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111. RESUMEN 

El agrosistema roza-tumba-quema que se practica en la selva lacandona, es 
uno de los sistemas de producción tradicionales en el trópico húmedo mexicano 
que es de gran importancia como medio de subsistencia y producción que se ha 
practicado de manera muy rudimentaria hasta la fecha. 

La zona lacandona se localiza en la porción oriental y nororiental del estado 
de Chiapas; es un área tropical del pa(s que se mantuvo marginada en el desarrollo 
socíoeconómico nacional durante mucho tiempo. 

La metodolog(a usada en este estudio fue la aplicación de cuestionarios, divi
diéndose en qos etapas: estratificación y formulación {censo). La primera com
prende desde el ciclo primavera-verano 1980-1980, otoño-invierno 1980-1981 y 
primavera-verano 1981-1981 de los programas de producción de la S.A.R.H. en 
los cultivos de maíz, frijol y chile, dentro del Distrito de Temporal No. V Palen
que, Chiapas, donde se evaluaron las zonas de proc!_ucción y se delimitaron por el 
tipo de técnica empleada. 

La segunda etapa comprende de julio de 1981 a mayo de 1982, donde se 
aprovechó la acción de los VI Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal de la S.P.P., 8 
Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estad(stica, Geograf(a e In
formática. 

Se dispuso de 125 encuestadores y 12 técnicos que coordinaban el trabajo, 
supervisados y asesorados por un ingeniero. Se recorrieron todas las zonas pobla
das por incomunicadas que estuvieran y ño hubo obstáculos por los dialectos 
(maya, chol, tzetzal, etc.). 

Para cubrir todas éstas áreas se contó con veh(culo terrestre, acuático y aé
reo as( como personal bilingüe. 

Posteriormente se procesó la información recabada por comunidad, ejido o 
pequeña propiedad. 

De la información obtenida de la aplicación de los cuestionarios, se obtuvo el 
rendimiento de los cultivos explotados y sistema de producción empleado, as( 
también el censo ganadero y forestal. 

En la etapa 1981-1981 del ciclo primavera-verano, la producción que se ob
tuvo fue de 30,560 toneladas de ma(z en una superficie aproximada de 15,520 has. 

La producción señalada fue suficiente para el autoconsumo, quedando un 
porcentaje del 38% para la comercialización; para esto existen varias bodegas de la 
CONASUPO en la zona lacandona para ma(z. 



No existe utilización de insumos ni maquinaria para la producción de-este 
agrosistema donde se emplea exclusivamente la mano de obra. 

La colonización con nuevos centros de población proveniente de otras zonas 
de la república mexicana, que vienen con sus propias técnicas de explotación de la 
tierra, han modificado grandemente las zonas ecológicas sin saber sus futuras con

secuencias. 
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1. INTRODUCCION 

El agrosistema de la roza-tumba-quema que se practica en la selva lacandona, 
es uno de los sistemas tradicionales en el trópico húmedo mexicano. De gran im
portancia como medio de subsistencia y producción, se ha practicado de manera 
muy rudimentaria. 

La zona lacandona se localiza en la porción oriental y nororiental del estado 
de Chiapas; es un área tropical del pa(s que se mantuvo marginada en el desarrollo 
socioeconómico nacional durante mucho tiempo. 

La agricultura juega un papel muy importante, siendo la actividad económica 
predominante de la zona. 

En el medio oficial se concibe a esta región como una reserva agropecuaria 
con grandes recursos naturales, sin embargo, el proceso de las actividades agrícolas 
que actualmente se desarrollan en la zona lacandonJl, es señalada como irracional 
debido al desperdicio y devastación de la vegetación primaria. 

En el pa(s no hay datos oficiales espedficos sobre este agrosistema, (Turrent, 
1978) señala su importancia nacional al mencionar que es utilizado anualmente en 10 
cerca de 5 millones de hectáreas. 

Para el estado de Chiapas el agrosistema de roza-tumba-quema, es una de las 
fuentes esenciales de subsistencia del campesino de escasos recursos económicos, 
principalmente de la selva lacandona y zon~s aledañas donde se enfoca este estu
dio (Watters, 1968). 

En el pa(s las investigaciones realizadas sobre el agrosistema roza-tumba
quema dan una visión parcial y se centralizan esencialmente para la península de 
Yucatán. 

1.1 Objetivos 

1. Conocer los factores socioeconómicos y técnicos de este agrosistema. 

2. Determinar los factores ecológicos involucrados en este agrosistema. 



2. ANTECEDENTES 

Es uno de los agrosistemas más antiguos practicado por el· hombre para su 
manutención o para su subsistencia, con principios y bases muy naturales que has
ta la fecha se sigue practicando y no han cambiado en nada, manteniéndose en las 
zonas tropicales y subtropicales a nivel mundial (Turrent, 1978). 

Actualmente poco se ha hecho por entender el funcionamiento del agrosiste
ma.de roza-tumba-quema para así poder mejorarlo mediante los adelantos científi
cos. Este sistema de producción no se mejora con el traslado de tecnología; es ne
cesario generar tecnología específica; quedando marginados Jos agricultores que 
practican este sistema de roza-tumba-quema por el sector agropecuario del país, 
olvidando o menospreciando así la función social y económica de este sistema. 

No se han llevado a cabo apoyos basados en estudios para que se incorpore 
con más fuerza a la producción nacional este sistema que es considerado de sub
sistencia. 

El sistema se ve influenciado por varios factores, entre ellos: 

Los nuevos centros de población. 11 
Agricultores del centro y norte del país con ideas y costumbres más ac
tualizadas para la explotación del campo. 
Las nuevas zonas petroleras. 
Apertura de nueva~ zonas agropecuarias. 

Lo anterior amenaza con romper el equilibrio ecológico de la zona, pudiendo 
tener repercusiones irreversibles e incalculables para el clima de toda esta región. 

2.1 Referencia soció-histórico 

Lorenzo (1981) cita que el instrumental que primero se empleó en la agricul
tura no puede haber sido otro que aquel que en la literatura etnográfica se llama 
bastón plantador; palo de más o menos metro y medio de madera dura y de un 
grosor entre lqs tres y cinco centímetros, algo aguzado en uno de sus extremos; su 
origen está en los palos que los recolectores, tanto hombres como mujeres, em
plear9n para desenterrar raíces, escarbar en madrigueras o varear frutos. Estebas
tón plantador es el que con el tiempo se convertiría en la coa. 

Los más antiguos indicios que se tienen de la agricultura, son restos de frijol 
silvestre Phaseo/us coccineus de hace 11,000 años, sin embargo se cultivaron has
ta 2,200 años antes de Cristo. Por otro lado la calabaza Curcubito pepo hace 
10,000 y 7,000 años cultivada, sectario se encuentra desde hace 9,000 años y pue
de haber estado bajo cultivo en 8,000 y con más seguridad en 5,500 años. 



Maíz Zea mays fue cultivado hace 7,000 años aunque no hay datos verídicos. 

Al hacer referencia entonces a un agrosistema, entenderemos a un ecosistema 
agrícola en donde la circulación, transformación y acumulación de energía ocu
rren de una manera singular a través de las plantas cultivadas, los organismos aso
ciados con éstas y su medio ambiente físico (Ponce y Cuanalo, 1981 ). 

