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OBJETIVO: 
El presente trabajo tiene como objetivos fundamentales 
llevar a cabo un estudio de suelos, determinar su cap~ 
cidad de uso, asf como el manejo adecuado que debe da~ 
se a los mismos bajo condiciones de riego. Para lo an
terior, es necesario estudiar con precisión las carac
terísticas generales, hidrodinámicas y agronómicas de 

los suelos. 



Equipo y material empleado. Los materiales y equipo empleados 
para la realización de este estudio fueron los siguientes: 

- 2 mosaicos aerofotográficos a la escala de 1:20 000, tomadas por 
la Cia. Mexicana Aerofoto, S. A. 

- 1 carta topográfica a la escala 1:50 000, elaborada en 1973 por -

CETENAL 
- Estereoscopio de bolsillo Wild 
- Equipo para descripción de pozos agrológicos 
- Barrenas agrológicas 
- Cámara fotográfica 

Método de Trabajo. El método de trabajo que se siguió fué el 

siguiente: 

- Consulta bibliográfica 
- Recopilación de material aerofotográfico y cartográfico base 
- Fotointerpretación preliminar de series de suelos 
- Reconocimiento de la zona a través de recorridos de campo 
- Localización de sitios apropiados para la apertura de pozos agro-

lógicos 
- Apertura y descripción de perfiles de suelos para identificar se-

ries. 
- Toma de muestras de suelos y aguas 
- Análisis físicos y químicos de suelos y aguas 
- Fotointerpretación definitiva de series de suelos 
- Verificación de la fotointerpretación anterior por medio de barr~ 

naciones agrológicas 
- Recopilación de datos estadísticos y de campo sobre aspectos so-

ciales, económicos, agrícolas, ganaderos, etc. 
- Restitución de la fotointerpretación agrológica sobre planos topQ 

gráficos 
Elaboración del mapa de series de suelos 

- Elaboración de la memoria técnica 



LOCALIZACIO~ 

1.1 Situación geográfica. El área de estudio se localiza en 
la porción NW del Estado de Guanajuato. Sus coordenadas geográficas 
son: 

Lat. N: 21° 
Long. 101° 
Altitud 

00' 

40' 

1 800 m 

06' 

50' 

1.2 Situación política. Está situada dentro del Estado de -
Guanajuato. Abarca parte de León y del municipio de San Francisco del 
Rincón, Gto. 

1.3 Superficie estudiada y limites. La superficie total es--
tudiada fue de 5,643 Ha., cuyos límites son: al NE la ciudad de León, 
Gto. al SE el poblado de San Bernardo al S el poblado Mezquitillo y -
al W Purísima de Bustos. 

1.4 Vías de comunicación. La zona de estudio se encuentra -
bien comunicada, tanto con la capital del País como con otras ciuda-
des de i~portancia como Querétaro, Irapuato y Guadalajara; así mismo 
la zona está intercomunicada por numerosos caminos de terracería y -
brechas algunas de las cuales son transitables únicamente en épocas -
de secas. 

Las principales carreteras, la Federal número 45 México
León y estatales, La Piedad-León, Manuel Doblado y San Francisco del 
Rincón y la carretera de terracería Manuel Doblado-San Francisco del 
Rincón-León. 

En cuanto a vías férreas se tiene, ferrocarril Irapuato
Aguascalientes, pasando por León y San Francisco del Rincón bordeando 
parte del límite de la zona de estudio. 

Por lo que respecta a vías aéreas, solo cuenta con un -
aeropuerto de mediano alcance que se localiza cerca de la ciudad de-· 
León. 

1 
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2. ASPECTOS SOCIECONOMICOS 

2.1 Demografía 

2.1.1 Población total y densidad. En base a los datos propor
cionados en el censo de 1970. Se considera que a la zona de estudio -
había aproximadamente 112 438 habitantes para una área de 6,300 Ha. -
lo que da lugar a una densidad de población de 177 Hab. Km2 

2.1.2 Población económicamente activa en el sector agropecua-
rio. La población económicamente activa del área de estudio está com
puesta aproximadamente por el 24% del total de población. 

La actividad predominante aunque no mas remunerada, es -
la agricultura; las otras actividades que complementan su economía -
son la industria, ganadería, servicios y comercio. 

La agricultura es practicada aproximadamente por el 56% 
de la población económicamente activa, el 15% se dedica a la industria, 
el 10% a la ganadería, el 13% a servicios y a otras actividades el 6%. 

El desarrollo intensivo de la actividad agrícola se ha -
venido incrementando a raíz de los créditos y asistencia que propor-
cionan tanto instituciones privadas como públicas. 

Dado que la mayoría de las tierras son aptas para la 
agricultura ésta actividad se practica con diversos cultivos como so~ 
go, maíz, alfalfa, trigo, papa, etc. 

La ganadería representa menos importancia comercial y -
económica que la agricultura, por lo que existen pocas cabezas de ga
nado; el bovino es el tipo de ganado que representa mas importancia -
numérica y por tanto comercial, existe también ganado caprino y porci 
no, lo que respecta al' ganado caballar, mular y aves de corral solo -
se tienen a nivel familiar. Por lo anterior la calidad del ganado es 
baja ya que generalmente existe ganado criollo. 

2 
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2.1.3 Nivel de conocimientos agropecuarios. La mayoría de los 
campesinos cuenta con un nivel medio de conocimientos agropecuarios -
los cuales utilizan implementos mecanizados y solo una minoría que e~ 
tá integrada por un pequeño por ciento de ejidatarios aún utilizan 
implementos rudimentarios de explotación agrícola y pecuaria. 

Un elevado número de ejidatarios y pequeños propietarios 
(97%) utilizan semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas, fungi 
cidas y herbicidas, con lo que su producción se ve mejorada. 

La explotación agrícola es principalmente de riego, ya -
que existe gran número de pozos profundos, así como pequeñas presas -
almacenadoras, además de extensas áreas regadas con aguas negras. La 
pequeña propiedad es explotada con implementos modernos, inclusive m~ 
quinaria de importación. 

En cuanto a la actividad ganadera el mayor número de bo
vinos se explotan en forma mecanizada en pequeñas áreas que se conce~ 
tran cerca de la Cd. de León, el resto se encuentra diseminado se ex
plota a nivel de autoconsumo y el pequeño excedente se comercia. 

El resto del ganado se explota a nivel familiar con li--
bre pastoreo. 

2.1.4 Nivel económico. Dado la buena calidad de las tierras, 
así como el desarrollo industrial que crea numerosas fuentes de trab~ 
jo, el nivel económico de la población es en general medio, aunque -
existen algunas personas sobre todo los ejidatarios con nivel bajo. -
La población masculina generalmente de bajos recursos económicos pre
senta un problema fuerte de migración, ya que la mayoría emigran hacia 
los E. U. Ocasionando que presten, alquilen o traspasen a sus tierras 
agrícolas a los pequeños propietarios principalmente, los cuales con
centran cada vez áreas mas extensas de producción y cuando el ejidat~ 

rio regresa se le emplea como asalariado con sueldos que fluctúan en
tre $ 59.00 y $ 80.00 pesos diarios, por lo ·que muchos de ellos no -
elevan su nivel económico. 

3 



2.1.5 Crédito agropecuario. Los créditos agropecuarios son o
torgados por el Banco Rural del Centro, S. A., y por Bancos privados. 

El Banco Rural casi siempre trabaja con ejidatarios que 
tienen pequeñas parcelas, ya que a los ejidatarios con más de 20 Ha -
no se les da crédito. Este Banco cobra un interés de 14% anual en el 
crédito de avío para productores organizados y 16% anual para crédi-
tos individuales: el crédito refaccionarios se trabaja poco en este -
Banco ya que dada la escasa extensión ejidal de sus clientes no es -
factible económi~amente la compra de maquinaria; sin embargo, estos -
agricultores utilizan maquinaria que alquilan de los pequeños propie
tarios. 

Ocasionalmente algunos ejidatarios se unen y trabajan en 
forma cooperativa facilitándose los trámites para obtener crédito re
faccionario. 

La banca privada trabaja casi exclusivamente con los ~e
queños propietarios, ya que es requisito tener una garantía económica 
(bienes raices) para que proceda el crédito, el cual se obtiene mas -
rápido y mas fá.eilmente que en el Banco de Crédito Rural, aunque los 
intereses anuales son los mismos. 

En estas instituciones se obtiene mayor crédito refacci~ 
nario para la compra de maquinaria, la cual se lleva a cabo en las -
agencias autorizadas en las ciudades de León e Irapuato principalmen
te. 

2.1.6 Mercado y Comercialización de Producción. La mayor par
·te de la producción se destina a las poblaciones de importancia que -
se encuentran dentro o cerca del área estudiada como son Léon, Irapu~ 

to, Silao, San Feo. del Rincón, y una mínima proporción es para auto
consumo. 

La intervención de los intermediarios es numerosas y ac~ 
paran gran parte de la producción principalmente de los ejidatarios -

4 



ya que carecen de bodegas adecuadas para el secado de granos y para -
tener en buenas condiciones los productos. Por otra parte, la Conasupo 
se niega en la mayoría de los casos a aceptar la producción dadas sus 
exigencias de calidad que generalmente no son satisfechos por los prQ 
ductores, se ven en la necesidad de vender a los intermediarios que -
como se sabe pagan a bajo precio. 

