, en el caso de planl..as de hoja ancha 
emplP.ando Hi eroam(na a razón de 1 - 2 ll. diluidos e n 
200 lt.. de agua por hectárea. 

f) Cosecha. 

Se realiza cuando el grano ya está maduro y present.a un 15 X 
de humedad, se siega e l tallo cuando se considera 
morfol6gicamente madura a l a planta . 
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El cuadro 40 esquemat,.1.za las recomendaciones dadas para. el 
cultivo de avena . 

3. Reco1nendaci ones par a el cul t.i vo de cebada y t.r i go. 

La dependencia de la ganadería con respect.o a las 
a.cLividades agricola.s. deLermina la preponderancia del cult.ivo de 
especies forrajeras. muchas de las cuales t.ienen amplias 
posibilidades de desarrollo dent.ro de la zon.c.. Los e.u.adras 41 y 
42 muest.r an las especi f i cac.1. ones par a e 1 c•.Jl t.i va de cebada y 
t.rigo respect.ivament.e. 

'· Recomendaciones para cult.ivos hort.icolas. 

Las posibilidades para la i nt.roducci6n de cul t.i vos 
horticolas son alt.as y general,_nt.e dependen de terrenos co!"l 
suelos de buena cal i ciad y al t.. a di sponi bi 1 i dad de agua . Do!?sde 
nuestro muy part.icular· ¡:>unt.o de vist.a, la hor t..1.cul t.ura puede ser 
una alt.ernat.iva viable para la diversificación de cult.ivos y 
mejoras en la economia d <.? los product.ores. 

A cont.inuaci6n se presentan las condiciones 
algunas hortalizas las cuales son recomendadas 
valles alt.os.Cver cu.adro 43). 
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POSIBILIDADES DE ~ "1!1COl.A DE AOJDIOO fl LA E1JAIJ1(!c.I POR CLASES DE CAPAClllAD DE usv· 
CUADRO 37. 

Cl.ASI PE CAPllCl~D ALTD*TIUO DE USO COIUUCIONES DE S!IJGllR 
1 

OJLTIUOS UUBLES 

DI USO 1 

1 

A 1 ~ 1 • ·:·í<ICUL!URA ftE\i1H lZADA Ttn?l·~K!.. AGUAC~!E. AJO, B~P.EMJm. BROm 1, •.ii.~EA~ ¡. 

COHTIKUA TA , CEBADA , CH! CHARO, L1. RA2MO, PERt\, MA 1 Z, 
1 fRl JOL Y m LE. 1 

1 

f GRR~ JES: Biif FEL, ~UEHA, TREBOL , LESPEDE2A , 

IHGl.ES,Pm DE GALLO. SORGO, mrm y 

SOYA . 

1 ¡ 1 
' 1 

! 
R1t 1;0 !GDOS LOS ANTER IORES AO!nAS D; ac;w. 

1 

ACHIOTE, AJGHJGLl ,ALCACHOFA, CEBOLLA , C l-

Runo. COL , COtlflOR, CHAHCAHG, mmAGO 

HABA ,K IGG. JITmTE.LECHU6A,LmEJA, SOR-

ZAMAKGRI A. 

fORRAJES1 TODGS LOS AHTERIORES @EftAS 

»E CEBADA,ZACATE Al.EftAUAY GP.ASS, TRI· 
GO , FRIJOL V TREBOL. 

AGRICULTURA COHTIHUA TEftPORAL ACEi.GA,A61JACATE , AJO , CEBAbA, CHICHARO,tU-

i \ ilS LABRAH2A DE !RAC- RAlHO, PERA, eAH2A~G. EJOTr, FRIJOL, ftAll Y 

1 CIOH ~Ml ftAL. ftAGUEY PutQUERO. 

FORRAJES: BUFfEt, AUEMA.CEBADA, FRIJOL, 

nA12 , TREBOL,LESPEMZA Y SORGO. 
1 

mGO TODOS LOS AHtER!ORES ~DfftAS PE AJOMJOL! 

ACHIOTE .BERENJEMA.BROCOL l, CALABACITA, 

TRI GO Y CHILE 

~ ; AGR ICULiiJRA ESTACIOS14L TH?ORAL ftAIZ,FR!JOL, !RlGO.AVt~A.CEBA~A Y ftA GUEY 

COK LABRANZA DE TRACC !OH PULQUERO. 

•~ l~AL . '. 1 A'l'! CULTUP.A ESTAC!Ok~L !EftP ORAL ftA ! 2,fRIJO~ Y ftAG'JtY PULQUERO. l CON LABRr.MZA ftA MUAl 

l 
• FUEN!t: lNSllT U!O HACIOH~L DE ESTAPllT!CA,GEOGl!AFIA E IKFORftA!ICA, 1981 
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\<) 
1 --.,¡ 

Meses 

Elap•H 
(Je 

Oesarrollo 

Lol>ores 

-Plogos 
Moleros 

y 
Enferrnedode 

Paquete 

Tecnologlco 1 

1maro de rccomcnaoc iori•• poro e1 C1Jll1w-o 

º"° Son Mlo111t de Lo VtctoC{o 

NOV-FEB MARZO ABRIL 

2 1 3 ! 1 3 1 4 2 1 3 1 4 

Gallino ciego Gut1ono soldado 
Picudo Patomllto 
Ousano cogollero 

F'P[PARA C /01'1 DEL. SU E"LO VARtEOAOES 

Barbecho o 30cm PRECOCES 
dgs ro~rreos 

H-32 

4 

Amarillo Zanahoria 
8-52 
POOi IOo 
C-118 

SIE."ABR.:. Crta!lo!I 
/8- 22 Kg. de 
semilla/Ha. 

ruenres de cOnSllHa · Clf"AP - M(XICO 
SARH 

BANRUR.AL 

MAYO 

213 

JUlllO JULIO AGOSTO 1 SEPTIEMBRE OCTUBRE 

4 

íECHA DE Sl[Nl8RA 

to Moya- /$Moyo 

. - 20Moyo . - 25,!>fOYO .. . - 30Moyo .. .. 

2 1 3 1 .. 2 1 3 1 4 121314 1121314 2 1 3 1 .. 

ho 

nen' e. '0 

FERTIL.IZ.ACION CONTROL OE MALEZA CON'tR"'.)l DE Pt.AGAS 

190-50-30) Preemergente SN/o 

En !llembro (45-$0-30) G,.aprlm $0 2Kg/tfo COflnr.r5G 20Kg/ho 
Urea 100 Kg /ha dnpu!!I de nmbror y Bosud(a.fG 25Kg/ha 
S11per Utpl• 110 Kg / hO •olo con ~e/o hllmeda aplicar., banda en 
C. de potasio 50 !Cg /ha la siembro ./finto con 

En Za ••cordol4$-00-00J Po•l-rgent• el lerflllzoal• 
Urea 100 Kg/ ha 

Ouoprltn!SO 21Cg/llo f'"a/taj• 
y Hleroamlno /Ir/ha 
?.""º' 8 dlO• d .. PHS f'"olldalM50 l~ha 

e ta 20 e.:arda M.fJ'}~ystox R 

CUADR038. Rscomendociones para el culfi"IO de 
Maíz en temporal. 