Geymonat (1981) señala que el hombre usa la tierra y la naturaleza para sa
tisfacer sus necesidades alimentarias. 

En el proceso se genera un intercambio de energía que adquiere diversas for
mas y contenidos, como son: alimentos, vestidos, herramientas, etc. Su relación 
con la naturaleza se efectúa a través del trabajo en términos de relación efectiva 
por la que logra determinados satisfactores. En esta relación el hombre logra diri
gir en ciertas medidas para su provech·o la producción de energía primaria, alimen
ticia, la consume, la transforma y en parte la regresa al medio natural. 

En el intercambio energético con la naturaleza, el hombre crea y desarrolla 
tecnología, establece forma y contenido de relaciones a partir de acciones sociales 
y estructura, sistemas y organizaciones mayores e interrelacionadas en este marco. 

2.2 Evolución de la agricultura en México 

En excavaciones realizadas en diferentes lugares de México, se han encontra
do plantas y granos de pólen {cuya edad se calcula en 5,000 años a.C.) que de
muestra la existencia de una agricultura incipiente (Reyes, 1981 ). 

En el Valle de Tehuacán Edo. de Puebla, se han encontrado restos de agri
cultura primitiva cuya edad se calcula en 5!000 años a.C. y otros en una cueva de 
Coxcatlán, Pue., tienen una antigüedad calculada de entre 4,500 y 7,000 años 
(Reyes, 1981 ). 

Cuando se construyó el edificio de la torre Latinoamericana en la ciudad de 
México, se hicieron excavaciones con una perforadora a una profundidad de 65 
mts.; en el lodo retirado se encontraron granos de pólen que fueron identificados 
en 1954 por Borghoorn, como pertenecientes a la planta del maíz; al determinar 
la edad de esos granos depólen se estimó una antigüedad de por lo menos 80,000 
años. Este hallazgo permitió considerar a la especie como originaria de México y 
que indudablemente había sido domesticado por las primeras tribus que lo habita-

. ron (Reyes, 1981). 

Los primeros agricultores practicaron durante mucho tiempo el cyltivo natu
ral que consistía en la simple siembra o distribución de la semilla y la recolección. 
Cuando la producción disminuía, se trasladaban hacia otros campos, constituyen
do un tipo de agricultura nómada. Tiempo después se practicó un agrosistema de 
roza-tumba-quema, también de tipo nómada que actualmente se practica en luga
res de México y del mundo. 
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Vino después una agricultura sedentaria que practicaron las civilizacionés 

prehispánicas como la maya, aheca, tolteca, tarasca, zapoteca, etc., originándose 

diversas prácticas agr(colas como: 

a) Agricultura nómada practicada en las regiones tropicales, la roza-tumba-

quema. 

b) Chinampas. 

e) Riego a cántaros. 
d) Agricultura de campos drenados. 

Durante el coloniaje los conquistadores introdujeron técnicas e instrumentos 

tra(dos de Europa como la rotación de cultivos, el abono animal, la azada, el ara

do romano y animales de tiro para los implementos agrícolas y para las carreteras. 

Desde la !legada de los españoles, los ind(genas ten(an una explotación comu
nal de la tierra y que posteriormente se cambiaron a encomiendas, que consistían 

en la entrega de pueblos y de sus tierras al cuidado de conquistadores individuales. 

En !os trescientos años de dominación española, los encomenderos crearon 
derechos de propiedad sobre la tierra dando origen así a las grandes haciendas con 
su estructura t(pica de clases. 

A principios del siglo el proceso de concentración de !a tierra en unas pocas 
manos llegó a su punto máximo; se conocían tres tipos de propiedad: tierra de los 

pueblos que comprendía e! 1%, pequeña propiedad 2% y hacienda 97%. Las esta

dísticas de la época indican que el 80% de la población era rural y que existían 

830 hacendados y 410,345 agricultores, incluyendo individuos que sin ser propie

tarios trabajaban en actividades relacionadas con la agricultura. El número de jor

naleros era de 3'123,935. Estas condiciones provocaron un profundo descontento 
que dio lugar a la Revolución de 191 O y como fruto de ésta la Reforma Agraria, 

originando las redistribuciones de tierra, existiendo dos tipos de tenencia: el ejido 

y la pequeña propiedad rural, entrando después a una nueva etapa con la tecnifica

ción o la agricultura moderna donde se cuenta con semillas mejoradas, fertilizan

tes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, maquinaria agrícola, técnicas de riego y el 

almacenamiento (Reyes, 1981). 

13 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 El agrosistema roza-tumba-quema en la selva lacandona 

Hernández (1978) describe de la siguiente forma el sistema de producción 
agr(cola que se lleva a cabo en la mayor parte de esta región enclavada en una agri

cultura tradicional: es aquella que cuenta con pocos recursos económicos, emplea 
exclusivamente la fuerza de trabajo humano, con objetivos de subsistencia y auto
consumo, valiéndose de un conocimiento emp(rico, en algunos casos milenario, 

produciendo aún en los años malos. 

Los agrosistemas son determinados por el medio f(sico y las condiciones so

ciales de las poblaciones humanas enclavadas en la diversidad ecológica. 

Estrella ( 1981) da la definición de un agroecosistema: "Es un ecosistema 
agr(cola, entendiendo por ecosistema una unidad que incluye la totalidad de los 
organismos (comunidad) de una área determinada que actúa en reciprocidad con 
el medio físico de modo que una corriente de energ(a conduzca a una estructura 
trófica, una diversidad biótica y a ciclos materiales, entre las partes vivas y las par

tes inertes, claramente definidas dentro del sistema". 

Un agrosistema se refiere a un ecosistema donde la actividad principal es la 

actividad agr(cola, se desarrolla directamente en el cultivo de la tierra. 

La consistencia de la roza-tumba-quema es la posesión de una sección de la 
selva donde se practican diferentes etapas de preparación del terreno para lograr 
sembrar y cultivar-algunas especies como el maíz, el frijol, etc. y durante un perío
do corto que va de uno a dos años consecutivos, dándose con el tiempo la baja de 

los rendimientos y por consecuente el abandono del terreno que con el paso del 
tiempo se recuperará en una forma natural formándose acahuales (vegetación se
cundaria) y mientras en otros terrenos se repite la misma operación con una va

riante que puede ser en terrenos vírgenes o en acahuales (Watters, 1968}. 

Este agrosistema e~ empleado por los lacandones originarios del lugar en for
ma muy rudimentaria y de autoconsumo. Están aislados por la sociedad y el buro

cratismo de las instituciones encargadas de los programas y apoyos al campo. Se le 
otorga, al grupo lacandón, en forma de paternalismo, ciertas ventajas (vehículos, 
dinero, comida -en granos-), acarreando con esto un mal apoyo para el desarro

llo integral del grupo en la zona. 

Por otra parte, hay diversos grupos tzeltales, choles, tzotziles, tabasqueños, 

veracruzanos, del centro del país como del norte, formando nuevos centros de po
blación y desarrollo, ocasionando con esto una modalidad en el sistema adonde 
aprovechan áreas vírgenes al cultivo y pocos los acahuales antes utilizados. 