Principales Productos, Costos de Producción, Rendimien-
tos y Utilidades Aparentes en pesos. 

Producto 

Maíz (bombeo) 
Maíz (tempera 1 ) 
Sorgo (bombeo) 
Sorgo (tempera 1 ) 
Trigo (bombeo) 
Papa (bombeo) 
Alfalfa 

Rendimiento 
$/Ha. 

14 500 

5 800 

12 180 

6 090 

9 880 

40 000 

Costo de 
Producción 

$/Ha. 

8 250 

4 220 

8 760 

4 883 

7 408 

30 717 

Utilidad apa 
rente $/Ha.-

6 250 

1 580 

3 420 

1 227 

2 472 

9 283 

Relación/Uti 
lidad costo
de producción 
en % 

75.75 

37.44 

39.04 

25.12 

33.36 

30.22 

Fuente: Banco de Crédito Rural del Centro, S. A .. Costo de unitario, cuota 
de préstamo y calendario de ministraciones. 1977-78 

Como se observa en el cuadro anterior la papa es el pro
ducto con mayor rendimiento, sin embargo es el que requiere mayor in
versión y sus utilidades en relación con la inversión solo representan 
un 30.22 %. Es producto solo lo cultivan algunos pequeños propietarios 
con mayores recursos económicos dada la elevada inversión. 

Otro producto con altos rendimientos es el maíz de riego 
por bombeo el cual requiere de una inversión mucho menor que la papa 
y sus utilidades en relación con el costo de producción representan el 
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mas elevado porcentaje de todos los productos. Sin embargo, el maíz -
temporalero representa una utilidad aparente menor que cualquier pro
ducto pero en relación con costo de producción representan el 37.44%. 

El producto con menor utilidad es el sorgo del temporal, 

y de menor inversión, corresponde al maíz de temporal. 
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3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

3.1 Geología superficial. Antiguamente la zona estaba e~ 
bierta por calizas del Cretácico; posteriormente, como consecuencia de -
los movimientos orogénicos y emisiones de grandes masas ígneas efusivas, 
se formaron grandes lagos y acumulaciones de materiales volcánicos, así 
como de materiales erosionados por las corrientes que existieron en el -
Cuaternario. El Bajío se encuentra en lo que fuera el lago Jalisco. 

Poster.iormente se formó el sistema hidrológico y se rell~ 
naron las depresiones formadas por las emisiones lávicas, continuando -
después períodos de actividad tectónica y volcánica espontaneas y loca-
les de menor importancia. Esto dió origen a algunas chimeneas y grietas 
de las que salieron corrientes basálticas de extensión e importancia va
riable, las que obstruyeron las cañadas antiguas e interrumpieron la pe~ 
diente hidrológica en numerosos puntos, formándose así cuencas parciales 
escalonadas y lagos. 

Estas cuencas fueron rellenadas por los azolves acarrea-
dos por los ríos, el material de desgaste de las serranías circunvecinas 
los materiales piroclásticos arrojados por los volcanes todavía activos. 
y las cenizas y arenas finas arrastradas por el viento. 

Asimismo, las depresiones que quedaron entre las partes -
altas se rellenaron con la deposición de los sedimentos lacustres más -
recientes. 

En la zona afloran rocas calizas del cretácico, basálti-
cas del terciario y rocas elásticas continentales cuya edad se considera 
de fines del terciario y principios del cuaternario, además. existen de
pósitos aluviales del cuaternario que constituyen los materiales de re-
lleno de los valles. 

Contemporáneamente a la sedimentación de depósitos conti
nentales en los valles, existió un período de intenso vulcanismo que dió 
lugar a emisiones de rocas basálticas, mismas que contituyén los lome
ríos de la región. Estas rocas han dado origen a suelos in-situ 
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e in-situ coluviales, arcillosos, de permeabilidad lenta, delgados y 
generalmente pedregosos. 

En los valles y depresiones generalmente se tienen to--
bas sobre dep6sitos lacustres del terciario, las cuales han origina..--• 
do suelos in-situ arcillosos, de permeabilidad lenta, profundidad m 
dia y que en ocasiones están afectados por sales y/o sodio. 

3.2 Geomorfología y topografía. La zona de estudio se loe~ 
liza en la zona denominada El Bajío, misma que se ubica dentro de la 
provincia fisiográfica denominada Mesa Central. 

El Bajío se caracteriza por ser una porci6n plana, cuya 

r 

altitud predominante es de 1 700 m, en la que sobresalen numerosos c~llJ\.~1"""~-·-· 
rros aislados de origen volcánico y zonas de lomeríos, entre los cua-
les existen valles intermitentes y planicies que fueron antiguos la--
gos. 

Los cerros son aparatos volcánicos, principalmente conos 
cineríticos de varias decenas de metros, topografía ondulada con pen
dientes mayores del 10% y que presentan en sus faldas suelos in-situ 
coluviales muy delgados, pedregosos, de drenaje superficial muy rápi
do y muy fáciles de erosionarse. 

Por otra parte los terrenos con pendientes menores del -
3% forman una serie de valles y planicies que presentan suelos in-situ, 
medios de drenaje superficial lento y aluviales, profundos de drenaje 
superficial lento. 

3.3 Hidrología 

3.3.1 Corrientes y depósitos superficia1es. La principal co--
rriente superficial es el Río Turbio, el cual nace en las cercanías -
de la Ciudad de Le6n y desagua finalmente en el Río Lerma al este de 
Pastor.Ortiz. Este río tiene un régimen permanente cuyos gastos se-
presentan en el cuadro Núm. 1 presenta un cauce no muy ancho ni -
profundo y el nivel de sus aguas se encuentra generalmente muy cerca 

8 

.~ ' 



de los terrenos agrícolas, provocando con cualquier exceso de agua su 

desbordamiento. 

En su recorrido este río recibe las aguas de numerosos 
afluentes entre los que se encuentran los ríos Santiago, León, La Lo
ma; así como los arroyos California, La Barranca, La Purísima, Color~ 

do y Jalpa. 

Por otra parte, existen algunas presas y bordos de al
macenamiento utilizados todos ellos para riegos tales como la presa -

San Germán y San Sebastían. 

3.3.2 Corrientes subterráneas. Los acuíferos más abundante-
mente explotados en el área, se encuentran contenidos en depósitos -

granulares permeables tales como: 

Acuíferos en rellenos aluviales, depósitos lacustres y 

fluviales. Estos acuíferos varían en su funcionamiento hidráulico de 

libres, semiconfinados y confinados. 

Por otra parte, existen acuíferos en rocas los cuales 

son producidos por el fracturamiento de rocas originalmente compactas 

como los basaltos. 
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CUADRO NUM. 1 

GASTOS Y VOLUMENES DEL RIO TURBIO 

ESTACION LAS ADJUNTAS 

GASTOS EN MILES DE M3¿SEG. 

AÑO MAXIMO MINIMO MEDIO VOLUMEN EN MILES DE 
M3 

1967 118,000 o 8,558 269,879 

1968 57,000 o 2,691 84,873 
. 1969 15,700 o 443 13,967 

1970 70,150 o 6,134 193,437 
1971 149,583 o 17,097 539,167 

1972 11,760 o 672 21,204 

1973 207,000 o 11,077 349,337 

1974 51,500 o 1,436 45,283 

1975 107,400 o 5,318 167,655 

1976 101,200 o 13,756 183,121 

10 



3.4 Vegetación. En general toda el área de estudio está cul 
tivada, casi no existe vegetaci6n natural y solo se observan algunas 
especies dispersas de selva media caducifolia. 

La vegetaci6n natural de la zona fue el mezquital y en -
la actualidad aparece en forma dominante en las áreas que no se han -
cultivado. 

Se observan numerosas especies herbáceas, así como arbu~ 
tos y cactáceas distribuidos principalmente en los linderos de cami-
nos y en las riveras de ríos y arroyos, existen algunas especies arbQ 
reas cuyo desarrollo ha sido favorecido por el hombre, utilizándolos 
principalmente como cortinas rompevientos. 

En el cuadro siguiente se presenta una relaci6n de las -
especies vegetales existentes en la zona de estudio. 

CUADRO NUM. 

ESPECIES VEGETALES EXISTENTES 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Sauce Salix spp Salic&ceae 
Sabino Taxodium mucronatum Taxodiaceae 
Eucalipto Euxalyptus sop Mirtaceae 
Casuarina Casuarina eguisetifol ia. Casuarinaceae 
Mezquite Prosopis juliflora l..eguminosae 
Huizache Acacia farneciana Leguminosae 
Nopal Opuntia spp Cactaceae 
Abrojo QQuntia tunicata Cactaceae 
Chica lote Argemone Mexicana Papaverceae 

Jara Senecio spp Compositae 
Aceitilla Bidens pilosa Compositae 
Que lite Amarahnthus ~ Amaranthaceae 
Lengua de Vaca Rumex spp Polygoneaceae 

11 



4. CLIMATOLOGIA AGRICOLA 

4.1 Generalidades. los datos utilizados para la carac
terizaci6n del clima fueron tomados de dos estaciones climatol6gicas que 
se encuentran distribuidas a lo largo de la zona de estudio, las cuales 
son: León y Guanajual, Gto. y sus coordenadas geográficas son las si---
guientes: 

León: Lat. N: 21° 07' 
Long.W. 101° 41' 
1885 m.s.n.m. 

