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r ) INTRODUCCION. 

t:St;Utu\ l.lt I1GRICUL TUftA 
BIBLIOT~CA 
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r Las malezas o malas hierbas, han constituido siem-
pre un serio problema para todos los cultivos, ya 
sean anuales o perennes, pues llevan a cabo una gran 
competencia contra ellos por los nutrientes del sue
lo, el agua, la luz, el espacio vital, etc. Estas 
plantas han interferido siempre en las operaciones 

agricolas, de tal manera que constituyen un factor 
que aumenta los costos y reduce los rendimientos~ y 
cuando no es controlado llega a ocasionar graves p~r
didas. Muchas de ellas tienen una excepcional capa
cidad para sobrevivir a las heladas, las altas tem
peraturas y la sequía. Esta resistencia a menudo hace 
que fracase su combate. Su capacidad para producir 
grandes cantidades de semilla, la viabilidad de ~stas 
semillas por muchos años y los distintos medios de que 
disponen para sobrevivir, permiten frecuentemente la 
multiplicaci6n rápida de estas pestes. 

El hombre há constru!do equipo especial para com
batir las malas hierbas; há dictado leyes y regla
mentos estrictos para impedir su introducci6n y pro
pagaci6n; la industria química há gastado enormes 
cantidades de dinero para encontrar ~ateriales leta
les para estas plantas indeseables. 

En el estado de Tabasco, las malas hierbas repre
sentan un gran problema para los cultivos que se de
sarrollan en la regi6n; ya que debido a las caracte
r!sticas climáticas de la misma, la temperatura y a 
la humedad no son limitantes en el desarrollo de las 
malezas invasoras, proliferando ~stas de tal manera 
que llevan a cabo una fuerte competencia contra loR-
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cultivos, ocasionando muchos gastos en su combate, 
ya sea por medios manuales, mecánicos o químicos. 

El cultivo de la caña de azúcar no escapa al pro
blema de las malas hierbas, y en todos los ingenios 
que se localizan en la regioá se tienen que comba
tir constantemente las malezas, para así poder ob
tener mayores ganancias. 

La caña de azúcar es un cultivo de gran importan
cia, tanto regional como nacional y mundial, ror lo 
que se hace necesario realizar investigaciones que 
conduzcan a elevar los rendimientos de caña por uni

dad de superficie, para que, como ya se mencion6, se 
puedan obtener mayores ganancias de su cultivo ~ in

dustrializaci6n. 

Una idea más clara de la importancia del cultivo 
j·'" de la caña de azúcar en el estado de Tabasco, y en 

part:1cular de.l. ingenio Santa .liosa.l.ia, nos .l.a cl.an .1.os 
siguientes datos: 

En la República Mexicana habían, hasta el año de 
1975, 64 ingenios azucareros distribuidos en 14 es
tados; cinco de esos ingenios se localizan en el es
tado de Tabasco, únicamente siendo superado en cuan

to al n~ero de ellos por Veracruz y Jalisco, con 21 
ingenios el primero y 10 el segundo. 

La distribuci6n total de ingenios en el país la po
demos observar en el cuadro 1 (ap~ndice). 

De los cinco ineenios ubicados en el estado de Ta
basco, tres se encuentran en la zona de la Chontalpa, 
entre ellos el de Santa Resalía, siendo éste hasta E 
fecha el de mayor producci6n de azúcar de los cinco; 
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~sto lo podemos observar más clafamente en los cua~ 

dros 2 y 3 (apéndice). 

Cabe anotar que el ingenio Benito Juárez, por te
ner mayor capacidad de molienda instalada, está des
tinado a superar al ingenio Santa Rosal!a, pero por 
ser aquél relativamente nuevo, aún no llega a su má
ximo de hectáreas en cultivo ni de molienda diaria de 

caña. 
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II OBJETIVOS. 

El objetivo ddl presente trabajo, es conocer las 
etapas criticas en el combate de malezas de caña de 
azúcar, dentro de la zona de influencia del ingenio 
Santa nosalia. 
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III. ) REVISION DE LITERATURA. 

3.1 ) GEI\'"ERALIDADES 3CBR:E LA CAliA DE AL.UCAR. 

3.1.1 ) Clasificación Botánica. 

Familia: 
Sub-familia: 
Tribu: 
Género: 
Especie: 

GRAMINEAE 
PANICOIDEAE 

ANDRCPCGCNEAE 

SACCRARUM 

officinarum 

3.1.2) Indices Climatol6gicos (6) 

La temperatura, la humedad y la insola
ción, son factores determinantes para el desarrollo 
de la caña de azúcar, durante el invierno la caña re
trasa su desarrollo aproximadamente en un tercio de 

la temperatura; se debe a la reducci6n de la insola
ci6n, ya ~ue en el invierno los días son m~s cortos, 
y por ende, hay menos horas de luz. 

Los elementos que definen el tipo de clima son: 

a) La categoría térmica y el régimen de varia
ci6n del calor a través del año. 

b) La categoría de la humedad y su distribución 
en el curso del año. 

e) La luminosidad, o sea las horas de sol en los 
diferentes meses. 

SegÚn Mangelsdorf, las características de un clima 
ideal para la caña de azúcar son: 

Un verano largo y caliente, con lluvia ade
cuada durante el período de crecimiento. 
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Un clima seco, soleado y frío ( pero sin 
heladas), en la época de maduraci6n y co
secha. 

~ Ausencia de huracanes y vientos fuertes. 

Por otra parte, los resultados de varios inves
tigadores, consignan lo que se indica a continua
ci6n: 

La 6ptima germinaci6n de la caña de azúcar 

se obtiene entre los 32 y 38 °C {90 y 100 
OJ! ). 

Abajo de 21 °C ( 70 °F), se retarda el desa
rrollo de las raíces, el cual se paraliza 
a los 10 °C ( 50 °F ). 

La temperatura 6ptima, tanto para el desa
rrollo de la caña como para la mejor absor
ción de nutrimentos, es de 27 °C ( 80 °F ). 

El consumo de agu.a necesario para la caña 
de azúcar, .determinado por el método de 
~laney y Criddle, de acuerdo con las condi
ciones de las zonas cañeras de México, va

ría de 5.58 mm. por d!a ( 2 000 mm. por añcy , 
a 6.84 mm. por dia ( 2 500 mm. por año ) • 

Otras fuentes indican que para producir 1 Kg. 
de azúcar se requieren aproximadamente 500 litros de 

agua. 
El consumo de agua necesario para la caña de azúcar 

varía según las regiones, y para un año completo 
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- tiene fluctuaciones de 3.8 a 8.6 mm. por d!a en 
clima templado cálido ( sub-tropical), y de 4.8 a 
8.9 mm. por d!a en clima c;á!ido, lo que en el primer 
caso significa una lámina anual de 1 387 a 3 139 mm., 
y e~ el segundo, de 1 752 a 3 248 mm., las que abas
tecen con las lluvias y los riegos aplicados; sin em
bargo, cabe considerar que de la lluvia solo se tiene 
un aprovechamiento fluctuante entre 70 y 74 ~ , sobre 
todo cuando no son lluvias torrenciales. 

Para establecer los !ndices climatol6gicos de una 
regi6n determinada, se puede hacer uso de las respec
tivas gráficas de precipitaci6n y temperatura, donde 
se anotarán las condiciones que requiere la caña de 
azúcar y se vaciarán los promedios, de 10 ai'ios cuando 
menos, y de cada uno de los 12 meses, de las tempera
turas máximas, medias y mínimas, as! como los milL~e
tros de precipitaci6n. 

En resumen, se tendrán los !ndices que se indican 
en las gráficas 1 y Z ( apéndice). 

3.1.3 ) CLASIFICACICN DE SUELOS CAÑEROS EN 
BASE A PROFUTIDIDAD , DRENAJE Y 

TCPOGRAFIA. ( 6) -

Aunque la caña de azúcar no se conside
ra de los cultivos muy exigentes en cuanto a suelos, 
existen caracter!sticas que hacen que éstas puedan 
ser más adecuadas para dicho cultivo, .entre ésas ca.
racter!sticas están la !_)rofun.dida.d~ el drenaje y la 

topografía. 



Profw1didad del Suelo. 

fSCUEU1 DI: ¡..GRI :Ul Tli:-?~l 
BIBLIOTECA 

" -u-

Siendo el desarrollo de un sistena radicular abun
dante y profundo la base p8Ia el rendiniento de la 
ca}a de azfcar, se requerir~ el medio adecuado para 
tal desarrollo. Segó.n distintos investie;adores, el 

85 % de las raíces de la cru1a de azúcar se concentra 
en los primeros 60 cm. de profundidad, y de una oc
tava a una novena parte de los pelos radiculares, 
se desarrollan en los primeros 30 cm., alrededor de 
la planta. Con esa base se han establecido los índi
ces o clasificaciones que se indican en el ·cuadro 
4 ( apéndice ). 