14 
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En su mayor(a, la producción es de autoconsumo y la minor{a para comer

ciarlo, encontrándose en la zona poco desarrollo por falta de comunicación o in
fraestructura; los pocos recursos de la misma gente. 

La explotación de los terrenos factibles a la agricultura como son los valles y 

laderas de poca pendiente son en ocasiones desplazados por la ganadería acarrean

do con esto la apertura de nuevas áreas al cultivo en pendient.~s pronunciadas,y 
• V 

con poco perfil de suelo. 

En el municipio de Ocosingo se encuentran comunidades o centros-de pobla

ción formadas por ejidos, colonos y pequeñas propiedades, con una superficie de 

75,039 ha. aproximadamente de la cual dedican a la agricultura 19,125 ha. y a la 

ganader(a, 3,253 ha. La superficie restante se define en el cuadro No. 2 del apén
dice. 

La superficie agr{cola se divide en tres tipos: el primero es el agrosistema 
roza-tumba-quema, que ocupa un 90%, el semimoderno en un 5% y el moderno 
otro 5%. Existe aún una superficie virgen mayor que se puede aprovechar con una 
tecnolog(a adecuada (S.A.R.H., 1982). 

3.2 Ciclo primavera-verano 

La preparación del terreno. Comienza desde el inicio del año si el desmonte 15 
se trata de vegetación primaria, y si es secundaria o acahual, empieza en febrero y 
marzo. 

La roza. Es el primer paso que se da para realizar el desmonte, utilizándose 
como herramienta de trabajo el machete limpiando el terreno de hierbas y malezas 

de tallos no muy gruesos (en el año de 1982 se reportaron una superficie de 8,850 
ha. de acahual en preparación}. 

La tumba. Se realiza cortando los árboles de talla grande con una hacha, de
jándose que la vegetación rozada y cortada se seque al sol en un período de dos 

meses. Ciertos árboles se dejan en la parcela ya que tienen un valor a futuro y 

otros son cortados hasta dejar troncones de un metro aproximadamente para una 

pronta recuperación del lugar; se tiene un aprovechamiento de ·las ramas para di

versos usos: como el cercado de sus corrales, para su habitación y como combus
tible. 

La guardarraya. Es una franja de terreno de varios metros de ancho que se 
despeja completamente de toda la vegetación y que se hace alrededor de la futura 
parcela en preparación; esta sirve para evitar que el fuego pase a los terrenos que 
se encuentran alrededor de la parcela. La guardarraya se hace en los meses de fe
brero y marzo, lo cual se detecta en las laderas a simple vista o vistas aéreas (Agui
Jar, 1982). 



La quema. Se realiza poco antes del inicio de las lluvias, entre finales de abril 

y principios de mayo, quedando el terreno cenizo, con los troncos de los árboles 

caldos y los troncones dejados a simple vista.* 

Siembra. Esta labor se realiza casi al inicio de las lluvias que es a mediados 

de mayo o a finales del mismo mes, utilizándose como herramienta de trabajo el 

palo sembrador al que se le conoce con varios nombres: espeque, estaca o macana 

el cual es en forma puntiaguda en .uno de sus extremos; con éste el sembrador va 

haciendo hoyos y depositando la semilla, tapando con el pie. La distancia que hay 
entre planta y planta e hilera viene siendo de 1 m. a 1.15 aproximadamente, de

jando en cada hoyo 5 a 7 semillas de ma(z (Zea mays). 

Las especies más uti.lizadas son: 

Ma(z (Zea mays) 
F rijo! (Phaseo/us vu/garis L.) 
Camote {lpomoea batatas L.) 
Calabaza (Curcubita meshata/i pepo) 
Ajonjolí (Sesamum indkum)* 

Por lo ·regular el cultivo del maíz en la mayor parte de la superficie se siem

bra solo, y en otras ocasiones asociado.* 

En el cultivo del maíz se usa semilla criolla de color amarillo y blanco, ma- 16 
zarca cil(ndrica de 14 hileras y de ciclo intermedio; esto en la mayor parte de las 
siembras. En una mínima parte se usa semilla mejorada o h1brida como el tuxpeño 

y tuxpeñito 524 de color blanco cilíndrico dentado. 

En el cultivo del frijol se usan semillas criollas de color negro, de ciclo vegeta

tivo de 90 días, y en semillas mejoradas el jamapa de color negro y ciclo vegetati

vo de 75 Mas. 

Estos son los principales cultivos de importancia en este sistema de roza

tumba-quema.* 

Deshierbes. Se realizan dos por lo general: el primero se lleva a cabo a los 

30 ó 40 d(as después de la siembra y el segundo antes de la dobla. Para deshier

. bar se utiliza un machete grande.* 

Dobla. Esta labor se realiza cuando ya el maíz alcanzó ~u maduración fisio

lógica; se dobla la caña quedando hacia abajo la mazorca, ya que de ésta forma se 

protege contra pájaros, la penetración de la lluvia que ocasionaría pudrición y en

fermedades fungosas, quedando en esas condiciones hasta la cosecha.* 

Cosecha. Esta labor se realiza piz~ando o arrancando la mazorca con todo y 

brácteas, para lograr as( una mejor protección y conservación contra plagas en su 
almacenamiento; esto se lleva a cabo en el mes de septiembre y octubre. Las labo
res se realizan con la colaboración de la familia o bien contratando trabajadores.* 

*Observaciones directas del autor. 
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A lmocenamiento. Hay varias formas de hacerlo, como es en tapancos de las 
trojes o de las mismas casas, donde se acomodan las mazorcas con todo y brácteas 
en forma horizontal. Cuando se desgranan las mazorcas, la semilla es guardada en 
ollas de barro y se les ponen cenizas o chile; también se hacen sartas sin las brác
teas y se exponen al humo, posteriormente son colgadas en las paredes de las casas. 
El almacenamiento es durante un período reducido, debido a que se consume a lo 
largo del año,.seleccionando d~ as( mismo su mopia semilla (Hernández, 1978). 

• V 

El promedio de producción en el caso del maíz es de 1,500 a 2,400 kgs./ha. 
en el primer año de siembra, disminuyendo en el segundo año de 1,000 a 2,000 
kgs./ha. y en el tercer año llega a ser de 700 a 1 ,000 kgs./ha. Esto varía dependien
do la calidad del terreno, el tipo de desmonte selva o acahual, laderas o zonas pla

nas, todo esto influyendo para una buena producción.* 

Cuando el cultivo va asociado con otro, el levantamiento de la cosecha es va
riable con respecto al otro cultivo. El frijol y el ajonjo!( se cosechan en los meses 
de agosto y octubre respectivamente y el rendimiento alcanzado es de 400 a 500 
kgs./ha. y 1,000 a 1,200 kgs./ha. respectivamente.* 