Guanajual: Lat. N. 21° 05' 
Long. W. 101° 53' 
00 m.s.n.m. 

4.2 Datos Meteorológicos. 

Precipitaci6n media anual ----------------------------- 625.2 mm 
Precipitación del año más seco (1969) ----------------- 343.9 mm (León) 
Precipitación del año más húmedo (1975) --------------- 955 mm {León) 

Temperatura media anual ------------------------------- 18.55 °C 
Temperatura máxima extrema anual ---------------------- 39.5 °C (Guanajual) 
Temperatura mínima extrema anual ---------------------- 7.0 °C (Guanajual) 
Evaporación media anual registrada --------------------186.81 mm 
Evaporación media anual calculada ---------------------824.9 mm 
Deficiencia de humedad media anual --------------------275.3 mm 
Deficiencia de humedad media anual calculada ---------- 75.6 mm 

Precipitación. El promedio de precipitación anual de to
da la zona resultó de 625.2 mm. La época de lluvia se presenta en el -
mismo período para toda la zona estudiada, lo cual abarca de los meses -
de Junio a Septiembre, donde se registran aproximadamente el 83% de la -
lluvia oscilan entre (112.3 y 180.3 mm) en el período seco y abarca los 
8 meses restantes las precipitaciones mensuales varían entre 2.2 mm y --

45.7 mm las cuales representan el 17% de la precipitación anual. 
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Temperatura. La temperatura media anual es de 18° 55' y 

en toda la zona sólo se presentan ligeras variaciones medias, las temp~ 
raturas mínimas se registraron en los meses de invierno y varían de 7° a 
3° e, y las máximas fluctúan de 32° a 40° e, durante el verano, las va
riaciones de temperatura entre los meses más cálidos y los más fríos es 
considerable ya que varía entre 38° y 45° e, de diferencia durante el -
año, por lo que se considera un clima extremoso. 

Heladas. Este fenómeno es poco frecuente en la zona de 
estudio, ya que se han registrado como máximo 2 días con heladas al 
año. 

Vientos. En la zona de estudio son de importancia, ya -
que se presentan principalmente vientos procedentes del E y con veloci
dad moderada a fuerte, que varían entre 7 a 22 Km/hr. aproximadamente. 

Granizadas. Este fenómeno es significativo ya que el p~ 

ríodo de observación (10 años) llegó a presentarse entre 1 y 4 días --
anuales con granizadas en las diferentes estaciones. 

Evaporación. Fenómeno que sobrepasa a la precipitación 
principalmente en la mayor parte del año o sea durante la época de se-
cas la cual abarca un período de 8 meses, por lo cual durante dicho pe
ríodo se presenta una deficiencia de humedad que varía en los meses de 
sequía de .45 a 8.50 cm. 

4.3 Clasificación del clima. De acuerdo al 2° sistema de -
Thorntwaite, las variaciones que se presentan del clima son: 

Fórmula del ciima: c1dB' 2a• 
Categoría de humedad: (GP) semiseco. 
Régimen de humedad: (AS) con pequeña o nula demasía de 

agua. 
Categoría de temperatura: (DI) templado-frío. 
Régimen de temperatura: (AV) con baja concentración de 
calor en el verano. 
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4.4 Influencia del clima en los cultivos. Teniendo una pre
cipitación media anual de 625.2 mm, presentando el siguiente inconve--
niente para la agricultura: 

Durante el período seco (Octubre-Mayo) las precipitacio
nes mensuales son 2.2 a 45.7 mm los cuales son insuficientes para el d~. 

sarrollo de los cultivos y por lo tanto es necesario aplicar riegos co~ 
pletos. 

En el período húmedo (Junio-Septiembre) las precipitaci~ 
nes mensuales oscilas (de 112.3 a 180.3 mm) las cuales no tienen una -
distribución aceptable, por lo tanto se recomienda la aplicación de ri~ 

gos de auxilio al principio y/o final del ciclo vegetativo. Los usos -
consuntivos de los cultivos se encuentran en el cuadro No. 9. 
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5. AGRICULTURA 

5.1 Sistemas de explotación. Un 60% del área de estudio 
se explota agrícolamente bajo riego, humedad y el resto del área es de -
temporal. 

Los niveles de tecnificación de las explotaciones agríco
las dependen de las condiciones económicas de los campesinos, tipo de -
propiedad y disponibilidad de riego. De esta forma, existen explotacio
nes completamente tecnificadas y explotaciones tradicionales. 

Las explotaciones muy tecnificadas son las que predominan 
en la zona, las cuales cuentan con riego, están mecanizadas, utilizan s~ 
millas mejoradas, se aplican fertilizantes y pesticidas. La agricultura 
tradicional existe en mínima proporción, se realiza con prácticas un ta~ 
to inadecuadas e inoportunas, siendo frecuente el uso de implementos rúi 
tices de labranza (azadón, arado de tracción animal, coa, machete, etc.) 
y mano de obra directa del hombre, se emplean semillas de calidad varia
ble, no se aplican fertilizantes ni pesticidas, este tipo de agricultura r. 
puede ser de tiego o temporal y generalmente son de autoconsumo. 

5.2 Cultivos actuales. El principal cultivo de la zona 
es el sorgo, ya que ocupa el 50% del total cultivado, el 30% corresponde 
al maíz, finalmente se cultivan (15%) alfalfa, trigo, garbanzo y papa. -
(5%). 

CUADRO NUM. 2 

RENDIMIENTOS (ton/ha) 

CULTIVO MAXIMO IHNIMO MEDIO MODA 

Sorgo (riego) 6 4 5 5 
Sorgo (temporal) 3 0.8 1.5 2 

Maíz (riego) 5 3 4 4 

Maíz (tempera 1) 2 0.8 1.4 1 

Alfalfa (riego) 9 5 6 7 

Trigo (riego) 3.8 2.5 3 3 
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PLAGAS Y ~NFERMEDADES 

Nombre común 

Gusano Cago 11 ero 
Gusano Elotero 
Gallina ciega 
Mosquita blanca 
Mosquita Midge del sorgo 
Pulgón 
Pulgón de la espiga 
Rata de campo 

Zanates 

PLAGAS 

Nombre científico 

Spodoptera Frugiperda 
Heliothis Zea 
P!)yl!. ophaga Spp. 
Trialeurodes vaporariorum 
Contarinia sorghicola 
Myzus Persicae 
Macrosiphum Avanae 
Sig_!!lodon hispidus 

Cassidix mexicanos 

ENFERMEDADES 

Nombre común 

Carbón del Maíz ó 
Huitlacoche 
Chahuixtle 
Tizón temprano 

Nombre científico 

Ustilag.Q_ Zeae 
Puccinia Sorghi schw 
Alternaria solani 
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Maíz 
Maíz 

Maíz y Sorgo 
cítricos 
sorgo 
c'itri e os 
sorgo 
maíz, sorgo 
y hortalizas. 
maíz y sorgo 

cu 1ti va afectado 

Maíz 
Maíz y sorgo. 
Papa, Jitomate 
y chile. 



~------------------------------------------------------------------- - ---

5.3 Técnicas de cultivo. Generalmente los pequeños propieta---
rios son los que emplean técnicas más avanzadas. Por su parte, los eji
datarios no emplean estas técnicas, debido a que carecen de recursos eco 
nómicos. 

las prácticas agrícolas que se efectúan en los principales 
cultivos son las siguientes: 

Sorgo. la preparación del terreno y la siembra se realizan 
con maquinaria agrícola utilizándose semillas mejoradas como NK-265 y-
ASGROW-JUMBOC, en los meses de abril-mayo (riego) y las semillas INIA -
Purepecha, INIA, chichimeca, Pioneer 828 y FUNKS 766 W en los meses de·
mayo-Junio (temporal) la fertilización es a base de nitrato de amonio y 
superfosfato triple empleándose las fórmulas 100-40-00 para sorgo de te~ 
poral, y 160-40-00 para sorgo de riego, suministrados en varias aplica-

ciones (siembra y 2a. escarda). 

Las labores culturales que se realizan son la primera y se
gunda escarda, el control de malas hierbas se realiza manualmente. 

El control de plagas en su mayoría se realiza en forma ade-
cuada, no así en el control de enfermedades, ya que no se recibe la críen 

tación técnica necesaria. 

En g~neral, la cosecha se efectúa con maquinaria. 

Maíz. la preparación del terreno y la siembra se realizan 
con maquinaria agrícola. Utilizándose las siguientes semillas mejoradas 
H-366 H-352 y H-309 en áreas de riego sembrándose de febrero-Julio así
como H-220 y H-230 en áreas de temporal, sembrándose de mayo-agosto. La 

fertilización es a base de nitrato de amonio y superfosfato triple em--
oléandose ias fórmulas 180-40-00 para maíz de riego y la fórmula 100-40-
00 para maíz de temporal, suministrados en varias aplicaciones (siembra 
y 2a. escarda}. 
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Los labores culturales que se realizan son la primera y se
gunda escarda, los deshierbes se llevan a cabo en forma manual. 

El control de plagas en su mayoría es atacado en forma efi
ciente, en las enfermedades de dicho cultivo su control es deficiente. 

En su mayoría, la cosecha se efectúa con maquinaria. 