Drenaje. 

Los niveles del manto freático son relativos o es
tán basados en condiciones de riego, las cuáles en un 
momento dado pueden provocar el ascenso perjudicial 
del manto freático. En zonas de tem~oral varían éstas 
niveles. 

En el cuadro 5 (apéndice), podemos ver la clasifi
caci6n de suelos de acuerdo a su drenaje superficial, 
y en el cuadro 6 la clasificaci6n de acuerdo a su dre
naje interno, en basa a la profundidad del manto freá
tico. 

En funci6n general del drenaje se pueden intecrar 
índices que indiquen si una superficie deter:aiuada 
está afectada por la immdaci6n; tal fen6meno suele 
presentarse en algunas zonas durante la época de llu
vias, cuando el nivel de los ríos y arroyos se in~~e
mentan considerablemente. 

En base a ésto, se tieaen los índices ~·ele se indi
can en el cuadro 7 (apéndice). 
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Topografía. 

a) Factores o Indices Topográficos. 

El índice de topografía en la productividad de 
una zona, refleja la necesidad de su explotaci6n y 

el costo de desarrollo de la tierra; asímismo, debido 
a la acci6n del factor topográfico en la profundi
dad del suelo, tal Índice denota adantabilidad y per
manencia del cultivo. 

Los factores o Índices topográficoJ principales a 
considerar son: 

a) Grado de pendiente; b) Relieve e) Posici6n. 

a) Grado de Pendiente-. 

Los suelos que no tienen una pendiente general uni

!orme, o tienen muy poca pend~ente, generalmente son 
afectados por el mal drenaje, a menos que tengan con
diciones que les den un buen drenaje interno ( suelos 
aluviales). 

Los suelos con pendiente excesiva, o de superficie 
irregular, son susceptibles a la erosi6n y no se pres
tan para la ni velaci6n. 

b) Relieve. 

Los suelos de superficie irregular no son recome~ 
dables, ya que por lo general tienden a incrementar 
los costos de producción por la dificultad en el uso 
de maquinaria agrícola, acarreo de la semilla, culti
vos, factibilida~ de nivelación y de riegos, y las 
labores de cosecha. 
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Por otra parte, lo irregular del relieve provoca 
el arrastre del suelo superficial, dándole poca esta
bilidad y permanencia al cultivo, sobre todo cuando no 
se siguen prácticas de conservación y mantenimiento 
de suelos. 

e) Posición. 

Se, considera este indice cuando las tierras están 
aisladas, o sean altas o bajas ( lomerios o bajios ), 
lo cual trae como resultado un aumento en los costos 
de desarrollo, operación y cosecha. 

Con base en las especificaciones generales, se in
tegran los índices topográficos que se indican en el 
cuadro 8 (apéndice). 

Para la explotaci6n cañera se preferirán básicamen
te la primera y segunda clase, y únicamente en casos 
excepcionales y previas las obras necesarias, se em
plearán los suelos de tercera clase. Los suelos que 
sean afectados topográficrunente por la cuarta clase, 
no se deben explotar agr!colamente, sobre todo con 
caña de azácar, que es w< cultivo de escarda e induce 
la erosi6n de los mismos. 
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Botánicamente, el t~rmino "maleza" o 
"mala hierba" no existe. La botánica clasifica y ca
racteriza basándose en sus particularidades anat6mo
cas y fisiol6gicas, pero 16gicamente, es imposible 
clasificar como buenas o malas. 

Cuando llamamos "mala hierba" o "maleza" a una es
pecie vegetal, e:~tpresamos una opini·5n humana, ya que 
es mala segón nuestro punto de vista, porque dificul
ta el crecimiento de la planta que cultivamos. El 
t~rmino "mala hierba" tiene un sigmificado muy rela
tivo, ya que las plantas que cultivamos pueden en ci
ertas circunstancias llegar a ser "malas hierbas". 

La haba, por ejemplo, planta. cultivada, se vuelve 
mala hierba al siguiente año si en la misma parcela 
se cultiva un cereal. La verdolaga, el quelite, para 
unos son malas hierbas, pero para otros son de gran 
utilidad en la dieta alimenticia de los animales, 
{ Valladares, comunicaci6n personal). 

La chaya, el cobame, el barbasco, en el sur de la 
república, son ejemrlos de lo que puede ser una mala 
hierba o una planta útil. 

Sin6nimos. 

Las malas hierbas son igualmente desig-
nadas por los t~rminos siguientes: 

Plantas adventicias; del lat!n adventicius { ex
tranjero, el que se presenta accidentalmente, sin 

introducci6n voluntaria •••• ). 
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Plantas Cornensales ; del lat:!n "cum" ( con) , 
y "mcnsa" (mesa), o se:::. el <:J.Ue come en la misma 
mesa, ~ue vive a costa de •••• 

Plantas .rlíies:!colas; del latin11I!lOSsis" ( mies ) , 
y "colere" ( habitar). ::.>e dice de tod<:'. plt".nta. 
anual que crece en los campos de cereales. 

3.2.3 ) Clasificaci6n. 

Las malas hierbas se pueden agrupar en dif~
rentes categor:!as: 

I .- Plantas herbáceas, que pueden ser: 

a) Anuales. 
b) Bümuales. 
e) Vivaces o perennes. 

II .- Plantas leñosas que son ge;1eralmente vivaves. 

Las hierbas o malezas anuales que viven un año o 
menos, en ese lapso germinan, crecen, florecen y fruc
tifican. Son de crecimiento rápido y de corta vida. 

Algunas crecen tan de prisa en los campos cultiva
dos, que florecen en otoño, e incluso en primavera; 
de todas formas maduran y diseminan sus semillas an
tes de que llegue la cosecha de las plantas cultiva
das. 

Las malezas bianuales alcanzan el completo desarro
llo en dos años consecutivos; germinan en primavera u 
otoño, pero no florecen, ni dan frutos, sino hasta a 
año siguiente. Este grupo es poco numeroso, no obs
tante, se pueden citar la zanahoria silvestre, cier
tos cardos del género Cirsium, Adonis, etc. 
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Las hierbas vivaces o perennes, repiten su ciclo 
reproductivo durante varios años consecutivos; ade
más de su reproducci6n por seoilla, poseen general

mente otros medios de diseminación. 

Existen malezas de rizomas, estoloníferas, de 

bulbo y de soca. 

a) Las plantas de rizomas ,reducen unos tallos 

subterrru1eos que se propagan y re~rod~cen de ~eta 

manera a una cierta distancia de la Ilanta madre; 
ejemplos son: el cardo, Cirsium arvense; la grama, 

la cañola, la juncia, el tus!lago. 

b) Las hierbas estolon!feras forman sobre el sue-· 
lo o a ras de tierra, unos tallos largos y reastre
ros; los estolones, que tienen la propiedad de enra
izar en los nudos y producir all:! una nueva planta; 
por ejemplo: la fresa, Rannunculus repens; y algu
nos bejucos que crecen en los ak' cal' ches. 

e) Las plantas de bulbo forman un tallo corto, a 

menndo hinchado o cubierto de escamas, llamado 

"bulbo", y que tiene la propiedad de formar otros, 
que dan origen a nuevas plantas, por ejemplo : 

el ajo silvestre. Allium vineale¡ el c6lquico, el 

coyolillo, etc. 

d) Las plantas llamadas de "soca", se multiplican 
igual que la caña, bien por retoños que brotan del 
cuello de la ra!z, o bien por trozos de la raíz o 

de la ~lanta madre; ejemplos: plantagos, diente de 

le6n, etc. 
Las dos primeras son más peligrosas, debido a que 

pueden invadir grandes superficies de terreno, sin 

formar semillas. 
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3. 3 ) PERDIDAS QUE CAUSAN LAS r.H1.LAS HIERBAS. 

Robbins, Crafts y Raynor (9), anotan que las 
pérdidas por las malas hierbas son mayores que las 
pérdidas combinadas de las enfermedades del ganado 
y de las enfermedades y plagas de plantas y ani

males. Estas pérdidas. se deben principalmente a que 
las malas hierbas compiten con las plantas cultiva-
das por el agua, la luz y los nutrinentes minerales. 

Se estima en un 10 ~ del valor total de la cose
cha, el quebranto ocasionado en el cultivo agrícola, 
huertos y hortalizas. 

Las necesidades de agua de ciertas hierbas son muy 
altas. Transpiran enormes cantidades de agua para la 
producci6n de 1 libra de materia seca. La ambrosía, 
por ejemplo, tiene necesidades de agua aproximadamen
te tres vedes mayor que el mijo. Las malas hierbas 
compiten con las plantitas j6venes de caña, por la 
luz, cuando la competencia temprana de las malas hi
erbas se puede controlar hasta que la planta inicia 
su crecimiento vigoroso, la caña por lo general som
brea a sus competidoras. Cuando la competencia tem
prana no se controla, la proporci6n del desarrollo de 
la caña es definitivamente restringida, ocasionando 
una pérdida significativa de cru1a y de az~car en el 
rendimiento al corte. 