Estas producciones dan margen al abastecimiento de la familia y en ciertos 

casos a comercial izarlo.* 

3.3 Ciclo de invierno 

El per(odo de este ciclo princ1p1a en los meses de noviembre y diciembre, 
ocupando el mismo lugar de la superficie o parcela del ciclo anterior, aprovechan

do las lluvias que provocan los nortes.* 

Se inicia la preparación del terreno rozando, cortando y picoteando la vege
tación existente utilizando el machete, quedando con esto cubierta la superficie 
por la vegetación rozada, provocando con esto el poco desarrollo de malezas y la 

conservación de la humedad en el suelo.* 

La superficie a ~embrar varía dependiendo de las circunstancias económicas 

de la familia: desde 1/4 de hectárea hasta 1 hectárea.* 

La siembra se realiza en noviembre y en ciertos casos en diciembre; los prin
cipales cultivos son el ma(z, frijol y chile; a veces se realizan las siembras en asocia
ción de maíz y frijol pero en menor escala, desarrollando l)n sistema de produc
ción paralelo al ya mencionado realizándose las mismas labores que en el ciclo de 

temporal.* 

La distancia del ma(z y el frijol asociado es de 1 a 1.20 mts. por 1.20 mts. 
entre planta y planta y por hilera. El frijol de guía es la misma distancia que el 
maíz y el fríjol de mata a una distancia de 40 a 50 cms. entre mata y mata y 1 mt. 
por hilera. El chile se siembra a una distancia de 1 a 1.50 mts. aproximadamente 
entre planta y planta y por hilera la misma distancia.* 

*Observaciones directas del autor. 
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Las variedades que se siembran de chile son: jalapeño y chipotle, sembrándo

se con coa, no habiendo un control de plagas.* 

3.4 Período de descanso 

Después de haber hecho producir el terre.no en forma consecutiva 2 a 3 años, 
• V 

se deja descansar por un período de 7 a 1 O a~os, logrando con esto una recupera-
ción natural del medio en sus condiciones edáficas y ecológicas, además la inciden
cia de malezas. De esta manera finaliza el proceso de producción de este sistema 

roza-tumba-quema.* 

*Observaciones directas del autor. 

18 



4. MATERIALES Y METODOS 

El método utilizado en este estudio fue de observación y el de aplicación de 
cuestionarios, dividiéndose en dos etapas: estratificación y formulación (censo). 

La primera comprende desde el ciclo primavera-verano 1980-1980, otoño
invierno 1980-1981 y primavera-verano 1981-1981 de los programas de produc
ción de la S.A.R.H. en los cultivos de maíz, frijol y chile, dentro del Distrito de 
Temporal No. V, Palenque, Chiapas, donde se evaluaron las zonas de producción y 
se delimitaron por el tipo de técnica empleada, utilizándose para esto recorridos 
por tierra y aire, ya que es muy extensa la región e incomunicada, haciéndose pre
guntas directas sobre su método de producción. Se sacaron posteriormente con
clusiones sobre su medio de producción as( como su alcance en el futuro. 

La segunda etapa comprende de julio de 1981 a mayo de 1982, donde se 
aprovechó la acción de los VI Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal de la S.P.P., 
Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estad(stíca, Geograf(a e In
formática donde se contó con los medios necesarios para cubrir esta vasta zona in
comunicada, donde se aplicaron los cuestionarios citados, as( como observaciones 

directas de campo. 

Se tuvo la disposición de 125 encuestadores y 12 técnicos que coordinaban 19 
el trabajo, supervisados y asesorados por un ingeniero. Se recorrieron todas las zo-
nas pobladas por incomunicadas que estuvieran y no hubo obstáculos por las ideo-

logías políticas existentes, así como tampoco por los dialectos (maya, chol, tze-

tzal, etc.). 

Para cubrir todas éstas áreas se contó con vehículo terrestre, acuático y aéreo 

así como personal bilingüe. 

Posteriormente se procesó la información recabada por comunidad, ejido o 
pequeña propiedad. 

De la información obtenida de la aplicación de los cuestionarios, se obtuvo el 
rendimiento de los cultivos explotados y sistema de producción, así también en 
ganadería y lo forestal. 

Desglosada la información se detectó la zona del agrosistema de roza-tumba
quema de la actual forma de producción. 

Se aplicaron 1,856 cuestionarios donde se preguntaba superficie que se apro
vechaba para sus cultivos, la técnica que se aplicaba para su producción, herra

mientas, maquinaria, insumas como fertilizantes, insecticidas, herbicidas y semi

llas mejoradas. 
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Una agricultura tradicional es aquella que se realiza con un nivel m(nimo de 

tecnolog(a y una agricultura moderna es la que utiliza un alto nivel de tecnología 

como es la utilización de insecticidas, fertilizantes, herbicidas, semillas mejoradas 

y maquinaria (Turrent, 1978). 

4.1 Descripción de la zona de estudio 

La región de estudio se localiza en la porción oriental y nororiental del esta

do de Chiapas al sureste de México. Políticamente se encuentra dentro del muni

cipio de Ocosingo y una pequeña fracción en el municipio de las Margaritas. 

Sus colindancias generales son las siguientes: hacia el norte con la planicie 

costera del Golfo de México, al este y sur con la República de Guatemala y al 

oeste con la Mesa Central y Sierra Norte de Chiapas; se extiende entre los meri
dianos 90° 20'30" y 92° 00'00" de longitud oeste y entre los paralelos 16° 04'32" 

y 17° 27'48" de latitud norte. La altitud oscila de 100 a 1 ,200 msnm. Tales coor
denadas enmarcan un rectángulo en la región de estudio. Coordenadas que fueron 

calculadas sobre la c'arta topográfica del Depto. Cartográfico Militar S. D.N. 

La extensión superficial de la región lacandona es calculada en 10,100 km. 2 

aproximadamente 1 es decir, 1,100,000 has. que abarcan casi el municipio de Oco
singo, Chis. (S.A.R.H. Distrito de Temporal No. Vlll 1 1980). 

Las características climáticas más relevantes de la región lacandona es la do- 21 

minancia en toda su extensión territorial, de un régimen con elevadas temperatu-
ras y de intensas precipitaciones pluviales durante casi todo el año. Esta situación 

climática es una peculiaridad propia de las regiones bajas que se ubican dentro del 

cinturón intertropical mundial (S.A.R.H. Distrito de Temporal No. Vlll 1 1980). 

Sus colindancias generales son las siguientes: hacia el norte con el municipio 

de Palenque, Chis. y el estado de Tabasco, al este y sur con la República de Guate

mala, siendo en la parte este como división territorial el río Usumacinta y el Chi

xoy y al oeste con la Mesa Central y Sierra Norte de Chiapas que quedan limitan

do con los municipios de las Margaritas y Altamirano (S.A.R.H., 1979). 

4.2 Zonificación fisiográfica 

En la región lacandona no hay un patrón geográfico homogéneo, hay varia-. 

ciones en el relieve como climáticos e hidrológicos lo que propicia un desarrollo 
variado de tipos de suelos y comunidades vegetales. 

Las rocas calizas del cretacio afloran en las partes más elevadas de la región, 
esto es; en las crestas de las cordilleras y en las partes bajas de estas mismas se pre
sentan en su estratificación característica las rocas de origen terciario. Los sedi

mentos del pleistoceno y del reciente, restringen su ubicación a aquellas áreas no 
muy extensas que se localizan en las inmediaciones de los cauces de los ríos. 



La región lacandona muestra en general una inclinación en relación a su alti

tud, es decir que de los 1,000 msnm. que define al! ímite oeste, la altura disminu
ye a 500 m. en la porción central y a 20m. en el límite septentrional a 300m. en 
la margen izquierda del Usumacinta y entre los 100 y 200 m. en las áreas planas 

del sureste. 