~ 
•:t; 

Meses 

Etopor 
de 

Desarrollo 

La.boros 

Plagas 
Malezas 

y 
Entermedode 

Poqv•t• 

Tocnorogrco 

uoaro di!' recomenoacione:; poro el cuUivo MQlz-( ZfQ-tiijijjf~ 

ono Sao Migue/ di La Ylctortq r plrtdldoffl 

ABRii. NOV-FEB 1 MARZO 

t ! 3 1 .. 1 1 2 1 3 1 .. 2 1 3 1 .. 

Ga//lna cl1ga 
Picudo 
Gusano cogollero 

Ouano •a/dado 
Po/ami/la 

MAYO 

213 .. 

PRr P /'. RACIOH O[l sur :. o VAR1(0AD(5 FlCMA OC 51(M9RA 

8or011coo o jOcm 
Oas rasrr1os 
Trazad• f'l~O 

Stf"MBRA 

20-2, Kg. de 
Hmllfa/Ha. 

TAFIOIA5 
VS-22 
VS-11 
H·28 
H·~ 
5011,,ogo Y1coe' 
Criollo• 
lllT'EFIMEOIAS 
H-30 
f'Aflo/Ntoco 
Aoomooy 
Criollo• 

l!Smor-10 oor 

Z!Smor-l!S aor .. . .. 
2!Smor· eoaor 
l!Smor· llOolK 

!SoOr- ~olw 
!SolK- !lOobr .. . 

Fu•nru de con :;ulla CIFAP • MCXIC O 

SARH 

8ANRURAl 

JUNIO JUl.10 

2 1 3 1 .. 2 1 3 1 .. 

FCRTILILACIOH 

'l!S0-60-301 
si.11111ro (46-60·30) 
Ur•o IOOKg 
$1JPIC lrlplfl 130 l\g 
C. de palos/o 'º K g 
én 2o ncordo 1104-00-001 
Urao 22:5/<g 

AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 

2 1 3 1 .. 1 1 2 1 3 1 .. 

OCTUBRE 

2 1 3 1 .. 

·~flj;IJJI____ 

COHiROL 0 ( MAL( :A CONTí~l Df Pl.A G,.:.'i 

Poetemergenle 
8dto••.W• d• 

G••aprlm !SO llKg/ho y llO..,. efect•ado 
l•roo,,,lno I 1'/ho ta 2• .. oorda 

oplloOI' en bando •n lo t:o11nt.,. ~ CJ 20Kg/h. 
•IH1bro /t1nlooon el ftr• 8osadin40 251Cfl/h 
tlllroet•. 

plogoe d• fo#aJ• Folldol /ll·!SO lit/ha Ó 
Meloe,.tox R!JO/lt/ha 

CUADR0'39. Recomendaciones paro el cultivo de 
Mai'z con riego. 



'-O 
·-e 

Meses 

Elopos 
de 

Desarrollo 

Lo Dor es 

Plago• 
Moleios 

y 
Enformod<ld• 

Poquele 

Tecnolo glco 

,¡olJt O dr r• com•,,doc oon•s poro ~ 1 eulll vo · 

ono Sao MjOl!el de lq V/etano r qtredfdoru 

NOV-F'EB 

t 1' 1 4 

.Gallina cl•flo 
Gorgojo 

MARZO 

2" 1 4 

ABRIL 

2 1 ' 

Gusano soldado 
Pulgón d• lo espigo 

"R(ºARACION OCL 5Vfl0 VARl( OAO[S 

~::,~:iz0 ,,r.,~?a~7ón 

SlCMe'fA 

100-120 Kg/ho 
en wrco• o 30 cm 
y o chorrillo 

Chlllflohuo 
C11ofrflfrmoc 
Apoto 
Otqmon,. ru/;I( 
Pdromo 
Cr i ollO• 

4 

MAYO 

2 1 ' 4 

JUNIO 

21314 

Fwenro Oe consvl ' o CIFAP · M( X ICO 

SARH 

8ANRURAl 

JULIO 

2 1 3 1 4 

AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 

21314 1121314 

(l/dn 

OCTUBRE 

2 1 3 1 4 

"º 

Molrzo d• ho}o oncho (I) 

aromtn•o• rrlr••'••• f21 

rol d• plago,, ,. molrzo!I 
F(CHA OE SlfMBRA 

1~ moyo - ro }fin/o 

F(R Tll ~ Z ACIOM 

(80-40-00) 

s1e1n1uo f.o -40-ooJ 
urro 87 Kg/lla 
S11PrrF, triple 87Kg/lla 

Amocallomtrnlo 
CJr•a IJ7Kf1/lla 

CO NT ROL CE MAl ( :A c o :v TRO L 0( PL AGA S 

(IJ Hlerbom/no o/49" 102/f/ha 

12) . 
Pre•m•rgenl• Do/opon y TCA 

Posrem•r9enle Aplicar f/na .. n. 
Suff/x, Cor by no o Mol oven . 

CUADRO 40, Rt1comendociones poro el cultivo . de 
Aveno. 



.'... 
() 
() 

Meses 

~------

Etopos 
ae 

Desarrollo 

Loboref 

Plogos 
Moteras 

y 
Enfermedad• 

Paquete 

Tecno/Óglco 

11od10 O• 1ecomef't<1oc1ontts poro •I cv1t1vo . 6,.,. 1 r--"'-rOI F1Jen,•s d• con5'1Ha C/FAP ~ M(XICO 

º"° ' .S.o.fl. MH1t.el di. l.!Z Vlf;.l!lflo " alc1.nrt.or1.• 
SARH 
BAHRURAL 

lfOV-FEB 1 MARZO 1 ABRIL. l MAYO . 1 JtJlllO 1 JUL.10 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 

1121314 1 1 21314 1 1 21314 1121314 1121314 11213 1 4 1 1 21314 1121314 lf2f3f4 

- • n de 11Uela• 1 

Galllna ciega Pulgón d• lo ••PlflO 
Gorgoja Gusano soldada 

PR(PARACION OEL SUflO VARIEDADES 

Barbecho a 30 cm Centinela 
rastreo y n1•olaclón Pueblo 

51fM8RA 

90 - 100 Kg de 
semi/lo 

-

IF1araclon 1Formoclán del fr11fo 
lt::·-ro.,,ela 1 - 'º 

1 lcosecho 
1 S.L1mac.11. 