Las malas hierbas perjudican la vegetaci6n de las 
~plantas cultivadas, la acci6n deprimente puede produ

cirse de diversas maneras, incluyendo la competencia 
y los fen6menos de antagonismo. 
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Existe una competencia activa entre las plantas 

cultivadas y las malezas o malas hierbas¡ ~stas le 
roban a aquellas el alimento, el acua, la luz y el 
aire. 

a) El alim~; Las malas hierbas tienen en ee
neral un crecimiento rá~ido y visoroso, absorben una 

gran parte de abono_s_pro!Lorcionados al suelo y --~~1 par
ticular los nitratos. 

------------ -----
b) ~ Las malezas absorben asimismo una 

importante cantidad de agua del suelo, siendo ~ste 
un factor importante de producci6n. El agua es la 
que transporta en el interior de los vegetales todas 
las materias minerales absorbidas por las ra!ces. Cir
cula por la planta en forma constante una gran canti
dad de agua, por lo tanto, ~educción d_Et_é;:;_tª--._Ci!
~ulaci6n retrasa el transporte de materL~s nutritivas. 

c)_La_lu~_; Esta juega un importante papel en 
la vida de las plantas¡ bajo su influencia, _la cloro

fila o materia verde de la pl~pta absor~e el ácido m. 

carbónico del aire y sintetiza las materias orgánicas 
indispensables para el desarrollo vegetal, uniendo 
el carbono del ácido carb6nico a la savia mineral. 
Tambi~n la falta de luz se traduce no solo en una 
disminución de las actividades fabriles de la planta, 
sino que ~sta, en busca de luz, alarga desproporcio
nadamente el tallo, quedando éste delgado y clor6tico. 

d) El aire¡ Es ~ambién indispensable para la 
plant~ pues le permite la respiración, o sea, utili
zar, por medio de la oxidación, las materias orgáni
cas sintetizadas. 
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FenÓE1enos de Antar;onismo ( 8.lelopat!a ) : 

Las senillas en r;er~inación, y los xestos de 
ciertas plantas ( raíces o partes aéreas enterradas», 
pueden ejercer un antaeonisrno respecto a otras es
pecies ( plantas cultivadas o malas hierbas). Se 
há visto clarrunente que las aguas de los lavados de 
las raíces y extractos acuosos de óreanos aéreos de 
ciertas plantas, inhiben la eerm i_nación, nacencia y 

desarrollo de otras especies. 
3stos fenómenos de antagonismo tienen su explica

ción en el hecho de que ciertos veeetales contienen 
en sus tejidos sustru1cias fitotóxicas que liberan 
por desco~posición en el suelo, o en su superficie, 
o las segre~an a través de sus raicillas, producien
do una mayor o menor molestia a plantas situadas en 
sus i~ediaciones. 
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!Las Malas Hierbas o sus 3emillas Dism:.nuyen el 
Valor de las Cosechas. 

Velasco A. y Ernesto Rodr:!c;uez ( 10 ), estn
blecieron en Cuba un experimento para determinar las 
pérdidas causadas por las hierbas, en el cual utili
zaron 8" tratamientos con caracter!sticas semejantes 
a las del presente trabajo. De los resultados obteni
dos del análisis estad:!stico, ellos concluyeron que, 
si el cultivo no se limpia de malezas antes de 45 
días, éstas causan una disminuci6n iel 12 % en tone
laje de caña, e igual cantidad en az~car; y si el 

deshierbe se hace hasta los 90 días, las pérdidas 
alcanzan la cifra del 35 %. 

f"" García Espinoza (6), mencina que observaciones ve
rificadas en ajgunos ingenios del estado de Jalisco, 
en caña en ciclo planta, indicaron que la conpetencia 
de las malas hierbas ocasion6 un quebranto de 45 
Ton.)Ha., cuando no se tuvo nineún control de malezas 
durante todo el ciclo. Esto represent6 eJ. 75 % de la 
producci6n, comparado con el cultivo que se mantuvo 
en buenas condiciones de lim~ieza. 

En otros lugares del país, según ~1 estado de la 
caña, se han observado disminuciones en el rendimien
to de campo, cuya media há oscilado entre 20 y 

JO Ton. / Ha. 
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j. 4 ) P1WlJUCCI0N DE SEriJILI~A PCR TJ"1.S t'!ALAS HI~EAS. 

Robbins, Crafts y Raynor (9), dicen que la pro
ducción de semilla por las malezas es muy variable, 
dentro de cada especie, y el UQ~ero real producido 
por cada planta depend.e del tamar1o <le ~ata, de las 
condicioneE en que se há desarrollado, de los ata
ques de insectos u hont;os que sufra, y , en lm:: espe
ciec de polinización cruzada, del éxito de la polini
zaci6n durante la ~loraci6n. Una planta de ~ar.,año 
rnediode avena loca ::;mede rrceucir apro:>:imudamente 
250 semillas, una planta de artemisa bieual, alrede
dor ue un mill6n, y una planta de bledo, vieorosa, 
puede prod.ucir varios millones ele sG::ü~_las, 

11 059 859, seeún 3tone (1915). 

Stevens (1932), citado por Robbins(g), estima s.ue 
no hay gran diferencia en el número de semillas pro
ducidae por las malas hierbas anuales, l:Jiam·.ales y 
perennes. Sus datos se refieren a un eran número de 
especies, y corresponden al nú~ero de semillas pro
ducidas por pl&ntas de tamaño medio. Para las espe
cies por él estudiadas, exceptu:mdo las peren.y¡es 

rastreras, dif:!ciles cl.e delimitar, el número medio 
de semillas en 61 especies perennes fué lG 629 ; 
en 19 especies bienales fué de_ 26 600; y en 101 es
pecies anuales el número fué de 20 833. 

Aleunas malas hierl:Jas que son especies económicas 
y ornamentales escape:.das del cultivo, rm·~, vez pro
dufen semillas, o no las producen en Gbsoluto, en
tre ellas figuran el rál:J~no silvestre (Arnoracia ru~ 
ticana(; dos especies de menta (~entha piperi~a y 

I,1. :Jpicata) ~r la flor ':le un dfa (He·,nprocnllis fulva)-. 
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Las r;¡alas hierbas pueden l_)roducir o_esüe 50 

hasta ÓO 000 semillas, seQill la es!lecie de 'lUe se 

trate. 

Además de producir grandes cantidades de semi
llas, éstas son muy resistentes a los factores-de 

destrucci6n, la impermeabilidad más o menos acusada 
de sus tecun1entos, le permite resistir la deseca
ci6n prolongada, asi como quedar enterradas a pro
fundidades poco aireadas. 



ESCUELA DE MifW'Ul TURA 
BIBLIOT~CA 

-20-

IV ) lé:ATE'l.IALES Y l13TCDOS. 

4.1 ) D~SCRIPCICN DEII AREA. 

4.1.1 ) Localizaci6n Geográfica. 

El ingenio S?~ta Resalía se encuentra 
ubicado en la ree;i6n ue Tabasco cleno!:lina.clu La C~on
talpa, estando ésta situad&. entre los p2.ralelos --
17050' y 18°20' de latitud norte, y entre los meri
dianos 92°40' y 94°10' de lonc;itud oeste, con altu
ras que varían de O a 30 metros snm. 

La topograf!a es en t;eneral plana, con licera pen
C..iente de sur a norte (har'ia ln costa). 

El área ca~era del ingenio se ~istribuye en 3 
municinios, que ~on Cárdenas, Cunduacán y Comalca1co. 

4.1.2 ) Clima. 

Según la clasificación climática de 
K5ppen, modificada por ~nri~ueta Garc!a en 1964, !s~ 
regi6n cuenta con un clima cálido húmedo, con una 
temperE'. tura media anual de 26. 2 °C y una precipi t~ 
ci6n y evaporaci6n medias anuales de 1 785 mm. y 
1 330 mm., respectivamente (gráfica 3, apéndice). 

El clima de ésta regi6n se designa con la clave 
A m w''(i') g; la cual podemos interpretar con los 
siguientes datos: 

A = Grupo de climas cálidos c~medos, con tempe
ratura media del mes más frío mayor de 18 °C. 
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A m = Cálido húraedo con lluvias en verano; 
el % de lluvia invernal está entre 
5 y 10.2 % de la anual; la precipi
taci6n del més más seco es menor de 
60 mm. 

K w = Cálido subhúmedo ccn lluvias en verano; 
el "/o de lluvia invernal está entre -
5 y 10.2 "/o de la anual; la precipita
ci6n del m€s más seco es menor de 60 ~. 

A m (w) = Cálido húmedo con lluvias en verano; 
el % de lluvia invernal es menor al 
5 % de la anual. 