La topografl'a que presenta la región !asan dona entre s~. 1 ímite suroeste y el 
río Usumacinta se caracteriza por la presencía de un sistema vmontañoso de relati

vamente baja altura (1 ,000-1,200 snm.) conformado por una serie de cordilleras 
que corren diagonalmente en dirección noroeste-sureste. Estas cordilleras, entre 
las que se pueden señalar "La Sierra de San Felipe", "La Sierra Cruz de Plata", 

"La Sierra de la Colmena", "La Sierra de Piedras Bola", "El Nudo Diamante", se 

extienden a lo largo del área comprendida entre ell Imite norte y el río Lacantún; 

más allá de este río hacia el suroeste, en la zona de Marqués de Comillas, se extien

de un área baja, más o menos plana, con pequeños accidentes topográficos, gene

ralmente lomer(os suaves de poca altura. Dentro de dichas cordilleras pueden 

identificarse dos sierras y una serranía, separadas una de otra por corrientes fluvia

les que drenan los escurrimientos superficiales que se forman en sus declives. Así 

la sierra más al sur-occidental se separa de aquellas que ocupan la porción central, 

por el cauce del río Perlas, que nace en la zona conocida como Monte Líbano en 

la porción centro-norte de la región (S.A.R.H., ·¡979). 

4.3 Geología 

La zona lacandona se localiza en la región denominada anticlinorio de Chia
pas, el que está representado por rocas sedimentarias del cretacio medio y supe
rior y del terciario, las cuales se encuentran plegadas por los efectos orogénicos de 
la evolución Laramide {fines del mesozóico y principios del terciario). Las unida
des litológicas que afloran en la zona se presentan en el Mapa No. 2 y son las si

guientes: 

Cretácico medio. Las rocas que pertenecen a este período corresponden a la 

formación Sierra Madre y están constituidas por margas de color crema que intem

perizan a café rojizo, están bien estratificadas en capas gruesas y alternan con luti
tas de color gris-oscuro y ocasionalmente con capas de dolomitas y areniscas. 

Cretácico superior. Está representado por la formación Ocozocuautla, la que 

aflora en toda la región central de Chiapas. El espesor de esta formación es de 600 

m. aproximadamente y se caracteriza por presentar areniscas arcillosas de color 

crema y bien consolidadas, las cuales alternan con capas delgadas de margas color 

crema-grisáceo que intemperizan a café-rojizo. En algunas partes contiene hema

tita bien consolidada y alternancias con lutitas grises. Ocasionalmente existen do
lomitas alternando con areniscas. 

En el área estudiada sólo afloran las margas, por lo que la diferenciación en

tre las 2 formaciones anteriores sólo puede hacerse por medio de análisis mícropa

leontológico. 

22 
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Estas rocas, por las condiciones de humedad y precipitación a que están ex
puestas, pierden grandes cantidades de carbonato de calcio y se produce liberación 
de las arcillas que contienen, las cuales por efecto de hidratación cambian su es

tructura molecular a caolinita que se refleja en los suelos observados. 

Eoceno. Está representado por la formación de Bosque, constituida por un 
conglomerado fino, formado principalmente por fragmentos de pedernal blanco y 
negro, así como por calizas grises que alternan con lutitas de color gris-oscuro y 
areniscas. En ocasiones los estratos superiores presentan calizas. 

Oligoceno. A esta edad corresponde el conglomerado Limón, el cual está 

constituido por cantos rodados de calizas hasta de 30 cm. de diámetro, grises y 

cementados con carbonato de calcio. 

Pleistoceno y Reciente. Incluye aluviones, gravas y conglomerados formados 

principalmente por fragmentos de calizas y lutitas, los cuales constituyen cuerpos 

heterogéneos y mal cementados, producto de la intensa erosión en las partes cerri

les de la zona. 

Geomorfolog/a. El área de estudio se localiza en la zona denominada Anti

clinorio de Chiapas, el que está representado por una sucesión de montañas plega

das que se orientan con rumbo NW-SE, cuya longitud es de 150 km. y su anchura 

es de 70 a 1 00 km. 

El relieve que presenta corresponde a lomeríos y algunas montañas de altitu- 24 
des que oscilan entre los 150 y 400 m. Esta topografía, así como la red hidrológi-
ca del área, está controlada por el lecho rocoso. 

En las zonas de calizas que se localizan en una parte del camino que va hacia 
el nuevo centro de población Luis Echeverría, se observan estructuras cavernosas 
y se infiere que existe una topografía kástica, la cual no se observa por la vegeta

ción abundante (S.A. R. H., 1979). 

4.4 Suelos 

Descripción general. Los suelos observados en la zona lacandona presentan 

diversas variaciones: los que se localizan en las sierras, lomeríos y terrenos abrup

tos son delgados y por lo general menores de 50 cm. con un horizonte A muy rico 

en materia orgánica que descansa sobre un horizonte C constituido por roca caliza 

que en algunos casos se encuentra fracturada. 

Estos suelos sostienen una vegetación de selva alta perennifolia, la cual cuan

do desaparece por efecto de las talas y quemas deja estos suelos sin protección, 

por lo que son fácilmente erosionables, además las fuertes lluvias aceleran el pro

ceso y al cabo de 2 ó 3 años el suelo prácticamente ha desaparecido; esto ya se 

observa en bastantes áreas de la selva lacandona. 



En el fondo de los pequeños valles intermontañas existen suelos de profundi
dad media en cuyo perfil se observan procesos de gleyzación muy avanzados, pre
sentan una topograf(a que var(a de plana a ondulada. Es importante señalar que 
donde se localizan estos suelos por lo general están establecidos los poblados, o 
sea en las 'áreas planas más propicias para la explotación agrícola intensiva. 

Por lo general, los suelos delgados debido posiblemente a la estrecha relación 
que hay entre éstos y la roca madre, presentan una reacción alcalina (pH mayor de 

7), mientras que los suelos profundos localizados en los valles se ven más afecta
dos por el clima cálido-húmedo predominante, dando como resultado una dismi

nución en el pH, por lo que su reacción es ácida. 

Unidades de suelos FAO/UNESCO. La clasificación taxonómica usada en la 

zona de estudio fue la correspondiente a Unidades de suelos FAO/UNESCO. 

Por lo general los suelos delgados corresponden a las Rendzinas y a los Lito

soles. En el caso de los suelos profundos, éstos se identificaron como Luvisoles Fé

rricos, Luvisoles G.léyicos y Cambisoles. Los Fluvisoles sólamente existen en pe

queñas áreas adyacentes a los ríos, pero su extensión no se considera de importan

cia para este estudio. 

Suelos asociados. Son aquellos que se encuentran dentro del área delimitada 

(son Subdominantes) que abarcan más del 20% de ella. 

Inclusiones. Son aquellos que se encuentran dentro del área delimitada (no 25 
son dominantes ni subdominantes) que ocupan menos del 20%. 

A continuación se señalan las restricciones que presentan las unidades de sue
los identificadas, as( como los probables usos que es posible establecer en ellas. 