Alfalfa. La preparación del terreno y la siembra se reali
zan con maquinaria agrícola utilizándose semilla mejorada, de la varie-
dad tanhuato y moapa sembrándose de noviembre-enero. La fertilización es 
a base de nitrato de amonio y superfosfato triple empleándose la fórmula 
60-300-00, suministrada en varias aplicaciones (siembra, 3er. y 8° riego). 

Labores culturales. El control de plagas y enfermedades en 
general se lleva buen control de plagas aplicándose insecticidas y acari 
cidas, la presencia de enfermedades es casi nula y no se combate. 

En general el corte o siega de la alfalfa se efectúa en for 
ma manual. 

Trigo. La preparación del terreno y la siembra se realizan 
con maquinaria agrícola utilizándose semilla mejorada, de las variedades 
Toluca F-73, Salamanca S-75 y Roque F-73 sembrándose en los meses de --
Diciembre-Enero. La fetilización es a base de nitrato de amonio y su-
perfosfato triple empleándose la fórmula 200-40-00 suministrada en la -
siembra.:, 

Labores culturales. El control de las malas hierbas se --
efectúa aplicando herbicidas. 

El control de plagas y enfermedades se realiza generalmente 
en forma adecuada con respecto a las plagas no así con las enfermedades 
debido a falta de orientación técnica. 

La cosecha se efectúa con maquinaria. 
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5.4 ~_r:§_qj_t_()_.l.~-t.~.ll.?ionisn~~-" El crédito de la zona es pro-
porcionado principalmente por el Banco de Crédito Rural del Centro, - -
S.A., el cual sólo habilita crédito de avfo a los cultivos de sorgo, -

mafz, alfalfa, trigo y papa. 

Los servicios de extensionismo de la región los lleva a 

cabo la SARH. 

A continuac•ón se presentan los cuadros de producción de 
los principales cultivos. Datos proporcionados por el Banco de Crédito 

Rural del Centro,S.A. 
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CUADRO. 3 COSTO DE PRODUCC ION !JE UNA HECTAREA DE MA I Z 
(DE BOMBEO CON SEMILLAS MEJORADAS Y USO DE 
FERTILIZANTES) 

COSTO TOTAL 

RESUMEN 

Rendimiento medio 5 Ton/ha. 
Precio unitario $ 2 900.00 Ton. 
Rendimiento 
Costo de producción 
Utilidad aparente 

* No se tomó en cuenta los precios del flete, ni los 
del crédito. 

925 

390 

1 635 

1 260 

640 

1 500 

830 

8 250 

14 500 
8 250 

$ 6 250 
==::======= 

Datos proporcionados por el Banco de Crédito Rural del Centro, S.A. 
Abril de 1978. 
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CUADRO. 4 COSTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE MAIZ 
(DE TEMPORAL CON SEMILLAS MEJORADAS Y USO DE 
FERTILIZANTES) 

COSTO 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

1) PREPARACION DE LA TIERRA 

a) Barbecho 
b) Rastreo 

2) SIEMBRA 

a) Semilla (15 Kg. a $ 9.50 c/u) 
b) Plantación 

3) FERTILIZAClON 

a) Fertilizantes 
b) Aplicación 
e) Acarreo y maniobras 

4) LABORES DE CULTIVO 

a) Escarda 
b) Deshierbe 

5) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
a) Insecticidas y acaricidas 
b) Aplicación 

6) COSECHA 

a) Pizca 
b) Tri 11 a 
e) Acarreo 

7) DIVERSOS 

a) Seguro agrfcola 

COSTO TOTAL 

RESUMEN 
Rendimiento medio 2 Ton/Ha. 
Precio unitario $ 2 900.00 Ton. 
Rendimiento 
Costo de producción 
Utilidad aparente 

$ $ 

350 
~ 

142.50 
200 

977 
60 

_2L 

350 
_1QQ__ 

395 
_§Q_ 

240 
200 

_1&Q_ 

530 

575 

342.50 

1 068 

650 

455 

600 

530 

4 220.50 

5 800 
4 220.50 

$ 1 580.50 
========= 

Datos proporcionados por el Banco de Crédito Rural del Centro, S.A. 

Abril de 1978. 
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CUADRO. S COSTO DE PRODUCCION DE UNA HEW\REA DE SORGO 
(DE BOMBEO CON SEMILLA t1EJORADA Y USO DE FE~ 
TILIZANTES) 

COSTO 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

------------------------------~$- ~$ ____ __ 
1) PREPARACION DE LA TIERRA 

a) Barbecho 
b) Rastreo 
e) Empareje 

2) SIEMBRA 

a) Semilla (20 Kg. $ 29.00 Kg.) 
b) Plantación 

3) FERTILIZACION 

a) Fertilizantes 
b) Aplicación 
e) Acarreo y maniobras 

4) LABORES DE CULTIVO 

a) Escarda 
b) Deshierbe 

5) RIEGOS Y DRENAJE 

a) Limpia de canales 
b) Costo del agua (S riegos $ 160.00) 
e) Riego 

6) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

a) Insecticida y acaricida 
b) Aplicación 
e) Pajareo 

7) COSECHA 

a) Trilla 
b) Acarreo 

8) DIVERSOS 

a) Seguro agrícola 

COSTO TOTAL 

Rendimiento medio 6 Ton/Ha. 
Precio unitario $ 1 030.00 Ha. 
Rendimiento 
Costo de producción 
Utilidad aparente 

RESUMEN 

22 

4SO 
3SO 
~ 

sao 
200 

1 S2S 
60 
50 

3SO 
1 080 

60 
800 

_1QQ_ 

440 
180 

__ill_ 

600 
_i!ill_ 

790 

925 

780 

1 635 

1 430 

1 260 

860 

1 080 

790 

8 760 

12 180 
8 760 

$ 3 420 

========= 



CUADRO. 6 COSTO DE PRODUCCION DE UNA HEC~AREA DE SORGO 
(DE TEMPORAL CON SEMILLAS MEJOR~OAS Y USO DE 
FERTILIZANTES) 

COSTO 
CONCEPTO ~PA~R~C~IA~L-= --TOTAL ___ _ 

1) PREPARACION DEL TERRENO 

a) Barbecho 
b) Rastreo 

2) SIEMBRA 

a) Semilla (15 Kg. a$ 29.00 Kg.) 
b) Plantación 

3) FERTILIZACION 

a) Fertilizantes 
b) Aplicación 
e} Acarreo y maniobras 

4) LABORES DE CULTIVO 

a} Escarda 
b) Deshierbe 

5} CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

a) Insecticidas y acaricidas 
b} Aplicación 
e) Pajareo 

6) COSECHA 

a) Trilla 
b} Acarreo 

7) DIVERSOS 

a) Seguro agrícola 

COSTO TOTAL 

RESUMEN 
Rendimiento medio 3 Ton/Ha. 
Precio unitario $ 2 030.00 Ton. 
Rendimiento 
Costo total 
Utilidad aparente 

$ ______ $ __ _ 

350 
_22~-

435 
200-

977 
60 
31 

350 
480 

315 
120 

_240 

300 
24J 

560 

575 

635 

1 068 

830 

675 

560 

4 833 

6 090 
4 883 

$ 1 207 

Datos proporcionados por el Banco de Crédito Rural del Centro, S.A. 
Abril de 1978. 
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CUADRO. 7 COSTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE TRIGO 
(DE BOMBEO CON SEMILLA MEJORADA V USO DE FER 
TILIZANTES) 

CONCEPTO 
COSTO .1: d :: _ _.r(~J:'~ 

PARCIAL TOTAL \.!:,...,Q A 
$ $ . Q 

1) PREPARACION DE LA TIERRA 

a) Barbecho 
b) Rastreo 
e) Empareje 
d) Melgueo 

2} SIEMBRA 

a) Semilla (150 Kg. a$ 6.00 Kg.) 
b) Plantación 

3) FERTILIZACION 

a) Fertilizantes 
b) Acarreo y maniobras 

4) RIEGO V DRENAJE 

a) Costo del agua 
b) Riegos 

5) CONTROL DE PLAGAS Y ENFER~·1EDADES 

a) Insecticidas 
b) Aplicación Insec. 
e) Herbicida 
d) Aplicación Herb. 