11 .. ' -• >L , ,J 120 - -···· ---¡"" 1 

Mol•zo• de flo/o ancho <IJ 
Gramtneos •ltv•slrH < 2 J 

1 Cantrol de DIOOOtl ., ma/UO 

FECHA DE St(MSRA 

l!Jmayd- 20 )flnlo 

F"ERTJLIZACJON CONTROL DE MALEZA CONTROL DE PLAGAS 

(60-40-00} 
Siembro (30-40-00J Cll Elh/lol 2!J .!J /l/ha 

Urea 6!J Kg Hl•rbomlna o/49" 111/ha 
s .. r F. frtpl• 67Kg di.el toa on 200 o 300 lt 

Amaco llomlenfo ( 30 -00-00 J 
de 0(/110. 

(2) 
Urea ~!J ffg Pr••m•rgenl• Oa/apan y TCA 

Poe/emergento Aplicar Flnoven. 
Suf/111, Cart:>yn• a Mataven 

CUADRO 41. Recomendaciones para el cullivo de 
Ct1bodo. 



Meses 

~------

E topas 
de 

De sarrollo 

La Dores 

Plagas 

a Malezas 
y 

Enfermedode• 

Poqt1efe 

Tec nolÓg lco 

1,10dro ll• recomenaoc ion•s poro el cum vo Tr•nn r F¡u1nl•s O• consullo CIFAP· MC JC ICO 

ono Sszll fll.l(l.11.ll IJ.I '1Z lliCtfl.Cl!I. i IZIC.lrl.ldO.Cll 
SARH 
BANRURAL 

HOV- FEB 1 MARZO 

11!13¡4 112131 

1 ABRIL 

4 1 1 2 1 3 1 

1 MAYO 1 JUlllO 

4 1121314 1121314 
1 JULIO ' AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 

11213 1 4 1121314 1121314 1121314 

Pr da •n•ln• 

Gallina ciega Gargajo del triga 
IPhy//ophago spp.J fSfophilus oy/zo•L 1 

PR(PA RAC/Ofll OEL SUELO VARl( OAOES 

Barbecha o JO cm. Solo•OllCO $-7!1 
rastreo y nlvelaclón Galvez M-97 

Tampprolera H- 87 
Pavón F76 
Zocafecas 

S1CMSRA 

120· 150 Kg d• 
semi/la /ha 

1 F,,..,.,.,..,lfA 1 twaa11ror. .. ~n 
fa 1 v. 

1 ,,... ·-·-~n . .,,_. __ 
1 

1 ¡:-..,,,,,.0,,,Íl#t 1 
1c. ae ma/ezo1 

Picudo Potomtlla Pulgón de la .espiga 
<s. 1rono<1us ) IPlodfo inferpunct•flo J (Nacro•iplf41m orono•) 

lrnnfral da nlnnn• \ 
F'EC'"4 A 0 ( Sl(MSRA 

15 maya - 20 )lmla 

' F(RT ll/4.AC:C N C ON TROL OE MAL [ l A CON7'PO L OE PLAGAS 

(I00-40-00) Dt••toofa al 40" "' s1 .. 1/:Jra 1100- 40-001 Hler/:Jallltna al 49" 2 /# 
urea 217 Kg/lla dl/11fdoe H 2000 -'O() lt 
S11per F. f r lple 87Kg/lla d• agoa. 

CUADRO 42. Recomendaciones poro el culti v o de 
Trigo 
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ANEXO Il. 

Recomendaciones para actividades pecuarias. 

Al hablar de act.ividades pecuarias a nivel de explotaciones 
extensl. vas y semi i nt.ensi vas, es nec esario cont.empl ar aspectos 
tales como: la nutrición a .nimal, el cont.rol sanitario y el manejo 
de las razas de ganado adecuadas para la zona donde se ubique la 
explot.ación, ya que estas cuestiones son consideradas como 
básicas para el exit.o de esta act.ividad productiva . 

t. Nutrlclón animal. 

Los aliment.os que consume el ganado se pueden clasificar en 
concentrados y forrajes . Cent.ro de los concentrados se incluyen 
granos de cereales (mafz, t.rigo, cebada, avena y sorgo), harinas 
(soya, lino y algodón), melaza y productos lácteos deshidratados , 
tienen un alt.o contenido en energia, bajo en fibra y son de alla 
digest.i b.i.l idad C80 go Y. ) . Los forrajes incluyen henos de 
l egumi nos as , g r ami neas, paj a, remanen te de las cosechas, gr anos, 
ensilaj e, rastrojos y past.os frescos. Poseen menor dig&Stibil idad 
que los anteriores <50 - 68 X ) . 

Las siguientes recomendaciones se han establecido con base 
a l a disponibilidad de alimentos dentro de la zona de estudio, 
considerando las actividades productivas, la extensión de las 
superficies de pastoreo y las necesidades nulricionales que 
demanda el ganado dentro de una explotación extensiva o 
semi 1 nt.ensi va. 

a>. Producción de forraje . 

Es evidente que existen serias restricciones en cuanto a la 
producción de forrajes como consecuencia de prácticas deficientes 
en el manejo y la conservación de pastos y cosechas forrajeras. 
Una al t.ernati va que se tiene para increment~ la cantidad y 
calidad de las superficies de pa.stor eo es el manejo integral de 
pastizal e s. 

Este- manejo ha sido concebido como una herramienta en la 
planeación y administ.ración del aprovechamient.o de la.S tierras de 
apacentamiento par a la oblenci ón de una máxima. produce! ón de 
ganado, en congruencia con la conservación de los recursos de los 
pastizales . Las fases del manejo integral son las ·siguient.es: 

-Decidir el uso adecuado del apacentamiento. esto implica el 
lomar d iversas medidas como: la elección de la clase adecuada de 
animales de apacentamiento de acuerdo a las caracterislicas de la 
superficie en pastoreo (ver cuadros 46,47 y 48) ; implica también 
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el r ei\l .i zar un ,. ; ,venLar :._o d e l recurso forr a j e para que permi La su 
exp! o tación racional, considerando los coeficientes de agostade ro 
respec t.ivos a cada l.tpo de vege t a ción p r esente (ver .-::ua d r o 44) . 
Además se debe de s e l e c c ionar la mejor lemporad a del a~o e n que 
s e na de apacenLar, a s i como deci d l r s :>o r e e l mejor sis Le !!'c. d e 
a ¡:;-acent.ami ento racional Cen rol.ación o e n fajas) de a cuerdo a las 
pos1b1lidades económicas y a la disponibilidad de superfici e del 
produclor. 

- Mejoramient.o de la producci ~n de forrajes mediante la 
siembra o resiembra de especies forrajeras más prod•Jcti vas. 
eliminando malas hierbas. malezas, fertilizand o e l suelo. 
esparciendo el agua y el irr.i nando insect.os y roed ores (ver cuad;· o 
4~)) . 

- Manejo del gana do: e st a b l eciendo prograrras sobre el maneJ o 
de ali ment.o s compl ement.ar i os par a el ganado en pas '. ore<. 
realizando est.udios de costos en l a produccíon y programas ce 
sanidad animal para c:ont.rolar y prevenir posibles enf'ermedades . 