Luviso!es. Estos suelos por lo general se localizan en zonas de topografía on

dulada y más o menos plana, pero en terrenos aislados unos de otros. En general 

son profundos y si las pendientes son suaves, es posible establecer un gran número 

de cultivos; pero cuando se localizan en terrenos abruptos no es conveniente su 

explotación agrícola por ser muy susceptibles a la erosión. Estos suelos sostienen 
u na vegetación de selva alta perenn ifol ia y mediana subperennifol ia. De acuerdo a los 

análisis fl'sicos y qu(micos, tienen texturas de arcilla, pH ácido, alto contenido de 

materia orgánica en los dos primeros horizontes, fósforo aceptable y no existen 

problemas de sales. 

Los Luvisoles en general se encuentran asociados con los siguientes grandes 

grupos: 

Acrisoles. Suelos de texturas pesadas, de acidez acentuada y topografía fuer

temente ondulada, fácilmente erosionables cuando carecen de cubierta vegetal. En 

las áreas desmontadas generalmente se utilizan para pastizales. Cuando se localizan 

en partes planas se pueden emplear para cultivos anuales y perennes como ma(z, 

chile, café y frutales. 
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Cambisoles. Estos suelos son delgados con abundante pedregosidad, por lo 
que no se recomiendan para la agricultura, sino que su uso más adecuado es la sil
vicultura. Se encuentran íntimamente ligados a los Luvisoles y además cuando se 
localizan en áreas de pendientes suaves, pueden ser aprovechables para cultivos co
mo ma(z, frijol, chile, tomate y otras plantas hortícolas. 

C!eyso!es. Se localizan en las partes más bajas ocup~mdo pequeñas ~uperfi-
. u 

cíes, son de texturas pesadas, drenaje muy deficiente y sufr,en inundaciones duran-
te la temporada lluvisa. En general no se recomiendan para la agricultura debido a 
los altos costos que implica su rehabilitación para hacerlos producir, máxime que 
-como ya se dijo-, ocupan áreas muy pequeñas y aisladas. 

Rendzinas. Estos suelos junto con los Cambisoles y Luvisoles, son los más 
abundantes; se localizan en las sierras y lomeríos, son delgados (menos de 50 cm.), 
tienen un horizonte A con porcentaje muy elevado de materia orgánica que des
cansa sobre roca caliza fracturada, son los mismos suelos señalados al principio del 
capítulo. De ninguna manera estos suelos se deben utilizar para la agricultura por 
ser muy susceptibles a la erosión; lo mejor es dedicar las áreas que comprenden las 
rendzinas para la explotación silvícola racional. Es importante señalar que dichos 
suelos se encuentran asociados con los Litosoles, cuya característica principal es 
su poca profundidad y la ausencia de horizontes de diagnóstico (S.A. R. H., 1979). 

4.5 Hidrología 

Aguas superficiales. La zona de estudio se encuentra situada dentro de la re
gión hidrológica denominada Grijalva-Usumacinta, que ocupa una extensión de 
83,213 km. 2 De la superficie anterior, aproximadamente el 7.5% corresponde al 
área de estudio. 

Comprende un gran número de corrientes que forman una red de drenaje de 
tipo dendrítico con los ríos Usumacinta, Lacantún, Tulijá, Perlas, Lacanjá, Santo 
Domingo, Bucijá, Tzendales y Chocoljá. Algunos de estos ríos corren encañona
dos y otros sobre los valles. 

El sistema fluvial drena la porción sur del área con dirección noroeste-sureste, 
a través de un colector general constituido por los ríos Tzaconejá, Jataté y Perlas, 
que al unirse con el río Santo Domingo forman el río Lacantún, el cual drena en 
dirección oeste-norte hasta unirse con el río Chixoy y formar el Usumacinta. En 
su recorrido el río 'Lacantún recibe sobre su margen izquierda las aguas de los ríos 
Tzendales y Lacanjá entre los principales. El río Usumacinta desde su inicio sigue 
una dirección general sureste-noroeste hasta unirse en la planicie costera con el río 
Grijalva y desembocar como uno sólo en el Golfo de México. 

La porción norte de la región lacandona se drena en dirección sureste-nor
oeste con la misma dirección que la sur, pero en sentido inverso a través de los 
ríos Tulijá y Santo Domingo y Chocoljá. 
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El extremo sureste de la región caracterizada por un relieve de lomeríos bajos 

con pendientes suaves que obligan a una pérdida de velocidad de las corrientes que 
drenan el área, presentan un difícil y lento drenaje de las aguas superficiales, pro
piciando así la existencia de zonas de inundación temporal y permanente. 

En la parte central de la región lacandona se extiende una amplia meseta en 

la que aparecen numerosos lagos y lagunas como Santa Clara, Metzabok, Ocotal, 

Lacanjá, Patjá, San Antonio, Virgen Kayor e lstmul (S.A.R.H., 1980-1982). 

4.6 Clima 

La clasificación del clima se realizó en base al sistema modificado de Koppen 

por Enriqueta García. 

El tipo de clima que se delimitó fue el Af(m)w"(i') que nos indica que es ca
liente y húmedo con lluvias todo el año, teniendo dos estaciones lluviosas separa

das por una temporada seca corta en el verano y una larga en la mitad fr(a del año 

(se considera como mitad fría del ~ño invierno y primavera) y con escasa.osilación 

térmica comprendida entre 5° y 7°C., con una precipitación media anual de 

2,852.6 mm. y una temperatura media anual de 25.95 (0 C). 

4.6.1 Evapotranspiración 

El fenómeno que contribuye a la evapotranspiración en la zona es la tempe
ratura, la precipitación, vientos y radiación. 

De esta manera se puede determinar que la evaporación y la evapotranspira

ción anual en la región son menores a la precipitación, sin embargo, en los meses 
de enero a mayo se observa que la lluvia es menor a la evaporación y evapotranspi

ración, lo cual se debe a que son los meses más calurosos debido al aumento de la 

radiación solar (S.A.R.H., 1979). 

IXUEU DE AGRfCUt.nJII 
·IIBLIOTECA 
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CUADRO 1. CLIMA DE LA ZONA DE ESTUDIO SISTEMA MODIFICADO POR ENRIQUETA GARCIA 

Estación 

AGUA AZUL 

KM. 336 

Años E. F. M. A. M.- J. J. A. S. o. N. 

T 4 22.5 23.5 26.4 27.7 28.1 28.0 27.4 27.4 27.6 26.3 25.1 
p 7 71.2 119.8 ,66.2 151.8 236.6 311.6 297.0 344.1 556.9 382.4 143.3 

Coordenadas: Latitud 17° 14' Promedio: T. 26.1 

Longitud - 920 8' P. 2839.8 

Altitud 900 m. 

T12 23.3 23.5 25.7 27.4 28.4 27.9 26.9 27.3 26.7 25.8 24.3 

P12 112.6 85.1 139.8 82.9 156.2 366.8 235.9 268.0 592.3 394.0 250.2 

Coordenadas: Latitud 17°33' Promedio: T. 25.8 

Longitud 91°59' P. 2865.5 

Altitud 160m. 

T: Temperatura media de todos los meses del año y el promedio anual expresado en grados cent(grados. 