6) COSECHA 

a) Combinada 
b) Acarreo 

7) DIVERSOS 

a) Seguro agrícola 

COSTO TOTAL 

RESUMEN 
Rendimiento medio 3.8 Ton/Ha. 
Precio unitario $ 2 600.00 Ton. 
Rendimiento 
Costo de producción 
Utilidad aparente 

400 
400 
150 

..1§Q_ 

900 
..1.QQ_ 

1 670 
48 

1 300 
--~ 

200 
140 
250 

_7Q._ 

380 
_12Q_ 

540 

.. 
-< '<i 

··; 
lOO,.' 

t: ' 
V·t•...¡,.,~•-...· .. '"' 

1 100 

1 718 

1 720 

660 

570 

540 

7 408 

9 880 
7 408 
2 472 

======= 

Datos proporcionados por el Banco de Crédito Rural del Centro, S.A. 
Abr1l de 1978. 24 
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CUADRO 8 COSTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE PAPA 
(DE BOMBEO CON SEMILLA NEJORADA Y USO DE -
FERTILIZANTES) 

CONCEPTO 

1) PREPARACION DE LA TIERRA 
a) Barbecho 
b) Rastreo 
e) Empareje 
d) Surcado 

2) SIEMBRA 
a) Semilla (2 000 Kg. a$ 7.00 Kg.) 
b) Plantación 

3) FERTILIZAC ION 
a} Fertilizantes 
b) Aplicación 

PARCIAL 
$ 

400 
350 
150 
200 

14 000 
700 

2 345 
420 

COSTO 
TOTAL 

$ 

1 100 

14 700 

e) Acarreo y Maniobras ~- 2 832 

4} LABORES DE CULTIVO 
a) Escarda 400 
b) Deshierbe 560 960 

5) RIEGO Y DRENAJE 
a) Costo de Agua 1 800 
b} Riegos 560 2 360 

6) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
a) Insecticidas y acaricidas 9~5 
b) Aplicación Insecticidas 140 
e} Fungicidas y bactericidas 1 820 
d} Aplicación fungicidas 420 3 325 

7) COSECHA 
a) Ciega 150 
b} Sacado y recolección 1 750 1 900 

8) DIVERSOS 
a) Seguro agrícola 3 090 3 090 

COSTO TOTAL 30 267 
RESUMEN 

Rendimiento medio 20 ton/ha. 
Precio unitario $ 2 000.00 
Rendimiento 40 000 
Costo de producción 30 267 
Utilidad aparente ~==~=z~~== 
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CUADRO NUM. 9 USOS CONSUNTIVO$ DE LOS CULTIVOS. 

___l.___ 

CICLO VEGETATIVO USOS CONSUNTI VOS {cm) 
CULTIVO 

Siembra Cosecha E F H A " J J A S o N o TOTAL 
(cml 

Ajo Ago. Ene. 2.8 4.5 10.2 12.9 10.9 í .2 48.:: 

Alfalfa y Tréboles Todo el aña 5.1 6. 5 10.1 13.7 ¡¡ .7 17.5 16.3 14.9 12.5 10.3 7.4 5.3 137 .é 

Calabaza Abr. Ago. 6.3 10.0 ll.S 10.8 9.5 48.4 

Calabacaa Feb. Abr. 4.5 12.4 7.8 24.8 

Cebolla Mar. Jul. 3.6 10.8 16.4 12.7 4.8 48.ó 

Chile Mar. Jul. 3. 7 10.9 16.4 12.6 4.5 48.:< 

ChHe Nov. Ene. 5.3 5.7 10.3 2' ·" 
Ji tomate Nov. Abr. 6.1 6. 7 6. 7 3.1 3.3 7 -~ ::~ . .: 

Maíz Mar. Ago. 6.2 9.7 16.7 18.1 16.6 14.1 fsLE 

Sorgo Abr. Oct. 5.1 10.8 15.2 15.9 l3.b Y.l 7.2 7? 

Trigo Nov. May. 2.2 4. 7 !l." !9.2 z,:_s 11.9 5.1 6' ' 

Pastos Mar-May. Todo el año 6.1 5.4 ~.3 9. 5 13.7 14.9 15.0 14.6 13.4 12.1 10.3 7 r; u:; ; 
limón Feb-flar. Todo el año ? . ' 2 5 3. 9 7 .o :J. a 15.6 J7 .2 16.8 KO 10.8 6.4 3. 9 '1:<.·. 

Guayabo Feb-Jol.ar. Primavera-Verano !.3 2.3 5.6 9.8 14.7 !6.5 11.1 16.6 13.8 11.2 ¡ .3 4.2 !21. '.' 

------- ---- ---- ---· --·---·-

ttota: los usos consuntivos dp los P""lnclpalt:-s cult1vu:. se ca1r::ulat·on oor el mHodo de Bj.r>.ney ~ Ct"iddle-. modificac!c p~r Pheia~. 
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6. GANADERIA 

Generalidades. La actividad pecuaria de la zona ocupa un -
lugar secundario en relación a la agricultura, dado que existen algunas 
especies de ganado bovino, porcino, caprino y aves. El principal tipo -
de ganado es el bovino y en menor proporción el porcino, caprino y aviar. 

Especies y razas existentes. Por lo general el ganado bovi 
no es criollo y en menor proporción existe cebú, holstein y charolais y 

~lgunas cruzas de éstos con criollos. 

Las razas porcinas generalmente son la duroc, hampshire, -
Landvace y la cruza entre ellas y con animales criollos. 

El ganado caprino por lo general es criollo cruzado con la 

raza Granadina. 

Las explotaciones ovinas tienen por lo general rebaños crío 

llos y no se observan cruzas con razas apropiadas. 

las granjas avícolas explotan razas Leghorn en la producción 
de huevo y las razas Vantrco, San Pedro y ~estter en la explotación de -

carne. 

* Población ganadera de 1977 

Bovino 50 409 
Porcino 2 836 
Quino 1 844 
Caprino 24 798 
Equino 2 277 
Mular 2 330 
Asnal 1 726 

* Datos proporcionados por la Unión Ganadera Regional de -

Guanajuato. 

Sistema d~ explotación. Los sistemas de explotación que se 
llevan a cabo en la zona de estudio son el intensivo, semiestabulado y -

el extensivo o libre pastoreo. 
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En el sistema intensivo se explota el UdnJdo productor de -
lecbe, generalmente en hatos mayot·eo de 50 vaca~. Siendo el rendimiento 
promedio de estos animales de 7 1 itros diar·ios con una lactancia de 270 
a 300 dfas. Los establos venden sus becerros recién nacidos a un precio 
promedio de $ 400.00 por cabeza y las vacas de deshecho se envían al ra~ 

tro donde se cotizan a razón de $ 18.00 Kg. en pie. 

Alimentación. Para el ganado bovino lechero la alimenta--
ción básica comprende, la alfalfa, milo o melasina, escremento de pollo 
y rastrojo de maíz y sorgo, así como suplementos y concentrados comercia 
les. 

El ganado bovino productor de carne se alimenta por lo gen~ 
ral, de maíz y sorgo ensilado, así como suplementos de granos y pastos
de oleaginosas y en ocasiones heno y alfalfa. 

La alimentación del ganado porcino se basa en la alimenta-
ción a base de granos y concentrados protéicos comerciales, los cuales -
en ocasiones son preparados por los productores a base de pastas oleagi
nosas. 

El ganado caprino y ovino se alimenta en agostaderos, cerr1 
les a base de gramíneas y arbustos nativos, así como también de los resi 
duos de las cosechas que quedan en el terreno. 

Las explotaciones intensivas de ganado bovino para carne -
son muy escasas y por lo general se llevan a cabo en confinamiento. Los 
animales cebados se venden generalmente cuando alcanzan un peso de 500 -
Kg. 

Existe también ganado bovino que se explota bajo el sistema 
semiestabulado, para obtener leche y carne. 

En la zona existen algunas explotaciones intensivas de gan~ 
do porcino, el que se vende a los 7 o 8 meses de edad cuando alcanza un 
peso de 130 a 150 kg. Existen además numerosas explotaciones a nivel fa
miliar. 
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El ganado caprino se explota bajo el sistema 
ra obtener carne y leche. 

.-. 
extsns i voC(:,. 

' Son pocas las granjas avícolas existentes en la zona de 
tudio y la mayoría de estas se dedican a la producción de carne y 

nima proporción de huevo, ambas bajo un regimen intensivo. Una gran 
tidad de aves se crian bajo explotación doméstica. 

Coeficiente de agostadero. El coeficiente de 
timado en los pastos nativos son de 9 Ha por cabeza en el 
Ha. en la época de lluvias. 

agostadero e~ 
estiaje y de 4 

.110. 

Sanidad. La mayoría de los ganaderos no cuentan con los ca 
nacimientos necesarios ni con las instalaciones adecuadas, la sanidad 
animal es deficiente. En las enfermedades del ganado bovino se tiene el 
mal de paleta (carbón sintomático), epticemia, edema maligno, antras y
como plaga la principal es la garrapata y se han emprendido diferentes -
campañas en su contra pero generalmente son pocos los ganaderos que ba-
ñan y desinfectan a sus animales. 

En los cerdos las principales enfermedades son el cólera -
porcino salmonelosís, lecticemía porcino. 

En el ganado caprino, dado que estos animales son muy resis 
tentes a casi todas las enfermedades solo llegan a padecer de mucosidad. 

En avicultura la enfermedad que más se presenta es el 

Newcastle. 

La mayoría de las enfermedades son tratadas en forma irregg 
lar debido a que desconocen la época y edad de vacunación. 

Financiamiento y asistencia técnica. Existen créditos que 
otorga el Banco Nacional, Serfín y Banco de Comercio, Banca Oficial el -
cual está dirigido principalmente a la cría y engorda de ganado bovino y 

construcciones ganaderas. 
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7. SUELOS 

7.1 Descripción general. El origen de estos suelos, se origi 
naron en su mayoría a partir de la intemperización de materiales volcáni 
cos (tobas y basalto). 

Por lo general existen suelos poco profundos que descan-
san sobre toba los cuales presentan un relieve plano con pendientes menQ 
res de 2%. Sus texturas son de finas a medias. 

En menor proporción existen suelos profundos, de texturas 
finas a través de todo el perfil y de relieve plano. 

Por otra parte, se tienen suelos poco profundos, pedrego
sos, que descansan sobre toba imtemperizada y caliche. Sus texturas son 
medias presentan un relieve de ondulado a fuertemente ondulado. 