- Pinalmente es conveni ente exami nar usos alt.ernos sobre el 
manejo de los suelos al moment.o de planear las o~raciones de t al 
forma que contri buyan a mejorar la economia de l os produc1.,oras . 

2 . Introduc:ción de razas de ganado de -yor~ rendimentos. 

Hasta hace un par de décadas, el númer o de razas de ganado 
bovino y ovino en el pais era.n escaso y prov enían principal-mente 
de los Estados Unidos y Can.adA, asi como de algunos P•U ses 
europeos. En la act.ual ídad, se ha incrementado ampliamente ! a 
posibilidad de t.rabajar con nuevas razas de ganaoo e~ base a las 
necesidades del productor. No obstante lo ant.er i or . es muy común 
encont.rar dent.ro de l as diversas zonas ganaderas d el ;:iais que los 
p roduct.ores tienden pr inc1 pal mente haci a e l maneJo de ganado 
criollo ya sea por 1'alt.• de recursos económicos para adquirir 
ganado de calidad o por desconocer donde y que t. l po de ganado 
puede adquiri r de acuerdo a las condiciones particulares donde se 
ubi ca su explotación. Ya sea por una o por ot.ra razó n, los 
resul t.ados se reflejan en alt.os c ostos de producción y bajos 
rendi mient.os en la producción del ganado pa.ra carne y l eche . 

Los cuadros 46,47 y 48 muestran las razas de ganado bovino 
y ovi n o de mayor adaptabil idad para l a zona de est.ud10 , además de 
algunas de sus caract erísticas más impo r tantes . 
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TIPO OE VEGETACIOH CONOICION DEL TERRENO 

Excelen\.e 
Bosq ue de Buena .. 
'~uerc •.J S . Regular 

1 

1 

Pobre 

Vegetacion d E" Exc e lente 
pasli ::al mediano Bllena .. 
aL·i.~:r 1.0. Regular 
r. f'td r. ur a l ) Po bre 

Ve9eta c 16 n de 
pcl S I J. Za l indu - Buena 
c 1dv. 

Excelente 
Vegel acu:.n de Buena .. 
matorral cr asi- Regular 
~.) lJ¡f':: . Pobre 

. Coef iciente de agostadero sugerido por 

~ 

F v el">le; 

(C OTCCOCA 1. 

COm\a\ Of'I COn9\.l\ l\VG 

COEF.AGOST. PROO.OE FORRAJE 
CHa/U. A. /aí'\u) (Kg. /Ha/aí'lo) 

7 . 57 
9.)0 

11 . 60 
15.10 

5 . 20 
6 . 62 514.819 

10. 00 
15. 65 

9.57 514. 829 

14. 154 
16. 42 G9Q.Q34 
19. 85 
23.61 

COTECOCA 

CO•Í\C:\e nt.e• 

Cuadro 44. Coeficien tes de a g ostade ro pa ra l o s d ifer e n tes tipos de 
vegelacion p resen tes en la zona d e estudio. 
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CULTIUO 

ALFALFo 

i. JEHP 
~OlRA.JEPP 

1

1
1SDllWS '·~!.!tt.H 

POR XG. I <~ 
1 ¡ 

1

, 44Z, ete ! zs - 3e 

z,,eee ¡ 1se - 2ee 

3ee&-5eeel se - 'e 

2, 958 38 - 35 

2. 465.989 32 - 48 

1.us.1111 as - 1e 

H-U 

PASTO IUFFE1. 3,lll,• 1 

35,eee 1e - 11 

35,llee 1$ - ;2 

35,899 19 - 15 

TREBOL 5 - l9 

llSUHCU ICll.l PIOflllGIMt 

SllJICOS PI.MITAS 1 QI. ) 
IOSIS H .... S~¡uo ¡· f!Cllo\ )[ Sl!JEM 

raTILl16CIOll '(l!li 

1ae ¡m~mu 

1 
'e ICHOFRILLO 

1e-tel1e-68I 
' 1 

'' ! 15 - ae 1 

! üfAI. CHORRILLO 

tOtil CMllMILLO 

tOTil 001.EO 

1 - 2 

3 - 4 

5 - 8 

3 - 5 

TOTAL CllGlllrtLO t 

TOUL CIWILLO 

l'Vtll. CllOUIW 1 

'1 CllGUILLO 1 • > lt-6'-llfl 

7' CHOllil.lO 1 - 3 12 .. 6&-811 

!& CMOAAIUO 1 ... ,e-ee 

,. 1 OC! ~&~ ¡ • • : •J !E~': 
1 

18 - ! ?~ 1 ~;r.;;r¡ ' ~QUi E1!': 
j 
1 

15 ¡wm .. ,~!:r•row' 

51 - 68 linlM~s:m0·~: ' 
1 ' : ~ ~ •• . • :. 

'5 - 9t 

~5 - ee 

65 - ae ¡r. n4: 0 :. .; .~ :• 

i 1 ~ · nAR:G p m . 

u - te U'f/Mis'.'"'º~ADA 

í5 - 11 

7t - 19 lld2G ~ SEJ>. 

8S • ,5 T. IMIC.H U.U J! 4S 

R. ~AR20 P SE? . 

10 - 178 lt. '"1 C.M LLl!t' '. >; 

l
a. "~P:) P m . 

is - " m'JG ~E . mPc~·~~ 
M uuu.••· 

12EUD~~¡Lslm~asu~A~~O~R1LUsPmítcrams1rr-s~~H~ o u cm m mBmm.i•s mmms PODRU uamR J)[ 

• ruoor: casa COllDCIAL •G110tcC111• DD. e111no s.•. He.u. 
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MU HllTA.IAS HSUDltAJAS ALTllNTIV.S H DSO CIASIS K <:aM(llO 
tE USO. 

A~GUS -'=~~~u·füm mm6- -J~~~~mm~1! 1m~ Ets- PASTOREO IMTEMSIUO SOBRE p 1 

PRADERAS CULT 1 UADAS. 

· fa ~~m~s Y DE eme- PWOREO ElCTEMSiVO SOBRE p z 
-mu. PROBLEftAS EH EL VE6. M PASTIZAL. 

- ~WlH~"HUom~E" EL 
PASTOREO EXTENSIVO SO • , 3 • p 4 

VEG.DIFEREMTE AL PIS!I• 
• nADIJREZ PRECOZ 

?AL. 

~~AROLAIS -ruw ~ ~u nrf A(~ -nu~¡r¡if~~rCtlM~:: 
PASTOREO 1mmvo SOBRE p 1 

a ucH A CA Ae. PUDERAS Cutf!VA»AS. 

- mMml~~LLO y Fume - PROILEftU AL PARrO. 
PASTOUO mm1uo SOBAE p z 

-(¡1uw ~NAmA JE nso · m!rf 1l~MMi"füuiL VEUE PAS!IZM.. 
Y ~ MA HU 10 A • 
nEK CU. 

PUTOIEO EXTERS IUO SOBRE 
- CARftE TIERNA p 3 • , 4 

uEe.mmm AL mu -
- ~~R~f¡f ~AmR~r.IADAS ZAL. 