P: Precipitaciones medias mensuales y la suma total anual de las primeras expresadas en milímetros. 

N 
00 

D. - ·-. 

22.9 

158.9 

22.8 

181.7 



CUADRO 2. PROMEDIO DE EVAPOTRANSPIRACION Y EVAPORACION 
DE TRES ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE LA ZONA 

LACANDONA 

Estación Evapotranspiratión Evaporación 

Agua Azul 155.74 143.47 
Km. 336 156.72 128.98 
Bonampak 137.26 -o-

4. 6.2 Vientos 

Los que se presentan en la zona son de dos tipos: de superficie y de altura. 

Los vientos de superficie tienen las siguientes direcciones: NE. E. SE. SW. 

con grados de 1, 2 y 3 de la escala Beaufort, con velocidades de 1 a 19 km./h. aun

que también alcanzan mayores velocidades que llegan a derribar las plantas de plá

tano. 

Los vientos provienen de las montañas del norte de Chiapas 1,500 msnm. 
con dirección NE (S.A.R.H., 1980}. 29 

4.6.3 Neblina 

En el área de estudio se presentan en promedio anual de 50 a 100 d(as de 

niebla. Este fenómeno se origina debido al enfriamiento de la superficie terrestre 

a causa de la reflexión nocturna en la cual influye la velocidad del movimiento ho-. 

rizontal del aire y la distribución de la hume9ad, ya que el primero aumenta o 
reduce el espesor de la capa enfriada y la humedad ambiental con el proceso de 

enfriamiento se condensa y da lugar a la niebla de radiación. (S.A.R.H., 1979). El 
alto porcentaje de humedad propicia la disponibilidad de agua en todo momento 

y baja el porcentaje de radiación solar. 

4.7 Vegetación primaria selva alta perennifolia 

A la región lacandona la constituye una selva alta perennifolia. Es un tipo de 

vegetación muy densa, con un número abundante de especies arbóreas sin un pre

dominio definido de alguna especie en particular, con gran abundancia de bejucos 

y ep(fitas. Los árboles poseen una altura mayor de 30 m. alcanzando con cierta 

frecuencia hasta 65 y 75 m. Las especies más comunes son: canshán (Terminalia 
amazonia), guapaque (Dia/ium guianense), palo de zopo (Guatteria anomala}, piri
nola (Ta!auma mexicana), ramón (Brosium a/icastrum), caoba (Switenia macro
phylla}, chicozapote (Manil kara zapata), cedro rojo (Cedrela mexicana), bari 
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(Calophyllum brasiliense), ceiba (Ceiba petandra), guanacastle (Enterolobium 
cyclocarpum), amates (Ficus spp.), mamey (Pouteria sapota), palo blanco (Guarea 
glabra), jolozin (Heliocarpus), capulín de mecapa! (Belotia mexicana), guarumbo 

(Cecropia obtusifolia), hule (Castilla elástica), jopi (Ochroma la gopus), majagua 

(Hampea spp. ). 

Este tipo de vegetación tiene esp.ecies de gran va)or comercial, como la cao

ba, cedro rojo, bari, etc., que son la b~se de la industri~ forestal de la zona. Su uti

lización es principalmente para la producción de chapa y maderas destinadas a la 

ebanistería. Las otras especies son utilizadas en la fabricación de tablas para la 

construcción de casas, vigas, cercas, postes de luz y durmientes de ferrocarril, etc. 

Dentro de la misma selva existe la explotación de orquídeas y la palma de co

rozo (Schaelea liebmannii). 

Selva mediana subperennifolia. Sus caracter(sticas principales más importan

tes es la pérdida del follaje {25 a 50%) en lo más acentuado de la época seca. Los 

árboles dominantes que la constituyen son los mismos de la selva alta perennifolia, 

pero frecuentemente los árboles presentan alturas menores de 35 m. 

Algunas especies que pierden las hojas son: palo mulato (Bursera simaruba), 
crucillo o nichté ( Vitex guameri), corazón azul (Swartzia cubenesis), copalchi 

(Crotón guatemalensis), consanté (Bernollia flammea), naranjilla (Bomelia persi
mi!is), corozo (Schaelea /iebmannii). 

Este tipo de vegetación es de menor productividad forestal que la anterior, 

ya que las especies que lo forman son de menor desarrollo y se utilizan para la fa

bricación de mangos de herramientas, fibra aglomerada, duela, lambrín, construc

ciones rurales y como combustible. 

En los niveles arbustivos de estas selvas, aparece también una gran diversidad 

de especies, entre ellas se destacan: la chapaya o chichén (Hexopetion mexica
num), guaya (Chamaedorea tepeji!ote), guano (Car!udovica palmata), suco (Ca!a
thea spp.), pojay (Geonoma magnifica), chat (Chamaedorea spp.) (Miranda, 1976). 

4.8 Vegetación secundaria acahual 

Al perturbarse la vegetación primaria se presenta una sucesión vegetal que 

tiende a reponer las ·características de la vegetación primaria. 

Esto sucede debido a los desmontes que se originan para una explotación de 

agricultura nómada, ganadera o una agricultura permanente, variando la recupera

ción del terreno en explotación. El primero tardada un lapso de 7 a 10 años, lo

grando con esto u na pronta recuperación vegetal. 

Los dos siguientes sistemas de explotación dan por resultado cambios irrever

sibles en la perturbación ecológica produciendo tipos de vegetación secundaria co

mo palmares y sabanas (Miranda,· 1976). 
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5. EVALUACION Y RESULTADOS 

5.1 Análisis agronómico 

Lo más probable que en esta zona suceda con el tiempo, es la modificación 

en el sistema roza-tumba-quema por las mejores alternativas para la zona, el desa
rrollo de comunicación, caminos, puentes, dando con esto la introducción de ma
quinaria pesada para ser utilizada en las zonas más favorables para una explotación 

más intensiva, siempre y cuando se hagan los estudios necesarios para detectar las 

zonas propicias para producción tecnificada agdcola, pecuaria o forestal que no 

perturbe las zonas ecológicas, silvestres y de la fauna. 

Actualmente se tienen estudios para desarrollar infraestructura de agroindus
trias procesadoras de productos primarios, desarrollando fuentes de trabajo para 

los mismos agricultores de la zona. 

En las zonas de difícil acceso, como cañadas y cerriles, se seguiría practican

do el sistema roza-tumba-quema, pero con posibles variantes que serían lugares 

permanentes y con posibles erosiones provocadas por la explotación intensiva y la 

utilización de insumas. 