7.2 Descripción de las series de suelos. 

Se identificaron tres series, las cuales se describen a -
continuación. 

7.2.1 Serie Bajío. 

Superficie y distribución. Esta serie se localiza en lás 
zonas planas a través de toda la zona de estudio y es la que tiene mayor 
distribución dentro de la misma. Abarca 3,252.8 Ha. o sea el 57.6% del 
total estudiado. 

Uso actual. Aproximadamente el 80% de estos suelos está 
abierto a la agricultura, del cual el 60% se dedica a la agricultura de 
riego y el 20% a la de temporal con cultivos como maíz, sorgo, alfalfa -
de primavera-verano y garbanzo, trigo y cebada de invierno. El 20% res
tante se encuentra enmantada y es usada para agostadero. 

Topografía. El relieve es plano con pendientes menores -
del 2%. 

30 



Drenaje superficial. Varía de moderado a lento, por lo-
que algunas áreas se encharcan en la época de lluvias. 

Pedregosidad. No existe superficial ni en el perfil. 

Génesis. Estos suelos se originan a partir de la intempe
rización de toba basáltica; su modo de formación es in-situ y tienen un -

grado de desarrollo semimaduro. 

Características distintivas. Son suelos de color café gri
sáceo que varían de delgados a medios (15 a 120 cm), texturas medias fra~ 
co arcillo arenosa a finas franco arcillosas y arcillosas, y descansan -

sobre toba. 

DESCRIPCION DEL PERFIL REPRESENTATIVO. 

SERIE BAJIO. POZO NUM. 3 

Localización: Los Arcos. 
Horizonte Prof. cm. Descripción 

A 0-30 Color gris cafesáceo (10 y R5/1) en seco y ne
gro cafesáceo (7.5 y R3/1) en húmedo; textura 
arcilla; estructura bloques subangulares medios 
con desarrollo fuerte; consistencia dura en se
co, ligeramente firme en húmedo y plástica y aQ 
herente en saturado; permeabilidad rápida; abu~ 
dantes poros finos; frecuentes raíces finas y -
medias, horizontales y verticales; nula reacción 
al HCL; ligeramente húmedo. 

B 30-90 Color gris cafesáceo (10 y R5/1) en seco y gris 
cafesáceo (7.5 y R4/1) en húmedo; textura arci
lla; estructura prismática fina con desarrollo 
débil; consistencia duro en seco friable en hú
medo, plástica y adherente en saturado; permea
bilidad moderada; frecuentes poros finos; pocas 
rafees medias, finas y verticales; nula reac--
ción al HCL; húmedo. 

OBSERVACIONES GENERALES: Modo de formación: In-situ. 
Grado de desarrollo: Semimaduro .. 
Geoforma: Planicie. 
Uso actual: Sorgo, Maíz y alfalfa. 
Clase agrfcola: Ira. 
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Foto 4. 

' ··-·t·· ., .. ~ .. -,....._,,..,., ·~-- ~ ., ~-:-':""-· ·' -

Panoramica de la Serie Bajfo. 
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Foto 5. Perfil representativo 
de la Serie Bajío. 
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Drenaje interno. Varía de moderado a lento. 

Monto freático. No se encontró a 200 cm. de profundidad. 

Inundación. Generalmente se presenta cerca del Rfo duran 
te la época de avenidas. 

Salinidad y/o sodicidad. Generalmente no se presenta; -
sin embargo existen algunas áreas con éstos problemas. 

Interpretación de análisis físicos y químicos de suelos. 
Las texturas superfic1ales son franco-arcillosas y las del subsuelo son 
arcillosas; la capacidad de campo es buena, la densidad aparente es -
alta en todo el perfil por la cementación (valores mayores de 1.7 gr/cm3). 

La capacidad de intercambio catiónico es alta en todo el 
perfil y el pH generalmente es alcalino, aumentando su alcalinidad con 

la profundidad. Los contenidos de materia orgánica son bajos en todo el 
perfil . 

El contenido de fósforo es alto en el horizonte, superfi
cial y bajo en los inferiores, el potasio es bajo en todo el perfil, el 
calcio es alto y el contenido de magnesio es bajo. 

Clasificación agrícola de suelos.- Los suelos de esta s~ 

rie se delimitaron como 2 y 3 clase; siendo los factores limitantes es
pesot· del suelo de 10 a SJ cm. textura arcillosa y permeabilidad lenta, 
salinidad, drenaje superficial lento e inundación. 



7.2.2 Serie Abasolo. 

Superficie y distribución. Se localiza en las partes ondu
ladas de la zona bordeando las áreas planas de la zona y ocupan una su-
perficie de 585.6 ha. que corresponden al 10.4% del área estudiada. 

Uso actual. Aproximadamente el 60% de estos suelos está 
enmantado y el 40% restante está abierto a la agricultura de temporal 

con sorgo y maíz principalmente. 

Topografía. El relieve es ondulado con pendientes de 3 a -

10%. 

Drenaje superficial. Varía de moderado a rápido y no hay

encharcamientos. 

Pedregosidad. Generalmente presentan pedregosidad superfi

cial y en el perfil, solo algunas áreas no tienen. 
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Génesis. Estos suelos se originaron a nartir de la intemp~ 
rización de las rocas y tobas bas!lticas y del acarreo de los materiales 
de los cerros; su modo de formación es in-situ e in-situ-coluvial y su -
grado de desarrollo es joven. 

Características distintivas. Son suelos delgados (menos de 
40 cm), pedregosos, de texturas medias franco arcillo arenosas y finas -
franco arcillosas, descansan sobre toba o roca. 

DESCRIPCION DEL PERFIL REPRESENTATIVO 

SERIE ABASOLO. POZO NUt•1. 5 

Lozalización: Abasolo 

Horizonte Prof. cm 

A 0-20 

De se ri pc_i.§_11_ 

Color gris cafesáceo (lO y R4/l) en seco y 
negro cafesáceo (7.5 y R3/l) en ha~edo; tex 
tura arcilla; estructura granular med1o y ~ 
desarrollo moderado; cons1stenc1a blanda e~ 
seco friable en hGmedo y ligeramente plásti 
coy adherente en saturado; permeabilidad~ 
rápida; pocos poros finos; pocas raíces fi
nas y verticales; fue~tf reacción a' HCL: -
seco. 

CALICHE Color gris ligero (7.5 y RS/1) en seco y na 
ranja amarillo ligero (7.5 y RS/3) en hGme: 
do; textura franco arenosa; reacción al HCl 
muy fuerte. 

OBSERVACIONES GENERALES. Modo de formación: In-sita 
Grado de desarrollo: Joven 
Geoforma: Lomas 
Uso actual: Industrial 
Clase agrícola: 6T1T2s2 

Manto freático. No se presenta. 

Salinidad y/o sodicidad. No existen estos problemas. 

Clasificación agrícola de suelos. Los suelos de esta serie 
se delimitaron de 2a. 3a. y 6a. clase; siendo los factores de demérito -
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Foto 5. Panorámica de la Serie Abasolo. 
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Foto 6. Perfil representativo 
de la Serie Abasolo. 



pedregosidad superficial y en el perfil, de poca a abundante, pendiente 
3 a 10%, relieve suave a fuertemente ondulado y profundidad del suelo -
(10 a 60 cm). 

Interpretación de Análisis Físicos y Químicos.- Las text~ 

ras superficiales son arcillosas y las inferiores son franco-arenosas; -
la capacidad de campo es buena, la densidad aparente es media en todo el 
perfil superficial y alta en los perfiles inferiores por la cementación 
(valores mayores de 1.7 gr/cm3). 

La capacidad de intercambio cati6nico es alta en todo el 
perfil y el pH es alcalino aumentando su alcalinidad con la profundidad. 
Los contenidos de materia orgánica son medios en los horizontes suoerfi
ciales y bajos en los inferiores. 

Los contenidos de fósforo y potasio son muy bajos en todo 
el perfil, el calcio es alto en todo el perfil y el magnesio es bajo. 

39 



7.2.3 Serie Coecillo. 

Superficie y distribución. Estos suelos ocupan 979.6 Ha. -
que equivalen al 17.4% del total estudiado. Se localiza en las partes
planas cerca del poblado de El Fresno. 

Uso actual. Aproximadamente el 90% está bajo agricultura
de riego y el 10% se encuentra enmantado. 

Topografía. El relieve es plano con pendiente menor al 1% 

Drenaje superficial. Lento a moderado, por lo que algunas 
áreas se encharcan en la época de lluvias. 

Inundación. Ocasionalmente se presenta en la época de ave
nidas del río. 

Pedregosidad. No existe. 

Génesis. Estos suelos se originaron a oartir de los mate-
riales depositados por el río, su modo de formación es aluvial y tiene
un grado de desarrollo joven. 

Características distintivas. Son suelos arcillosos, profu~ 
dos (200 cm), y de color gris oscuro o negro. 

DESCRIPCION DEL PERFIL REPRESENTATIVO 

SERIE COECILLO POZO NUM. 2 

Localización: El Fresno 

Horizonte 
A 

Prof. cm. 
0-50 

40 

Descripción. 
Color gris cafesáceo (10 y R5/1) en seco y 
negro (7.5 y R2/l) en húmedo; textura arci 
lla; estructura bloques subangulares medios 



B 50-170 

con buen desarrollo; consistencia dura en 
seco friable en húmedo, plástico y adheren 
te en saturado; permeabilidad moderada; es 
casos poros finos; abundantes raíces finas· 
horizontales y verticales; nula reacción al 
HCL; muy húmedo. 

