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" CAPITULO I INT~ODUCCION " 



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

El hombre forma parte de la Naturaleza, pero es el 6nico de sus-

componentes capáz de alterar las leyes que la rigen. Dotado de t.ma herr.;'); 

mient~ especial y maravillosa que es su inteligencia con la cual o bien

favorece a la Naturaleza armonizando con ella e bién la desorganiza y 

destruye. 

Sin embargo ya es tiempo de reflexionar que es mejor gastar ese

caudal energético en construir que en recoger escombros. 

Hoy dia, el hombre, en su avance y desarrollo civilizatorio ha -

llegado a una situaci6n critica. más que nunca necesita conocer y respe

tar las leyes que conducen al equilibrio, 6nica forma de lograr su supeL 

vivencia. La ciencia Ecológica nos habla de ~sa relaci6n d~ equilibrio -

y reciprocidad entre ambiente físico y organismos. 

El presente trabajo tiene como finalidad primordial la cuantific~ 

ci6n de los recursos naturales con que cuenta la comunidad agraria de 

Talpa, y al mismo tiempo observar el grado de alteraci6n que han sufrido 

los bosques, suelos y aguas de la misma, esperando que las observaciones 

e indicaciones que en ~ste trabajo se efect6en sirvan para frena~ en 

parte la carrera que el hombre contemporáneo ha emprendido y que tiene -

como meta el ecocidio. 

(~ 



" C.I~PIT ULO I1 Ai'JTECEDENTES " 



Por carecer de información suficiente sobre flora y fauna nativ2 

y en general de producci6n agropecuaria del Ejido de Talpa realicé el -

presente trabajo que no pretende ser exhaustivo sobre sl tema pero si 

dar u~a idea general sobie los aspectos y recursos naturales de la re---

gi6n aludida 

·uaiCACION DEL AREA : 

El Ejido de Talpa se encuentra situado en 'la parte norte del mu-

nicipio de Talpa de Allende, Jal., mis~o comprendido de~tro de la zona-

III de la costa en el Servicio d~ Extensi6n Agrfcola de la Secretaria de 

Agricultura y Ganaderia. 

Dicho ejido se presenta dividido pl mismo tiempo en fracciones -

o áreas agricolas denominadas: los Ocotes, El Choco, El Capul!n y la Es-

tancia, las cuales son de mayor importancia. los suelo8 agricolas del 

ejido se encuentran prácticamente alred~dor de la cabecera municipal, prE 

longándose a lo largo del rfo de Talpa en ambas direcciones, formando un 

cañ6n dentro del cual se ubica el valle de poca extensión y con unn topB 

grafía muy· accident~da. 

DELI~!TACIQN Y DESCRIPCION FIS10GRAFICA 

Al hablar del ejido de Talpa cabe mencionar a toda la porci6n 

accidenta]_ de la Rep6blica mexicana, anteriormente conocida cc~o la Nue-

va Galicia, que incluye a los Estado~ de Jalisco, Colima y Aguascalien--

tes, además de ~orciones de los de Nayarit, Durango, Zacatecaz, GuanajL~ 

to y Dichoac6n. En tal forma definida el drea abarca aproximadamente 

125,000 Km 2 , con un litoral de unos 500 km. de largo. Para fines ~rdcti

cos y siguiendo en pa~te la nomeclatura regional conviene més emplear la 

clasificación propuesta por Gutierres Vázquez, quien distingue 4 provin-

cins fisiogréficas pata el Estado de Jalisco y zonas adyacentes, e Ge~--



cionar Ia.~ regi6n di los CaRonas¡ 2a.- regi6n de los Altos; 3a.-re-

gi6n de las Cuencas Centrales, y 4a.- regi6n r:~·ontañosa y declives del-

Pe. e í f ico. 

La regi6n de los Cañones, de relieve escarpado, corresponde a -

un área intensamente disecada por el Rio Santiago y los afluentes de su 

m6rgen derecha. Los profundos caRenes de estos 6ltimos corren en ~orma~ 

m~s o menos paralela de norte a sur, estando sep¡:~rados por serranfas 

alineadas en el mismo sentido. Las laderas occidentales generalmente 

son máé pendientes que las orientales y el desnivel entre el fondo de 

la.barranca y las montañas circundantes normalmente pasa de 700 m y a 

" .TALPA DE ALLENDE JALISCO u 

veces de 1500 m. La altitud varía entre 200 m en las partes inferiores-

del río S9ntiago y cerca de 2800 m en la c.umbre más alta, pero en gene-

ral se mantiene entre 500 y 2400 m. 



La regi6n de los altos es la de topografia más uniforme y partl 

cipa de la altir~lanii::ie mexicana. Tiene el aspecto de una plataforma a]: 

go inclinada en el sentido NE-SW, desde las llanuras de Ojuelos, situa

das a 2,200 m de altitud hasta las de Tepatitlán, que se encuentran a

unos 1,600 m. macizos montaMosos aislados llegan a medir hasta 2700 m 

sobre el nivel del mar. La regi6n de las Cuencas Centrales se define 

claramente por una serie.de dep6sitos lacustres antiguos o actuales, 

situados entre Guadalajara, Ameca, Ciudad Guzmán y Jiquilpan, que se 

half8n separadas entre sí por sierras y siE:rritas de magnitud diversa. 

Los vasos de Chapala, de Sayula y de Zacoalco son los más nota

bles entre los actuales. La altitud de los fondos lacustres varía entre 

1,250 y 1,500 m, la de las montañas intercaladas llega hasta cerca de -

3,000 m de altura. 

La región montañosa j declives del Pacífico es la más heterogé

nea de todas, pués además de representar el área de confluencia de la -

Sierra Madre del Sur, incluye una porción de la depresión del Balsas y 

una serie de. pequeMas planicies costeras en el litoral del Pacífico. 

Como el nombre lo indica, la región es predominantemente mo~ta

Aosa en su relieve y los valles són en general de poca extensión y sig

nificación. 

INFLUENCIA HUMANA 

Este factor es muy. de tomarse en cuenta, aunque la interisidcd -

de las modificaciones de la vegetación, debidas directa o indirectamen

te a las actividades del hombre, varía de un sitio a otro~ 

La influencia humana sobre la vegetación natural es particular

mente acentuada en la región fisiográfica de las cuencas Centrales, zo

na que ¡arece haber sido densamente habitada desde tiempos prehispáni--

cos. El inpacto del hombre es ligeramente menos acentuado hacia el nc--
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reste' noroeste y sur' y alcanza su mínima importancia relativa en la f~ 

ja costera de Jalisco, donde la densidad de población aún es baja. 

Las principales causas de disturbio que sufre la vpgetación na~ 

tural en el área est0diada son agricultura semin6mada, ganadería y cor

te de árboles para le"a y carbón. Las primeias dos implican comunmen~e

el uso periódico del fuego, siendo tan extendida la práctica de incen-

diar la vegetación que la composición de la misma se modifica con el -

tiempo, adaptándose a este factor ecológico. De manera semejante influ

ye el int~~so pastoreo, que hace disminuir o desa~arecer las especies -

palatables en favor de otras que no toca el ganado. 

En resúmen, puede afirmarse que, C?On excepción de algunas regi_2 

nos próxi~as al litoral del Pacífico, s6n escasas las áreas en que la -

vegetaci6n se ve libre de les efectos de disturbio h~mano. 

comUNICACIONES : 

Las vías de comuriicaci6n con que cuenta el Ejidb de Talpa se -

encuentran en un estado deplorable, debido a que las brechas y caminos

de mano de'obra se encuentran.sin mantenimiento alguno. 

La vía de acceso a la carretera Gu:c.dnJ.aja:ra-Barra de Navidad r_2 

rresenta un verdadero peligro para todo el que transita el citado camino. 

Dicho camino atraviesa numerosos arroyos, la mayor!a ~arentes -

de ~uentes. El Ejido de Talpa cuenta ademds con otros caminos de mano -

de obra que comunica a los poblados de Los Ocotes, La Cañada y Cabos, 

cabG m~ncionar que éste camino de mano de obra es el que en mejores CO.!J 

dicionss se encuentra, pués los vehículos se ~ueden des; . .:),azar a una ve

locidad moderada. 

Tambi~n existen brechas hacia la Cuesta y Llano Grande, Toledo,

Desmoronado del Real, ·El Quale, etc., representándo todas ellas una 



" CPíRRETERA : TALPA - GUF\DALAJARA " 

Por todo lo anteriormente expuest¿ considero que es de vital --

ililportancia para la p:oducci6n agropecuaria y. para el .bienhestar de los. 

habitantes de la zona estudiada que se cuente con buenas vias de comuni 

caci6n, principalment• para contar a tiempo con los insumas agrícolas -

m~s indispensables. 



" 'CAPITULO III GEDLDGIA " 



GENESIS DEL SUELO 

rior 

las rocas volcánicas, ~rincipalmente del Cenozoico Medio y Sup~ 

~inlitas, andesitas y basaltos ), predominan en Nueva Galicia, -

~lt8rnando frecuentemente con aluviones recientes. Solamente la franja

costera, de unos 150 Kms. de ancho, ofrece una mayor diversidad de sub~ 

trato geol6gico. ~h! afloran rocas intrusivas ( granitos y rocas afines) 

del rnesozoico y del Cenozoico, rocas metam6rficas paleozoicas ( gnesis

esquistos y otr~; ) y calizas del Cret~cico Inferior, Astas óltimas so

bre todo en el Sur de Jalisco, en Colima y en zona~ adyacentes de Mi---. 

choac~n. 

En el Ejido de Talpa encontramos principalmente Basalto, Grani

to, Andesita, Calcedonia y Gnesis intemperizados, en rfos y arroyos; 

lutitas y cantos rodados. 

En lo referente a Textura y Estr~ctura del suelo puedo afirmar

que son de gran diversidad en la superficie estudiada, por lo que a con 

tinuación hablo en términos generales además de tratar sobre; color del 

suelo, contenido del aire del suelo y diferentes tipos de perfiles. 

TEXTURA DEL SUELO : 

La textura del suelo se expresa por las clases de los nombres -

que se encuentran en el triángulo de texturas. Los nombres de las cla-

ses de s~elos, básicamente consisten de los t6rminos: ARENA, LIMO, ARCl 

LLA y PIGAJDN o franco usados ya sea como nombres o adjetivos o ambos. 

Si suficiente arcilla· está presente, el nombre de la clase tex

tural del suelo seria" arcilla". Sin embargo, si el suelo contiene un 

porcentaje suficiente de arena y a~reciablemente modif~a las propieda-

dei impartidas por la arcilla, entonces el nombre de la clase textural

sería 11 arcilla arenosz ". Cuando se conocen los porcentajes de arena,

limo y arcilla, el nombre de la clase textu~al se determina fácilmente-

~ con el uso del triángulo. 
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CLASIFICACION DE LOS SUELOS miNERALES NO CALIZOS SEGUN EL ANALISIS ffiECANI

CO. ( ESCALA INTERNACIONAL ). 



~a cl~sific2ci6n americana reune a los suelos, desde el puntu

.de viAta de su textura, en vcint~ grupas que se ~enominan como sigue : 

I./AREN.!\ f:iUY GR UESi\ 

2.-.1\REN.fl GRUESA 

3.-.t\Rf.NA riNi\ 

4.-ARENII f:lUY FIN/\ 

5o.-I\RCNA GRUESI\ lif:lOSA 

6.·-ARENA Llfi10SA 

7 .-ARE NI\ FINA L H10SI\ 

8 .-Afl ENA ~:u y FINA LimOSA 

9.-Uf~O 1\ROlOSO,~fliUY GRUESO 

IO.-lirriO' AR-'ENOSO GRUESO 

II.-L1mO ARENOSO FINO 

12.-LlffiD ARENOSO fl1UY FINO 

13.-llffiO ARENOSO EXTRAFINO 

14.-LlffiO SlllCEO FINO 

I5.-l1mO ARCilLO-ARENOSO 

16.-LIMD ARCILLOSO 

17.-LIMO ARCILLO-SILICEO 

18.-ARCILLO ARENOSO 

I9.-ARC1LLDSO 

20.-ARClLLO-SILICEO 

~arece que los limites arbitrarios de Astas grupas y el grado

do precisión de los an~lisis quitan todo interés a su multiplicación. 

Sin embargot puede se 6til subdividir la fracci6n 0.2-2 mm a -

0.2 a I mm y I a 2. 



DA-CE Finos (limo 
USBR 
FAA Arcilla Limo 

AASHO Limo 
A5Tfl1 

USDA Arcilla Limo 

ISSS Arcilla Limo 
i 

o.oor o.oo2 o.oos o.o2 o.os o.ro o.zo o.so r.o z.o 

TAmA~O DE PARTICULAS ( mm ) 

DA~CE : Departamento del Ej,rcito-Cuerpo de Ingenieros 

USBR :Oficina tederal de Recuperaci6n y Roturaci6n de Tierras 

FAA : Comisi6n Federal de Aviaci6n 

AASHO : Asociaci6n Norteam~iicana de Funcionarios Estatales de Carretoras 

ASTM 

USDA 

ISSS 

Sociedad Norteamericana de Ensayos y materiales 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo 
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" ESTRUCTURA DEL SUELO " 

la textura se refiere al ta~aAo de las partículas del sue

lo, pero cuando se considera el arreglo de las partículas, el t'r~i

no que se usa es el de estructura. Un "ped" o gránulo es un agregado 

natural del suelo. Los agregados en el suelo eon a menudo separados

de los peds adyacentes por superficies de poca consistencia. la es-

tructura afecta la penetración del agua, el drenaje, la aereaci6n y 

desarrollo de raíces, afectando asi la productivida~ del suela y las 

facilidades de labranza. la estructura especialmente en el suelo su

perficial, puede ser alterada por las labores .de cultivo, mientras -

que la textura no cambia por las operaciones por las operaciones 

usuales de laboreo. 

El tipo de estructura del suelo·se determina por la forma

general de los agregados. La clase de estructura se determina por el 

tamaño de los agregados y el grado de estructura es dependiente de -

la estabilidad o cohesividad de los agregados. Las partfculas de ar

cilla son laminares en estructura y en suelos de buena agregaci6n, -

las placas o láminas son más o menos orientadas al azar y mezcladas

con partículas de arena y limo. Cuando los suelos mojados están suel 

tos o más bien dicho sujetos a~resi6n,·las placas de ~rcilla hómeda 

actóan como lubricante~ y es posible su orientaci6M produciend~ los

suelos lodosos~·El secado de las arcillas humedec~das produce efec-

tos de cementación suficientemente fuertes para mantener la agrega-

ci6n, a6n si el suelo es rehumedecido. la estabilizaci6n de agrega-

dos, despuás de la deshidratación, es el resultado de la floculaci6n 

debida a la concentraci6n ~ayor de sales, al secado irreversible da

materiales orgánicos muscilaginosos, a la precipitaci6n del CaC03 o-

~a la deshidrataci6n irreversible de los hidr6x~dos de Fe y Al. 



El apelmazamiento de los agregados del suelo disminuye el

tamaño de los macroporos, la permeabilidad y la aereaci6n. Las labo

res rle preparaci6n y de cultivo, en esos casos llegan a ser dif!ci-

les, debido a lo terronoso y a la condici6n dura del suelo. Los peds 

en suelos deficientemente agregados se deslien o desintegran cuando

hómedos. El efecto de desintegraci6n resulta de la acci6n explosiva-

del aire atrapado, cuando es comprimido por el agua absorbida por 

los terrone~ a través de la acci6n capilar, por hinchamiento difere~ 

cial y por la disoluci6n de los agentes cementantes solubles en el 

agua. Al desleírse los agregados en la superficie decrece la permea

b~iidad del suelo y aumenta la escorrentia y el peligro de erosión. 

LA FORmACION DE AGREGADOS : 

t.a floculaci6n es el primer paso en la agregaci6n del sue-

lo. La cementaci6n o estabilizaci6n de los fl6culos los convierte en 

agregados. La mayor!a de los coloides del suelo son de carga eléctri 

ca negativa. La flo¿ulaci6n ocurre después de qu~ los colides negati 

vos: son neutralizados por los cationes adsorbidos. los iones altame.!:! 

te hidratados com~ el Na son muy grandes para que los coloides del -

suelo se neutralicen por completo originando la repulsi6n de partic~ 

las negativas y la dispersi6n. Los iones pequeños y divalentes como-

el H , Ca , o ffig, neutralizan más efectivamente los coloides del sU_§ 

lo que el Na, produci6ndose la floculaci6n y agregaci6n en los sue--

los. 

'-';~r., ,,., 
)1~¡ . ' 
~: ~ .-'l ~, ~ ~· . 
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DEFINICIO~ ESQUEffiATICA Y LOCALIZACION DE LOS VARIOS TIPOS DE ESTRUC

TUR¡1 DEL SUELO. 

--------------------------------------------------------------------
Tipos de Descripci6n de los 

estruct_!:! agregados. 

ra. 

GRANULAR Relativamente no -

porosos; peds pe--

queños y esferoid~ 

les no ajustados a 

centes. 

rniGAJOSA Relativamente porg 

LAmiNAR 

sos; peds pequeños 

y esferoidales; no 

ajustadas a los a~ 

agregados adyacen-

tes. 

Agregados simila--

res a placas. Las-

placas a menudo se 

sobreponen e impi-

den la permeabili-

dad. 

Esquema de los Horizontes comunes 

agregados. donde se localizan. 

Horizonte A 

Horizonte A2 en suelos 

de bosques y estratos-

arcillosos. 



BLOQUES Peds similares a 

BLOQUES 

SUBANGQ 

LARES. 

bloques limita~-

dos por otros a-

gregados, cuyas-

caras angulares-

bien definidas -

forman el ped o-

el molde del ped. 

Los agregados a· 

menudo se rompen 

en bloques más -

pequeños. 

Peds similares a 

bloqueslimitados-

por otros agrega• 

dos, cuyas caras-· 

angulares redonde~ 

das forman el ped. 