- mcHEtPt~~~CION AL -

MEREf ORD -m~~~ tt~R·rmm~¡_ - ru~ucc 10• ucm mu - PHTOJIEO mm1uo som , i 

PRADEIAS CVLtlUl»AS. 

- ~~JtA5~ufElEJU'Mfis~ 
- nuos nARnOLEO ouE mus 
- mmmmBMs~· oue· PAstOREO MEUIUO SOBRE P a 

- tºs t~mRos SON DE IUEN UH. DE mmM.. 
AftAN , -~ftEBmmc ION AL PIOLAP -mrt comRSIOM ALlm- ranoaEo Extm1t11 sane , ,, , . 

-UM~if5olMHºHLFA: 
UEUIFDmE DE ram-

%AL. 

SMORT~ORK -r~m~ PRODUt TORES DE • 1EWMKCIA A ENGllAUJ!. PASTPEO EXTEMSIUO SOBRE p 1 

- CARNE CON BUEA ftARnOLEO. 
• ftUSCULATURA LIGERA. PRAIERAS CULTIU~AS, 

• FACIL ftAMEJO. 
PASTOREO mm1uo IOQE , a 

• mM~~CtnlEMIO POST 
VE. DE PASTIZAL. 

PASTOREO ElC!E~S 1 UO SOBRE p 3 • , ~ 

- PAmS FACI LES. VE6,0lfERENff AL PASfl· 

m . 

• flJEN!ft DPTO.DE PRODUCCIOK AKlftAL, Fnuz. UNA~. 
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RAZA 
1 

UF.llTAJAS ~ESUIJITAJlS 

í 
tLfllltAT!UAS K USO l aASlS te CAltCllO 

1 K ISO. 
1 1 
1 1 

j~lo7W - ,E AfAPYA A 'H"~i m- - PROUPSO DEL PEH P•STCRcO INTEKS!UO SOBRE! p \ 
ROP rnrs y nt R s. 

GEF :?~~ l ~ - kA ¡(RMUR~ n ij ~ARME PRmRAS CULTIVADAS, I 
- 'U~KA toMUERSIOK ArnEK- o nuv D E L • 

l IA . 
PASTOREO fl(T[Ki!UO sOBRd · m:~mlA A LOS llSE( - ~ ' 
UE6. DE PAST lZAL. í 
PAsTmo exmsiuo so - i p 3 • p 4 

Uf6. D l FEJEKTE AL PAST !- ! 
2A!.. 

i 
BRANGUS - AUmm PE CUERNOS. - TElll'UAnERrO IEJIUIOSO. PASTOREC mm1uo SOBRE! p '. 

- HA!ALIDoD ftAT~RN• S•.'PE- -~t ¡5 DE '.!LU ftUY ORAll- r PRAD!-PAS 'UtT!UAr;; , ; 
RI • 

- m:i.~E@mmo EN - rm~~C!OR REQJLAR DE 1 PASTOREO EXTERSIUO som ¡ .. . ' 

-L~Dtir.t'mMnM-
UE6. )E PASTIZAL. 1 

' 
PASTOJIEO E>CTDSIUO SDBRri p " p 4 

1 

UES.)!FEJENTE lL P~m _! 
ZAl. 

1 

1 j 
1 
; 

. ! 

l 1 
' 
1 

' 

1 

1 

1 

1 

• fUEHTf: DP!O.DE PRODUCCIOH AH!nAJ., Fft"2. URAn. 

·IOS· 



JAIA flll?AoltS DISUDIJAJAS tLT!llllo\TIVAS K USO CUSES DE alHCI.-t 

li uso. 

HOLSTEIM 
- rl'BioMmB~EmM:. - rnecm~s A COLAPSOS O PASTOREO 1"1EMSIUO SOBRE p 1 

PROERAS CULTIUAbAS. 
- UBRES nuv GRAHDES - t~ 1RM~~~ERt~rm ~~ 
• AL lf PO~C~~TRJ( DE V!!m N R \85 N ~E ES bE P¡ • 

EM A L C • OUCC H. 

SHORTHORM • PARIOS FAC IHS. - rt!E~Tol '#~SÍ A "!Ñ PASTOREO IKTEMSIUO SOBRE p 1 

LECHERO - FACIL nANEJO E R ~~HE.' • um N PRAMRAS CW. TIVADAS. 

- SlUo~V~ttmfEHW - t.amflAJE REGULAR DE - UUOREO Exmmo SOBRE r i 

- msm~mfo~OftO Of DO· UEG,DE PASTIZAL. 

Pmo s~ ; :o • ftUY ROBUSTOS. - PROBLEnAS EM EL PARTO. PASTOREO IRIERSIUO SOBRE p 1 

· fh~~~PTAft A CL 1 nAS CA· PR@ERAS CUl.flUAOAS. 

-m~ REKDlftlUTO EH CA- USTOREO EXTENSIVO SOHE p 2 

- mm~TE PRODUCC IOM 
UE6.DE USTl1AL. 

- mmlDADES FUERTES. 
Puto.ea exmmo sone , 3 • , • 

- r~TM~r:moo DE G'l!ASAS 
UEG.PlfmRTE AL PASfl • 
2AL • 

• FUENTE: OPTO .DE PRODUCC!ON ANlnAL, Fnuz. UNAn. 
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ltllU ! VOOAJAS KSUDIUJAS ! ALTDlllATIWIS H ISO CUISIS 11 C*Ptel lll• 

l ¡ K USO. 

1 ' ¡ . 
n1" i ~O ¡-~AR crpv110 ir kA~A 

1 
1 PitHCREQ lKTENS IUO SOBi1E 1 ~ 1 

E EYC L ~ iE C 1 AD 
1 PRADtR~S CUL!IUADAi. J 

' '. 1 

! ' P•STCREO El(TERSll'~ SOBREj .. 
1 

. ' 
1 ! UE6. DE PAST!ZQL 1 

1 1 1 1 

- ALTA AESIStmu. - •o SOPOllTAM l~ MunEOO. : PASTOUO 1um1uo sanEI RAnBOUlLLET p 1 

- r~~lm u 'R~Pucm• - Nº ICICE DE FECUll- PIOOAS CULT!UAPAS . • 1 KAS C I A Y I PD. 1 

l AS, 
• ~~ S~M B11rvs PllOPUC! ,_ Pm~R E O Mmtuc som· : ~ 

- PDco msuno PE ~oo~. 
~ E CA Mt. 

VE&. PE PASTm:. 