( i' ) = Se refiere a la oscilaci6n anual de 
las temperaturas medias mensuales, en 
éste caso pon poca oscilación, entre 

g = 
5 y 7 °0. 
Indica marcha de la temperatura tipo 

Ganges, y se ~~ade después de los simbo
los anteriores si el més más caliente del 
año es antes de junio. 

Nota: Las letras o Índices entre paréntesis 
son las modificaciones hechas por En
riqueta Garc!a(3), al sistema orieinal 
de clasificaci6n climática de K5ppen. 
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La precipitación anual se encuentra distribuida 
en 150 días del afio, presentando un periodo de se
quía que incJ.uye la segunda mitad del mes de;.febre
ro as! como marzo, abril y mayo. Además presenta el 
fenómeno de sequía intraestival conocido como 
"canicular", en los meses de julio y agosto, dismi
nuyendo considerablemente la precipitaci6n en ese 

tiempo. 
Los vientos hdnedos marinos que soplan del norte 

mantienen un eJ.evado estado de humedad atmosférica; 
en el verano los vientos Alisios penetran en ia re
gión, con un aporte considerable de hlli~edad. 

El 50 % de los días son des~ejados, y el otro 
50 % son medio nublados o nublados. 

Los vientos Alisios soplan en toda la zona, pro
cedentes del noroesüe, produciendo fuertes preci~i
taciones y oscilaciones térmicas. También se presen
tan otros vientos, provenientes de las perturbacio
nes ciclónicas que con gran intensidad afectan la 
zona de las Antillas. 

Así también ésta región es afectada por las gran

des masas de aire continental de alta presi6n, común
mente llamados "norte", los cuáles provocan gran-
des y prolongadas nubosidades acompru1adas de vientos 
fríos. 
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4.1.3 ) Vegetaci6n • 

El Mapa de Tipos de Vegetaci6n de la Re
pública ~exicana, elaborado por la Secretaria de Re
cursos Hidráulicos, nos indica ~ue en ésta regi6n la 
vegetaci6n se encuentra clasificada y distribuida de 
la siguiente manera: 

Selva Alta Perennifolia (Sap) .- Abarca la mayor 
parte de Tabasco, en total 74 ?62 Km2, que-son 
el ).78% de la superficie del país. La consti
tuye una·vegetaci6n muy densa, con árboles de 

altura superior a 30m., que permaneven verdes 
durante todo el año-. 
Especies Características: Terminalia amazonia; 
T. oblonga; Swietenia macrophylla; Brosimum ali
castrum; Vochysia guatemalensis; Andira galeo
ttiana; Dial~ guianense; Calophyllum brasi
liense; Pachira aquatica; Calatola laevigata; 
c. mellis; Talauma mexicana; Ficus spp.; Inga; 
Quercus spp. 

Sabana (pst) .- Se encuentra en un área grande en 
el sur de Tabasco y en el Norte de Chiapas, 
( 19 725 Km

2}, el 1 % de la surJ. del país. 
Es una comunidad de gramíneas ~~acolladas, ás
peras, con escasos árboles esDarcidos y suelos 
deficientes en drenaje, en las reeiones tropi
cales. 
Especies Características : Byrsonima crassifo
lia; Curatella americana; Crescentia alata; c. 
cujete; y los géneros Andropogon; Paspal~~; 
T:tichachne; Imperata; Trachypoe:on; rllanisuris. 
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t;ane;lc.r ( !il ) .- Gcupa la región costera de Ta

basco ( 14 202 Km 2 , 0.72 1> del pa!s). 
Es veEetaci6n arbórea de a~as salinas de los 
e::teros, desemboc<,duras de r:!os, y lugares cer
canos al litoral. 
Es:peeies Caracter:!stic'lS: RhiZO!Jhora manele; 
Avicenia ger;:üné.ns; J,azüncularia rccce!llosa; Co
nocc.rpus erecta. 

Palmar { Pa ) .- La consti~uyen pequeños lusares 
que su>nun en total 12 427 K:n2 , c:_ue son el 0.63 % 
de la superficie del !JBfs. 
Comprende los árboles co;m~n:,;ente lla.Jacos "pal

masn, de las ~onas costeras con clima c~lido o 

templado. 

Especies Caracterfsticas : 3cheelea liebmanii; 

s. pressii; Crbignya euacuyule; 0abal morrisia
na; S. Qexicana; Pseudo phoenix sargentii; 

Pauretis wrightii; Brahea dulcis; B. calcaren; 
Roystonea spp; '.'lashinetonia sp. 
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4.1.4 Suelos • 

El ducun1ento de la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, titulado " Estudio Agrológico de la 
Zo:"la de la Chontalpa, Tabasco ", revela que los sue
los de ~sta región presentan las si~<ientes c2racteris

ticas fundamentales: 

a) La topografía de la zona es plana, con ondula
ciones muy ligeras que dan lugar a la forma~ión de 
pequeñas lagunas y con pendiente general hacia el mar 

(hacia el norte). 
b) Los perfiles son profwldos, no presentan punto 

de condiciones calcáreas, ni horizontes ·compactos ~ue 
impidan la penetración de las raíces o el escurrimien

to del agua. 
e) Los horizontes superficiales son de colores que 

se van colorando a medida que se profundiza en el per
fil. Las texturas verían entre semipesadas y pesadasp 
no son suficientemente permeables. 

d) Los suelos son generalmente ácidos, con un pH 
que varía Jesde 5.5 hasta 7.5, ricos en materias or
gánicas, pero escasos en elementos nutritivos mine

rales. 
En ningún caso se han encontrndo concentraciones im
portantes de se.les solubles. 

e) De manera general pueden clasificarse ~stos sue
los como de primera clase agrícola, muy productivos y 

aptos ~ara cualqui&r cultivo propio de la ~ona, sea 

de especie arbórea, arbustiva o herbáce~. 
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En el curso del estudio se identificaron doce 
series edafol6gicas par<':. tocl.D. el área ¿¡,,, la Chontal
pa, cuya cle.sificaci6n agricole. y área:;; correspondien
tes pueden verse en el cuadro 9 (a;)énétice). 

Para realizar una buena uti1ü.aci6n agr!cola de 
~stos terrenos, potenci2.lmente fértiles y capaces de 
sostener continuamente altas producciones agr!cclas, 
se deben aplicar técnic¡:s lJrecisas para sus cultivos. 

Dichas normas fund:::mcnte.les deben ser las sie,uien-
tes: 

a) Drenaje perfecto y c:ont!nuo, capaz de conser
var una capa cultivable de por lo menos 0.60 m. de 
espesor, en forma tal :;,ue nunc¡;, se encuentren en co:ó
diciones de saturación por más de 24 horas cont!nuas. 

b) Labranzas repetidas y profundas curu•do la capa 
cu1tivable se encuentra con grado de humedad adecuada. 

e) Abono de fondo con fertilidad potásica, nitro
genada y de elementos menores, abonos orgánicos abun
dantes. 

d) Nivelaci6n superficial trazada de manera que 

evite cualquier est·ancamiento de agua de lluvia o de 
riego. 

e) Rotación de cultivos r;ue incluyan una lecumino
sa( soya, frijol, etc.) entre dos cultivos de cerea
les y olea~inosas. 

f) Riego adecuado pe.ra conservar un buen grano de 
humedad en el suelo y evitar en consecuencia , la 
destrucción de estrv.ctura ( que b.asta pod.r!a ser pro
vocad¡;:_ por un drenaje interno). 
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Siguiendo éstas regle.s fundaT(Ientales, ::meden -
controlarse los defectos tipicos de los terrenos 
arcillosos ( impermeabilidad, poder aglutinante y 

carencia de estructura adecuada, etc. ). 

En el cuadro 10 {apéndice), podemos ver las 
variaciones en la profundmdad del manto freático 
durante el año, en diversos puntos localizados en 
la zona de influencia del ingenio S~ta Rosalia. 

, 
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4.2 ) Ilí:STODCLOGIA DE TRATIAJO • 

4.2.] ) Localizaci6n del Experimento. 

El experimento se llev6 a cabo en loE 
terrenos del Campo Experimental La Chontalpa, del 
I M F A , ubicado 500 m. al oeste del ingenio San
ta Rosal!2. Estos terrenos son de textura franco -
arcillosa y estructura granular, cuentan con buen 
drenaje tanto superficial como interno, y en gene
ral se consideran buenos para el cultivo de la caña • 

• En el croquis de localizaci6n del experimento 
{apéndice), podemos ver la localización exacta del 
experimento. 

4.2.2 Variables en Estudio. 
Se trabaj6 con la variable de rendimi.en
to de caña, en toneladas por hectárea. 

4.2.3 ) Diseño Experimental y Tratamientos. 

Para el análisis estadístico .del experi
mento, se utiliz6 un dÍse~o de Bloques al Azar con 
3 repeticiones, bajo el siguiente modelo matemático: 

Y¡¡ = /1 + \Í + fJj + E__¡j 
En Donde :: 

= Es ~a observaci6n del i-ésimo 
tamiento, en el j-ésimo bloque. 