PRISMATICA Peds similares a 

columnas con las 

partes superio--

·res no redondea-

das. Otros agre-

gados primáticos 

forman el molde-

del ped. Algunos 

Horizonte 8 

' Horizonte B 

Horizonte 8 



agregaóos prismá-

ticos se rompen -

en pede de bloques 

más pequeños. 

COLUí:~NAR Peds similares a -

~alumnas con las -

partes superiores~ 

redondeadas y liml 

tadas por otros a-

gregados columna--

res los cuales fo! 
;:· 

man el molde de 

los peds. 

~-

!ESCUaA üE AGRICUlTUril 
BIBLIOTECA 

Horizpnte B 

Suelos Ale~ 

linos. 
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~ TIPOS Y CLASES DE ESTRUCTURA DEL SUELO. ADAPTADO DEL MANUAL DE LE-

e 
L 

A 

S 

E 

VANTAmiENTO DE SUELOS ~ 

T I P O ~ ( Forma y arreglo de lo~ peds ) 

Láminas. Predomin~ Pris~as. Predomina 

el eje horizontal; el eje vertical 

las caras en su caras verticales -

mayor fa son ho:c:i-- bien definidas; 

zontales v6rtices angúlares 

Partes Partes Caras 
SUpE:)-- supe-- aplas 
rieres r·iores tadas 
no re- no re- v~rt_:!: 

donde~ donde~ ces -
das. das. angu-

lares 
en su 
mayo-
ria. 

Semejan bloques, poli~dricos 
o esferoidales con tre~ di-~ 
mansiones del mismo orden dE 
magnitud. 

Bloques o 
poliedros 
de super
ficies -
planas o 
curvadas
por efec
to de los 
peds que
los circun 
dan. -

Esferoidales o -
poliedros de ca~ 
ras planas o cu.r.. 
vadas y ajusta-
das a los peds -
que los ci:rcu un
dan. 

Caras Peds Peds 
apla~ re la porosos. 
tadas ti va 
y re- m en-

don-- te -
dea-- no -
das - por.9. 
mucho sos. 
vért_:!: 
ces -
redon 
deados. 

1.Af:HNAR PRISmAT!CA COLUm BLOQUES BLOQUES GRANULAR fiiiG'\JO 
NAR. ANGULA.- SUB-AN- SA. 

RES. GULARES. 
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muy fina Laminar Primática. Columndr Bloques Bloques Granular migaj2 
sa. 

o muy muy fi- muy fina; muy fina angula- sub-an- muy fina muy fj 

~elgada. na Imm. IOmm. IOmmm. res muy gulares. Imm. na Imm, 

finos - muy fi-

5mm. nos Smm. 

Fina o - Laminar Prismát~ca Columnar Bloques Bloques Granular migaja-
se. 

de;lgada. delgada fina IO a.- fina IO- angula- sub-an- fina Imm fina 1'-

I a 2mm 20mm •. a 20mm. res fi- gulares 

nos 5 a finos 5 

1 Omrn. a IOmm. 

ffiedia Laminar Prismática Columnar Bloques Bloques Granular migajoea 

media. 2 media 20 a media 20 angula- aubang.':! media 2- media 2-

a Smm. SOmm. SOmm. res me- lares - a 5mm. a Smm. 

dios ID medios-

a 20mm. IO a 20 

mm. 

Gruesa Laminar Prismática Columnar Bloques Blo~u¿s Granular 

o esp_§ gruesa-· gruesa 50- gruesa - angula- subang~ gruesa S a IDmm. 

sa. 50 a -- a IOOmm. 50-IOOmm.res - lares -

a_IOOmm. gruesos gruesos 

20-SOmm. 20-SOmm. 

muy gruesa laminar muy Prismática Columnar Bloques Bloques Granular muy 

o muy esp_§ gruesa IOmm muy gruesa muy gru~ angula- suban9.':! gruesa I~Omm 

lOOmm. sa IOOmm res muy lares -
gruesos muy gruesos 
SOmm. 50mm. 
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El color de los horizontes del suelo puede ser uniforme o-

estar moteado manchado, veteado o matizado. El moteado generalmente-

se debe al mal drenaje; las manchas a las acumulaciones de cal, mat_!'! 
\ 

ria orgánica y al estado de oxidaci6n de hierro; el voteado a infil-

tracione~ de los coloides orgánicos y 6xidos de hierro procedentes -

de las capas superiores; el matizado también a infiltraciones, pero-

frecuentemente ocurre cuando el material madre está completamente 

intemperizado. 

El color puede ser heredado de la Ioca madre de donde pro-

cede el suelo o es el resultado de cambios importantes en el perfil. 

Tiene relaciones ·i~portantes con el clima y contenido de mo. En una

provincia climática los suelos drivados.de diferente material madre-

pueden tener las mismas características de color e inversamente, los 

suelos originados por un material madre idéntico pueden diferir· gra.!} 

demente cuando son desarrollados en climas distintos. 

Los c~lores del suelo se miden más convenientemente por 

comparación con la. Carta de Colores de suelos de Munsell. Esta carta 

consiste en 175 diferentes papeles coloreados, sistemáticamente arrE 

glados de acuerdo con las anotaciones'de munsell. 

El arreglo es por matiz o tinte, brillo o pureza e intensJ: 

dad o saturaci6n, las tres variables simples que en combinaci6n dan-

todos los colores. 

MATIZ O TINTE: Se refiere al color espectral y se relaciona con la 

longitud de onda de la luz dominante. 

BRILLO O PUREZA : Se refiere a la tenuidad del color y es una fun--

ci6n ( aproximadamente la ra!z cuadrada ) de la 

cantidad total de luz. 

., 



SATURACION O INTENSIDAD Es la fuerza del color esoect~al y aumenta 

conforme disminuye el gris. 

Todos los colores: en una misma plana son de -matiz o tinte

constante que se designa por el simbolo que aparece en la esquina 

superior derecha. ~erticalmente los colores aparecen más ligeros en 

orden sucesivo y su brillo aumenta. Horizontalmente los colores au-

mentan en saturación hacia la derecha y están más claros a la iz---

qu~erda. La saturación o intensidad del color en la carta aparecen -

abajo •. 

As! pu~s, la anotación de munsell consta de anotaciones -

separadas por matiz, brillo y saturación, que se combinan en ese or

den para formar la designación del color. El símbolo del matiz puede 

ser R= rojo, YR= amarillo-rojizo o anaranjado, Y= amarillo, etc. pr~ 

cedido por nómeros de O a IO. Entre cada dos literales ( i,e, YR ) e 

el matiz llega a ser más amarillo y menos rojo al aumentar los n6me

ros. La' mitad de la variaci6n en cada literal del matiz es 5; el pu~ 

to O coincide con el punto ID del matiz inmediato más rojo. Asi YR -

está a la mitad del matiz amarillo-rojizo 1 el que varia de O YR ~ -

ID YR. 

La anotaci6n del brillo consiste d~ n6mer6s del O para el 

negro absoluto, al ID pa~a el blanco absoluto. Asi un color con va-

lor de 5/ está vigualmente a la mitad entre el blanco y el negro ab

solutos. Un valor de 6/ es ligeramente menos obscuro o 60% de la ga

ma del negro al blanco y a la mitad entre los valores 5/y?/. La ano

taci6n de la saturaci6n incluye n6meros que comienzan en cero para -

las tonalidades grises y aumentan en intervalos iguales hasta un 

máximo alrededor de 20, al cual nunca sé llega en el caso de los sue 

los. 
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n COMPOSICION DEL AIRE DEL SUELO " 

En la composici6n del aire del suelo influyen la respiraci6n 

de los microorganismbs y de las raices de las plantas, la solubilidad 

del co2 en el agua y la rapidez del intercambio gaseoso con la at~6s

fera· Russell y Appleyard ( !9!5 ) estudiaron la composici6n del aire 

del. suelo en varios estados de cultivo y fertilizaci6n. Hincaron un -

tubo cilindrico en el suelo y extrajeron aire de seis pulgadas de prE 

fundidad con una sencilla bomba de mercurio. Hallaron los siguientes

porcentajes en volumen como composici6n media. del aire del suelo: 

N2= 79.2% 

o2 = 20.6% 

COz = 0.25% 

Para el aire atmosf~rico los porcentajes fueron 

N2 =79.0% 

02 = 20.97% 

C02 = 0.03% 

El conteriido de oxigeno en el aire del suelo era ligeramente menor que 

el de la atm6sfera. Los valores cambian con la estaci6n, el suelo, la

planta cultivada, las labor'~s de cultiv'o y la actividad biol6gica de!..; 

suelo. 

Los porcentajei de COz y Oz del aire del suelo varian con la profundi

dad seg6n la ~poca del año ( Boynton y Reuther ). 

El po+centaje de C02 aumenta con la profundidad en todas las estacio-

nes del año. A la profundidad de un pie ( 30.5 m), el COz vari6 de 

o. I5% a 3% de la primavera ai otoño, a la profundidad de tres pies:, 

los valores variaron de I5.5% en Noviembre de 1937 a 10.6% en Septiem-



bre de !938. las dos curvas de la figura son típicas de las variacio-

nes del coz con la profundidad en el hecho de que los cambios seg6n 

las estaciones siguen el mismo patr6n. 

Las variaciones en los porcentajes de Dz con la profundidad son mayo-

res que las del COz y son afectadas más por la estaci6n, especialmente 

a profundidades mayores de un pie. 

La concent~aci6n de o2 vari6 de 20.!5 a !5.3% de marzo a septiembre a

un pie de profundidad; a tres pies los valores variaron de o.3 a 9.95% 

en ~1 mismo espacio de tiempo; a seis pies la variaci6n fu~·de 0.2% en 

noviembre de 1937 a 9.0% en septiembre de 1938. 

los valores bajos de oxigeno estaban asociados con la mayor humedad -

del subsuelo en los meses hGmedos. Los porcentajes de COz y o2 a las -

mayores profundidades fueron casi iguales en la.estaci6n de cultivo. 

PRODUCCION DE COz : 

La producci6n de gas cab6nico en los suelos tiene un máximo al fir:al -

de la primavera y al principio del otoño y es minima en los meses de -

verano y de invierno. Estas variaciones están relacionadas con las 

fluctuaciones en los cambios bioquimicos del suelo. En el otoño aum8n

ta el nGmero de bacterias y sube la concentraci6n de COz. La prod~cci6~ 

de éste gas desde noviembre a mayo sigue las variaciones de la temper~ 

tura del suelo. la lluvia eé el factor ~ominante de mayo a noviembre. 

El agua de lluvia que filtra o que se filtra en el suelo lleva oxigeno 

disuelto que facilita las reacciones bioquímicas. 

Hay considerable influencia microbiol6gica en el contenido de C 02 del

suelo. Romell calcul6 que la cantidad de COz a 20 cms. de profundidad -

debida a la acci6n de las bacterias se duplica en hora y media y se mu1 

tiplica por diez en catorce horas si se impide el intercambio gaseoso -

enirs el aire del suelo y el de la atm6sfera. 

Por consiguiente, la aereaci6n normal requiere la renovaci6n del aire -



del suelo cada hora a profundidad de 20 cms. para que se mantenga su -

com~osici6n media. 

Aproximadamente 90% de la producci6n de coz es un suelo de muscatine -

ha sido atr'ibuida a .la actividad microbiana ( Papendick y Runkles ) , 

Esta producci6n varia con el tiempo despu~s de mojarse los suelos 

secos; es máxima a raiz de la mojadura y después disminuye con el 

tiempo hasta un valor.constante. 

Aunque los valores hallados por. Russell y Appleyard mostraron que el f 

'contenido de C02 en el aire del suelo de las parcelas de trigo Haos 

Field era siempre considerablemente mayor que el del aire de las ~are~ 

las en barbecho, 6stos investigadores atribuyeron la diferencia no a -

~nfluencia directa del cultivo, sino a diferencias físicas de los sue~ 

los de las:parcelas. La tierra en barbecho fu~ dejada en estado tosco

abieita, que dejaba escapar el gas carb6nico. La parcela de trigo se

hizÓ compacta después de la siembra, lo que dificultaba la difusión 

del gas. Los autores del estudio no hallaron pruebas de que las plantas 

cultivadas: aumentaran notable~ente la cantidad de C02 del aire del 

suelo, 

La profundidad de las labores de cultivo afecta a la producci6n de COz 

( Tamm y Krzysch 1964 ). La arada somera aument6 la formación de COz

en. una capa de suelo deIS cms., pero en capas más prof~nda~ decreci6-

la actividad biol6gica. la arada.,profúnda .. favcreci6 la actividad rnicr.2 

biana en las capas inferiores del suelo. Tomando como valor IDO la can 

tidad de COz en la capa superior, la contenida en la capa de IS a 20 -

cms. de profundidad era de·49 y entre 28 y 40 cms. descendía a 24 cuan 

do se hacia una labor de arado somera; los valores para éstas profundj 

dadas en la labor profunda fueron 92 y 44 respectivamente. Les traba-

jos de Russell y Appleyard quedaron confirmados: la aplicaci6n de 
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estiercol aumenta el contenido de co2 en el aire del suelo de la capa

superior. 

DEMANDA Y CONSUmo DE co2 

La producci6n de COz y el consumo de Oz son co~gruentes en la respira

ci6n. En la gráficas que a continuaci6n presento se observa que los 

aumentos en la concentraci6n de COz del aire del suelo fueron siempre

acompa"ados por la disminuci6n del contenido de oz. La existencia de -

materia orgánica en el sen6 o en .la superficiie del suelo causa consume 

de Oz manifestado en la disminuci6n del porcentaje del gas en el nire

del suelo ( Epstein y Kohnke !957 ). 

8rown, Fountaine y Holden ( !965 ) midieron la demanda diaria de Oz 

de las patatas maduras, col rizada y tabaco y hallaron los valores de

Z.8, 5.6 y 3.0 litros/m2 respectivamente. 

El consumo de una marga limosa arcillosa no alterada fu~ de 2.2 l/m2 -

el de una capa superior turbosa, 10.8 litros/m2 • El consumo de 02 

aument6 con la cantidad de materia orgánica del suelo y con las labc~

res del cultivo. 

Estos datos sobre la composici6n del aire del suelo señalan la necesi-. 

dad de la buena aereaci6n para mantener un medio satisfactorio en el 

desarrollo de la planta. 

REGULACION DE LA COMPGSICION DE LA ATMOSFERA DEL SUELO: 

Las difer.encias· de cornposici6n, relativamente pequeñas, entre la atrr.Ó.§ 

fera del suelo y la atm6sfera exterior implican una rápida evacuaci6n

del C02 producido por·la actividad biol6gica de los suelos. Se han in

vocado distintos procesos para explicar Aste estado de cosas: varia--

ci6n d~ la humedad del suelo, de la temperatura del aire y d~ la pre-

si6n b~rom6trica, de la presipon ejercida por el viento y la difusi6n. 
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" CARACTERISTitAS DEL PERFIL DE UN SUELO CAFE CASTA~O " 

A1: Generalmente algo grisáceo; -

los terrones fácilmente se quie-

bran en placas horizontales; la s~ 

perficie frecuentemente es suelta

y pulverulenta, generalmente en -

los primeros ro cms. de profundi-

dad. 

A2.; Es una constituci6n más suel

ta que la del A1 , con un tinto ca

fé más conspicuo y estructura te-

rronosa con ID cms. de profundidad. 

8¡ :ffiarcndamente compacto de un -

tinte café rojizo, presenta estru~ 

tura prismática' o terronosa con o

rillas agudas y con uria profundidad de I3 cms. 

s2 : El humus rápidamente desaparece, la estructura llega a ser más 

gruesa, los terrones primáticos son aparentes y presentan fuerte

efe~vescencia. 

SUELOS CAFES CASTAÑOS 

Distribuci6n geográfica.-Praslov y Antipov-Karataev discutiendo los -

suelos cafés castaños de la estepa árida ( en colaboraci6n con Sedletski 



quien present6 datos de Rayos X sobre la fracci6n coloidal d~ un per

fil ) punt~alizaron que, de acuerdo con el mapa de suelo del mundo de

Glinka el área total de ~sta zona de suelos es igual a 6'279,00 Km2. 

Ellos citaron la cifra de ffiarbut correspondiente a 548,300 kil6metras

cuadrados para los suelos caffis castanos de los EE.UU •• La cifra para

Rusia es de 1'850,000 kil6metros cuadrados~ Estos suelos tienen tam-

bi6n amplia distribuci6n en Sur-Am§rica , en Africa y en Australia. 



" DESCRIPClON mDRFDLDGICA DE UN PERFIL DE SUELO PODZOLICO " 

A.o 

. A¡ 

e 

.( 

~· ... 

Ao : Esta capa en los -~-

bosques consiste de hojas

y tierra vegetal y en gen_§ 

ral la capa vegetal llama

da litter de cerca de 2 a-

3 cms~, o más espesar. 

En el podzol de pradera el 

Ao consiste¡ de un manto de 

gramíneas muer~a~. En los

podzoles de peat ( orgáni

cos o de lugares en donde

las condiciones son favor~ 

bles para la inundaci6n )

el Ao puede alcanzar una -

profundidad de 50 a 60 cm. 

En sueios ligeros de mate

rial madre arenoso bien ae 

reádo, la capa A o puede fa.l 

tar en algunos lugares. 

A¡ : Es de materiales de 

textura más pesada, bajo -

condiciones o más bien di

cho bajo migajones areno--

sos. 



La capa es de 3-5 cms. de espesor en 'ste horizonte. Exhibe la influen-

cia de la materia orgánica. Es negro o café obscuro tirando a gris obsc~ 

ro, de consistemcia blanda y algunas veces de estructura. pseudo-terreno-

sa, desmoronable. las raices penetran en éste ho~izonte pero no crecen -
/ 

en forma densa como se nota en el perfil del chernozem. 

A2 : Este horizonte difiere del de arriba AI en que exhibe un grado ma--

yor.- de podzolizaci6n manifiesto por el estriamiento el cual es más inte_IJ 

so en el A2• En los suelos fuertemente podz6licos ( verdaderos podzoles) 

el A2 es blanquecino yendo en color del blanco al gris. El promedio de 

espesor de ~ste horizonte es de I2-I6 cms., en suelos de migaj6n, más 

profundos en suelos rirenosos. 