5.2 Producción 

En esta etapa la producción que se obtuvo en una superficie aproximada de 
15,520 has. en el ciclo de primavera-verano de 1981-1981, llega a ser de 30,560 
toneladas de ma(z. Los datos se concentran en los siguientes cuadros: 

CUADRO 3. PRODUCCION AGRJCOLA EN LA ZONA LACANDONA 

DURANTE EL CICLb 80-80 PRIMAVERA-VERANO 

·BAJO EL SISTEMA ROZA-TUMBA-QUEMA 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 

CULTIVO HA. KG./HA. TONELADA 

Ma(z 15,000 2,000 30,000 

Maíz (asoc. frijol) 520 1,200 624 

Frijol (asoc. ma(z) 520 400 208 

Frijol (unicultivo) 500 500 250 

Chile 300 800 240 

Ajonjolí 50 1,200 60 

Arroz 30 1,500 45 

Otros 618 -o- -o-

., 
1 

31 



~ 

CUADRO 4. PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA LACANDONA 
DURANTE EL CICLO 80-811NVIERNO O TORNAMIL 

BAJO EL SISTEMA ROZA-TUMBA-QUEMA 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 
CULTIVO HA. KG./HA. TONELADA 

Ma(z 3,200 1,500 4,800 
Frijol (unicultivo) 80 500 40 
Ma(z (asoc. frijol)· 40 1,200 48 
Frijol {asoc. ma(z) 40 400 16 
Otros 70 -o- -o-

CUADRO 5. PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA LACANDONA 
DURANTE EL CICLO 81-81 PRIMAVERA-VERANO 

BAJO EL SISTEMA ROZA-TUMBA-QUEMA 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 
CULTIVO HA. KG./HA. TONELADA 

Malz 15,040 2,000 30,080 
Maíz (asoc. frijol) 480 1,200 576 
Frijol (asoc. ma(z) 480 400 192 
Frijol (unicultivo) 250 800 200 
Chile 535 500 267.5 
Ajonjol( 60 1,200 72 
Arroz 40 1,500 60 
Otros 600 -o- -o-

CUADRO 6. PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA LACANDONA 
DURANTE EL CICLO 81-82 INVIERNO O TORNAMIL 

BAJO EL SISTEMA ROZA-TUMBA-QUEMA 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 
CULTIVO HA. KG./HA. TONELADA 

Mali 2,900 1,500 4,350 
Malz (asoc. frijol) 55 1,200 66 
Frijol (asoc. ma(z) 55 400 22 
Frijol (unicultivo) 37 500 185 
Otros 66 -o- -o-
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CUADRO 7. PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA LACANDONA 
DURANTE EL CICLO 82-82 PRIMAVERA-VERANO 

BAJO EL SISTEMA ROZA-TUMBA-QUEMA 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION 
CULTIVO HA. KG./HA. TONELADA 

Maíz 15,280 2,000 30,560 
Maíz (asoc. frijol) 590 1,200 708 
Frijol (asoc. ma(z) 590 400 236 
Frijol (unicultivo) 610 500 305 
Chile 320 800 256 
Ajonjo!( 53 1,200 63 
Arroz 38 1,500 57 

Otros 509 -o- -o-

Fuente: S.A.R. H. (1982) 

La producción señalada en los cuadros ha sido suficiente para el autoconsu
mo, quedando un porcentaje del 38% para la comercialización; para esto existen 
varias bodegas de la CONASUPO en la zona lacandona para ma(z, con la siguiente 
capacidad en toneladas: Palenque 1 ,000, Francisco l. Madero 100, Reforma Agra-
ria 100, Santo Domingo 500, San José Pathuitz 100 y Coroza! 100 (S.A.R.H., 33 
1982). 

Las bodegas son insuficientes y a veces poco utilizadas por los campesinos, 
ya que los trámites de pagos, determinaciones inmorales de porcentaje de hume
dad e imputezas y demás detalles, hace que se desespere la gente y se aboque a 
vender a los intermediarios que_pagan en forma directa pero desventajosa, ya que 
los precios son muy por abajo de los de garantía; por lo regular son personas que 

vienen de Veracruz, Tabasco y Puebla. Los campesinos se ven a merced de estos 
intermediarios por la falta de infraestructura: caminos, bodegas, transportes, agili
zación de los trámites de recepción de las bodegas Conasupo, etc., quedando el 
agricultor limitado a estas circunstancias donde su economía es afectada en forma 
notable. 

5.3 Análisis económico 

En el sistema de roza-tumba-quema, se utiliza únicamente la mano de obra 
para la producción agrícola, ya que no se utilizan animales de tiro o la yunta, ni 

maquinaria agrícola ni los insumas actuales de la agricultura moderna. Es por e~to 
que su redituabilidad a nivel familiar funciona, ya que da margen a satisfacer las 
necesidades de las familias que viven en la zona lacandona y a comercializar el ex
cedente, aunque siempre está en las manos de intermediarios o coyotes de la zona 
evitando su desarrollo económico y social de los agricultores que practican este 
sistema. 
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Las familias que viven en esta zona realizan otras actividades como la recolec
ción de frutos, la caza y la pesca, completando con esto su dieta alimenticia. 

En resultados que se originaron de la aplicación de 1,856 cuestionarios de los 
VI Censos Agr(cola, Ganadero y Ejidal de la S.P.P.como observaciones directas de 
campo en el municipio de Ocosingo, Chis., donde se halla enclavada la selva lacan
dona, se encontró que 'de 19,125 has. explotadas agr(colamente, el 90% se _hace 
bajo el sistema de roza-tumba-quema, un 5% en un sistema semimoderno y u,n 5% 
en un sistema moderno. 
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6. CONCLUSIONES 

1. El agrosistema de roza-tumba-quema ha tenidq la ventaja en su explota-
• V 

ción de la rotación, poda y selección de ,especies en el aspecto forestal. 

2. El desmonte y quema en terrenos con pendientes muy inclinadas induce 
riesgos de posibles erosiones. 

3. No existe utilización de insumas ni maquinaria para la producción de este 
agrosistema donde se emplea exclusivamente la mano de obra. 

4. La colonización con nuevos centros de población proveniente de otras zo
nas de la república mexicana, que vienen con sus propias técnicas de explotación 
de la tierra, han modificado grandemente las zonas ecológicas. 

5. El incremento de nuevas áreas para pastizales en zonas planas, ha despla
zado a las de cultivo a superficies más onduladas o con pendientes grandes. 

6. La explotación forestal irracional de la zona, aunada a la petrolera, provo
can aún más el desequilibrio a la ecolog(a y disminuyen la superficie del agrosiste
ma roza-tumba-quema. 

7. El agrosistema roza-tumba-quema, es una producción de autoconsumo, 
dando en ciertos casos un porcentaje de comercialización. 
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APENDICE 

CUADRO 1. EJIDOS Y SUPERFICIE DE LABOR DE LA ZONA 
LACANDONA EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO 

Municipio y Dotación Laborable 
Localidades Categoría ha. ha. Beneficiados 

Ocosingo Municipio 1'1 00,000 
15 Ejidos 25,144 6,582 907 
12 Colonias 29,235 11,513 810 

7 Nuevos 
Centros de 
Población 75,049 19,125 2,493 

Fuente: S.A.R.H. (1980) 

CUADRO 2. INVENTARIO DEL RECURSO TIERRA 
(DISTRIBUCJON) 

Tipo 

Selva alta 
Selva mediana 
Selva baja 

Selva perturbada: 

Quemadales 
Areas de acahuales 
Ríos y lagunas 
Agricultura y pastizal 
Areas de infraestructura (Construidás) 
Superficie forestal en explotación 
Superficie susceptible de explotación 
Superficie forestal de la biósfera (Parque Nacional) 

Ha. 

98,226 
594,500 
54,353 

6,075 
141)837 

10,493 
22,378 

50 
100,000 
747,079 
320,000 

Fuente: S.A.R.H. (1982) 

38 