- f.f8Mtf~ HUIZfüS 
! 
! 

l 1 
- PUTOS SI• PROILiftAS. 

i ; 

1 
1 

HAl!l'SH!aE . Off .mm. i RAPID~ -9m P E,j~ lm IE6l!UR PASTOREO IRTERS iUO ; :=': :: : 
IAJA ~ C OI. 1 PllüEJIAS CULTIUAP•, . -"p n~mm!ª ff PtR· · m!lf:'r.~t\~m ! • Cll*S ftUY FUEJTES. s uo. 1 

• CURE M Al.ta CUIDA). 1 

· wn~iKtPUi Hitnm 1 
1 

1 

1 

SUFF9U< - CRHlftlEltO JtP 1'0. PASIOIEO mus l uo SOBRE 1 : l 

- f ~f m~ aums rw.u .... ~ .. 'ª""~' · 1 
• CAJIRE PE IUOA CM.ltü. PASTOREO E~~~S 1 UO SOBllE p 2 

-muu~~-vQ,p.,mJmº¡ UEG. DE PAS .. ~~L. 

PASTOREO 1mmuo som 1 CRIOLLO - lHHUils~AtltmTE 1- •ar• PRODUtCIOR DE um p 1 

1 y Al~. 1 

-w~ ~'LKa~~L TO UTRE 
PRA~ERAS CULTIUAOAS. 1 

1 

1- KABITOS ~EGA'10S. 
PASi OR(O E~TENSIVC sm: 1 p ? 

1 VEG.DE PAS! l! AL. 

1 

PAStoREO EYHMSl ~O SOBRE p l • p 4 

UE6. DIFEREMH AJ. PAS TI · 

ZAL. 
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CUADRO 49. tM!ACIER!SllCAS F!S!C09U!KlChS DE lCS FERFllES ftUESIREA~3S EN LA ZON~ •e mun10 

No OE PDID PRQfUNO!DAO Cl ASE TEXTURAL ARtNAS LlftOS ARCILLAS oi! OEJIS!OAO OEHS!VAO POROS!VAD ftAT.OR5. COLOR E~ COl.OR H 
O BARRENA Cft. s l 1 REAL AJ>AREHTE 1 1 SECO HUKEDO 

16/CC. l 16/CC, l 

'1 0-30 ftl6 ,M!ClllOSO 42 3b 22 6,31 2.17 1.0, 52.07 2.38 7.5 YR314 5 '11312 
CAFE OS(. CAFE RllJ .085 

Jo-bO ARCILLOSO 32 28 'º 6.57 2.38 l.21 \9.15 1,35 1.s mi\ SYR314 
CAH-C.DSC. CAFE 110J. ose 

60-100 FRANCO 32 12 26 6.66 2.27 1. 13 50.02 1.35 7 .S Yll41• S YR3/4 

PZ 0-30 "16.ARCILLOSG \2 22 36 ~ . 11 2.0 l.Oq 45.0 1.98 ?.5 YR4/6 S YR3/3 
CAFE FUElllE CllfE RDJ.OSt 

30-60 ARCILLOSO 32 24 .. S.13 2.0ó 1.01 so.o 0.76 7.5 YA4/6 s YR311 
CAFE llij .ose. 

óo-86 ARCILLOSO 22 18 60 5.12 e.s J.05 so.o 0.3• 7 .5 YR5/5 5 YR3/\ 
CAFE FUEllE 

P3 O-JO ftl6.ARt.AREll. 50 24 26 5.10 2.38 1.07 55.0 6.15 10 YRl/3 10 YRZi2 
C~H.OSC M IRIY ose. 

30-60 Kl6.ARC. AAE~. 66 12 22 5.52 2.08 1.1v 47,0 3.22 10 0013 10 YRZI? 
CAFr ose. 

60-70 "'6.ARC.ARE~. H 28 26 5.69 z.o l.IZ 44.86 l.6i 10 YRS/4 10 YR3/3 
CAft Al!~R. CAFE OSCIJRü 

PI 0-20 ftl6.ARC.AREN. u ,, 36 6.50 2.l~ 1.17 S1. 76 1.35 10 YR512 10 nl/2 
CAFE 61USACEO C.SRIU\IY ü~S. 

~0-45 ARCILLOSO 36 12 52 7.05 2.11 1.15 47 .o 1.35 10 "'512 10 TR312 

15-Bíl ARCI LlOSD 3• 10 56 7.25 2.21 l.22 ~6.25 Q.77 10 YRó/Z lO YRSi2 
6RIS-C.ll6. CAFE 6RISACEO 
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CüADRO 49. CARACTERIS;JCA~ m1coaumCAS -~ LOS PERfllES ~tF.SlREADOS f.¡. lA IOHA tf ESTU&!O 

Ho f¡E "()la PRO~UN~lG~~ CLASE itrm•L ARE~4S ll MS 4RC 1 LLAS Do DEtiSI~ DEltSlOAD PORGS!OAD llJIT.0~5. ClX.OR C~ C!li.GR fN 
O 8ARREN4 e~. RE/,L A? AREN TE 1 mo l«J!'tDD 

ID/Ct. 1 ,;;ce.> 

p 5 0·30 fti6.ARClllC;• \e e; 32 5.70 2.27 1.13 ,5,S! ~.23 10 m12 10 Y?J/ 2 
CAfE &R!S.OSC.C.So<!S.nuv os:. 

30-60 ARCCLLDSO \ l I& ~ S.86 2.2i 1.12 ,5,5 2.7! 10 fü/1 1000/I 
6fü OSCURO SRIS 1111v ose. 

6o-70 ARClUOSO 26 IZ 62 S.9' z.21 1.11 ... o 2.2• 10 YRS/Z JO m12 
C.ifE lilUSM:EO 

70-BS ARCIUOSO zo 1( 'º S.69 l.li us \l.' t.~ 1c ma 10 v~312 

p 6 ,.,3 fü.ARt.Am. ~2 2: 26 6.34 2.17 1.02 "·36 2.51 7.S TR3/~ SYRm 
Cr.FE OSCURO Cltt; ROJ.OE:. 

U·70 "'6. ARC. AREN. \O 22 39 6.2~ 2.27 1.13 53.71 1.22 7 .5 iR~/• 5 l'R3/\ 
CAFE·C.CSCUl!O t flft ~.ose . 

7o-t00 ftl6.ARC.AREM. " 10 36 6.6? 2.50 1.11 53.é o.~ 7.S ~¡¡ S l'RJ/1 

P7 H ? ftl6,ARC.~ . 5-0 20 21 ~ .02 2.11 0.9~ su 6.0 10 l'RJ/2 !O ru/1 
C.6R!S.M.05C Wf~P[, 

~z-n 

n-9~ ARrlUDSO 3Q :ti 52 7.~· 2.oa 1.13 ~S.~' l.bl 1omí1 10 YR311 
61115 OStlJl¡ü &RIS M ose. 

p 8 o-s:; ftIUk~.Am . +e !: 30 b.2• 2.~o J,2(1 sz.~ 1.96 S VRJ1 ~ s Y11313 
cm ROJ.O;t. cm itOJ.os:. 