= Media General. 

= Efecto 

= Efecto 

dél i-ésimo tratamiento. 

del j~ésimo bloque. 
1 

tra-

= Efecto aleatotio del error experimen-
\ tal. 
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'· }í 
El tamaño de la parcela experimental fu6 de 

6 surcos de 12m. de longitud. 

La separaci6n entre surcos fu~ de 1.5 m. 
Cmmo parcela útil se cosecharon los 4 surcos 

centrales completos. 

Se utilizaron 15 tratamientos {cuadro 11, ap6nr 
dice), los cuáles fueron escogidos en base a resul
tados obtenidos en trabajos experimentales realiza
dos en otros ingenios del pa!s, y también en base a 
eKperiencias prácticas acercaadel combate de male
zas en ésta regi6n. 

Los tratamientos se probaron bajo dos hip6tesis 
diferentes, que fueron las siguientes: 

Ho: A, =AL =A3 = ...... ;A{,.~¡= AIS' 
u, ~ 1 ¡1: Az. ¡6 )6 ¡/;:~ ¡1: ••••• A,~ :¡6 ~S 

En donde : 

H
0 

= Dice que las medias de tratamientos son 
iguales entre s!. 

Hl = Dice que las medias de tratamientos son 
diferentes entre sí. 

Por medio del análisis de.varianza se demostrará 
cuál de éstas dos hip6tesis es la verdadera. 

4.2.4 ) Variedad Bmpleada y Descripci6n de 
la Misma. 

Para llevar a cabo el :presente trabajo, 
se utiliz6 la variedad de caña denominada R. 4362, 

-
la cual es una variedad extranjera originaria de 
las islas Barbados, en las Antillas Menores. 



-30-

' Características Agron6micas .- Es U..'1a variedad • · 
adecuada para suelos profundos, de buen drenaje. Los 
tallos son gruesos, con buen desarrollo y amacollami
ento, tiene buen despaje y es de ascasa o nula flo
raci6n. Sus raíces son abundantes y profundas, y dá 
buenos rendimientos en campo y en fábrica, si es co
sechada cuando há llegado a su completa madurez in
dustrial. Se le considera como una variedad de ma
duraci6n media ( 14 meses en ciclo planta ). 

Sus desventajas son: 
Es altamente afectada por la enferwcdad bac

teriana conocida como Raya Hoja (Xanthomonas rubri
lineans), sobre todo en suelos arcillosos de mal dre
naje, condici6n típica de los terrenos pesados. Con 
el peso de la maquinaria que se usa para cultivarla, 
o del equipo de alza y transporte durante la cosecha, 
se destruye fácilmente, porque es quebradiza (cris
talina). 

4.2.5 ) 
:\ 

Siembra y desarrollo del experimento.· 1
1 \ 

a) Preparaci6n del terreno. 

Esta se efectu6 a partir del día 18 
de diciembre de 1974, de la siguiente manera: 

Primer barbecgo con arado de 3 discos. 
Primer rastreo con rastra ligera. 
Segundo barbecho. 
Segundo rastreo. 
Surcado. 

~ ." 

Durante el segundo rastreo se desinfect6 el sue

lo, aplicando 30 Kg. ~or Ha,; de Aldrín al 2.5 %' . 
.--.......... 
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b) Fecha y Densidad de 3ie~bra. 

El experimento se sembró el día 28 de di
ciembre de 1974. El tipo de siembra utilizado fu~ el 
que se conoce como " cord6n doble ", :para lo cual se 
utilizaron 5 Ton. de semilla, lo que significa una 
densidad de 10 Ton./Ha'. aproxinadamente,_ que es la 
que por lo regular se acostumbra en la reeión. 

Se utiliz6 semilla de 10 meses de edad (ciclo 
planta), proporcionada por el propio campo experi

mental. 

No se aplicó fertilizante. 

e) Desarrollo del experiment9. 

Se tuvo una germinación uniforme en todas 
las parcelas, el experimento se desarrollo normal
mente. No se presentaron problenas de plagas ni en-
fermedades. 1 

En el cuadro 12 (apéndice), est6.n anotadas todas 
las labores realizadas durante el desarrollo del 
experimento. 

d) Cosecha. 
Esta se efectuó los días 12 y 13 de fe

brero de 1976, a los 13 meses de edad del experimento. 
Se cortaron y pesaTon los cuatro surcos centrales 

completos de cada parcela, anot~dose inicialmente los 
resultados en Kg./ parcela, para después transfortnar
los a Ton./ Ha. 

Los rendimientos promedio de cada tratamiento, en 
Ton./ Ha., se encuentran en el cÚadro 13 (apéndice.) 
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V RK.3ULTATIC3 Y TIISCTJ:~ICN • 

5.1 Precipitaci6n y Tem~eratura • 
Durnnte los primeros meses del periodo en 

que se desarrollo el experimento, se registr6 un. des

censo en la r-reci,itaci6n, si bien no muy grande, con 
respecto al promedio de los últimos 15 ~qos en la 
zona; ésto lo podemos observar en la gráfica 4 (a
péndice). 

Se consiaera que éste descenso en la precipita
ción, probablemente pudo haber influido en los re
sultados de los tratamientos, ya ~ue siendo la eta
pa inicial de desarrollo de le_ caña la ápoca más im
portante en cuanto al combate de malezas, cabe pensar 
en que tal descenso no permiti6 o no favoreci6 la 
germinaci6n de muchas semillas de malezas que hubie
ran invadido el terreno, por lo que en el supuesto m 
caso de ~ue as! hubiera ocurrido, las necesidades de 
combate de malezas probablemente hubieran sido di
ferentes a l.a.s t:;.Ue se utili?.aron en los tratar.lien
tos que presentaron los Hejores resultados. 

En lo referente a tempe~aturas, no se presentaron 
diferencias de consideraci6n entre los promedios de 
la 3ona y las que se registraron durante el período 
de estudio. 
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5.2 ) Rendimientos de Cru1a. 

Los resultados obtenidos en el análisis 
de varü:nza (cuadro 13, apéndice), nos indican que 
hay diferencia altamente significativa entre tratc.
mientos (P<o.ol), no siendo así para blor:ues, en
tre los que no ~xiste diferencia significativa. 

Los rendimientos promedio obtenidos en cada uno . 
de los tratamientos, fueron sometidos a la prueba 
de Duncan, ~resentándose como ya se mencion6, dife
rencias altamente significativas entre los mismos, 
tal romo se presentan en el cuadro 1?+ (apéndice). 

En éste cuadro se observa que los primeros ocho 
tratamientos son estadmsticamente iguales, y a par
tir iel noveno tt-atamiento y los siguientes, se tie
nen diferencias altamente significativas entre aque
llos y éstos. 

Sobresale sobre todos el tratamiento 14, que es 
el que present6 el más alto rendimiento, pues única

mente se encuentra en el grupo "a", que estadística
mente reúne e los ocho mejores tratamientos; en cam
bio, a partir del seeundo mejor tratamiento (13), 
todos se encuentran relacionados con otros grupos 
(b,c,d,e), los cuáles son inferiores al primero , 
( P<O.Ol ). 

También se debe tomar en cuenta que entre las pro
ducciones de los tratamientos 14 y 13 hay una dife
rencia de 9~744 Ton./Ha., que equivalen a una disminu
ci6n de 8.03 '{o (cuadro l.5, apéndice); ésta disminu
ci6n, si bien no tiene significancia estadísticamente, 
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en el aspecto econ6rdco si es diQK: de tom::trse en 

cuenta, pues significa que utilizru1do el tratamiento 
1~ se tiene una utilidad que supera, en el aspecto 

econ6mico, aproximadamente en $ 2 000 •. 00 / Ha. a 
la que se tendría al utilizar el tratamiento 13, 
ya que para el combate de las malezas, siguisndo 
cualquiera de éstos dos trat~i~ntos, se requiere la 
misma inversi6n. 

En los tratamientos que presentaron los mayores 
rendimientos (14, 13, 10, 12, 4, 3), se pudo ver, 
en unos el efecto positivo de mantener el cultivo li
bre de malezas durante los primeros 120 días; y en 
otros el beneficio que aportan los cultivos, presen~
dose los mejores resultados cuando se combinan ~s-
tos dos factores. 

En el mismo cuadro 16 se pyeden ver las graves p~r
didas que se tienen, entre más tiempo se deja de comT 
batir las malezas, teni~ndose que entr& el tratamien
to 1~ y el tratamiento 8, que fu~ el de más baja pro~ 

ducci6n, hay una diferencia de 73.8~ Ton./Ha., equi
valente a una disminuci6n de 60. 8' f.' 
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5.3 ) ANALISIS QUIMICO DE TALLOS • 

Los resultados obtenidos en ~ste aspecto, 
nos muestran que el contenido de sacarosa en los -
tratamientos, varía desde 14.10 hasta 15.44 % , que 
siginifica una diferencia máxima de 1.34% 
(cuadro !6, ap~ndice). 