B1 : De 20-30 eme. de profundidad o espesor, de un café poco preciso pa

sando a un café definido; con algunas estr!as claras y obscuras más not~ 

bles en la superficie o parte superior del horizonte, extendiéndose kstas 

estrías en forma de lengua a una mayor profundidad. Con la profundidad -

la textura se hace más pesada y el color del suelo es más obscuro debido 

al movimiento de la arcilla y a los 6xidos hidratados. La estructura se-

hace definitivamente laminar algunas veces con terrones y a6n primática-

éste ultimo tipo estructural es encontrado con más frecuencia en podzo--

les de tipo transiciónal, desde el chernozem degradado a suelos foresta-

les esteparios. 

82 : Este horizo~te comienza en el punto donde la textura es más pesada

se extiende a una profundidad de 28-40 cms., no tiene ninguna de las con 

taminaciones del A2 , ni estr!as de materia orgánica, con la profundidad

el color se convierte a caffi claro y el suelo más ligero en textura. 

Al fondo de 6ste horizonte la textura se hace más ligera y el- color bla~ 

quizco se mezcla con el material madre o m~s bien con el del horizonte c. 



" PERFIL DE UN SUELO DE CHERNOZEfl1 P.ZOV 11 

A1 A¡ : O a 20 cm., negro con to
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nalidades gris cafe~áceas ~bs-

curas; el suelo se rompe en tE 

rrones regulares y es fácilme~ 

te desmenuzado a polvo, una --

masa granular finamente dividj 

da. la efervescencia empieza a 

do con protuberancias irregul~ 

res sobre las superficies de 

las unidades estructurales. 

s1 : De 55-90 cm., es una txa~ 

sici6n gradual de c~f~ grisá--

ceo a una coloraci6n moteada. 

En cuanto a estructura es siml 

lar a la del fondo de A2, c9n-

unidades mayores de tamano. Se 

nota una eflorescencia blanca-

de cristales de carbonato de 

calcio sobre las aristas de 

las unidades estructurales. 



: 90-105 cms., desaparici6n rápida de humus, color caf~ obscuro con

nsici6n al café amarillo, es aplanado con crotovinas; es aparente una 

~nca eflorescencia y en el fondo aparecen ojos blancos. 

r: 105-IOB cms., arcilla café amarilla, con h6ellas o rastros de humus 

pjos blancos irregularmente dispersados. 

: 185-240 cms., arcilla homogénea, caf~ amarilla, con líneas negras--
! -
!pasos de raíces, manchas dispersas de carbonato de calcio, no se en--

entrv. yeso. 
! . 

ernozem Azov.- Al noroeste del Cáucaso, noroeste del mar Azav, los pe-

Qogos rusos han distinguido otro tipo distinto de chernozem. 

Praslov lo descr~be, teniendo un horizonte h6mico ( hasta 140 cm. y 

n más profundo ), de color gris obscuro; pero no es tan intenso como -

del chernozem profundo. 

Su contenido de materia orgánica es tan bajo como en las otras vari_!l 

des de chernozem. La estructura es de una naturaleza, nodular y terro-

, peculiar y sin embargo fácilmente se convierte en polvo. El perfil -

~á ~enetrado de agujas cristalinas de carbonata de calcio de aspecto -

!do so .• manchas 11 ojo blanco " de carbonato de. calcio, se encuentran en 

pGrfil usualmente a una profundidad no arriba de la marca de IOO cms. 

Rastros o huellas de gallinas ciegas pueden observarse fácilmente -

1 el horizonte h6mico más allá del cual aparecen como lineas negras 

Jbre fondo café. 



SUELOS GRISES 
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te por Neustruev ~ Dimo. De 

acuerdo con el primero, una for-

ma carácteristica de ésta zona -

es la presencia de carbonato de 

calcio muy cerca de la superfi-

cie, sin consideraci6n del mate-

rial madre, que puede ser loes -

arcilla aluvial, o conglomerado. 

Glinka puntualiza que ••• la faja 

completa de la regi6n montanosa-

en Turkestán con sus suelos gri-

ses es distinguida climáticamen-

te por su aridez. Con precipita-

clones menores de 300 mm. con 

temperaturas medias anuales de -

la carencia de una cubierta veg~ 

tal con.tinua excluye la forma--

ci6n de una capa Ao tipica. 

la materia orgánica se limita al 

horizonte AI en los primeros 10-

cms. y no alcanza un valor mayor 

de 2%. la siguiente es la des--

cripci6n de un perfil de SUELO-

GRIS TIP!CO. 



A1 : O a IO cms., color gris caracter!stico con varios tonos;amarillo, ca

fé, rojo; estructura laminada, constituci6n favorable. 

Az : 10 a 30 cms., un horizonte de transici6n, de color más claro que 

el A¡, en ocasiones tiene un tono café; de constituci6n esponjosa, en 

donde·se encuentran agujeros de roedores. 

B : 30 a 80 cms., iluviado, más claro en color, algunas veces gris debi

do a las numerosas y pequeñas venas de carbonato, más compacto, con una

porosidad fina. Se encuentran manchones blancos. 

C : Desde 80 cms. en adelante. El material madre tiene en su parte supe~ 

ficiai sulfatos y cloruros, frecuentemente encontrados con carbonato de

calcio. 
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" PERFIL DE UN SUELO tArE FORESTAL TIPICO " 

Ao : 2 cms. de profundidad -

a base de restos forestales. 

A : Alrededor de 30 cms. -

de profundidad, sin difere~ 

ciaci6n de sub-horizoGte A¡ 

Y Az, apariencia homogenea, 

color cafá, con estructura-

terror.osa grande. 

8¡ : Usualmente de 50 cms.--

d~ profundidad, color caf&-

claro en la parte de arriba 

y caf6 obscuro o chocolate

en la parte de abajo. Se ~J 

cuentran venas o vetas de -

color blanquecino. Es más -

compacto que el A, en algu-

nos casos extremadamente d~ 

ro, con estructura terreno-

sa grande y efervece en el-

fondo. 

B2 ; Estructura más abierta-

debida a la acumulaci6n de 

carbonatos de calcio. En al 

g6n punto de ~ste horizonte 

existe una capa obscura en .donde los productos de la iluviaci6n se precJ: 

pitan. En el fondo el contenido de carbonatos de calcio es ligeramente -

mayor. 



1
Suelos caf6s forestales.-los suelos caf6s se desarrollan bajo la influeD 

cia de climas templados, los cuales var!an ampliamente, ya que en algu-

nos años se presentan hómedos y en otros secos, de tal manera que la 
1 
1
Percolaci6n de los suelos varia con la estaci6n. la lluvia no es suficieD 

,te durante la estaci6n caliente, para producir infiltraci6n en aquellos-

suelos que se encuentren cubiertos por vegetaci6n. En años calientes y 

secos tienden a prevalecer condiciones de aridez y de ahi se favorece el 

ascenso del nivel de aguas freáticas. En general los carbonatos de cal--

cio! me estoy refiriendo a los dep6sitos son raros y a veces se encuen-

tran en suelos que tienen un abastecimiento de agua abundante. La perca-

laci6n es dominante en muchos de los suelos cafés; las sales solubles y 

los, carbonatos alcalinot~rreos son lavados fuera del perfil, mientras 

que los fosfatos y sesqui6xidos son retenidos por el suelo. En casi nin

guna otra formaci6n de suelos, el material madre ejerce una influencia -

tan grande como en el caso de éstos suelos. El suelo tiene normalmente -

una reacci6n neutra o si acaso ligeramente alcalina; de ahiltque los cue! 

pos hómicos fdcilmente dispersps no se encuentran. 



e 

11 DESCRIPCION MORFOLOGIC~ DE UN PERFIL DE SUELOS 

. ESCUEtA DE .AGRICULYU~ 

CAfEsn BIBLIOTECA 

A¡ 

B 

. . . 
·~ f' . ' 

en ocasiones contiene sale~ solubles. 

A1: De O a 15 cms.~ h6rizonte-

de humus de color gris amari~

llent6 con un~ tonalidad caf~

o caf~ castaño, estructura la-

minar,.desmenuzable y con una

constituci6n finamente porosa. 

Az: De'15 a 26 cms. ligeramen

te compacta, tonalidad caf6.

castaño más brillante, algo c_g 

lumnar y de estructura parcial 

mente.terronos~. 

A3: De 26 a 45 cms. de color -

amarillento más claro, proyec

ciones como lenguas caf6s, es

tructura de nuez, constituci6n 

más desmenuzable con muchas hu~ 

llas de gusanos. 

8: De 45 a 75 cms.,horizonte-~ 

iluvial, color amarillento con 

manchones blancos y venas de -

carbonato de calcio, ligeramen 

te primático, poroso y d6bil--

mente agrietado. 

C: De 75 cms. a o en adelante-

material parecido a. loes o al

-gOn otro material madre el cual 



los suelos caf~s difieren de los suelos caf~ castaños por su 

color gr!s caf~ m~s claro. Debido a 6ste tono gris el cual, incidental: 

mente es característico para todos los suelas de la estepa, el horizo.n 

te de humus de los suelas caf~s no pueden ser diferenciados en ocasio-

nas del horizonte subyacente. El color caf~ grisáceo predomina sobre -

el humus obscuro el cual no es muy abundante en los caf6s. Como un pr_g 

medio,: los suelas caf~s contienen de 2-3% de materia org~nica. 



A¡ 

'· 
\ 

/., 

Az 

B¡ 

' ( 

1 '.\ 

, ., e 

MIGAJON LIMOSO PORTNEUF 

los suelos normales de la región 

des~rtica o desierto del norte -

son representados por los migajg 

nes limoso~ portneuf. Este es --

uno de 'los tipos de suelos más.

extensivos y uniformes del oeste 

de los EE.UU. Este se desarrolla 

m~s unifo~~~ y t!picamente en 

las planicies del r!o Snake en -

el sur de Idaho; los suelos por! 

neuf se desarrollan bajo precipi . . -
taciones·medias anuales de cerca 

de 280 mm. La precipitaci6n 

anual sin embargo, es variable,

desde un m!nimo de 75mm. a un 

máximo_de 500mm. La distribuci6n 

de la lluvia es uniforme salvo 

durante el verano durante el 

cual ·solamente el 49% de lo que-

se precipita en los meses de in

vi~rno y primavera. Hay un prom~ 

dio anual de precipitaci6n en 

forma de nieva de 550mm a 800 mm 

en la parte más h6meda de la 

regi6n. Lapham dá la siguiente

descripci6n de un migaj6n limoso 

portneuf como sigue ; 



.A1 : De O a 5 cms. Se presenta un migaj6n limoso caf~ gris~ceo claro o un 

migaj6n arenoso muy fino, formando costras des~rticas y capas mullidas -

:en ~rea~ secas. Estas se desarrollan solamente en los espacios abiertos

lque dejan los matorrales o pastos y parece que se desarrolla muy bien. 

!solamente en los suelos de migaj6n limoso o de textura similar. En la s~ 

'perficie se ha grabado un sistema de finos agrietamientos en placas cu--

1 yos di~metros varian desde a cms. hasta 15 cms., siendo su forma irregu

lar. Estas son delgadas muy suaves y f~~giles, frecuentemente lisas en -

su superficie, pero abajo de su espesor que varia de 2mm. a Bmm., son da 

estructura vesicular, hechas de una matriz de material suav~ y pulveru-

lento que incluye peque"as cavidades esf~ricas del tamano de una muni--

ci6n. Estas placas pueden levantarse con cuidado mediante una hoja de ·-

navaja pero a la m~s minima presi6n se desbaratan en un polvo incoheren

te. las ves!culas parece que han sido formadas por el aire aprisionado 

en la ~poca de los vientos. En algunos lugares ~ste horizonte AI tiene -
\ 

·un espesor que varia desde I cm. hasta 7 ~ms.,6uando la superficie del-

horizonte es humedecido absorbe al agua casi instant~neamente. En 6ste -

horizonte se ha lavado el carbonato de calcio. 

A2 : De 5 a 30 cms., migaj6n limoso cuyo color var!a de caf6 claro a 

caf~. Estructura columnar, cuyas columnas tienen di~metro~ que varian 

de 5 ~ IO cms., as! mismo, se presenta estructura terrones~. Este hori-

zonte es penetrado por numerosas ra!ces y por tOneles ocasionados por -

insectos y roedo~es. Hay poca evidencia de lavado y podzolizaci6n. las ~ 

cavidades son rellenadas con carbonato de calcio en la parte m~s baja -

del horizonte el cual es moderadamente calc~reo. 

s1 : De 38 a 82 cms. horizontes compacto amarillen~o ~gris amarillento

claro; migaj6n limoso de textura pulverulenta lig~~amente m~s pesada que 
. . 

la capa superficial, con carbonato de calcio acumulado y con n6dulos pe-



queños e irregulares de catbonato de calcio. Este horizonte es muy 

duro y compacto cuando se encuentra seco, pero llega a ser suave y fácil 

mente penetrado cuando se le humedece. En ~reas de acumulaci6n excesiva

de CaC03, cuando se humedece al suelo ~ste presenta una textura parecida 

a la de la masa. Es fácilmente penetrado por las ra!ces y el agua. La e.!! 

tructura columnar es debilmente desarrollada. 

C : De 82 cms. en adelante. migaj6ri limoso caf~ claro o bi~n migajón 

arenoso muy fino sin estructura definida. moderadamente calcáreo con n6· 

dulos ocasionales de carbonato. Este continOa a basalto subyacente que -

~curre a profundidades variables de 1 a 3 metros, la parte superior de -

6ste es fragmentaria y 6stos fragmentos son cementados generalmente por

carbonato de calcio. y llegan a formar especies de tepetates irregulares-

. y fisurados cuyo espes~r varia de 5 a 30 cms. 
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B~ 
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SUElOS GRISACEOS 

Los suelos grises ~eciben su nombre a partir de su col~r distinti-

vo y ·debido a las variaci~ 

nes en ~ste se reconocen -

tre~.subdiviciones: gris-

gris obscuro, y gris claro. 

Entre m~s grande es el con 

tenido de materia orgánica 

m~s obscuro es el suelo. 

la siguiente es una des---

cripci6n de un suelo t!pi

co gris forestal: 

Ao. :5 cms. ( O a 5 cms )-

capa forestal, consistente 

en hojas, frutos, etc., s~ 

midescompuestos. 

A1 : 20 cms. ( 5 a 25 cm.) 

rico en hunus, color gris-

estructura terronosa chica 

algunas veces en placat en 

ocasiones una constituci6n 

compacta, con una ied de 

ra!ces. 

capa ligeramente podzoliz~ 

da, las unidades estructu-

rales como nu~ces, son pe-

queRas, coloreado irregu-

larmente de gris o gris cafesoso, con un salpicado de silice, en ocasio-



nas una constituci6n compacta, ~sta capa es más blanda que el horizonte- · 

A¡ • 
B1 45 cms. ( 45-90 ) ~structura de nuez grande, ~üe se torna a prismas 

en el rondo, color caf~, más compacto y adhesivo, ~ste es el horizonte -

de eluviaci6n de R2 03• ( En algunos perfiles, debido a su estructura 

prismática en el fondo del horizonte, se hace la separaci.Sn en otro sub-

horizonte. 

su•lo~ Grisáceos.- En general ~stos suelos s~n coMsiderados como cherno

ze~ que han sido invadidos por bosques. Zakharov reconoce dos subtipos -
. ' 

de suelos gris forestales : 1).-Primarios los formados directamente so

bre una variedad de materiales madres, 2).-Secundarios, formados sobre~ 
' ' 

un chernozem degradado. La historia del problema de ~stos suelos ha sido 
, .. 

discutido, pr;¡r Tyurin. El ha clasificado los diferentes ·puntos de vista -

e~ refaci6n al problema de la g~nesis de los suelos grises forestales ~ 

dentro de las siguientes tres categor!as 

I,-Suelos grises forestales formados bajo la influencia de bosques como-

los de robles etc., como una faja transicional entre los chernozem de 

estepa y los bosques de la zona da podzol, 

( -
2.-Los mismos suelos formados por la degradaci6n de los charnozem de es

tepa bajo la influencia da los bosques qua invadieron a 6s~os. 

3.~Su origen ' está en los cambios que qua ocurrieron en los sueloe pod

. iol qua fueron formados bajo una densa cubierta forestal, la cual gra--
f 

dualmente fu6 siendo reemplazada por una vagataci6n habácea. 



PERfil DE UN SUELO fERRUGINÓSO TROPICAl 

A¡ 

.. , ' - ¡ ••. ,., l ..... ~ ~~.:· ~ -- •.' ' : 

82 

e 

arcilloso m~s o menos alterado. 

A¡ : 0-35 cms., gris caf§ 

obscuro, arenoso ligeramente 

nuciforme. 

A2 : 35-65 cms., caf~ grisé

ceo, bastante claro, arenoso 

nuciforma • 

B¡ : 65-150 eme., ocre amari 

llo, enriquecido en arcilla

estructura debilmente desa--

rrollada, porosidad d~bil, -

manchas ferruginosas difusas •. 

s2 : !50-!80 cms., ocre ama

rillento, rico en concresio-

nes ferruginosas y mangana--

sas bien individualizadas. 

e : de més de 180 cms., gr!s 
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PEnFIL DE UN SUELO FEflRUGINOSO TROPICAL ( Senegal }. 
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A¡ : 0-25 cms. De color 

gris-pajizo, arenoso, es-

tructura gruesamente nuci-

forme, porosa. 