S0-7S ft!6. ARC. AREH. 50 ¡~ ;6 6.E? z.;e uz .a.s o. 7@ 5 YRS!4 2.5 Yfüo 
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CUADRO 49. CAR~CIERIS!fCAS m:cow1r.1m Ot LOS Prnrlfü ftUES!B{ADOS EH tA IO~A Lt ESTUDIO 

Ko OE Porn PRllfUNO IOAD CtASE TEllURliL ARfH~S llftOS ARCltlAS ;~ DOISJDAO DtNS!LAP POOOS:OAD "Al.ORS. eot.OR EH COLO~ Eh 
O IARREllA Cll. l t REAL APAREN!E ~ sm HU"'OG 

f61CC. 1 1 GJtr.. l 

n O-JO ARClllOS~ ~2 14 44 s.~o 2.27 J.O'i S3. H 2.1; 7. s YR:i/ \ S YR3/3 
CAfE OSCUSD Cl'IFE ROJ.OSC. 

30·60 ARCILLOSO 36 56 s.~ 2.17 1.10 48.J8 1.03 7.S YR\H S YR3/I 
CAFE-C.OSCURO CAFE ROJ.OSt. 

60-9Q ARCILLOSO 26 16 60 5.21 z.u J.11 56.65 1.03 7.S fül\ S YR3" 

p 10 0-2~ "'6. AAC. AREN. 6Q 16 2~ 6.07 2.17 1.14 \S.19 l,9b S YRJ/\ 5 YR3/3 
CAFE ROJ . ose. CP-Fé ROJ.OSC. 

25-50 ftl6.ARCILLOSO 16 31 6.19 2.38 1. 01 su 2.zs S YR\/6 U YRJ/6 
RDJO Al!AA. ROJO OSCURO 

S-0-75 ARClllOSC 10 ló 11 6.13 2.17 1.0~ 5M3 0.3\ 5 YRl/6 u 'iRJ/ó 

75-90 A~lllOSO 10 12 18 6.M 2.17 º·" \9. 30 O.H s Yl!\/6 z.s YR3/6 

p 12 0-14 fRAMCO AREK. 60 28 12 6.ZS Z.08 1.13 \3.S 6.77 10 YA\/2 10 YR2/2 
Cl'IFE 61l!S.OSC. CAfI ~UY ose. 

IH8 ft!S.ARC.AREN. 1e z• (8 5.80 2.Ja 0.93 60.0 ,,38 10 YR3/2 10 YRZ/l 
Gm "uv ose. llEGRO 

38-6~ ARCIUOS~ 3; 12 5\ 6. ll 2.0 1.09 \3.~~ 1.29 10 'f11512 10 m12 
CAFE 61llSACEO CAi'E 6RIS.OSC. 

p 13 o-so " 16.ARURE~. M 18 22 6.89 2.21 1.02 55.66 2.66 5 YR313 S YRZ.S/2 
CAFE ROJ .OSt. mE ill>J .ns;;. 

so-110 ARClllOSa 10 12 48 ó.83 2.27 1.04 54. 1a U3 7.S YRl/6 5 YR31' 
mE FLOTE CAfE llnJ.OSt. 

110-1\0 ARCILLOSO 42 16 \2 6. 73 2.28 1.21 49.1$ 0,76 7.5 YW\ S YRJ/3 
CAfE CAfE F.OJ. ose. 

• 113· 



tüADRO 49. CAA~CT!RISTICAS flSICOQU!JllCAS DE LOS PERfllES llUE>TREllDOS EN LA ZOM llE E'STillllO 

~o Dt POZO PPOFUNDIOAO CLASE !EITUR~l AREN;.; Ll"OS ARCILLAS oK DEllSIDAD DENSIDAD POROSIDAD ftAT.DR6. CülOR E~ C~OR E' 
O SAARE~A e". l REAi. APARENTo 1 sm ~¡¡~:¡: 

!6/CC. J 16/CC. I 

p ¡~ 0-5~ 6.27 2.27 í.15 49.33 2.3\Í ;.s m1• S YR31? 
CAF< CNE ROil.OSt. 

50-88 ftI6 .ARCILLOSO 48 22 30 6.23 2.17 1.07 50.69 2.~ 7.5 YIJ/ I 5 YR3/~ 

Cf#! OSC\w.O téFt RCJ . ese. 
80-100 ftI6.ARCILLOSO \6 26 28 6.21 2.08 1. 12 15.0 1.n 1.s m11 5 rRJ/? 

p 16 Q-10 "'6.ARCIUDSO 31 28 :;a 5.08 U7 ( . 13 S0.'2 2.19 7 .5 YR3/4 5 YA3/3 

CAFE Ostu!l1l 00 RVJ.05:. 
40-70 ~RCIUOSJ I~ 43 5.32 2.17 l. ú2 Si!.9' 1.13 7.5 mi· 5 \?)¡ 4 

C'-H-C.OSCliRO Cl<H P.OU': :. 

70-90 ARCIUOSO 22 H 6ó 5.45 2.27 l.Oó ~.30 0.18 7 .s YR414 5 YP.31-

, 19 t-12 ARENA ftlliAJOSA so 11 S.8' 1.85 1.17 U.5 1.12 7.5 '10/l 10 YRZ/2 
Cltft os:llR!l CKE llUY ose .. 

12~ Rl&.MCIU.DSD 42 26 32 ó.O l.38 1.18 50.4 3.0'I 7.5 Y113/0 I~ TRZ/2 

U-65 ftl6.ARC.AllEN. ~8 2' 28 6.12 ue :.t~ 53.7~ <.19 i.~ Yfüt '·! Y~3f f; 
Cf4fE F1ltR TE OH OSCbiiC 

p 2'.I o-51 ftJ6 .ARC.AllE!f. 18 2~ 28 5.9< 2.17 1.19 15.16 s. 71 7 .5 YRl/4 ~ m12 
CM'E GSCü«O CftfE RGJ.GS •• 

51-70 ft;ii.ARC.ARE~. 4; 2' 30 ó. ~? 2.Q l.1: 11.! 2.8? 7 .5 YRl,_ sm;: 

10-1no ftl6.AllCllLOSO 4• 24 32 5.87 e.~ 1 ., .e ., .2 1.74 7.5 Yll/4 5 Y?.?-? 
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CWRO 49. CWCTER!STICAS flSJCOQO!ftlCAS DE LOS PERFILES ftl.(STREAllOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

No OE POZO PROfUllDIDAD CLASE TEITURRL ARf~Ao LIMS ARCILLAS pH DEJfSJIJAD DENSIDAD fORDSI DU MT.ORS . COLOR EH COLOR EN 
O BARRENA Cll. 1 1 1 REAL APAREKTE sm HUftEDO 

161CC. l 16/CC. l 

P2ó o-20 ARC ILLOSO Jó 10 51 ó.22 2.17 1.16 \6.51 1.85 10 Yfül 10 YR3!l 
6RIS OSCUl!O 6RIS ftUY ose. 