Esta variación en el contenido de sacarosa no 
se considera, y aunque no se efectu6 análisis esta

dístico para éste factor, no se considera que se 
deba al efecto de los tratamientos, sino que más 
bien se piensa que se debi6 al método de muestreo 

utilizado para obtener los tallos que se analizaron, 
el cual consistió en cortar dos tallos de cada uno 
de los 4 surcos centrales de cada parcela. 

Aparte del contenido de sacarosa, tambi~n se de
terminaron la pureza de los jugos, el % de fibra y 

el %· de azúcares reductores, cuyos resultados se 
encuentran anotados en el mismo cuadro 17 • 
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VI ) COHCLUSIONES Y RECOl\!ENDACIONES • 

En base a los resultados obtenidos, pueden es
tablecerse las siguientes conclusiones: 

1.- De las dos hip6tesis postuladas, la verda
dera es la que establece que los tratamien
tos son diferentes entre sí, o sea H1 

2.- De los primeros ocho tratamientos, que son 
estadísticamente iguales, el mejor es el 
número 14 (limpias a·los 40-80-120 días, 
con dos cultivos), pues tiene una mayor re
dituabilidad que los demás. 

3.- Para poder obtener rendimientos 6ptimos, 
el cultivo debe mantenerse libre de malezas 
cuando menos durante los primeros 120 -
d!as del ciclo. 

4.- Es conveniente, para que los datos obteni
dos en éste trabajo tengan una mayor con
fiabilidad, que éste se lleve a cabo nueva
mente, para así poder ev~iuar las variacio
nes que se puedan tener en el efecto de lQS 
tratamientos por la diferencia que represen
ta el efectuar el experimento_en otro tiem
po y otro espacio. 

5.- Considerando la falta de investigaci6n sobre 
éste aspecto del cultivo de la caña de azú
car en la zona, y por lo tanto la apremian
te necesidad de que los resultados obteni
dos en éste trabajo se puedan llevar rápida
mente a la práctica, se recomienda, con las 



i 
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reservas anotadas en el punto anterior, toman -
do muy en cuenta la época de siembra, que para 
el combate de malezas en el cultivo de la caña 
de azúcar en la regi6n, en ciclo planta, se si
gan los pasos especificados en el tratamiento 

número 14 , o sea, efectuar tres limpias, a 
los 40, 80 y 120 días, con dos cultivos inter

calados. 
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VII RESillKEN 

Durante el período de diciembre de 1974, a fe
brero de 1976, se llevó a cabo un experimento en 
el campo experimental La Chontalpa, del IMPA, cu
yo objetivo fué. conocer las etapas críticas en el 
control de malezas de caña de azúcar, en la zona 
de influencia del ingenio Santa Rosalía. 

Para efectuar el experimento se utilizó un di
seño experimental de Bloques al Azar en tres re
peticiones, probándose 15 tratamientos, los cuá
les se compararon utilizando la variable de ren
dimientos de caña en toneladas/ hectárea. 

En el an~1isis de Varianza se demostró que sí 
hubo diferencias entre tratamientos, la cual resul
tó ser altamente significativa ( P 0~01 ), --
en cambio para bloques no se observó diferencia -
significativa. En el mismo análisis se obtuvo 
un coeficiente de variación de 16. 37 % , lo cual 
nos ~dica que el experimento en s! estuvo bien 
conducido. 

Para comparar las medias de los tratamientos se 
efectuó la prueba de Duncan, la cual reportó que 
las diferencias altamente significativas se presen
taban a partir deL. noveno tratamiento, siendo 
los primeros ocho estadísticamente iguales. 



-39-

Sobre todos los tratmnientos sobresalió el nú

mero 14, que fué el único que no presentó relación 
con otros tratamientos inferiores estadísticamente, 
asimismo fué el que present6 los más altos rendi
mientos y la mayor redituabilidad; por todo ésto 
se considera dicho tratamiento como el mejor. 

En el. análisis químico que se efectu6 con ta
llos muestreados en cada parcela, antes de la co
secha, se encontró que no hubo diferencias altas 
en el contenido de sacarosa en caña en los diferen
tes tratamientos, por lo que no se les consider6 
significativas. 

Se subray6 la necesidad de que éste experimen
to se repita, con variaciones en el tiempo y en 
el espacio, para así poder tener una tdea más y

clara de la influencia de los factores precipita
ción, temperatura y suelo, sobre los resultados 
obtenidos, y así poder emitir una recomendaci6n 
con mayor grado de confiabilidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, se concluy6 que 
para obtener rendimientos óptimos en caña de azú
car, en ciclo planta, el cultivo debe permanecer 
libre de malezas cuando menos los primeros 120 -
días del ciclo, y que la mejor manera de realizar 
ésto es, como se anota en el tratamiento número 
14, efectuar tres limpias, a los 40, 80 y 120 días, 
intercalando dos cultivos mecánicos. 
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- MARGEN DE GERMINACION OPI'IMA 

tAI.OR OPTIMO PARA. EL nw.<U ~'Rf"'T.M y 
ABSORCION DE NUTRIMEN'IDS 

MARGEN DE DESARROLLO NORMAL 

- MARGEN DE RETAIUXl EN EL DESA.RROLUl 

MARGEN DE PABALIZACION DE FUliCIONES. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 
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M E S E S 

GRAFIU:A 1 

INDICES TERMICOS Y SU RELAaiOB COB EL DESARROLID 

DE LA CAÑA DE AZUCAR. 

FUENTE• Jfanual de Campo en Caña dé Azúcar. 

M~xioo. 1975 
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8.75 MM/ DIA 
260 MM/ MES*-*-·-·-*-*-* 

--*-* 130 MM/ MES *-* 
~ , 4.30 MM / DIA 

L MARGEN DE LLUVIA INSUFICIENTE 

D . E F M A M J J A S O 

MESES 

GRAFICA 2 

INDICES PLUVIOMETRICOS Y SU RELACION CON EL 

DESARROLW DE IA CAÑA DE AZUCAR. 

FUENTE 1 Manual de Campo en Caña de Azúcar. 

Mfxioo 1975 
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CUADRO 1 

:'lir;TRITUGIOlr !lG I::asm:cs Jir LA. IL"'I-'UILICA LL"!\IC,U:A. Ato 1975 

L::"J'MDC· ifo. DE llia:Jl!ICE! ·:sT.ADO ~:o. !JE FGliJ:CS 1 ;}J':L'ADO Ho.:n- J r· a.J::-rcn 

V~~~~CIWZ 21 SIILU.OA. 4 :'Al 1UTLTI.:.S 

J.lLL'JCO lO r:c-;:ur.cs 3 c.~J.T ~~c:·3 

; ICHC.\CAJl 5 (b) L.\':;\. TIIT 2 C~:fL.P~\S 

ID~) :'.i"' ".:Yi CO 

CA., .. ACA 
5 nc;:r.t~. 2 ::n:r .. ·; _ )~~·J:!c 

~- :.L.lOXSI 2 

CUA:'lTIO 2 

Tli':'J'Il.r:UCIOlT ?)!J ll,'G;1"'CC :;iT ~ .:::::;r;:·_T)C "l ~ '~.'~-:lt~:JO 

LGJ:I'IO 1 1 F r;r 10~ 

(e) .·:."'~"..\ :~o~ALL\ 

(e) P!J.rr.;. ~"'-Jj'·ITO ~T1L~. 

(e) :-:u :'íA ::"J..;'..: 1)L' •• 

CL.ll").:Jl~\.5, m_-· ·~C .. \.r)~:.~." Y GC: "!J/;.t·~.T./JO. 

·;,¡_ ·¡_i)_,Jl:.t3 Y jTT :e ::n :rnc. 

. r ~-.re -_:r; ~JGIJ1 '00 :~AJ., 

'!JO:' :ATRI/1.'3 

• ,._ r.~ 
.:...:J. 

C!.~.1]."':f::-:;~ : ·¡:y .~1.-.-.~íi.~2,LO. 

T ~~·e':! :;.tr.J • 

~A'JCT.1 L!..l. 

(a.) Se inclu.ye el inc;enio .--:onito Jut!rez, con ·loE' zc.f'rn.e :1:".st<J. ju:do (1.e 1976. 

(b) !To se inclu;re el incenio .TI. Co:·;:¡,, ;:wtuC"l¡,¡o:1te Ln.cHvo. 

(e) &' to.n tlentro de lo. roc;i6n de L:l. Chonte.li'n.• 

2 

l 

l 

l 

1 

""' ....:¡ 
1 



CUA'l)RQ 3 

DATOS DE LA. PRCDUCCIOIT '!)E A.ZUGAR, R~GIOlf TAEA.'3CO, ?AFRA 1974 - 1975. 