A2 :.25-65 crns., pajizo-

ligeram~nte rojizo, ar~no-

so, estructura con tenden-

cia nuciforme. 
j 

8 : 60-100 cms., rojizo, -

arenoso, más rico en arci

lla, estructura poco poro-

sa • 

e : I00-200 cms., arena 

amarillenta pocd coherente~ 
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ESTUDIO DE LOS HORIZONTES DE LOS SUELOS FERRUGINOSOS TROPICALES 

HORIZONTE A1 : su profundidad es mediana de 15~20 cms. ( en ciertos ca-

sos se confunde con el 8 ), su color es gris, caf~ o rojo fuerte seg6n

los casos. la estructura es nuciforme o grumosa. El aprovisionamiento de 

o en materia o~gánica es mucho menor que para los suelos ferral!ticos. 

la selva nos proporciona de 4 a 6 toneladas anuales por hectarea de mat~ 

rial ~egetal. La mineralizaci6n dura más tiempo que la estaci6n de llu-

vias. Aqu! tambi~n la acci6n de las termitas es importante. En las saba

nas, la p~rdida de materia orgánica es muy fuerte debido a los incendios. 

HORIZONTE Az : Su espesor es variable, desde 30 cms., a 60, su color es 

pajizo o ligeramente rojo, La estructura está poco marcada y el horizon

te presenta una tendencia al calmataje, Este horiionte puede faltar. 

HORIZbNTE 8 : Su espesor es variable, desde 50 cms., a algunos metros 

( 2-5 metros ), el colar es amarillo,caf~ a rojo. Las texturas var!an 

mucho con la naturaleza del material original ( continental terminal-ar~ 

nasa· a arenosa-arcillosa ) , material de derramamiento de las arenas rojj 

zas a·basalta a gneis. 

HORIZONTE C la profundidad esta reducida de algunas cms. a algunas 

decímetros. Los calores san muy, t~nues y n.o se observan bandas en las e~ 

sos de las suelas ferral!ticos ( sobre granitos y gneis ). 



" CAPITULO IV : CLiffiATOLOGIA " 
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l. 

ta variada topografia de Nueva Galicia tiene su reflejo en una

notable diversidad de climas •. El Ecuador t~rmico toca el extremo sur del 

drea, y por otra parte en las cumbres del Tancitaro y del Nevado de Co

lima se alcanza el limite de la vegetaci6n arb6rea. Faltan los climas -

francamente h6medo y francamente árido, pero existe toda la amplitud de 

situaciones intermedias. Como caracteres climát2cos notables de toda la. 

zona deben resaltarse la ausencia de estaciones tlrmicas marcadas y la

precensia de dos estaciones hidricas muy bien definidas. 

la temperatura parece al~anzar valores ~ás altos en el Valle --

del rio Tepalcatepec, que participa de la depresi6n del Balsas, y donde 

en promedio anual se registran temperatur~s hasta de 29°C. En la faja 

costera el calor es un poco menos intenso y las temperaturas medias 

anuales se mantienen entre 25 y 27°C; a altitudes cercanas a !,600 m 

sus valores son alrededor de 20°C. El gradiente t~rmico promedio por 

debajo de 1,200 m de altitud es de 0.003!, y por encima de ésta cota 

aumenta a 0.0045. 

la zona libre de heladas se encuentra por lo general por deb,!;! 

jo de 1,200 m. de altitud, pero en algunas localidades asciende hasta

llegar a cerca de 1,600 m. sobre el nivel del mar. 

El mes más .caliente es comunmente mayo o junio y ene~o el más -

fr!o; las diferencias entre sus t~m~er~turas medi~~ varian entre 2.5 y: 

I0°C, aumentando ror r~gla general de la costa hacia el interior. Las -

temperat~ras máxi~as: extremas alcanzan valores extremos cercabas a 

50°C en las zonas más cálidas. 

En el mapa qu~ a continuaci6~ expongo se desprende q~e la zona

más pobre en rrecipitaci6n se localiza al extremo nór-oriental, donde -

llueve menos de 500 ~m. en promedio anual ( 385 mm. e~ la media más ba-
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ja registrada). Las fajas más h6medas están situadas en algunas sie--

rras cercanas a la costa de Jalisco y Nayarit, con precipitaci6n supe--

rior a 1,500 mm. 

Talpa de Allende se encuentra a una latitud de 20° 33' 

; 

longitud 

altitud 

' 104° 50 

1, 134 m.snm 

A continuaci6n presento gráficas sobre precipitaci6n pluvial, -

eva~oraci6n, temperatura media, mínima y máxima del municipio de Talpa-

de Allende, Jal. 

Dichos datos fueron tomados de la Sria. de Recursos Hidraulicos 

en Guadalajara y son promedios anuales que var!an del año 1959 a 1975. 
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" CAPITULO V RECURSOS HlDROLOGICOS " 



El Ejido de Talpa cuenta con númerosos arroyos que 6nicamente 

en tiempo de lluvias permaQecen con aguas corrientes. El río de Talpa 

por lo contrario; aguas y secas permanece con aguas constantes decre---

ciando su vol6men en tiempo de secas. 

El arroyo del Capulín y el Altequís presentan las mismas condi

ciones que las atribuidas al río de Talpa. 

~ ,_,. "• -:-~.-'!' ~. •' .... : ./; ...... ~ . . .. ' :. ; .. ~~ .. 
!~ .\7 -a ":::..-~·:i-

... ~1~1i~:~::!,.; ... ;:•. 

RIO DE TALPA 

Por parte de la Comisi6n de la Costa se han llevado a cabo est~ 

dios togográficos para la construcci6n de bordos de tierra que se utill 

zarán al ser construidos en la pequena irrigaci6n y abrevaderos para el 

ganado. Adem~s se está tramitando la construcci6n de pozos tipo noria -



que ser!an de g~an utilidad ~ara los miembros de la comunidad en estu--

dio. 

Hidro16gicamente más de la 'mitad del territorio de: la Nueva Galj 

c1a pertenece a la cuenca de Lerma-~antiago; a tr~v~s de ~~te sistema -
1 

se drena toda la región de los Ca"ones, casi toda la de los Altos y la-

mayor parte de las C~encas Centrales. 

Una peque"a zona perteneciente a la regi6n monta"osa y declivei ~. 

' 
i¡i.! 

,)• 

:. 

-:. 

i,· 

" ARROYO DEL CAPULIN " 

·:,· 

í 
del Pac!fico forma parte de la cuenca del R!o Balsas, a trav~s 'del R!o-

' 
Tepalcatepec; es el e·xtremo SE de N ~eva Galicia •. El resto' de ~~ta 6lti-

'' 
ma regi6n desagua a trav~s de rios de menor significaci6n directamente- .. 

''· 

al Oceáno Pacífico, los más importantes de los cuáles son los Am~ca y -
., 

Armería. " \! 
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" CAPITULO VI ORQGRAfiA " 



OROGRAFIA 

la Orografia del Ejido de Tal~a y por lo consiguiente del 

municipio en si, pertenece a la regi6n fisidgráfica de las monta~as y 

Declives del Pacífico y especificamente a la unidad fisiográfica cono

cida como Sierra madre Occidental. 

~,~;..,""...:"'~·~ .. -· ·~~J!Z~ .. -r.~~.;~~-·.!.,·.i,,·:.~~~.~~.K~i~.·· .. ~¡>-.·. F..,...,., .. ,,.:..'t{,;:.;::. .• • ~·..:.~:'·-"-.:: 
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" EL VALLE DE TALrA CUBIERTO POR DENSA NEBLINA, 

4 DE SEPTIEMBRE DE I976, AL FONDO MONTA~AS 

QUE CIRCUNDAN AL MISMO "• 

Este Ejido se encuentra ubicado en el valle formado por una 

bella planicie rodeada do monta~as de considerable altitud. 

A continuaci6n menciono algunas altitudes importantes cerca-

nas al Ejido en cuesti6n. 

Cerro de La Vieja 2370 m.s.n.m. 



-- --···-

Cerro del r: eñ6n . 1860 m.s.n.m. 

Cerro del i' into:r 1930 m.s.n.m. 

Cerro de Las fiioras 2620 m.s,n,m. 

Cerro del Bosque 2240 m.s.n.m, 

Sierra del Cuale 2240 m.s.n.m, 

Cerro de Aranjuoz 1620 m.s.n.m. 

Cerro da Desmoronado 2740 m.s.n.m. 

Cerro de La Tetilla 2560 m.s.n.m. 
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la vegetaci6n del municipio da Talpa de Allende se encuentra~ 

comprendida dentro del grupo de Rosque de Pino y Encino, especies que 

están desapareciendo rápidament• debido a la tala inmoderada y los in--

cendios ocasionados accidentalmente por excursionistas y peregrinos que 

durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo se dan cita en 

la cabecera municipal con el objeto de asistir a las fiestas religiosas 
1\ 
) de ~ste lugar. 

1\ continuaci6n menciono algunas especies de vegetales con su-

nombre comón, nombre científico y familia a. la que pertenecen, todas 

ellas existentes en el Ejido de Talpa de Allende. 

ROSA DE CI\STl\.t.A Guilleminia illecebroides 1\ffi/\RANT ACEA 

mAGUEY Agave s.p.p. AMAR IlLIDACEA 

filANGO Mang!fera indica ANACARDIACEA 

HENO Tillandsia juncea BR OI\1Et. I ACEA 

NOPAL Opuntia S•P•P• CACTACEA 

COLA DE ZORRA Lobelia fenestralis CAf1lPANULACEA 

TULE · T ipha latifolia CIPERACEA 

GIGANTON Tithonia tl~aeformis COMPUESTA 

JARILLA stevia s.p.p. COmPUESTA 

ACAHUAL Bidens pilosa COmPUESTA 

ANISILlO Dysodia chrysanthemoides COfllPUESTA 

ARNICA Heterotheca inuloides .·COMPUESTA 

MANZ/\NltLA matricaria chamonilla COm!UESTA 

ESTAflATE Artemisa mexicana COmPUESTA 

LECHUGA Lactuga sativa COmPUESTA 

R.ABI\N ILLO. Senecio tolucanus COmPUESTA 
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ANIS DEl CAMPO 

MARGARITA 

DALIA 

CAmOTE 

RASAN O 

COL REPOllO 

NABO 

SANDIA 

Tagetes micrantha 

Callistephus chinensis 

Ipomoea batatas 

Raphanus sativa 

Brassica oleracea 

Brassica rapa 

Cucurbita citrullus 

" Cucurbita citrullus " 

rEPINO Cucumis sativus 

CALABAZA Cucurbita p.epo 

CHAYOTE Sechum crule 

fM\lON Cucumis melo 

HIEADA DE LA GOLONDRINA Euphorbia maculata 

COmPUESTA 

COMPUESTA 

COfilPUESTA 

CONVOLVULACEA 

CRUCIFERA 

CR UCIFERA 

CRUCIFERA 

CUC URB IT ACEA 

CUCURBITACEA 

CUCURB IT ACEAS 

CUCURBITACEA 

CUCURBITACEA 

EUFORBIACEA 



ENCINO 

PAT/\ DE Gl\l! O 

AVENA 

. SORGO 

mAIZ 

CEGADA 

CAÑA DE AZ UCAR 

NOGAL 

HIEROABUEN/\. 

OREGI\NO 

ROffiERO 

mEJORANA 

AGUACATE 

Q U P. re t.is macrophyllia 

Cynodon r:lactylon 

Avena sativa 

Sor9hum vulgare 

Zea mayz 

Hordeum vulgare 

Saccharum s.p.p. 

· Junglans regia 

11 Cucumis melo 11 

mentha piperita 

Origanum vu1gare 

Rosmarinus officinalis 

Origanu• majprana 

Persea gratissima 

F"AG/\CEA 

GRAffiiNEA 

GRf\rfliNEA 

GR Art1I N EA 

GRArniNEA 

GRAfi1INEA 

GRAffiiNEA 

JUNGLANDACEAS 

LABIADAS 

LABIADAS 

LABIADAS 

LABIADAS 

LAURACEA 



HUIZACHE 

/\LrOmEJRillA 

TREBOL 

fRIJOl 

ALfl\lfA 

C HICHAR O 

HUM1UCHll 

CAC:AHU/\TF.: 

J!C.I\f'f!A 

AZUCENA 

CEBOLLA 

l'f\ALVA 

EUCAliiTO 

Acacia farnesiana LEGUMINOSA 

melilotus officinalis lEGUmiNOSA 

Trifolium pratense lEGUrlllNOS!\ 

Phaseolus vulgaris lEGUmiNOSA 

ffledicago sativa t.EGUnliNOSI\ 

re isum sativum LEGUnlJNOSA 

Pithacelobium dulce lEGUffii~JOSA 

L.EGUffiHlOSA 

-- -------- ---'"--------.----··· 

11 Phl'lseolus VUl!]aris " 

r~chyrhizu~ erc~us LEGÜmiNOSA 

t i 1 i u m s. p • p • lJllACEA 

Allium cepa ULIACEA 

maJva borealis ffiALVACEA 

Eucalyptus therebicornis filiRTACEA 
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GU.L\VABO 

HIGUERA 

rLATI\NO 

F'RESNO 

CHICI\LOTE 

PINO 

LENGUA DE VACA 

LIRIO DE !\GUI\ 

VEHDDLI\GA 

GRANADO 

QUELITE CENIZO 

ACE:LGA 

EPAZOTE 

Psidium guajava 

f'iGllS Crldca 

musa paradisiaca 

F'raxinus udhei 

1\rgemone ochroleuca 

Pinus michoacana 

Rumex s.p.p. 

Eichhornia crassipes 

" Avena sativa d 

Portulaca oleracea 

r (mica granatum 

Chenopodium murale 

Beta vulgaris 

Chenopodium ambrosioides 

liiiRT ACEA 

mDRACEA 

n1USACEAS 

OLEA CEA 

PAPA V ERJ\CEA 

P INACE.l\S 

POLVGONACEI\S 

PONTEDERIACEAS 

PORTULACACEA 

r UN !CACEA 

QUENOPOOII\CEA 

QUENOf,OOI.I\CEA 

QUENOFODIACEA 



F"RESA 

CAIUL!N 

DURAZNO 

!CAlO DULCE 

CAtETO 

limONERO 

NARANJO 

SAUCE 

TOMATE 

CHilE 

TOLOACHE. 

PAPA 

CllANTRO 

ZANAHORIA 
. 1 i 

'i 
1 

1 
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F"ragoria SoP•P• 

Prunus capuli 

P r unus p ersica 

ROSA CEA 

ROSACEA 

1
ROSACEA 

Eysenharotia polystachya ROSACEA 

Cofea arabica 

Citrus limone s.p~p. 

Citrus aurantium 
i 

Salix s:•P•P• 

11 cucurb'ita pepo:" 

Solanumj lycopersicum 
. 1 ! ' 

Capsic uln anri um 

Datura stramonium 

Solanum tuberosum 

Coriandrum sativum 

Daucus carota ... 

RUS lACEA 

Rt)TACEA 

RUTACEA 

SAL! CACEA 

i'!• 

. i 

SOLANACEA 

SOLANACEA ' 

SOLAr~ ACEA. 

SOLANACEA 

UmBEliFERA 

Ufi1BELIFERA 

'·. ~ ' 

; .. 

",:· 
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MAPA DE VEGETACION 
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F' AUNA .NATIVA 

la fauna nétiva del Ejido de Talpa tanto el valle como la 

parta montañosa prácticamente ha desaparecido por lo menos en lo que se 

refiere a vertebrados quedando tan solo algunas individuos de anfibios

y mamiferos, y solo eventualmente algunas aves de h~bitos migratorios -

que solo ocasionalmente se encuentran en el lugar. 

la raz6n de ésta i:·obreza faunistica se debe como es comprens_i 

ble a la influencia humana; caza ilegal por parte de los mismos ej idat~ 

rios y dem~s habitantes de la poblaci6n, incendios forestales , etc. 

En éste aspecto tan importante el Servicio de Extensi6n ha i

niciado una campaNa de protecci6n para.la flora y fauna silvestre de 

ésta regi6n iniciándola en las Escuelas f'rimarias, cursos de capacita-

ci6n ~ara pr6d0ctores agricolas y pláticas ocasionales. 

Esta campaña para que tenga más efectividad se tiene proyect~ 

do coordinarse con todos los empleados federales y estatales para la 

creaci6n de un comité que est& constahtemente educando a la gente en 

éste aspecto tan importants. 

Voy a mencionar ónicamente algunas de las especies que he ob

servado durante la investigaci6n que realic6 para llevar a cabo éste 

trabajo. 

C l A S E AffiPHIBIA 

Orden Urodela. 

Familia Plcthodontidae 

Chiropterotriton chiropterus 

" Salamandrita azul 11 

Orden Anura 

Familia Bufonidae 

Bufo spp. " Sapos " 



Familia Ranidae-

Rana. spp. 11 Ranas " 

~ 

-[SCUElt; üc AGRICULTU~~ 
BIBLiOT&CA 

C l A S E REPTlLIA 

1 ~ ' 

Orden Serpentea 

Familia Colubridae 

'Spilotes salvinii 

" Culebra chirrionesra 11 

Pityophis depeai 

" Alicante " 

Orden Sauria 

Familia Teidae 

Saloporus microlepidotus 

1
' Lagartijas '' 

C. L S\ S E A V E S.' 

Orden Falconiformes 

familia Cathartidae 

Coragips atratus 

11 Zopilote " 

familia Accipitridae 

Buteo platypterus 

11 Gavilán " 

familia Falconidae 

falce sparvarius 

11 Halconcillo 11 



1· 

O~den Strigiformes 

Familia Strigidae 

Striyx perlata 

"Lechuza blanca" 

Buba virginianus 

"Tecolote" 

Familia Tytonidae 

Tyto alba 

"Lecuza de campanario " 

Orden Caprirnulgiformes 

Familia Caprimulgidae 

Phalrenoprilué nuttallii 

"Atajacamino" 

Orden Cuculiformes 

Crotophaga sulcirostris 

"Garrapatero" 

Geococcyx californiana 

"Correcamino" 

Orden Galliformes 

Familia Phasianidae 

Coliunus virginianus 

."Codorniz com6n" 

Orden Columbifcrmes 

Famil:ia Columbic:lae 

Zenaidura macroura· 

n Huilota" 

Leptotila verreauixi 

"Paloma suelera" 



1 

·C L A S E fl1 A m ú1 A'L I· A 

Orden marsupialia 

familia Didalphidaa 

Didelphis marsupialis 

11 Tlacuache 11 

Orden Insectivora 

familia Talpidae 

Scalopus inflatus 

" Topo 11 

Orden Chiroptera 

~amilia Emballonuroideae 

Balantiopterix plicata 

11 ·murciélagos ,.. 