~-60 ARCILLOSO 21 20 56 6.13 2.38 1.21 '1.Bl 1.11 10 m11 10 m11 

P?,7 ~15 ftl6AJOH 12 32 26 s. 72 2.27 1.11 10.38 UI 10 m 12 10 Rlll 
CAFE 6RIS.OSC. NE6RO 

15-30 ARCILLOSO Jb 18 \ ó 6.01 2.27 1.15 O.JJ 2.61 10 TRVI 10 YRVI 
61115 OSCURG 

JO·ó~ ftl6.A~CILLOSO 28 31 38 6.H UI 1.13 5M2 1.80 10 m r1 10 TRZ/ l 

UE 0-38 ft16.ARt.M!N. 58 10 3Z 5.66 Z.27 1.07 52.86 1.99 10 YO/Z 10 YRUl 
C,fjj!IS.M OSC IEliRD 

38·70 ARCILLOSO 38 18 14 S.H 2.63 1.02 61.21 1.85 10 YRl/2 10 YR3/l 
CAfE 6RIS.OSC. &alS lllY DSt. 

70-90 ft16 .ARC.AREK. 60 12 28 S.80 l.63 l.07 Sf.31 O.'IV (0 TRJ/2 10 YR3/I 

n 0-35 ftl6. ARC. AREW. 51 H 32 6.09 2.27 1.09 Sl.98 1.71 10 YRH3 10 YRJ/2 

CAFE-i:.OSCURO C.&RIS.MIY ose. 
35·8~ ft!&.ARCJL.LOSO 16 ló 38 6.35 2.38 l.11 53.36 2.66 JO YRJ/2 10 TR2/I 

liE6RO 

80-100 ARCJUOSD 20 7Z 6.9, 2.38 f,OV 47.59 0.62 10 m 12 10 YRJ/2 
CAFE &RIS.OSC.C.&ll!S .llllY ost. 

18 0-30 ftl&. A/le.AREN 52 22 26 S.69 2.38 l .07 SS.O~ 5.61 10 YRJfZ 10 YRUI 

30·'0 ftl6.ARC.AAEH. 5\ l\ ~: &.SI 2.08 1.20 10.0 l.61 10 TRl/3 10 Y~3/2 

~· ftl6.ARC.AREH. 66 12 22 6. 31 Z.27 1.02 SS.O 1.tl 
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C1/ADllO 49. CAAAC!ERJSTICAS FJSICOOIJJftlCAS llE LOS PERFIUS lllSTllWOS El LA !DMA M ESTUllQ 

Mo DE POZO PROfUNDIDAD CLASE TEITUAAL AREllAS rnos ARCILLAS pH DEISIDAD DEllSIOt1D mlQSJl)j!D llAT.IMS. Clll.OR EN Cll.DI! E# 
O BMR!MA e". 1 1 REAL N'MEITE s SEtO IUIEDO 

C6fCC. I 16/CC. 1 

a e o-55 m.mMOSO ~ 26 20 "'ª 2.38 º·" S9.24 .., lt rRl/2 JO Yi2/l 
c.111s.111Y ase DO 

~10 ftJS.ARf!ISO 'º Z2 38 6.31 2.38 1.1' 52.JO 2.58 10 ,..,, lt YIJ/2 

BE 0-30 ft l6 .ARC.Mfll 66 10 24 S.79 2.17 0.'5 $6.22 3.22 7.5 Yl!J/4 S YRJ/3 

30-60 ARCIUOSO 38 10 ~ 6.12 2.5 1.n '7.5'1 1.1!! M m/6 s "314 
caFE RIERTt CllFE llOJ • ose • 

60-90 ARCIUOSO " 12 H 6.44 l.27 1.19 '7.57 .. ,. 1.S YIS/6 s n-m 
tAiE fllJITE 

tf MS MICIUOSO JO 18 52 6.30 2.38 1. 13 Si!.5i! t.SS 7.S "416 s "3/J 
Cllft RDlt CR a.osc. 

•S-70 AllCJUDSO 32 10 59 6.30 l.l1 1.19 '7.57 1.2' 1.s ™'' 5 Yl!l/3 

16 0-20 "1&.llllClliDSO " 30 26 s.ss l.01 1.10 SI.~ 4.!111 lt TIQ/J ltYll3/l 

20-30 Rl6.Mt:IUDSO so 22 21 6.13 e.11 t .22 52.2 2.90 IOYM/2 10 TitJ/ I 
Cff 6RIS.ast. 1115 M liC. 

1 H 0-14 ftl&.MCIU.OSO .. 18 ~ 6.22 2.oe J.18 '3.26 5.61 lt YM/2 .. YRll 
CAFt aJS. DSC. IE6RO 

IHS ARCILLOSO 36 16 ~B 6.54 2.17 l." '7.46 3.09 10 Yl312 IOYKZl l 

•S-70 ARtlLLOSO ;~ 12 50 6.SB 2.11 1.21 4'.tl e.32 lOYU/l 10 YR2/I 
611$ "" lit. 

70-78 ARtllLOSO 32 ll \6 7.4 2.17 1.01 S0.69 2.32 10 YRJ/I so rws 
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C00110 49. CMACTERISTICAS FISICOQUINICAS DE lOS PUfllES llUESTREADOS EN lA lOllA DE ESTUDIO 

No DE POZO PROFIJNDIDAD CLASE TEHURAL AR{MAS Ll"OS ARCILLAS pH llOSIDAD OEllSIOAD POR()SIOAO "AT.ORG . COLOR EH COl01! EN 
O IAflAENA Cll. 1 1 REAl Al'AREfü 1 1 SECO HIMDO 

16/CC.l 16/CC. I 

B 1 0·25 ftl6.ARENOSO 6\ 22 1• 6. 73 2.17 1.04 2.07 3.93 10 YR3/3 10 YR2/2 
CAfE IJSCIMO CAFE llJY 05C. 

25-•5 RIUIC,AREH. 48 ~ 28 6.62 2.32 1. 12 •1.66 é.31 10 Yfü3 10 "'2/2 
CAFE-C, IJStURO 

11 0- 19 ME* ftl6AJOSA 86 12 7.85 2.0 1.19 40.50 0.3• 7 .5 YR5/6 5 YR3/4 
CAFE FIE!TE C~ AMR.OSC . 

19-&0 MIENA NISAJOSA 96 10 7.77 2.17 J.13 '7.92 0.34 7.5 YRS/6 s ml4 

60-ZlO MENA ftl&AJOSA 78 J6 7.28 l.08 l,li> '4.t3 0.34 JO YRS/6 7.5 YR3H 
C.lfE MAR. CAfE osa.ta 

u o-t6 Nl&.ARC.N!EN. so 26 24 6.30 Z.J7 J,29 •0.55 3.19 Jtmn JO YR3/I 
tff sa1s.osc. •is M ose. 

16-30 Nl6.ARCJLLDSD 18 21 ea JO Yll/2 JO Yl3/1 

3t-54 MCIUOSO l8 16 66 '·" 2.38 1.20 0.57 l.56 IOYR3/2 10 Yll2/I .. 
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