CAPACI!llD mJ rDLFlm.\ ;;ur_ ;aFICIE ill~ :rriT:CTA.R11'J3 '!'Oll'.':ITLi MS -DE CMlA 
Dr03NIO DIAlu:A. IlJBTAL.".DA. (TO CTJLTrl.A "l):t1 CCY.:BCHA.U.\S ron ITA. rOLI'l\<\.8 

llELAllMJ) • -

SANTA RO~lALIA.. 4,500 7,870 7,765 58.76 456,323 

PJJI"Jl. BEJJITO JUA...~. 8,000 2,280 1,690 55.75 94-,229 

DU:b"lA Z:TILtll"DL'I.. 950 2,015 1,965 57.64 113,265 

ITéJRHJJI.;'JiJGIT.:OO GALJA.HA • 1,500 2,321 2,247 63.52 141,742 

llCX3 IATliD.S. 9CC 9·35 975 101.28 911,751 

:.BTA. R}!,'GION. . 15,850 15,471 14,642 61.76 90t:, 31C 

., 
--- --- ---- ----- -· ~ --------- -----' ----------- ----------------- ---

• 

p:tCnTJCCIOJT D;J L:":W:AR 
~', ~.A C • :'liT 
Flcnll.IC.\. 

9.05 

5.85 

7.84 

G,72 

10.92 

13.54 

TO~T/ !IA. ::'OTAL 

5,309 

3,260 

4,518 

),4-93 

9,472 

5,273 

------

1 
~ 
co 
1 

;,;n '1'01:. 

41,227 

5,510 

n,rm 

12,354 

9,241 

7'7, 209 

'------



CUADRO 4 

lJ:T¡Itrn; DE FROF!JliDITlAD DTI LOO m::;:r,cn CiJ:~ROO • 

IK'DICE o cr..s::: Ir'IC :"crmr. 
SueloE' no cañeros. 

Sucloo caricros ele E'ecuncln. 
clase. 

~\uelos ca.fíeros rediano¡¡. 

Suelo¡¡ cañeros de primera 
cl:we. 

C} .. J1\.C"-~--~!U~'i:.'IC.;'.3 

!" eno!.' el. e 30 CJ:l ele profunc1.ic1e.d. 

De 30 a 60 cm de rrofuncl.it1ad. 

"!le GO r. S'C' or.J. d.e profundidad. 

nts r1c 90 cm. de :·.rofunr1ithd. 

1 

1 
~ 
\0 
1 
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CUAJlRO 5 

CLASIFICA.CIOII D:!l SU8LC6 'DE AClrJ!R.'OO AL DRb'llAJE sur:::IlF'ICL\L. 

CU.'3!J."'CACIOH. CAM.C'.:'~·:UISTICl.S. 

normal. 31 acua de lluvia o de riego se infiltra con 
facilidad y no causa oroei6n d.aííina. 

Kedio.no. Después ele la lluvia o el riego quedan anchar 
camientos que ~tdan tiempo en desaparecer. -

~oesivo o malo. Forma corrientes su~erfioinlea con deslaves -
(erosión) y fuertes infiltraciones, o 1Jién la 
pendiente no da t>::.lid.a a las aguas SUl)erfici~ 
lee. 

'----- ~-------

1 
V1 

? 



CUADRO 6 

CI.J.S!li'ICACIOU D;!l SU3LCB mJ ACU JR1l0 :l.L ::>n.li:t.JB DJT.:.'mYO • 

cu.si.FI\llCimr. GAilACTJ.!llUS'l'IC.AS. 

Honnn.l. r.:a.nto fre1tico a más Llo 4 m. de r¡roftmc'.ido.d. 

Kediano. t.;anto fret'-tioo entre 3 y 4 m. ele profun<l.irbcl. 

Y:nlo, r:anto fre1tioo entre 2 y 3 m. c1.e :¡:>rofuncl.itJ.D.o .• 

pésir:w. l"nnto fre~:~ico u r:cnci:' •1.0 ;:: !" •• ele rroftmllicl .. ;:c<l .• ; 

CUXDRO 7 

nmr·:J.L D3 I:T~ ~\CIOE, 

Iln:JIC:.:S O CU:;J:li'J:C.A.CICI:'. 'Xi."TJIC!IC .:.'1 ·J:t';.L." ::; • ")~: :r~:TJ'. 'll.'iiOr.· 

Primero clc.se, :¡·;o inunr1c~tle. 

'}c<,"Ullda clase. Poco iLun<'.nblo. 

'l'ercore. clase. l''reouen'óor:onte inunrk1llc. 

Cuarta clr.zo. Inunr1.o.ul e. 

~ 

"" )' 



CU.".DRO 8 

nmiC'EB DE CLA.':IIVICACI01T TOI'OGruH'ICA. 

Ili"DICE O CLAB!]'IC:.CIOlJ C~.:.:U\.IJ'l'ERI1TICAS crEE.~ :rO:PCGU.<\.FIC•\S • 

!'rimero clase. Pendientes con declives suaves, con un -
m6dmo de 6% ele J:lOndiente general, en El2S 
tensiones razonablemente g-randes con declj, 
vos en e1 mismo plano. 

Segunda clase. lendientes con declives ve-riables il.el 6 -
al 121>. 

Tercera olo.se. I·endientes con <leclives ve-riables del 12 
al 2~. 

Cun.rtn. cluc.e. londientes con c1eclives r.1eyores clel 2o;t. 

-~~~·---~--~-

1 
IJ1 
1\) 

1 



CUADRO 9 

SUPlJilFICIJ DS zm::r..os TI!T LA ROOIOIT DE LA. CHOHTALPA. 

1~ r:;m:EmA CLASB ')EatJlmA. CLA.CE TBRCSM.. CLASE 

' 

Lim6n 37,235 ;ras 

-tUuviones 32,C60 " 
San l'Ticolás. 11,935 IL.'l.EI. 

Liberta.d 7,585 lt 

G::w.~as 5,320 11 

Zapo tal 5,145 " 

Causes 3,3CO ITns 

Comalcalco 3,275 11 

li'uontes 1,900 11 

lTuevo. 1,700 11 

Ilio Seoo. 1,605 11 

ru:o Pierlro. 1,140 " 

sur As 14C,l20 ITas 18,7 00 Hes 3, :;.oo rras 
---

1 

1 
\J1 

1' 
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<-;l:A.JllO 10 

Vt.:'li..I¡,Cimf"i~\ ~JJL lX'.í'O :..,JJ.!\.~IC0 1ltaU:TiJ 'SL .U.O :z 1-A. :CL\ D': é\,\.:TA TIC'SALI.."c. 

_~,rrr;RO F'.llilf~IlO r:.u.::o A.::::3IL !},:!(' JTJ:JIO J1!LIC AGCT:'O ~-~ :!l'~. OC'l'. ~7CY • -r:r:;. 

~ 
n.- 3,500 1.99 2.51 2.53 ~. f.:l 3.21 3.14 2.20 0.32 0.02 0.13 C.G'4 2.co 
lT.- 7,500 1.71 2.59 3.09 3.43 3.47 3.55 2.14 0.21 o.oe 0.14 o.cc 1.;9 

.!:!..=.....22 
IT.- 4 2.GG 2.69 2.136 2.83 3.22 3.34 3.06 1.49 1.08 o.G3 0.70 2.:~c 