Orden R odentia 

familia Sciuridae 

Sciurus nayaritensis 

11 Ardilla 11 

Octidomys spilosoma 

11 Tusita llanera 11 

Familia mur~dae~ 

Rattus novergicus 

Rata com6n 

Familia Cricotidae 

ffiicrotus mexicanus 

u Rat6n da campo ". 

reromyscus maniculatus 

11 Rat6n de panza blanca " 



Orden . Carnivora 

Familia Canidae 

Canis latrans 

,. Coyote " 

Urocyon ciner~oargentus 

" Zorra gris 11 

Familia filustelidae 

mephitis macroura 

" Zorrillo listado 11 

los c6rvidos como el Odocoileus virginianus prácticamente se-

han extinguido o se encuentran remontados en lugares que no han sido 

tr~nsitados por el hombre. 
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RECURSOS HU!\iANOS 

a) .-r ob lac i6n. 

Como dñtos hist6ricos sobre Talpa de A llande r;odemos citar -

alguno~ que a continuaci6n expongo antes de hablar sobre el origen de

su poblaci6n. 

En marzo de I824 la muni~ipalidad de Talpa de Allende perta-

, nece al Departamento de mascota. 

El 30 de abr~l de I87I se forma un Departamento en el lOo. -

Cant6n comprendiendo las municipalidades de Talpa y Tomatlán contando-

la primera con la comisaria de cuale. 

El IB de se~tiembre de 1875 se concede a Talpa el Titulo de-

, Villa con la denominación de Talpa de Allende. 

El nombre de Talpa proviene de TLALI : tierra y PAN en, o 

sea" lugar sobre la tierra "• Es de origen indfgena ru6s sus primnros 

pobladores fueron chichimecas que antes de la dennminaci6n o domina--

ci6n ·extranjera se extendieron por el occidente del Estado. 

b).-Generalidades da la ocupaci6ri. 

Los miembros del Ejido de Tal~a como su nombre lo indica se-

dedican en su generalidad a labores de tipo agropecuario durante los -

dos ciclos agricoias: rrimavera-Verano e Invierno. 

El Comercio es una actividad de gran importancia entre ~ate-

n6cleo de poblaci6n y fuente permanente de ingresos. 

Existe también la industria del chicle y del royo de guayaba 

de los cuales hablaremos en el capítulo XVII relacionado con indus----

trias pecuarias. 



c).-Nivel cúltural y educacional. 

El ni~cl cultural y educacional del Ejido de Talpa se ha ve

nido desarrollando e incrbmentando debido principalmente por el hecho

de contar con escuelas primarias en las cuales tanto los hijos de eji-

• datario• como de personas dedicadas a otra actividad pueden realizar -

su ~ducaci6n básica y posteriormente. cursar la enseftanza media en la

Escuela Secundaria Tecnoldgica Agropecuaria que se encuentra ubicada -

en la cabecera municipal. 

En 6ste as~ecto tan importante puedo afirmar que se ha avan

zado a pasos acelerados ya qua la mayor!a.de·los hijos de ejidatarios

en edad eséolar puedan leer y escribir. 

~l dinamismo da los niños da ésta regi6n se dosmuestra con -

el hecho ~e aceptar con agrado los programas que ~1 Gobierno Federal -

desarrolla en el medio rural. 



-----~---. --------- -----------

" CAPITULO X ASPECTOS SOCIALES DEL SECTOR AGRICOLA " 



·' 
ASPECTOS SOCIALES DEL SECTOR AGRICOLA 

El hombre es un ser aregario porque necesita vivir en sncie-

d~d, de aqui que los grupos est'n formados por individuos. la Comuni--

dad. de Talra de Allende está formado por grupos primarios y Secunda---

rios, es decir por familias y por relaciories de compromiso •. 

Este ejido como la mayoría que existen en La Rep~blica mexi

cana carece de objetivos comunes y de sentimiente de pertenencia al 

grupo debido a que la conducta de sus miembros es individualista. 

11 HUEflT O ESCOLAR 11 

El mencionado problema es uno de los obstáculos que impiden -

el aumento de prodúcci6n y el logro de objetivos a corto plazo. El SsE 

vicio de Extensi6n Agrícola como funci6n educativa estimula y guia pa-

ra el aprendizaje con la finalidad de influenciar a las gentes del ca~ 

po para la aceptaci6n de cambios en el comportamiento. 



--------------- --- -- --

Esta labor· se ha empezado a llevar a cabo en las -Escuelas Pr,i 

marias por medio de actividades en las que la ¡carticipaci6n sea por gr~ 

pos y la actividad y objetivos los mismos. El Huerto Escolar sirve para 

llevar a la práctica lo anteriormente mencionado. 

Es importante mencionar que el hecho de asistir a clases y -

estar en una aula com6n además del compañerismo creado por la continua

convivencia es un factor determinante para desarrollar ~st~~ activida-

des y crear el espíritu de trabajo organizado y conjugeci6n de esfuer-

zos. 

En el aspecto religioso, la totalidad de la poblaci6n es cat.Q. 

lica, siendo importante fuente de ingresos las fiestas religiosas que

se realizan durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo en la ca

becera municipal. Estos ingresbs·son por concepto de las ventas de ro

llo de guayaba,-rompope, figurillas de chicle y alimentos en general. 

Los puntos mencionados anteriormente son en si los de mayor -

trascendencia social en el ejido de Tal~a de Allende. 
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USO ACTUAL DEL SUELO 

~ 

tos suelos de la comunidad agraria da Talpa están destinado~ prin--

cipalmente al desarrollo de actividades agropecuarias y forestales ya que 

cuenta con una superficie de 7, 264-I0-00 Has. para 409 beneficiados. 

La distribuci6n de ~stas actividades es la siguiente : 

Agricultura 40% 

Ganaderfa 30% 

Explotaciones forestales 30% 

Podemos observar con tristeza que la tala inmoderada y los incen--

dios accidentales o provocados criminalmente año con año están mermando -

la riqueza forestal de dicho ejido; disponiéndose para contrarrestar éste 

ataque que está sufriendo constantemente la naturaleza, una campaña perm~ 

nente de reforestaci6n en la que tendrán participaci6n alumnos de las es-

cuelas primarias y secundarias, Autoridades municipales y principalmente-

los miembros de 6sta comunidad. 

CULTIVOS TRADICIONALES 

los cultivos de mayor importancia en éste ejido s6n el maiz, fri-

. jol, garbanzo, sorgo y hortalizas. A continuaci6n menciono las recomenda• 

cienes que el Servici6 de Exteni~n Agrfcola dá a los agricultores para -

el cultivo de las 4 primeras especies mencionadas. 

MAIZ : Planta anual de procedencia ameri~ana, ya que no se conoci6 

en otras partes del mundo sino posteriormente al descubrimiento de Am~r~ 

ca. El mafz es el más robusto de los cereales, su rafz es fasciculada, p~ 

ro pronto añade raíces adventicias que parten de la base del tallo. su f~ 

cundaci6n es cruzada y anemófila. Las semillas caf¿as al suelo en el oto-

Mo no ¡roducen plantas en el verano siguiente, pu6s la semilla de ma!z no 



se aletarga en tierra húmeda por su.contenido amiláceo no resiste a la 

deshidrataci6n ) en invierno absorve humedad y termina por pt.:dri:rse. 

Actualment~ los llamados m~fc~s h!bridos se obtienen cruzando dos 

lineas autofecundadas hasta conseguir una homocig6sis práctica, ~ste e~~ 

ce produce el h!brido simple, del cruce de dos híbridos simples se prod~ 

ce el hfbrldo doble qui es el utilizado por el agricultor en la siembra. 

Los cruzamientos se hacen a mano eliminando las inflorescencias-

masculinas, de las plantas que van a proporcionar la semilla pera la 

siembra, las c1,1ales son fecundadas por 81 n61en de lineas o hfbridos si,;;} 

ples que han sido sembrados contiguamente. 

" CULTIVO DE fnAIZ " 

La preparaci6n de la tierra para la siembra de ma!z empieza tan-

.pronto como se haya recogido la cosecha·anterior. El terreno debe vol--

tearse inmediatamente antes para que reciba los beneficios de la metec~i 

zaci6n durante todo el tiempo antes de la siguiente siembra. 



--------------------

Los residuos de la cosecha anterior, que deben enterrarse, ten--

drán tiempo suficiente para descomponerse y convertirse en humus. Les --

larvas de los insectos que atacan al amiz, como la gallina ciega, el gu

sano cogollero, el gusano del elot~, el frailecillo y otros que viven 

debajo dsl suelo, mueren por los rigores del invierno. los suelos arados 

durante el invierno están en condiciones de poder absorber con mayor in-

l tensidad cualquier lluvia invernal que se presente. 

¡: 
i' 
!'· 

La oportunidad con que se efct6e éste barbecho permite arropar -

bidn la humedad residual y utilizarla para la germinaci6n de la semilla

en 'el ciclo siguiente. Esta es una de las medidas más import2ntes de la 

técnica de secano. 

APROVECHAmiENTO DEL MAIZ 

ENSILADO : El propósito básico que se persigue ~on ensilar el ma!z, es--

proporcionar al ganado un alimento rico en nutrientes a bajo costo. 

RECOMENDACIONES PARA ENSILAR CORRECTAMENTE 

1.-El momento 6ptimo para la siega, lo determina la concentraci6n m~xima 

de elemento nutritivos en la planta, que corresponde a la ~~oca en que-

el.grano se encuentra en estado lechoso o masoso. 

2.-Deberán cortarse solamente las plantas que se puedan ensilar el mismo 

d!a para evitar p~rdidas de calidad. 

3.-Para el picado pueden usarse cortadoras móviles o estacionarias, sie~ 

dó de condici6n indispensable el tamaño que debe ser de 3 a 5 cms •• 

4.-El forraje debe repartirse regularmente en el sitio en copas de 40 

cms.- apisonándolo bien, de ser posible con tractor. 

S.-Realizar el ensilaje en el menor tiempo posib¡e. 

6~-Debe prevenirse un buen drenaje interno para evitar pudriciones. 

7.-cuidadosn sdlado del silo para ir.1¡;edir la entrada de aire o lluv::.a. 

B.-Adicionar al ensilado melaza o sal de grano en una proporci6n de 2%. 



FRIJOL : El frijol es un grano que se consume mucho en la alime.;:! 

taci6n humana. En rnéxico se utiliza en casi todas las comidas. El frijol 

es una planta muy sensible a las heladas 'pero se ad¡:¡pta a los mismos el]; 

mas~ suelos y altitudes que el maiz, con el que establece una rotaci6n ~ 

. perfecta. 

El frijol propera bien en suelos f6rtiles, ligeros y bien drenn

dos como son los areno-arcillosos. En los barriales que son suelos arci

llosos que retienen la humedad por bastante tiempo, el frijol no proppe

ra debido a que las raíces se pudren y por consiguiente las plantas se -

secan. El frijol requiere un pH ligeramente alcalino. 

En méxico las Apocas de siembra para el frijol varian de un lugar 

a otro~ porque en cada z6na la temperatura y la humedad son diferentes y 

la temporada de:¡ lluv·ias no principia en todas las partes al mismo tiwmpo 

§sto ocurre ta~bi6~ en las regiones donde se dispone de agua de riego, -

seg6n la zona y la variedad que se utilice. Por ejemplo en las regiones

frías y templadas del pa!s, las siembras de riego se pueden iniciar cua.!:! 

las heladas ya no son un peligro para el cultivo, y en las regiones de -

medio riego un poco antes de que comience la temporada de lluvias; en 

las zonas tropicales se pueden sembrar varias veces al a~o. Por lo gene

ral las siembras de temporal se inician al empezar las lluvias ~n cada -

.localidad, aunque existen zonas donde se n'áce anfes ~o después de· que' se.;~ 

normalicen las lluvias. 

SORGO : El sorgo es una planta de alta ca~acidad productiva, tole 

rante tanto a los excesos de humedad como a la falta de la misma, su á--

rea de adaptaci6n es muy amplia ya que se puede sombrar en diversas ti-

pos de suelo y clima, desde la, zona semi-árida al norte del estada hasta 

las regio~es tempiadas y semi-h6medas del mismo. 

Bajo éstas condiciones tan variadas podemos observar que el sor-



go crece favorablemente desde áreas con precipi~aciones anuales fficdias--

de 430 mm. hasta aquellas con un promedie mayor de 800 mrn. 

Se debe barbechar con una profundidad mínima de 20cms., enseguj 

da se pasa la rastra dé discos una o dos veces hasta que el terreno qu~ 

de bien desmenuzado y sin terrones, luego se pasa un cuadro nivelador -

para rellenar las partes bajas y deslomar las altas. 

Se siembra en seco o a tierra avenida surcando a 70 cms. de di~ 

tancia, la semilla debe quedar a una profundidad de 4 a 6 cms., para 

sorgoi punteados efect6e la siembra entre el lo~ y 30 de mayo. Para 

siembra de tem~oral se cierran a más tardar el I5 de julio. Para la co

secha se debe de utilizar de preferencia trilladora moto combinada, co-

sachando cuando el grano se encuentre seco ( ID a I2% de humedad). 

GARBANZO 

Aunque el garbanzo es un cultivo que durante el invierno se 

siembra en gran escala en la regi6n del Bajio, la mayoria de los prodL!J:: 

tares siguen práctic~s tradicionales, sin embargo aRo con a"o van en 

aumento los productores que siguen las recomendaciones técnicas deriva-

d~s de la investigaci6n ~grfcola, obteniendo así mejores cosechas y por 

lo tanto ~ayores ganancias. 

Para asegurar la buena cosecha debe usarse semilla certificada-
~ ' . 

de variedades mejor.adas. Estas variedades rinden más que las criollas-

toleran más las er.fermedades como la" rabia", maduran uniformemente-

la semilla es del mismo tama"o, asi como tambi~n de color y sobre todo-

son bien aceptadas en el mercado. 

las variedades mejoradas recomendadas son Porquero, Cal Gran-

de y Porquero Grande 12. 

la variedad Porquero Cal grande es de amplio grado de adapta---



·' 
ción, de gran rusticidad, tiene exelente tolerancia a les escasos de --

humedad, su semilla es chica de un color caf~-rosita y su ciclo vegeta

tivo es de 130 días. 

la variedadPorquero Grande -12 es de excelente porte alcanzando 

más altura que la variedad Cal Grande, por lo que es más fácil efectuar 

la cosecha ~n forma mecánica, tiene bue~a tolerancia a los excesos de -

humedad, su semilla es de tamaño similar a la del garbanzo blanco o ge.!: 

banza y su ciclo·vegetativo es de 145-150 días. 

la base para un mejor desarrollo del cultivo es la buena prepa

ración del terreno; por lo que conveniente obtener una cama de siembra

pareja y sin terrones, con el fin ~e que la planta tenga un buen desa-

rrollo ~ el agua de riegn una buena distribuc{6n, evitando con 6sto fa-

lla~ en la población de plantas. Lo anterior se logra ejecutando los P! 

sos siguientes : 

Barbeche a una profundidad de 20 cms. 

Rastree hasta desmenuzar los terrones. 

Nivele o cuando menos empareje el terreno. 

A fin de no correr riesgos inecesarios, como heladas tardías y

retardo en la cosecha, siembre en la éppca adecuada para cada regi6n. 

La cantidcid de ~emilla certificada que ae necesita para sembrar 

una hectárea de la variedad Porquero Cal Grande es de 50 kilos y para la 

variedad Porquero Grande-!2, de 60 kilos. 

Én suelos de.textura arcillo-limosa y arcillosa se puede surcar 

a !.20 mts. para sembrar a doble hilo, como el método " Salvatierra 11 -

que se practica en el frijol, o bien surcar a 76 cms. para sembrar a un 

hilo. ·En suelos de textura arenosa lo más práctico es surcar a 76 cms.

para sembrar a un hilo. Es más recomendable hacer la siembra en h6medo

o lo que comunmente se llam·a tierra avenida, se deposita la semilla a -



uno. profundidad de 8 a IO cms. 1 y si se siembra en seco, deposite la S.§ 

milla a una profundidad de 6 a 6 cms. e inmediatamente efectúe el riego 

de germinaci6n.· En ambos casos la semilla se d~posita en el lomo del --

surco. 

Las escardas o cultivos tienen la finaiidad de eliminar las ma-

las hierbas y conservar la humedad. Las malas hierbas comriten con el -

garbanzo por luz, agua y nutrientes por lo que se recomienda tener el -

cuLtivo limpio. Tambi&n es~recomendable levantar los surcos antes de -

cada riega. 

La cosecha y la trilla se efectúa en los meses de abril y mayo-

es arriesgado cosechar en junio porque el agua,de las primeras lluvias-

daRan la calidad del Qrano. La trilla s6 hace con animal~s o con trac-

tor pasándolos repetidamente sobre el garbanzo amontonado en la era. 

cucnA .. 



INGRESO. POR CONCEPTO DE CULTIVOS ANUALES 

los ingresos tibtenidos por concepto d~ los cultivos anuales en -

fista.regi6n se especifican clara~ente en lo dispuesto por el gobierno de 

la Rep6blica y señalado en El rlan Agricola Nacional que a continuaci6n-

se expone : 

Con la finalidad de reforzar las acciones de politica señaladas-

en el Plan Agricola Nacibnal y hacer que efectivamente lleguen al autfin

tico .producto~ los beneficios del precio de garantia ~ otros apoyos para 

la producci6n y la comercializaci6n, que proporciona el Gobierno Federal 

el señor Presidente Lic. Luis Echeverria orden6 a la Sria. de Agricultu

ra y Ganaderia y a ·la Compañia Nacional de Subsistencias Populares, po-

ner· en marcha 'lm programa de estimulas· a la producci6n y comercializa--

ci6n de ~aiz. las acciones que se llevarán a cabo tienden de manera es~Q 

cífica a mejorar los nive.les de ingreso de los productores de maíz y c.:c_i2 

secuentemente a aumentar la producción da 6ste grano para alcanzar la au 

tosuficiencia en la producci6n de alimentos básicos. 