Color gris cafesáceo (7~5 y R6/l) en seco 
y negro cafesáceo {7.5 y R3/l) en húmedo; 
textura arcilla; estructura bloques angula 
res finos con buen desarrollo; consisten-~ 
cia friable en húmedo, plástico y adheren
te en saturado; permeabilidad moderada; es 
casos poros finos; frecuentes raíces finas 
y horizontales y verticales; nula reacción 
al HCL; muy húmedo. 

OBSERVACIONES GENERALES: Modo de formación: Aluvial 
Grado de desarrollo: Semimaduro 
Geoforma: P!anic"e 
Uso actual: Maíz 
Clase agrícola: lra. 

Manto freático. No se encontró a 200 cm. 

Salinidad y/o sodicidad. 

Clasificación agrícola de suelos. Los suelos de esta serie 
se delimitaron como clases 1 y 2 siendo los factores de demérito, drenaje 
superficial lento, textura arcillosa y permeabilidad lenta. 

Interpretación de Análisis Físicos y Químicos.- Las textu-

ras son arcillosas en todo el perfil; la capacidad de campo es buena, la 

densidad aparente es media en todo el perfil. 

La capacidad de intercambio catiónico es alta en todo el pe~ 

fil y el pH es alcalino aumentando con la profundidad. Los contenidos de 
materia orgánica son medias en los horizontes superficiales y bajos en -

los inferiores. 

Los contenidos de Fósforo y Potasio son medios, el calcio es 

alto en todo el perfil y el contenido de magnesio es bajo. 
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Foto 11. Panorámica de la Serie Coecillo. 
Pozo 2. Estos suelos son de buena calidad 
para la Agricultura. 
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Foto 12. Perfil representativo 
de la Serie Coecillo. Pozo 2. 
Son suelos aluviales profundos 
y de textura arcillosa. 



8. IRRIGACION 

8.1 Situación actual. Aproximadamente el 50% o sea 2 000 na. -
del área de estudio cuentan con riego, de las cuales la mayoría son re 
gadas por pozos profundos y e·l resto, empleando las aguas negras de ·¡a 
ciudad de León. 

Los métodos de riego utilizados actualmente son el de grav~ 
dad en surcos y melgas en un 95% y el de aspersión en el 5% restante. 

En cuanto a la red de conducción y distribución del agua de 
riego, existen canales y drenes sin revest·ir; lo cual, dado que los su~ 
los de la zona se agrietan presentan muchas pérdidas de agua por infil
tración, además dicha red resulta insuficiente para las necesidades ac
tuales de riego. 

Por otra parte, en la actualidad no existe ningún control -
sobre la aplicación del agua, por lo que el agricultor aplica agua en
exceso. 

8.2 Pruebas de campo. Se realizaron 5 pruebas de velocidad de 
infiltración. 

El método empleado fue el de doble cilindro y los datos ob
tenidos fueron ajustados por el método de mínimos cuadrados mediante -
procesamiento electrónico para determinar la velocidad de infiltración 
básica de los suelos. 

El resumen de estos resultados se presentan en el 

CUADRO NUM. 10 

VELOCIDAD DE INFILTRACION BASICA DE LOS SUELOS. 
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SERIE 

Bajío 
Abasolo 
Coecillo 

VELOCIDAD DE IN
FILTRACION cm/hr 

1.26 al 1.59 
3.01 

8.12 

CLASIFICAICON 

Lenta o moderada 
Moderada 
Rápida 

Nota: El criterio empleado para clasificar la velocidad de infiltración 
básica de los suelos fué el de O'Neal y UHland. 

Analizando el cuadro anterior se observa que las series Bajío 
y Abasolo presentan una velocidad de infiltración moderada. 

Por otra parte, la serie Bajíc en algunas zonas t~ene una ve
locidad de infiltración lenta lo cual ayuda en ocas1ones a la presencia 

de encharcamientos. 

Finalmente. la serie Coeciilo presenta algunas veces una vel~ 

cidad de infiltración rápida; quizás a ia presencia de grietas, ya que -
los suelos de esta serie tienen texturas arcillosas de tipo montmorillo

nítico. 

8.3 Calidad de agua para fines de_riego. Se recolectaron 4 mues
tras de aguas de las cuales 2 son de pozos profundos, 1 del Rfo Turbio -
y 1 de presa (análisis anexos); cuyos resultados se presentan en el ---

Cuadro num. 11 

Analizando el cuadro num. 11 se observa lo siguiente: las --
aguas clasificadas c

1
s1 o sea con bajos contenidos en sales y sodio, no 

presentan problemas para usarlos para el riego. Estas aguas corresponden 
al pozo que se localiza en Estancia de Vaqueros y a la Presa San Germán. 
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DENOMINACION 

Rio Turbio 

Pozo 

Pozo 

Presa 

CUADRO Nl.!r-1. 11 

CALIDAD DE AGUAS CON FINES DE RIEGO 

LOCALIZACION 

Carretera el Maguey 
San Feo. del Rincón 

Plan de Ayala 

Estancia de Vaqueros 

San Germán 

Las aguas con clasificación c2 s1, o sea con contenido medio 
en sales y bajo en sodio, pueden ser empleadas para riego, siem~re y -
cuando se efectúen lavados periódicos a los suelos. Esta clasificación 
corresponde al pozo que está ubicado en Plan de Aya·la. 

Finalmente, las aguas clasificadas c3 s2, presentan un alto 
contenido en sales y medio de sodio, oor lo que no se recomienda su uso 
para riego, ya que pueden provoca~ la salinización y sodicidad de los -
suelos, debido a sus texturas finas, a la gran capacidad de intercambio 
de los mismos y al poco contenido de yeso de los suelos estudiados. 

Dichas aguas corresponden al Río Turbio en la zona cercana 
a San Francisco del Rincón, debido probablemente a los deshechos indus
triales de las fábricas de sombreros y zapatos de dicha 

f'$"l' q e 1f': } 1&· •w Tt-
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CLASIFICACION DE AGUAS PARA RIEGO 
SALINIDAD 

BAJA SALINIDAD. Puede Úsarse para riego en la mayoría de los suelos y para casi todas 
las plantas, con pocas probabilidades de que aumente la salinidad. 
SALINIDAD MEDIA. Puede usarse, si se hacen lavados moderados. Se pueden sembrar plan
tas moderadam-nte tolerantes a las sales, en la mayoría de los casos, sin efectuar 
prácticas especiales para el control de salinidad. 
ALTAMENTE SALINA. No puede usarse en suelos de drenaje deficiente. Aún con drenaje 
adecuado, se requiere un manejo especial para el control de la salinidad, además de -
seleccionar plantas que sean bastante tolerantes a las sales. 
MUY ALTAMENTE SALINA. No es apropiada para riego bajo condiciones ordinarias, aunque 
puede usarse en ocasiones bajo circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser -
permeables, el drenaje adecuado; el agua para riego debe aplicarse en exceso; con el 
fin de llevar a cabo un lavado fuerte; las plantas que se seleccionen deberán ser muy 
tolerantes a las sales. 

SODIO (R A S) 
CON POCO SODIO. Puede usarse para riego en casi todos los suelos, con poco peligro de 
que el sodio intercambiable llegue a niveles perjudiciales. Sin embargo, las plantas 
sensitivas al sodio como algunos frutales (fruto con hueso) y aguacate, pueden acumu
lar concentraciones dañinas de sodio. 
CON CONTENIDO MEDIO. Será peligrosa en suelos de textura fina y en aquellos que con-
tengan una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones 
de lavados leves, a menos que haya yeso en el suelo. Esta agua puede usarse en suelos 
orgánicos o de textura gruesa con buena permeabilidad. 
CON ALTO CONTENIDO. Conducirá a niveles peligrosos de sodio intercambiable en la mayo 
da de los suelos, por lo cual se requerirá de un manejo especial-buen drenaje, lava: 
dos fuertes y adiciones de materia orgánica. Los suelos yesiferos no desarrollarán ni 
veles perjudiciales de sodio intercambiable. Los mejoradores químicos deberán usarse, 
para el reemplazo de sodio intercambiable, excepto en el caso de que no sea factible 
el uso de mejoradores en aguas de muy alta salinidad. 
CON MUY ALTO CONTENIDO. Generalmente no es apropiada para el riego, excepto en casos 
de baja y quizá media salinidad, donde la soluci6n del calcio del suelo o el empleo -
de yeso u otros mejoradores, hagan factible el uso de esta agua. 

LIMITES PERMISIBLES DE BORO PARA VARIAS CLASES DE AGUA DE RIEGO 

CLASE POR BORO CULTIVOS SENSIBLES CULTIVOS SEMITOLERANTES CULTIVOS TOLERANTES 

1 
2 
3 
4 
5 

ppm 
0.33 

0.33 a 0.67 
0.67 a 1.00 
1.00 a 1.25 

1.25 

ppm 
0.67 

0.67 a 1.33 
1.33 a 2.00 
2.00 a 2.50 

2.50 

LIMITES DE "CARBONATO DE SODIO RESIDUAL" 

ppm 
1.00 

1.00 a 2.00 
2.00 a 3.00 
3.00 a 3.75 

3.75 

Aguas que contengan más de 2.5 me/l. de ''Carbonato de Sodio Residual", no son apropi-ª. 
das para fines de riego. 
Aguas que contengan de 1.25 a 2.5 me/1 son tolerables y aquellas oue contengan menos 
de 1.25 son aptas para el riego. 
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9. DRENAJE AGRICOLA 

9.1 Drenaje superficial. La mayorfa de los suelos del ~rea de 
estudio tienen una topograffa plana con pendientes menores al 1% y pre-
sentan un drenaje superficial de moderadamente lento a lento. 