H- 65 

n.- 4 0.28 1.12 1.39 2.19 ::\10 3.80 2.72 0.96 0.61 o.co o.co o.::-,9 

1L::...1.Q 

lT.- 4 0.42 0.75 1.99 3.12 2.92 3.12 1.40 0.16 o.co o.oc ~.q c.GG 

G.'.Rtl·au.s - CCL\1/!l.LCO 

H-J1·~<:· 

n.- t, .• n 2.10 2.31 2.62 2.79 ::..ce 2.37 3.14 1.02 1.02 o.Do l.t~.o 2.79 

~~~·5±100 

¡r .- :~¡,oc o 2.10 2.52 1.?8 2.CO 2.91 3.10 3.23 1.29 c.t .. ~ 0.26 0.72 l.:.~ 

1 

1 
\.Jl 

U-3:Jt150 .z:,. 
1 

IT.- 19 1.32 1.78 1.11: 2.~~3 3.10 :::..26 3.59 2.59 C.3C o •. ~1 0.70 1.71 

;r- ~2 

i:.- 5 + 250 2.47 2.70 r , .. n 
.. •J'-' ~.91 .:..c2 3.3-3 ¡ '"JI'! 

.J • .Jlf 1.~8 O.l;.:.. e .!.7 1.05 1.7C 

:i'ucnte: norartm.Jonto l'6c:ñ.co ¡lo Cnr.Tpo; In,c;enio ;:;n.nte. :toso.1ia.. 
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CU:~DRO ll 

Lir.l¡>io loe. ~rir.1croB 30 U.ins ';:/ snJ.ri.erú~:u1_o hu.otn lo. 
co:::ech:~. 

Lim1)io lo¡o !>ri:1crof:' Go C_fn.F
co::.~ec!.:.:l. 

Lic.;_iÍO lo~ r:rir.~C::'O~ 90 ,:_fc.c. ··' OI!1:ic:.~8~jl_Q ]lC..Gt:.:!. la 
co::ec:b .... ':l •• 

Lir.1}Jio lo::; :L~:::-ii.~c..roe; l~C c.i~::-! ..... o:t..llier-úet.C;.o ~lr~.::;·~~ -

le. co~ecill:. 

:1.12ÜCl'""l.J~Qo lOD prir.rOj,:'OZ ?.(1 r}_jn~ 
co~ec~l.:::.. 

....mJ.U..,:n:·bo.c1_o lo!:' ::_;:L'Í:XrOE' GC ,.,j_c.,~ 

r-.eclJ.E... 

_:1J.!ú e r "ik~rlo los :;ric:oro<' :'C r1.1o..::t 

r..echc... 

V li::.::-io :::.:-.,~te. c.s: 

-- litl]!ÍO :~te. c.s: 

:....'rllú.cr~;o.!lO los ;:>rineros 120 di::.s ., lirc· io 1:art;::, -
e o~ eche.. 

10 Limpio to<:.o el ciclo. 

ll Cin deshl.erber>, con ~,_oG Cl.D. tivos. 

12 Deshierbas n. los 20, 40 y GO cUas, con cloc oul t:i
vos. 

13 De::ú:!.orces a lo!' 3C, ÚC ~r JC -'!~, co:: r1os Cl:l ti-
von. 

1,:, nos;uor1xm :t lor> ·~-C, ::lC ;; 12C Q1~, col'! r'oo e::!. ti 
70:.1. 

15 '!'ro::; lin~'io.s ~- c'-os cul·Givoo, -~e ~.OP.or(!_o cor. 1::-. -
IJr<:'.ctica rc::;iol!::l. 



llic.2C... 7L:. 

-be .1t' .... 75 

~~:ne.2~75 

::Jne.2~ 75 

Pcb.f .... 75 

J:ar.1G-75 

!:=.28-75 

!lo.r.2C-75 

Jtu1.12-75 

Ju1.2G-75 

Jul.29-75 

Se:rrt.ZZ-75 

D.i.c .2.-75 

li'eb.l0-76 

:ii'eb.l:?.-76 

Dlf:j] r:~liª 
C'"J~~:.I:!)OS • 

20 

22 

30 
40 
6C 

60 

no 
90 
90 

120 

2C5 
212 

267 

33C 

403 

410 

3ieobra del e~~crioento. 

Linpin. cl. t:r::.t:x:i8~1to 12. 
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J.:plicooi6n ele llerbicirJJ:.. al tmtaniento -
15; Gesn¡x:.::: + :7iork:r.ina, en r'osis de 3 
Kc + 2 Lt. ::;>or Ifu.. 

Limpia a los trat~~icntos 1-5-10 y 13. 

Limpia a loo tro:t~e..'ltos 2-3-<-12 y 1(. 

Lir:lpin a loo trot~;:;ie:'!too ::'-6-10-12 :" 13 

¡::-irlcr ct.ll ti..,_.,·o a los trc.tm:iel'~tos 11-12 
12-14 y 15. 

Linpia a los tratamientos 4-5- ;¡ U, .• 

Limpia a los tratoniel'!tos 3-7-10 ·J 13. 

!~egundo cultivo (o.yol'l:lue), a los tr:J.to.
uientos 11-12-1}-].4. • 15. 

Limpias a los trot~icntos L~-5-G-0-~. y 
lr:; ,. 
Linpias c. loo trat~ientos 5-G-7-0 :,· 10. 

Linpias de callejones. 

Liopia a los ~l."C. tm!li ')nto~ :-&-7-·~ :· 10. 

Limpia a1os trotnmiantos 5-C-7-f- ;¡ lO. 

LÍI!J})i:l. n lós ccllejones. 

r:uestreo ele tcllos •)ara análisis rle la.bo 
ro.torio. ~e corto.roñ e to.lloo po:r cada-
parcela. 

Cosecha del exporicento. 



Gl.TAD::lC 13.- ArZ.\.LrJJ:J D;-J '.TLIIT.:\',:;.\ I .. ·.m I.CrJ ",'".L<'~L'Il C:r::'~JJ.:JIJC(; 

:.:n: :1t :'!illrnn-:r~r:r~o 1J ~ c.:1~A. 

~_;:\.CTCll DI~ ·rL:~~.rJICI!' G.L. 1 GtJ!:.A n;; Gl."~'-DJ1\DW. 

TTh\ Ti\J !Iill:rro:l • 14 25,560.636 

:-:rJO'Jf.iJ. 2 9·~-

~ ;· ¿:1on : T~ ~~m . :. :¡:ill.. .l 2 8 5,!>35.852 

':'C'-~\L. M 31,20G.332 

:T:.'.:lT.DO : .. J'D!C' Fe. 

----+---·- ·-

1,025.759 

~ ("("!") •·: ......... (_ 

r!Ol.¿:OQ 

9.07c 

o.o::¡~. 

___________ _,_ __ ..;_---------~1---···----·-----..t..----

e ,. ... 1ú.37,. 

P. ~~1í"',blc.r-

0,0) 0,(·1 

2.07 2.~1 

3 ~' 1 r· ,,.1 
._~1.,. . ! ·'·..-· ' 

1 

.._ __ j _ __j 

1 
IJl 
~ 
1 
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:..:8:'-m: D:.:::L CTCLTI'TO SC~:-IJ ::;r, ~IT.!IGI:g 

r:c· rr:: c:2.. ru L'"'WAR. 

lJ:.:i2lli;l~ 
:)J:'l::..t::llCDS :DIT!':I?..'Ji:C.:US L.IL:!l:J ~l'i'E 

SIG:.TI'!ru.::.TT..:lS. srm::r:r.rG.lr:Tr.;;:;. 

1l2 rro;-./~o.... p 0.05 p o.c1 

14 121.339 a. a. 

13 lll.595 a e b 

10 lOG.~-2 a a. b 

12 106.-?24 a b a b e 

4 105-910 a b a b e 

3 102.~70 a b a b e d 

5 98.184 a b e b e d 

15 96.832 a b a b e d 
2 81.509 b e b e d e 

6 30.759 b e b e d e 

7 71.167 e d e d e 

1 67.310 e d d e 

11 ;c.:m d e 

9 ~3.534 d e 

8 47.486 d 

1 

e 

P 0.05 = Probabilidad oenor de 5%. 
F 0.01 ProbeOilided ocnor de 1~. 



1 

-59-

CUADRO 15 .- DISMil\TUCION EN LA PRODUCCION 
DE CAÑA DE CADA TRATArlliENTO, CON -
RESPECTO AL MAYOR. 

TRATAMIENTO PRODUCCION DISMINUCION 
(TON/HA) (TON/HA) .¡, 

14 121.339 -- --
]l3 1ll. 595 9.744 8.03 

108.942 
.. 

12.397 1Ó.21 110; 
12 106.424 14.915 12.29 

tf 105.910 15.429 12.71 

.3\ 102.970 18.369 15.13 

5 98.184 23.155 19.08 
]5 96.832 24.507 20.19 

2 81.509 39.830 32.82 
6 80.759 40.580 33.44 
'ji 71.167 50.172 41.34 
1 67.310 54.029 44.52 . 

11 50.997 70.342 57.97 
9 48.534 72.805 60.00 
8 47.486 73.853 60.86 



1' 

1 
1 

1 
1 

~ 
1 

1 

r 

'" 
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CUADRO 16 .- RESULTADOS PROMEDIO DEL ANALISIS 
QUIMICO DE TALLOS. 

TRATA1UENTo\ BRIX PUREZA '{o SACAROSA '{o FIBRA '{o REDUCTORES 

1 16.27 92.24 14.99 10.25 9.32 
2 16.68 90.47 15.07 10.23 13.02 

3 16.47 91.10 14.99 11.00 5.81 

4 15.35 95.44 14.65 10.66 7.09 

5 16.60 94.07 15.43 11.42 8.25 
6 15.05 93.75 14.13 11.50 10.21 

T 16.17 95.60 15.44 11~44 5.59 
8 15.49 95.52 14.76 11.45 6.14 

9 15.33 92.36 14.14 11.03 10.15 
10 15.77 91.61 14.47 11.20 6~45 

11 15.50 92.91 14.40 11.44 9.49 
12 15.43 92.03 14.17 11.55 5.73 
13 15.62 92.54 14.46 11.27 8.11 
14: 15.00 94.13 14.10 11.44 13.40 
15 15.70 93.97 14.70 11.33 8.1'2 