El Gobierno Federal ha di~puesto de un conjunto de apoyo e inc~! 

tivos para Ase fin. Los a~oyos indiscriminados a productores agricolas -

que hasta ahora hubiésen favorecido en grado a intermediarios y especulE 

dores, mediante este nuevo programa se proyectarán directamente ·hacia -

aquellos productores de maíz que participen en el mismo. 

los apoyos esp~cificos a los productores de maiz que se ot6rga-

rán a partir .del Ciclo Agrícola Primavera-Verano I9'i'6, son : 

I .-Otorgamiento preferencial de crfidito de Avío por BANRURAL. 

2.~Amplia protecci6n del cultivo a travfis de Aseguradora Nacio--

nal Agrícola y Ganadera seg6n sGs normas. 

3.-Distribuci6n oportuna de fertilizantes, semillas mejoradas, -



insecticidas, etc. de acuerdo con las solicitudes de los campesinos for-

muladas oprirtunamente y que sean factibles de atenderse. 

4.-Asistencia t~cnicB prioritaria. 

S.-Préstamo gratuito de desgranadoras y costalera. 

6.-crédito al consumo. 

7 .-Venta de productos básicos en mayor n6mero de centros COi~ASUPC 

establecidos en áreas rurales. 

B.-Organización cam~esina para la comercialización estableciendo 

pa~a los productores que participen en 'ste programa comunitario, una be 

ni~icación especifica de $ 150.00 por tonelada, adicional al ~rcyecto o

precio de garantia en vigor que es de $ I,9DO.OO. 

~ BODEGAS ~DNASUPO DE TALPA DE ALLENDE ~ 

Para tal objeto se establecerá la alianza entre los productores

y el Gobierno Federal, a fin de que mediante la constituci6n de " Coó.li--

tés de Producci6n y Comercializaci6n del mafz ~ se canalicen los apoyos-



señalados en ~ste programa. 

Estos comit~s que serán constituidos en las comunidades agrarias 

previo acuerdo de asambleas campesinas, se encargardn de formular los pa-

drones de productores, señalando superficies y producciones estim~da~, quo 

servirdri de base para la inscripci6n de los participantes ante las autori-

dades correspondientes de la S.A.G. y.CONASUPO a nivel estatal. 

De conformidad con .el plan que se ha estructurado, conforme se

celebren las as~mbleas en las respectivas comunidades~ los productores y 

las organizaciones que las agrupan, podrán participar en la definición ~e

aspe~tos de d~tallo del programa y en los sucecivos desarrollos del m~srnc. 

De Asta manera, el Gobierno Federal vigoriza su acci6n en beneficio da los 

hambres. del campo, 'y de acuerdo con las necesidades del bienhestar colectj 

va que en {::;te momento tiene el pais, contribuye a garantizar la disponibj 

lidad suficientri de alimentos. 

Todo lo anteriormente expuesto se program6 pura el cicle agrfco

la piimavera-verano I976-1976.Para el ciclo agricola primavera-verano 1977 

1977 el Gobierno federal a fin de estimular a los prodtictores de maíz hu -

aumentado el precio por tonelada a 2,900.00 con lo cual se aumentará el 

ingreso por concepto de ~ste cultivo. 



11 CAPITULO XII FERTILIZACION " 



La práctica del uso de fertilizantes quimicos en el Ejido de Talpa 

tiene poco tiempo de empleo debido al desconociniento y medios para su 

adquisici6n. 

Los fertilizant~s qu!micos más utilizados son : el sulfato de amo-

nio, nitrato de amonio y urea como fuentes de N y el' superfosfato triple 

como fuente del P. 

Un 50% de los miembros de ~ste ejido obtienen el fertilizante por -

medio de Banco. Rural de Occidente Sucursal Autlán y el restante 50% lo f 

obtienen con personas que acaparan dicho insumo o definitivamente no lo

emp.lean. 

Las recomendaciones que El Servicio de Extensi6n Agricola ha dado

respecto a la fprma de fertilizaci6n son las que a continuaci6n expongo: 

En ~l:caso del maiz se recomienda la f6rmula 120-40-0 a base de los 

fertilizantes químicos antes mencionados~ La forma de distribuir el fer

tilizante durante el ciclo vegetativo es el siguiente 

SIEmBRA : 100 kgs. de Sulfato de Amonio. 

La totalidad del superfosfato de calcio triple. 

PRimERA ESCARDA IOO kgs. de Sulfato de Amcnio. 

SEGUNDA ESCARDA 200 kgs. de Sulfato de Amonio. 

BANDERILLA ; 200 kgs. de Sulfato de Amonio. 

Dichas cantidada~ aplicadas por hectárea. 

Cabe mencionar en ~ste capitulo co.ncerniente a. la ferti1izaci6n la

funci6n que tienen los elementos nutritivos en el desarrollo de las plan

. tas en general. 

Las plantas como los .animales y seres humanos requieren alimento pa

ra· su crecimiento y desarrollo •• .Este alimento est~ compuesto de ciertos-· 

elementos quimicos a menudo referidos como elementos alimenticios de la -

planta. 



las plantas contienen pequeñas cantidades de 90 o más elementos 

de los cuáles 17 se consideran esenciales para el desarrol~o y reproduc

cÍ6n de las plantas superiores. Estos elementos aon : C, H, o, N, P, K, -

Ca, fng, S, Fe, mn, Cu, B, Zn, mo, Cl, y Co. Para algunas algas se han B.!:! 

contrado necesarios el Va y el Na. De los elementos esenciales para las-" 

plantas el 8 y el mo no son requeridos por los animales pero si necesi--

tan delCo, I, y F. 

LAS FUENTES DE NUTRIENTES SON 

FUENTE 

Del aire y del agua. 
.r.-carbono 

2.-Hidr6geno 

3.-Dxígeno 

Del suelo y de los fertilizantes : 

fflacronutrientes 

micronutrientes 

4.-Nitr'6geho 

5.-F6sforo 

6.-Potasio 

7.-Calcio 

s.-magnesio 

9.-.11zufre 

!D.-Fierro 

II.-f\'langaneso 

12 .-Boro 

!3.-:-molibdeno 

14.-Cobre 

!S.-Zinc 

16.-Cloro 

17.-Cobalto 

Nutrientes mayores 

Nutrientes secundarios 



FUNCIONES DE LOS NUTRimENTOS ESENCIALES 

NITROGENO: 

I.-Es un constituyente·esencial de todos los seres vivientes. Forma par 

te.da las proteinas y de la clorofila. 

2.-Imparte un color verde obscuro a las plantas. 

3.-Promueve el desarrollo de hojas y tallos~ 

4.-Produce una calidad. mejorada ~n las legumbr~s que se cultivan por sus 

· ho.jas. 

5~-Produce un desarrollo rápido en el primer ciclo del crecimiento. 

6.-Aumenta el contenido de proteinas en· los cultivos alimenticios y fo-

rrajeros. 

FOSFORO; 

I.-Es cons~ituyente del ácido nucleico, la fitina y lo~ fosfolipidos. -

Un' abastecimiento adecuado de P en el periodo de desarrollo inicial-· 

d~ la planta ea importante en la formaci6n d~ la primordia para las

partes reproductivas de las plantas~ 

2.-Estimula el desarrollo radicular inicial ayudandb as! en el estable

cimiento iápido de las plántulas. 

3.-0rigina un comienzo rápido y vigoroso de las plantas. 

4.-Produce la madurez temprana de los cultivoa particularmente en los -

.cereales. 

S.-Estimula la f1oraci6n y ayuda en la formaci6n de la semilla 

6.~Aumenta la relaci6n de grano a paja o rastrojo. 

?.~mejora la ccilidad alimenticia de los granos y ~e otras cosechas. 

B.-Cuando aplicado a las leguminosas activa el rhizobium y la formaci6n 

de m6dulos en las ra!ces· •• De ~ste mo.do ayuda en la mayor fijaci6n -

de N atmosf6rico. 

• POTASIO: 



A difeiencia de los otros nutrimentos mayores el K no eritra en la

composici6n de los constituyentes importantes de las plantas, tales 

como proteínas, clorofila, grasas y carbohidratos, relacionados con el

metabolismo de la planta. Como tal, su papel es dificil de determinar. 

l.-Imparte mayor vigor y resistencia a las enfermedades en las plantas. 

2.-Produce rastrojo o paja fuerte y rígida en cereales, particularmente 

en el arroz y el trigo. Reduce entonces el acame en los cereales. 

3.-Aumenta el tamaño de granos y semillas. 

4.-Es esencial en la formaci6n y transferencia de almid6n y azócares.De 

~ste modo el K es requerido en grandes::cantidades por la papa, camote -

nabo, pl~tano etc. 

5.-~mparte vigor a las leguminosas y otros cultivos en el invierno. 

6.-Ayuda en la formaci6n de protefnas. 

7.-Regula las condiciones del agua dentro de la cGlula de la planta y -

la p~rdida de agua por transpiración. 

B.-Actóa como un acelerador de la acci6n de enzimas. 

CALCIO: 

I .-Es un constituyente de la pared celular. Como tal aumenta la rigidéz 

del rastrojo. 

2.-Promueve el desarrollo de las rafees. 

3.-Constituye una base para la neutralizaci6n de ácidos orgánicos. 

4.-Es esencial para activar los puntos del desarrollo especialmente las 

puntas de las raices. 

S.-Afecta la·absorci6n de otros nutrimentos de las plantas, especialmen 

te del N. 

6.-Fomenta la producción de semillas. 

fU\G~JESIO: 

l.-como es constituyent~ de la clorofila, es esencial para todas las 



plantas verdes. Ayuda a mantener el color verde obscuro en las hojas. 

2~-Act6a como portador del P en la planta, particularmente en conexión

con la formaci6n de semillas de alto contenido en aceite. De 'ste modo

promueve la formaci6n de aceites y grasas. 

3.-Ayuda en la translocaci6n de almidones. 

4.~Regula la absorción de otros nutrimentos. 

AZUFRE: 

1, · l.-Aunque el azufre no es un constituyente de la clorofila ayuda en la-

formaci6n de ésta sustancia y fomenta el desarrollo vegetativo de la 

planta. 

2.-Es un ·constituyente esencial de muchas prote!nas. y de ciertos com--

puestos volátiles tomo ~1 del aceite de mostaza. 

3.-Promueve un mayor désarrollo radicular. 

4.-Estimula la formación de las semillas. 

S.-Promueve la formación de nódulos en las leguminosas. 

BORO: 

l.-El papel principal del boro parece estar relacionado con la absorci&l 

del calcio por las raíces.y con el uso eficiente de éste elementd por 

las plantas. 

2.-Tiende a conservar el calcio soluble. 

3.-Act6a como un iegulador de la relación potasio/calcio. 

4.-Ayuda eñ la absorci6n del nitr6geno. 

s.-Ayuda al sistema vascular de la raíz en la districuci6n de más raic.§. 

cillas para el abastecimiento· de alimento a las bacteria·s de los n6du-

los, de manera que las bacterias del Rhizobium no lleguen a ser parási

tas. 

mANGM:sso: 

r.-La funci6n del manganeso se considera que éstá estrechamente asocia-



da con la d~l fierro. 

2.-Ayuda en la formaci6n de la clorofila. 

3.-ActOa como uh catalizador en las reacciones de. oxidaci6n y reducci6n 

dentro del tejido de las plantas. 

4.-Un adecuado abastecimiento de manganeso a veces ayuda en contrarres

tar el mal efecto de una aereaci6n deficiente. 

HIERRO: 

I.-A8nque no es un constituyente de la clorofila, ayuda en su formaci6n. 

Una deficiencia de Fe causa clorosis. 

2.-Ayuda en la absorci6n de otros nutrimentos. 

3.-Ayuda en los sistemas enzimáticos que originan las reacciones de oxi 

daci6n y reducci6n en la planta. Esias reacciones son esenciales para

~1 desarrollo y funci6n de la planta. 

4.-Es esencial para la síntesis de prote!nas contenidas en los cloropla~ 

tos. 

ZINC: 

I.-Es esencial en los sistemas enzimáticos que son necesarios para las

reacciones importantes en el metabolismo de la planta. 

2.-Es considerado Otil. en la formaci6n de algunas auxinas del crecimieD 

to • 

. 3.-Es ótil en la reproducci6n de ciertas plantas. 

moLIBDENO: 

I.-ActOa en reacciones enzimáticas que originan reacciones de oxi-re--

ducci6n en las plantas. 

2.-Es esencial en los procesos de fijaci6n del N, tanto por organismos

simbióticos como no simbi6ticos. Aumenta la eficiencia en las legumino

sas sobre la fijaci6n del N atmosférico. 

COBRE: 



1.-Act6a como portador de electrones en enzimas que producen reacciones 

de oxireducci6n en las plantas. Estas reacci~nes son esenciales para el 

desarrollo y reproduccí6n de las ~lantas. 

2.-Regula la respira~i6n. 

3.-Ayuda en la utilizaci6n del Fe. 

CLORO: 

I.-El papel exacto del·cloro en la nutrici6n de la planta no ha sido-

a~~ claramente definido. Desde ¿1 punto de vista de la fertilidad del -

suelo, las plantas requieren r.o Kg. de Cl por cada 4 toneladas de mat..§ 

ria ~eca que se produce. Los cultivos qúe producen grandes cantidades -

de materia seca corno la caña de az6car, remolacha azucarera, etc. po--

drian 'necesitar 5.6 o más Kg. de c'l/ha. 



----------- ------ --- - - -- - -

" CAPITULO XIII LABORES CULTURALES " 



" LABORES CULTURALES n 

La preparaci6n del terreno para la siembra de cualquier tultivo, es 

una de las prácticas más importantes para lograr una gran cosecha; inde

pendientemente de proporcionar una buena cama para depositar la semilla, 

que ésta nazca y se desarrollen bien las raices, también se aprovecha m,;: 

jor la humedad y los fertilizantes, mayormente cuando ésta operaci6n se 

hace con bastante anticipaci6n y se aprovecha la materia orgánica de los 

residuos de 1~ cosechi anterior, siendo la etapa in~cial de la produccifn 

agricola, no seria posible obtener grandes ganancias cuando se descuida

éste rengl6n. 

Las labores que se realizan para que la preparaci6n de los suelos -

sea eficiente y que está recomendado por el Servicio de Extención .i\gri•:.2 

la son : 

BARBECHO~ RASTREO O CRUZA Y NIVELACIDN 

El barbecho es la primera labor que se ejecuta después de levantar -

una cosecha, su funci6n; es romper, voltear y aflojar el suelo, a la V8Z 

que entierra los residuos de la cosecha anterior, conservándose en ésta

forma la fertilidad, éste trabajo puede practicarse con arados de trac-

ci6n animal o mecánica; encontrándose en é'sta 6ltima doenominac~6n los cie 

discos y los de vertedera o rejas. 

Actualmente se usan más los de discos, principalmente cuando se tr~ 

ta de suelos pesados, secos con rastrojo o e~pastados, ~a que los de ra

ja o vertedera dejan la superficie más burda, porque su afecto de pulve

rizaci6n es menor. 

Rastreo.- El rastreo sirve para desbaratar los terrones, comprimir

el suelo después del barbecho, destruir malas hierbas y dejar la cama 

lista para la siembra. 



Es muy Gtil en tierras con residuos vegetales, que al picar los re ,.S! 

trojos facilita su descompocisi6n y dejando la tierras más pareja. 

Nivelaci6n.- La nivelaci6n es importante ~arque evit~ la erosión o 

deslave de los suelos, no permite encharcamien~os ni partes secas, ya 

que ~anta la falta de agua como el exceso son perjudiciales, en las tie

rras niveladas se facilita la distribuci6n de la semilla y se efect6a 

una buena aplicaci6n y aprovechamiento de los fertilizantes.-Todos 6stos 

trabajos deben hacerse en una forma adecuadé para que cumplan su cometi

do, e iniciar el primero con la preparaci6n unos tres meses antes de la

siembra para que el terreno sufra algunos cambios originados por el 

fria, calor, aire, lluvia, etc., y deberá de hacerse a una profundidad

de-20 a 30 centfmetros. 

Las ventajas que se obtienen al realizar una adecuada y o~ortuna 

preparaci6n de tierras, son las siguientes : 

r.-Proporcionar una buena cama para que nazcan plantas vigorosas 

que darán ~ejores cosechas. 

2.-Aprovechar la materia orgánica del cultivo anterior, que conser

vará y mejorará la fertilidad del suelo. 

3.-Conservar la humedad existente y aprovechar la de las lluvias 

que ocasionalmente caen, 'sto es más_importante en las áreas temporele-

ras ya que permite adelantar las siembras o practicarlas de jugo o hume-

dad. 

4.-se reduce el problema de malas hierbas, al eliminar unas y ente

rrar a gran profundidad muchas semillas que no alcanzan a salir. 

5.-se inicia el combate de plagas al voltear el terreno y exponer -

los huevecillos y gusanos a los cambios bruscos de temperatura. 

6.-Con Una buena preparaci6n ~e tierras i~pide que el agua de llu--

via corra y ocasione erosi6n, al infiltrarse a las capas inferiores y 



en general al ser mejor aprovechada. 

?.-Con una buena preparación de tierra~ no habrá estorbos que difi-

culten el uso de la maquinaria o implementos usados posteriormente. 

B.-Se aprovecha mejor y eficazmente la mano de obra. 

9.-Se disminuyen los riesgos por sequfa, heladas, plagas, granizo~-

malas hierbas etc. 

ID.-Si el trabajo .se realiza oportuno y con animales, se requiere me 

nos esfuerzo y tiempo. 