Algunos de estos suelos se encharcan en la época de lluvias 
y se inundan durante las avenidas de los rfos. Dichos suelos correspon-
den a las series Bajfo y Coecillo. 

Por otra parte, los suelos de la serie Abasolo tienen un -
relieve ondulado con pendientes mayores de 5% y no presentan problemas -
de inundaci6n o encharcamiento. 

El ~rincipal ~roblema en cuanto a excesos de agua en la su
perficie se presenta durante el período de lluvias rjulio-septiembre) -
ocasionando desbordamientos de los rfos. 

Por lo que respecta a la red de drenaje que existe en los -
terrenos de riego. En la actualidad no presenta problemas y es suficieD 
te, sin embargo, se corre el riesgo de hacerla insuficiente si estos dr~ 
nes no son conservados o bien si se sigue regando de manera irracional. 

9.2 Manto Freático. Los trabajos de campo se realizaron duran-
te los meses de marzo-mayo, y no se encontr6 el manto freático a menos -
de 200 cm de profundidad, sin embargo, se considera que dicho manto se -
eleva durante los meses de julio a septiembre. Por otra parte, el manto 
freático puede llegar a elevarse considerablemente si no se revisten -
los canales y se sigue regando en exceso. 

9.3 Drenaje subterráneo. No obstante que la mayorfa de los su~ 
los presentan texturas finas, no existen problemas considerables de dre
naje subterráneo. 
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10. CAPACIDAD DE USO Y MANEJO DE SUELOS 

SERIE SUPERFICIE ESTUDIADA 

Bajío --------------- 3252.8 Ha. 57.6% 
Abasolo ------------- 585.6 Ha. 10.4% 
Coeci 11 o ------------ -.,.;9;.:,7..;9.:.;. 6;;..-;.H:_:a.:.;. __ 1:.;7~·...;.4;,:;--% 

Sub-Total 481B.O Ha. 85.4% 

Urbanos ------------- 700.0 Ha. 12.4% 
Lagunas ------------- --~1~2~5~·~0~H~a~·--~~2.:.;.2~%;-• 

T o t a 1 5643. O Ha. 100.0% 

10.1 Cultivos recomendables. Co~siderando las características -
agrícolas de los suelos y las condiciones climáticas de la zona. Las -
prácticas agrícolas que deben llevarse a cabo y los cultivos recomenda 
bles para cada serie de suelos son los siguientes: 

10.2 Técnicas de cultivo. Las prácticas agrícolas que deben lle 
varse a cabo en la zona son: 

Serie Bajío. Se recomienda el Barbecho, rastreo y cruza, -
así como el establecimiento de barreras rompevientos. Los cultivos re
comendables son: maíz, frijol, papa, trigo, avena, garbanzo, pastos y 
frutales. 

Serie Coecillo. Al igual que en la serie anterior se reco
mienda el Barbecho, rastreo y cruza, ésta última práctica es muy impo~ 
tante para estos suelos ya que tienen texturas arcillosas, asi como el 
establecimiento de barreras rompevientos. Los cultivos recomendables -
son: maíz, trigo, avena, lenteja, jitomate, cebada, alpiste, sorgo, -
pastos y cítricos. 

Serie Abasolo. Dado su poco espesor del suelo, los cultivos 
recomendables son: pastizales, maíz, cebada, trigo, haba y papa que no 
requieran mayor espesor. 

En los suelos de topografía irregular, como los de la Serie 
Abasolo, las prácticas agrícolas anteriores deberán realizarse con ma-
quinaria agrícola pesada como el tractor de oruga el cual se acopla a -
esta topografía y se le puede adaptar la mayoría de los implementos ---

.e 1 agr1 co as. 
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Surcado. Dado que esta pr:act·:ca depende de la topogt·af'ía ·· 

del terreno. En los suelos de topografía ondulada los surcos deberán 
hacerse siguiendo las curvas de nivel, como es el caso de la Ser1e --
Abasolo, en los suelos de topografía plana los surcos podrán trazarse 
rectos. 

10.3 Riego 

La precipitación de la zona de estudio no resulta satisfac
toria para las necesidades de los cultivos en los meses lluviosos (Ju
nio-Septiembre) por lo que es necesario aplicar riegos de auxilio, en 
el resto del año se deben aplicar riegos completos. Y de esta forma se 

podrían llevar a cabo dos o tres ciclos agrícolas en un mismo año, de
pendiendo del cultivo. 

10.3.1 Usos consuntivos. Los usos consuntivos de los cultivos -
pastos y frutales recomendados se calcularon por el método de Blaney-
Criddle modificado por Phelan, utilizándose los medios de los datos -
climatológicos de las estaciones de Guanajal y león. 

Estos usos consuntivos se presentan en el Cuadro Num. 9 

10.3.2 Métodos de riego. Dada las características que presentan 
los suelos de esta zona, así como la variedad de cultivos recomendables 
para esta zona son: el método superficial más adecuado a la mayoría de 
los cultivos es el de surcos ya que permite una mejor distribución y -
por lo tanto aprovechamiento del agua. En el caso especifico del trigo, 
cebada, avena y alfalfa deberá regarse por melgas. 

Para establecer praderas los métodos deberán de ser por -
melgas o aspersión. 

En cuanto a los frutales el riego puede ser por surcos si
guiendo las curvas de nivel. 

10.4 Fertilización. En general los suelos de esta zona son po-
bres en nitrógeno, ricos en potasio, respecto al fósforo, éste existe -
en un porcentaje bueno, pero debido a su alto pH gran parte del fósforo 

no es asimilable. 

50 



Por lo anterior, es necesario que todos los suelos se ferti 
licen a base de nitrógeno y fósforo. 

Respecto al potasio, los suelos son ricos y en general no -
es necesario aplicarlo. 

Considerando las experiencias obtenidas por el Banco de Cr~ 
dito Rural del Cento, S. A., las recomendaciones de fertilización son a 
base de nitrato de amonio y superfosfato triple, nitrato de amonio para 
incorporar nitrógeno y superfosfato triple para incorporar fósforo. 

CULTIVO FORMULA 

Sorgo de riego 160-40-00 

Sorgo de temporal 100-40-00 

r~aíz de riego 180-40-00 

Maíz de temporal 100-40-00 

Alfalfa 60-300-00 

Trigo 200-40-00 

Se recomienda, con estas fórmulas, la utilización de ferti
lizantes que tiendan addificar el suelo, como es el caso del sulfato de 
amonio, que tiene efecto acidJficante, usándolo en lugar del nitrato de 
amonio, así como la incorporación de abonos orgánicos ya que de esta foi 
ma se podría ir neutralizando el pH del suelo y de esta manera hacer asi 
milable el fósforo existente en estos suelos. 

10.5 Mejoramiento de suelos salinos y/o sódicos. No se present! 
ron estos problemas. 

10.6 Drenaje agrícola. En el área de estudio los problemas de -
exceso de agua en la superficie se deben a los desbordamientos de los -
ríos durante la época de lluvias, en lo que respecta a la red drenaje -
existente, es satisfactoria ya que en la actualidad no presenta proble--
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mas, sin embargo se corre el riesgo de hacerla insuficiente si estos dre 
nes no son conservados o bien si se sigue regando irracionalmente. 

Para resolver el problema de los excesos de agua sería con
veniente el establecimiento de bordos de contención o bien de represas. 

10.7 Ganadería. Es conveniente el establecimiento de programas 
de sanidad animal y el empleo de inseminación artificial; con el fin de 
reducir las incidencias de enfermedades y mejorar la calidad genética del 
ganado para aumentar la producción lechera y de carne. Asimismo es con
veniente establecer áreas de cultivos forrajeros para corte o pastoreo -
con asociación de pastos y leguminosas y el empleo de hornos forrajeros. 

Para estas áreas se recomiendan los cultivos de alfalfa, -
maíz, forrajero, sorgo forrajero y la asociación de zacates Alta Fescue, 
Rye Perenne y Harding con trébol rojo, blanco o ladino. 

El tipo de explotación recomendable para el ganado bovino -
productor de leche es el intensivo o estabulado con hatos de la raza --
Holstein y Pardo Suizo. Para el ganado productor de carne es factible -
el tipo de semiestabulado con las razas Angus y Charolais, por ser las -
que mejor se adaptan a las condiciones climatológicas de la zona. 

Para el ganado ovino y caprino, se recomienda el tipo semi
estabulado con las razas corriendale, Hampshire, Sulfolk y Saanen para -
el primero y Granadina y Murciana para el segundo con la misma alimenta
ción a base de ensilaje y pradera. 

Por otra parte, las explotaciones de cerdos y aves existen
tes en la zona, deben encauzarse hacia una producción mas tecnificada y 

remunerativa. 
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