II.-El aumento en producción es de esperarse ya que hay mejor aprov~ 

chamiento de los nutrientes y del agua. 

12.-Se evita el pisoteo del ganado que aprieta los suelos y ocasiona 

erosión al consumir las plantas al ras del suelo y pulvórizar la tierra

con el p.ist;~teo," además lo apretado del terreno origina la formación de -

grandes terrones. 

En lo referente a los cultivos en el caso del maiz el primer culti 

vo debe hac~rse entre los primeros 25 o 30 dfas despu~s de la nacemcia,-

procurando que sean superficiales pero no lastimar las rafees de la nue

va planta, además al levantar el surco la tierra le servirá a la planta

de mayor sost~ni se procurará dejar el terreno libre de mal~s hierbas y 

maleza~, puAs si dejamos que invadan el terreno competirán con el mafz 1 -

consumiendo el fertilizante ? impidiendo su desarrollo. 

En sorgo d~ grano se debe mantener libre el cultivo de ;alas hierbas ,. 

durante los primeros dias, haciendo las labores superficiales para no 

la~timar las paquaRas raíces. En sorgos forrajetos para el primer corte-

bastará con dos escardas como máximo, teniendo cuidado al igual que en -

el sorgo de grano de no afectar las raices que son muy superficiales, 

cuando se trate de un segundo corte se dará un cultivo qua además servi-

ra para cubrir el fertilizante. 



~ CAPITULO XIV mAQUINARIA AGRICOLA " 



---------

mAQUINARIA·AGRICOLA 

El empleo de maquinaria agrícola en el Ejido de talpa empie-

za a desarrollarse contándose en la actualidad con dos tractores equi-

pados 6nicamente con rastra y arados, mismos que fueron adquiridos por 

una sociedad compuesta da 20 miembros da la comunidad. 

" TERRENOS E~J LOS QUE f'UEDE EmPLEARSE li1AQLIHJARIA AGRICOLf\ 11 

Es indudable que el uso de maquinaria agricola en el campo,-

repercute en un mejor aprovechamiento del tiempo y una buena prepara--

ci6n de terrenos que es de vital importancia para el desarrollo de las 

raices de las plantas. Debemos considerªr pues, que por ser el suelo -

el medio ambiente en el que se desenvuelven dichas raices, debe reunir 

condiciones adecuadas para su buen desarrollo. 



------------- -

la adquisici6n de sembradoras .y fertilizadoras es el sigui8~ 

te paso i dar por la. Sociedad mencionada para contar con un implemento 

que aunado a los demés insumas agrícolas permita elevar la p~oducci6n

Y al mismo tiempo reducir costos de cultivo. 



~ CAPITULO XV : PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS ~ 



Las plagas y enferme?ades que atacan a los cultivos de ~sta regi6n 

son de suma importancia por su diseminaci6n tan amplia y los daRos que-

. causan. En el maiz encontramos a la gallina ciega, diabr6tica y gusano

de alambre como plagas del suelo, y al gusano cogollero, trips, gusano 

elotero y gusano soldado como plagas del follaje. En el sorgo de grano

se presentan las mismas plagas arrib2 mencionadas p~ra el maiz. En. Gl -

frijol encontramos; chicharritas, conchuela, minador de la hoja, mosqul 

ta blanca, trips y picudo del ejote, adem~s ~e presentarse tambi'n la -

enfermedad denominada antracnosis que por lo regular aparte del frijol

ataca a otras especies del g~nero Phaseolus. 

Por ser esencial en éste capitulo menciono los daños, descripci6n

ciclo de vida, hábitos y combate de las plagas y enfermedades que con -

mayo~ frecuencia se presentan en los cultivos de 'sta zona. 

GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ : 

Las larvas se alimentan de las hojas tiernas o cogollo de la planta 

llegando a destruirla si el ataque se inicia en plantas reciGn nacidas

o cuando menos retardando considerablemente su desarrollo si el ataque

es más tardfo. 

La recuperaci6n de.las plantas atacadas depende de las condiciones 

climatéricas; si éstas son desfavorables para el desarrollo de la plan

ta, la cosecha se ver~ afectada seriamente. 

El gusano ~ogollero siendo un lepid6ptero sufre una metamorf6sis ~ 

completa, es decir pasa por lbs estados de adulto, huevecillo, larva y 

pupa o cris6lida. 

El adulto es una mariposita nocturna de aproximadamente 3.75 cms.

de pun~a a punta de laB alas, de color café pajizo con manchas obscuras. 

El invierno lo pasan en cualquier estado biol6gico si las temperaturas

no son muy bajas. 



Tan pronto se presentan condiciones favorables las maripositas ini

cian la oviposici6n de masas de huevecillos en el cogollo del malz o en 

los zacates. Cada hembra es capaz de ovipositar en total aproximadamen-. 

te IODO huevecillos. Generalmente se presentan migraciones de los adul

tos hacia el. norte. Al incubar los huevecillos, eclosionan las pequeRas 

lar~itas que en el maíz de inmediato inician su ataque alimentándose 

del cogollo; en otros cultivos pueden trozar las plantitas o simplemen

te alimentarse del follaje. 

Las larvas al t~rmino de su desarrollo, alcanzan una longitud de -

-aproximadamente 3.5 a 4 cms., son de color café verdoso con franjas lo~ 

gitudinales de color amarillento sobre el dorso. En la cabeza se puede-

notar una Y invertida que la forma la sutura epicraneal. 

Crisalidan enterrándose en el suelo, de donde emerge finalmente 



~na nueva poblaci6n de adultos. 

ESCUELA DE AGRICULTlJRA 
BIBLIOTECA 

Una generaci6n se completa en condiciones favorables de desarrollo 

en aproximadamente 30 a 40 dias. En zonas muy frias solo se observa una 

generaci6n al aRo, pero en zonas tropicales pü~den presentarse más de 5 

generacruones al año. 

En todas las plagas que tienen como plantas hospederas las hierbas 

o zacates silvestres, como en ~ste caso debe mantenerse lo más libre el 

campo de ~stas plantas para elimi~ar sitio¿ ~decuados de reproducci6n. 

En zonas de infestaciones leves de gusano cogollero, se recomienda 

sembrar una mayor cantidad de semilla para que ·después de ser destrui--

das algunas plantitas por ésta plaga, quede todavía una pobleci6n acep-

table. 

En la zona.donde se encuentra ubicado el ejido de Talpa se presen-

ta con mayor intensidad ésta plaga cuándo el temporal es irregular y la 

sequia.o periodos de sequia se prolongan por más de una semana, tenicn-

do que recurrir al combate químico utilizándose productos cor:1o el o'ipt_s: 

rex de preferencia en forma granulada al 2.5%, el objeto de aplicar gr~ 

nulados es llegar con el veneno hasta el fondo del cogollo y facilitar-

el contacto con las larvas. 

CHINCHE PEQUE8A DEL mAIZ Y SORGO 

Es un insecto que ataca a los plant!os de sorgo, mafz, sudanes y -

graminaas silvestres invadiendo totalmente los campos siempre en ppbla-

cienes numerosas. Cubren las plantas o parte de ellas e introduciendo -

su aparato bucal, en forma de aguij6n~ succionan la savia. Las plantas-

atacadas presentan sfntomas muy semejantes a los de sequía y las hojas-

' se encurvan. La coloraci6n tiende a ser amarillenta y su falta de vigor 

es notable. En algunas ocasiones la.chinche puede concentrarse en las-

espigas dondr. se alimenta do los granos en formaci6n ( estado lechoso 



.secándolos por completo y dejando vana una part~ o el total de la espiga. 

Tambi~n puede facilit~r la entrada de ~ongos y originar la p6rdida 

de granos por pudriciones. 

Las ninfas o chinches j6venes son de color rojizo con una banda 

blanca en el dorso. El adulto mide de 3 a 4 mm. y su color es negro o -

gris obscuro. Tiene las ala.s blancas y una mancha triangular negra ha-

cia ],a mitad de su lon.gitud. 

CHINCHE PEQUEÑA 

las patas son de color rojizo o amarillento. El invierno lo pasa-

en estado adulto, protegida en rastrojos, grietas, pastos, etc., y cua.!:! 

do las temperaturas son más cálidas inicia sus actividades invadiendo -

las siembras de invierno. la hembra deposita los huevecillos en las ho-

jas inferiores o si el suelo es flojo puede hacerlo en las rafees. 



Despu~s de I6 dfas en incubaci6n dán origen ~ las ninfas, pequenas 

chi~ches de un color rojizo que tambi~n se alimentan de los cereales de 

invierno y una vez que 6stos han madurado o son menos suculentos la 

i chinche los abandona para despu~s invadir por t~erra los campos de sor

go, maiz o sudanes donds se alimenta y completa su desarrollo. 

Para proteger el cultivo contra invaciones terrestres, es conve--~ 

niente rodearlo con una franja de aceite Diesel. Ehtre los insecticidas 

se ~ecomienda el uso de Dipterex polvo 4% aplicado a la base de loi ta

lloi cunado las chinches comiencen a subir por ellos, o la aspersi6n 

dirigida al follaje con Dipterex P.S. 95}o. 

GUSANO SOLDADO EN mAIZ~ FRIJOL, CUCURBITACEAS, ETC. 

Sus daRos son fundamentalmente como desfoliadores, aliment1ndose ~ 

del tejido de las hojas y dejándri 6nicamente las· nervaduras, sim embar

go, con cierta frecuencia podemos encontrar a 6stos gusanos atacando 

los frutos en forma similar al gusano bellotero o del fruto. 

En ambas formas de ataque, el da"o puede ser de mucha importancia

dependi~ndo básicamente del desarrollo d~ las plantas y de la infesta-

ci6r]. 

las palomillas que son de color pajizo o cafG grisdceo y de 2.5 a-

3 cms. de abertura alar, depositan sus huevecillos en el envés de las -

hojas cubri5ndose en ocasiones por una telaraña, debajo de la cual se -

desplazan para alimentarse del tejido, dejando una capa semitransparen

te por el haz de las hojas. Las larvas en su siguiente estadio se eropi..§ 

zan a diseminar por toda la planta atacand6 el follaje y los frutos. 

Las larvas son de color verde cenizo con setas poco visibles; como ca

rattor!stica definitiva se puede notar un punto negro en la parte late

ral del segundo segmento toróxico; pasan por 5 estadios larvales y al -

complotar su desarrollo pueden alcanzar 3.5 cms. de longitud. Finalmen-



----~----

te se dejan caer al suelo y forman una celda dbnde crisalidan. 
) 

Una generación se completa en 25 a 35 días y pueden presentarse 

4 generaciones o más en un año, dependiendo de las condiciones climáti-

cas de la regi6n. En zonas con inviernos fríos el gusano soldado se pr~ 

tege como cris~lida enterrada en el suelo. 

Para evitar altas poblaciones ihiciales se recomienda la destruc--

ci6n de los residuos de la cosecha y barbechos profundo~. 

El combate químico debe dirigirse a las larvas, de preferencia 



recifin nacidas, aplicando Dipterex PS BO%. 

ANTRACNOSIS DEL FRIJOL : 

Este hongo tambiGn c8nocido con el nombre t~cnico de Glomerella 

lindemuthiana ( Shear ), causa bajo condiciones favorables para su des~ 

rrollo, una reducci6n considerable en el rendimiento y a6n la muerte 

prematura de las plantas. Como la enfermedad es trasmitida por la semi

lla, las infecciones primarias se presentan en las hojas cotiledonares

en forma de manchas hundidas, de color caf6 con el centro más claro. 

Las lesiones son observadas posteriormente en las hojas, tallos 

vainas y granos~ las lesiones en las hojas se localizan principalmente-

en las venas y peciolos en forma de manchas de color caf~ rojizo hundí~ 

das, con el centro más claro y los bordes d~ color casi negro. La~ le--

sienes en el tallo son similares. 

En las vainas los sfntomas de 6sta enfermedad son más ~aracterfs-

ticos, presentándose manchas de color caf6, circulares con el centro -

hundido y de color más claro. Los bordes son de color negro con un halo 

d8 color café. Algunas de .6stas lesiones profundizan e infectan los ¡;r~ 

nos en formaci6n. En las vainas puede presentarse una sola lesi6n o ~u-

chas de ellas, quedando 8n ~ste caso l~s vainas cacarizas a diferencia-

de las vainas y granos limpios en las plantas sanas. 

Como ya dijimos, las lesiones primarias se desarrollan de la semi

lla infectada donde el hongo sobrevive el invierno en los cotiledones. 

Cuando las condiciones ambientales son favorables para su desarro~ 

llo, el r.ongo fructifica en los cánceres· formados en las hojas cotiled_2 

nares y las esporas se diseminan rrincipalmente con las gotas de lluvia 

o instrumentos de trabajo causando las lesiones secundarias en el resto 

de la r:,lanta. Las condiciones favorables para su desarrollo son : temp~ 

raturas 6ptimas do 21°-24°C. En temperaturas más altas de 34°C 6sta en-



1·. 

1. 

fermedsd no se presenta, lo mismo con temp~raturas nocturnas bajas. 

La humedad ambiente debe ser abundante y de preferencia dfas nu---

blados. Con el fin de evitar el desarrollo de la enfermedad es necesa--

rio sembrar 6nicamente semilla seleccionada, ya que lsta es la princi--

~:, 
>·' i 
~~~--.~;~~\·, 

pal fuente de infección y de ser posible incluir exclusivamente va~ied~ 

des resistentes. Una vez que se presenta la enfermedad es necesario ha-

cer uso de tratamientos químicos al follaje con Tuzet a la d6sis de 

0.75 a I kg./ha. 



" CAPITULO XVI GANADERIA ". 

! @ 



11 GANADERIA 11 

En m6xico no se ha logrado armonizar las producciones -

animal y vegetal, entonces es difícil determinar las zonas geográfi-

cas de producción. Sin embargo en lo que respecta a la producci6n an_! 

mal en el Ejido de Talpa está sujeta como en otras zonas al rendimie~ 

te de maiz de grano. 

El Ejido de Talpa cuenta con aproximadamente 1•600 be

vinos, !,000 porcinos, 600 equinos, 2,500 aves, 70 conejos. 

Uno de los puntos más importantes es el auge que está

tomando la engorda·da ganado vacuno por lo que menciono le siguienta: 

''En todo el ciclo de vida de la vaca para carne el ni--

.vel .de nutrición debe ser el adecuado para que se mantenga en buenas

condiciones. Una aii~ent~ci6n que sobrepase 6ste nivel causa mayores

gastos, los cuales no se compensan con un aumento en la productividad 

pueden aumentar las dificultades al parir y en consecuencia, la pérdJ: 

da de los becerros ~demás de una producci6n más escasa de leche. Pero 

imponer limitaciones innecesarias en la cantidad de los alimentos re

ducirá la productividad y en particular el porcentaje de nacimientos-

y la utilidad neta. 

Los pastos han sido siempre el alimento natural del 

ganado y las vacas alimentadas en los potreros na requerirán alimah-

tos suplementarios. Algunos ganaderos consideran que las vacas que 

pacen hierbas muy suculentas a principios de la primaverai resultan -

be~eficiadas si se les dá heno o alg~~ tipo de forraje seco. 

Cuando los pasto~ escasean debido a sequías o a sobre

pastoreo se a"ade a la alimentaci6n, paja, ensilado, maiz verde u 



otros forrajes en cantidades suficientes para mantener a las vacas en 

buen estado fÍsico. 

Si se acostumbra destetar los terneros durante el 

Otoño, se podría mantener el hato de vacas hasta bien entrado el in-

vierno con pastos durante fiste periodo, se suministran cereiles para

mejorar el comportamiento del semental- 450 gramos de complemento pr~ 

téico y 2.265 kilogramos de cereales deben ser sufici8ntes para la 

mayoria de los sementales. Por lo general el estado físico del animal 

determina la cantidad de los alimentos ofrecidos. 

Es preferible no permitir al semental andar suelto en

tre las vacas durante todo el año. De ser posible hay que mantenerlo

aislado en tanto no llegue la estaci6~ de apareamiento; o bien hay -

que hacerlo pacer en compañia de novillos~ vacas en gestaci6n si no

se puede tener aislado. 

Hay que iniciar la alimentaci6n invernal cuando las 

condiciones de la pastura exijan su aprovechamiento y antes de que 

las vacns pierdan mucho peso. Generalmente la paja o el ensilado más

c~rrientes se distribuyen_primero, guardando para ya entrado el in--

vierno, los !jiejores forrajes para alimentar a las vacas en la ter.1por2; 

da parici6n. En ciertos climas se ~uede alimentar al hato en pastes -

perennes, lo cual reduce el tiempo de limpieza y abono durante la ata 

reada temporada de la primavera. 

Conviene formar pequeños grupos de vacas durante la 

alimentaci6n invernal para que las vacas " mandonas " no se encuentren 

confinadas-con las timidas. 

Las raciones para las vacas secas pueden ser o variar -

marcadamente porque dependen de los alimentos disponibles. la necesi-



dad'diaria do Vita~ina A se puede cubrir con 2.250 kilogramos de heno 

verde o 6.800 kilogramos o más de buen ensilado, bien consor~ado para 

se preserve el color verde. 

En la dieta alimenticia de una vaca seca son deseables~ 

pero no indispensables, los alimentos suculento so El maíz, sorgo y V2; 

rios tipos de ensilados de pastos resultan excelentes como sucede ta~ 

bien con las raíces comestibles, cuyo uso es limitado debido a la ma-

no de obra que requieren para su cultivo j recolecci6n. 
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" GANADERIA DEL EJIDO DE TALPA" 

Para mantener una vaca en peso se necesitan 900 gramos 

da sustancia seca por dia y por cada 45 kilogramos de peso vivo. las-

raciones pueden estar constituidas por paja, heno de pasto de baja c2; 

lidad, rastrojo, mazorca de maiz molido, cascarilla de algodón y 

ptras sustancias semejantes. 



i 
Ha~ que proporcionar algun~s henos o ensilados de bue-

na calidad en cantidades limitadas, de lo contrario aumentamos sin ne 

cesidad los costos de alimentación. 

Existe el interés de alimentar durante el invierno ta-

talmente a base de forrajes de baja calidad, mazorcas molidas o cascE 

rilla de semilla de algodón, a las vacas y vaquillas añadiéndoles di~ 

riamente 0.900 a I.600 kilogramos de complemento protéico muy onriqu_g 

cido. Para la alimontaci6n de las vacas pre~adas durante el invierno, 

la dieta de 6.500 kilogramos de mazorca molida, !.500 kilogramos de-

complemento protéico enriquecido y 450 gramos de alfalfa molida ha d~ 

'do.resultados satisfactorios. los precios de los forrajes y su dispo-

nibilidad determinará si h~ de emplearse este tipo general de recio--

'· nes. 

Algunos de éstos complementos protéic.os continenen ni-

tr6geno no protéico ( urea ) y pueden ser usados en raciones de cantl 

dades apreciables de cereales. Sin embirgo en raciones con mecho fo--

rrajo esos complementos deberán ser utilizados con precaución. Salvo-

que el ensilaje o heno sea~ de muy buena calidad, deben suministarse-

concentrados para mantener la producci6n de leche de las vacas que 

paren en el otoño y crian durante el invierno. Cuando los potreros 

disponibles en la primavera no puedQn todavia usarse para pastoreo, -

las vacas que paren deberán recibir una alimentación más abundante 

tan pronto sus crías alcancen el tama~o necesario para beneficiarse -

con mayor cantidad de lgthe. 

LOS CUIDADOS DE LAS VACAS DURANTE EL rARTO : 

El periodo do gostaci6n de una vaca es de 263 días o -

casi nueve meses y necio. Una diferencia hasta de IO días de más o de 



menos en el tiempo de gestaci6n se éonsidera normal. Al aproximarse -

al parto, la ubre se distingue por estar llena y cargada de leche ap~ 

reciondo un marcado relajamiento o caida en la regi6n de la cola y en 

.el cuadril. La vulva se hincha y aumenta considerablemente de tamanc. 

Si el parto ocurre durante la temporada de pastoreo, • 

es más conveniente que suceda en pastizales limpios que en el establo 

debido a que existen menores probabilidades de infecci6n y lesiones. 

nl acercarse el momento de la parici6n s~ puede confinar a las vacas-

en un pequeftó pastizal cerca de la granja, en el cual puedan ser ob--

servadas constantemente. De no ser posible hay que verificar el pastJ 

zal dos veces al dia durante la 6poca de parici6n. 

Las vacas de un hato grande generalmente paren sin 

cambio en su ·dieta. Las vacas alimcnt¡¡¡das con forrajes secos de alta-

calidad no tienen dificultades ~n la parici6n. Sin embargo algunos 

g~~aderos préfieren añadir a la dieta alimentos de efect~ lig,ramentB 

laxantes al aproximarse el parto. 

Normalmente las vacas paren sin ayuda; sin embargo, se 

debe estar alerta a las señales de emergencia para asistir en el'par-

to, o tccurrir a ayuda especializaria de ser necesario. Una vez nacidn 

el ternero, si no emp~eza a respirar inmediatamente hay que limpiar -

la mucosa de la boca y de los orificios nasales inducienrlo la respir~ 

ci6n natural élteiriando la cnmpresf6n y el relajamiento de la~ pare--

des del pecho. En climas frios se debe protejer el ternero manten~en-

dolo cobijado hasta qua eRté seco y se sostenga en pi6. También es i,!!! 

portante desinfectar el ombligo con yodo para prevenir una infecci6n

umbilical. A pesar de qu~ la vaca puede secretar más leche de la re--

querida por el becerro durante sus primeros dias, ajusta rápidamente-



su pr.oducci6n de leche al consumo requerido por el ternero. El hecho

de no retirar el exceso de leche no afecta el estado de salud de las

ubres. 

EDAD DE APAREAMIENTO DE LAS VAQUILLAS : 

Con un manejo adecuado, las vaquillas deberán parir a 

los dos años de edad. Esto se recomienda : !).-Si las vaquillas han 

crecido consider~blemente y han alcanzado un peso de 270 kilogramos -

o más llegando el momento de aparcar; 2).-y si se cuenta con muy bue

na experiencia para asistirlas en el parto. la? investigaciones han -

demostrado que las vaquillas que tienen su primera parici6n a los dos 

'a~os de edad tendr~n 0.7 m¿s becerros que las vaquillas que paren por 

primera vez a los tres años. El hecho de parir a edad m6s temprana 

'tiene poco o ning6n efecto en el tamaño que desarrollar&n en la madu

rez y aparentemente no acorta su vida productiva. Sin embargo las va

quillas que paren a los dos años de edad requieren a menudo ayuda y -

su indico de p6rdida de terneros puede ser superior de un promedio, 

Como los terneros cruzados manifiestan un indice más -

alto de supervivencia, val~ considerar la posibilidad de cruzar a la~ 

vaquillas para el primer parto. 

TEMPORADA DE PARICIONES : 

En muchas granjas de ganado de engorda se permite al -

toro andar suelto entre las vacas todo el año. Este sistem~ puede 

traer co~o consbcuencib un aumento en el n6mero de becerros a lo lar

go de varios afias; pero si se tiene un hato ¡,equeño, conviene limitar 

la tem¡ orada de apareamiento a rori6dos de dos a cuatro meses. Al 

hacerlo se ~ucde seleccionar la tcmporada de ~arici6n m6s favorable -

para la regi6n. Dos peri6dos de parici6n sistemática al año pueden -

ser convenientes cuando se pose~ un hato grande. Con ello se aumenta-



r!an l.i.géromente los partos, ya que las vacas qwo no pudia¡·on conce--

bir en u~ peri6dti lo lograrán al siguiente. Siguiendo 6cte sistema, ~ 

las vaquillas paren por primera vez alrededor do los dos a"os y medio 

edad muy conveniente para parir, más qua si fuera a los dos o a los - · 

tres años. la mayoria de las pariciones da los becerros de engorde o- ::>,, 

curren durante el verano. Da permitirlo las condiciones climatol6gi-

cas, las vacas deberán. parir da uno y medio a tres meses antes de 

iniciarse la temporada de pastoreo., Da 6sta manera el becerro os sufj 

cientomente grande para aprovechar la buena producci6n de leche cuan~ 

do su madre empieza a pacer en las praderas de la primavera. Comunme_Q 

te es nacesatio destetar a los becerros en otono cuando finaliza la -

temporada de pastoreo. Por lo tanto el que nazcan al principio de la-

primavera, permitemás tiempo para su desarrollo, llegando a pesar más 

y a estar mejor cotizados al desteta. la parici6n de oto~o requiera -

mayores cantidades de alimentos conservados para las vacas. 

BECERROS ALIO'.Er.JTADDS EN CDflRALES DE Er'JGORDE: 

Los corrales do engorde ( alimentaci6n a base de conc_q-1 

tractos en corrales donde so encuentran los becerros y a los cuales no 

tienen acceso las madres ) om¡;iezan por lo genc:ral a utilizarse a les 

80 o 90 dias do nacido el becerroe Con 6::;ta práctica se aumenta el P.E; 

so de los becerros y su acabado al do::;teto. Los becerros tienen acce-

so a una mescla de concentrados on un corral situado en los potreros-

donde hay sombra y agua y donde so rednen las vacas• La alimentación-

en los corrales de engorde será costcable si hay una buena administra 

c:í.6n, y hasta cierto punto, de¡:ende tambi6n, de la capacidad product2 

ra de leche de las vacas. los becerroo se beneficiarán muy poco con -

una alimontaci6n en corrales si descienden de vacas con alta produc~-

ci6n deleche. 

J .. , 
·," 
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Los corrales de engorde son necesarios en aRes de se--

quía cuando los forrajes son escasos y por ello se reduce 1~ capaci--

dad de producir leche. 

La leche proveé la acntidad adecuada de proteínas re--

queridas por los becerros lactantes, por lo tanto la alirnontaci6n en 

corrales será suficiente si 6nicamente se suministran granos. El gra-

.no puede estar entero, quebrado olido gruesa. Para mejorar el sabor

se añade con frecuencia una pequeña cantidad de complemento protéico-

en Proporci6n de una parte del complemento proteinico por ceda seis 

a nueve partes de grano molido grueso ). Los becerros consumen unos -

227 kilogramos de alimentos si tienen un acceso libre a los corrales-

de engorde. Esto sucede desde que tienen 90 dias hasta al destete. 

Sin embargo las cantidades consumidas varian marcadamente de un hato

a otro. la alimentación en corrales resulta lucrativa : 

I) .-En hatos de pura raza en que los becerros, con ac~ 

bada· especial al destete, pueden tener un vales publiciterio. 

2) 0 -En hatos comerciales cuyos becerros serdn pr6~ima

mento vendidos al dostete o poco despu6s. 

3}.-En casos de sequia u otra emergencia. 

La alimentaci6n en corrales no dará ganacias si a los-

becerros se les debe alimentar durante el irivierno con raciones limi-

tadas antes de pacer durante m6s do una estación y ser vendidos. 

EL DESTETE DE·LOS BECERROS : 

Hay oue destetar a los becerros que han estado corrie!! 

do con sus madres en los pastizales llevándolos a un establo o caber-

tizo lejos de la vista da sus madres y del resto del ganada. Seria --

proférible que estuvieran suficientemente lejos paia no soi oídos por 



sus madres; pero Asto no es siempre posible en las granjas pequeRas 

hay quP- servir a los becerros henos de buena ca1.idad y pequeñas cantj 

d.ades de cereales durante éste periodo. Si con anterioridad no rccibi3,! 

ron a1imentaci6n en corrales, durante varios dias comerán muy poco. 

El modo más seguro y efectivo para que las vacas dejen 

de secretar leche es dejar de ordeñarlas, dado que el aumento do pro-

sión detiene la secresión. Tanto la madre como el becerro están en m_g 

jores condicionas si el .becerro retirado no se devuelve a su madre. 

" GANADO DE ENGORDE " 

DESCORNE Y CASTRACION 

En lcD hatos para la venta y en los de raza pura, se 

recomienda descofnar a los becerroo de razas que tienen cuernos. Lo 

más fácil es efectuar ésta operación antes de que los becerros cum---

plan tres semanas de edad~ cuando yemas blandas del Cuerno apenas ap~ 

recen. Se raspa la superficie con un ¿uchillo y se aplica con cuidado 



p6~ta o l~piz c~~stico ( barra de hidr6xi~c de potasio ). Este provo

ca la formación de una costra en la zona irritada. Al cabo de unos 

dfas la costra se encoje y cáe y el animal queda descornado. 

los becerros machos, para cumplir con los requisitos -

establecidos por el mercado norteamericano en cuanto a carne deben 

sor cnstradOs. Esta o~;eroci6n se 'debe llevar a cabo cuando no haya d.f. 

masindas moscas pero antes de que los becerros tengan tras o cuatro -

meses de edad. Algunos goncdoros castran o los becerros recién n~ci-

dos.La operación de Jos ovarios e:n las vaquiJ.las e:s raramente pr<1ctic_:;: 

da.'Rl contreric de le que se cre6, 6sta operaci6n en las vaquillas

hace que a umcnten de peso más lentamente y no téngan canales mejores. 

las vaquillas deberán ser castradas ~nicamcnte cuando esttn destina-

das al engorde y es imposible mantenerlas separadas de 1os tc:ros. 
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PRODUCTOS PECUARIOS 

los princi~nles productos pecuarios del Ejido de Talpa lo --

comprenden, el chicle con ol cual se elaboran infinidad de figurilla5-

en donde quedan estampados el iriqenio y al arte de los mexicanos de 

~sta regi6n. 

No 6nicamente los miembrbs de dste ejido desarrollan 6sta -

actividad sino que una gran parte de la poblaci6n se dedica a ello. 

Otro producto p~cuario es el rollo de guayaba que debido n--

la numerosa existencia de guayabos es posible elaborar dicho producto. 

El quezo so fabrica en pequeñas cantidades ya que la ganadería a pesar 

.. ~:--::-:-·-7:.0:" 
,· .. · 

l1· 

" CUNICULTURA " 

de ser considerablemente numerosa tiene el grave problema de la escasez 

de pastura principalmente durante los meses de abril, mayo y junio. 

Esta situaci6n que prevalece en un 90% del munici~io se ha -

ido rlisminuyenrlo con.la construcci6n de hornos forrajeros c~n les cua-



los se obtiene p~stura fresca durante los meses críticos dal aRo. 

Una de las actividades pecuarias qub se han venido desarro-

llando es la Cuniculturá contándose a la ~echa con ID pi6 de cria los 

cuales están distribuidos en rancherías pertenecientes al Ejido de Tal 

pa. 

Podemos afirmar que la industria pecuaria en el Ejido de Ta]: 

pa empieza a tener un gran desarrollo que dentro de 3 años a lo máximo 

será uno de los pilares de la economía familiar de los miembros de 

éste ejido. 

'·¡;· 



" CAPITULO XVIII CONCLUSIONES " 



El objeto de a~;mcntar la producción es aumcnter el bienestar-

. de tal manera que a la laroa no haya concflicto ·alguno entra los objet]: 

Vos de la producci6n y los objetivos del bi6nestar. El aumento en el --

biemestar rural estd representado normalmente en gran parte por un ma--

yor consumo de bienes materiales y servicios. ~or consiguiente hay ba-
\ 

ses para que se suscite un gran conflicto a corto plazo entre la mejora 

inmediata en el bienestar y. la inversi6n necesaria para aumentar la pr2 

. ducci6n, particularmente cuando el aumento ~n el bienestar que se deri-

~a del. consumo utiliza los mismos recursos que se requieren para la in-

versión. Sin embargo, el consumo que utiliza los rer.ursos de reducido -

costo de oportunidad en la inversión, y el u consumo " que es el resul-

tado de recibir una .satisfacci6n directa de las propias formas de inver 

si6n no suscitan un conflicto con el crGcimiento a largo plazo de le 

producción.· 

F:l aumento del bienestar rural que tiene su origen en el con-

sumo de manufacturas y servicios requiere normalmente que se distraigan 

de la formaci6n de capital divisas y medios de manufactura interna que-

son escasos. Dicho consumo debe estar justificado por la urgencia de --

una mejoría inmediata en el bienestar, por lo inadecuado de otros me---

dios. para aumentar el bienestar y por los efectos directos de la produ_s 

ci6n a trav~s de mayores incentivos. Con todo, al desarrollo econ6mico

•o verd facilitado en la medida en que se puedan encontrar m6todos·sus-

titutos para aumentar el bienest~r. 

El bienestar rural puede ser aumentado mediante el ~ayer con-

sumo de bienes producidos en gran medida a través de la mayor utiliza--

ci6n de recursos subutilizados, muchos ~ienes, tales como los productos 

alimenticios, mejores viviendas, muebles r6sticos, ropa y otros art!cu-

los de producción local pueden ser elaborados con tan solo un reducido

complemerito da insumas do costo de oportunidad elevado. 



L6gicamente los programas que ponen de relieve el uso de di-~ 

chos binnes de consu~o deben formar parte de los planes para e). desarr2 

llo rural. Como .es de ~uponer, dichos esfuerzos rosultarán in6tiles si

no están d~ acuerdo con los deseos de la propia gente. 

El Ejido do T;;:lpa al igual que el prop:bo ~'unicipio y n:unicipios 

de mascota, 1\tenguíllo, ffiixtl~n, Guachinango, San Sebastián del Oeste,

etc., tienen un gran potencial agrícola, pecuario y foreatal qua na se

explota en forma adecuada debido a la limitante nómero uno del progreso 

y desarroll6 d~ fista zona, que es la carencia de una via de comunica--

ción transitable duranto todo el año. 

Cuando el Gobierno Federal invierta en la construcci6n de la -

carretera que comunique a 6st~ parte del.Estad6 de Jalisco, puede afir

mar que se incorporarA una zona de gran producci6n agrlcola que servirá 

para satisfacer las necesidades principalmente alimenticias de los gra~ 

des centros do consumo. 



" CAPITULO XIX: RESUffiEN " 



El Ejido de Talpa: ubicacio en los alrededores de la cabecera municipal

utiliza el IÍ07~ de _su superficie a la agricultura,, siendo el maiz el cu_l 

tivo que siempre ha predominado. El uso de fertilizantes, ins~cticidas, 

funqicídas. maquinaria aarícola, créditos de avío, etc., han logrado 

que la producci6n promedio municipal se esté incrementando cada ciclo -

agr feo la. 

los fertilizantes m~s utilizados s6n el sulfato de amonio y -

el superfosfato triple. En el aspecto de plagas del suelo y del follajo 

que atacan al cultivo del ma1z las más comunes spn la gallina ciega, g~ 

sano de alambre, diabr6tica, gusano cogollero, gusano falso medidor~gu

sano soldadot etc&, que si ~o s6n controlados oportuhamonte la croduc--

ci6n baja en forma considerable. 

El ID~~ de la superficie utilizada para la cr!a y alimentac.ión 

del ganado vacuno principalmente se ve incrementada con los cultivos de 

invierno como el garbanzo forraje humedad y la avena de riego. 

El restante-50% compuesto do ireas forestales se vá mermando-: 

r~pidamcnte por los desmontes realizados con el objato du sembrsr a pe-

sar de ser suelos forestales' y no agrícalas.A grandes rasgos éstos san-

los tres puntos principales a considerar en 6ata investignci6n reelize-

da en el Ejido de Talpa. 
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AIRE DEL SUELO: aire de composici6n parecida al de la atm6sfera aunque 

con múcho mayor contenido de anhidrido carb6nicoo 

ANTRACNOSIS: enfermedad causada por el hongo Glomerolla lindemuthiana--

que además del frijol ataca a otras especies del gé~ero 

phaseolus. 

ARENISCA; granos de arena principalmente de cuarzo ligados par agentes-

comentados. 

BASALTO: del latin basaltes que se deriva de la voz et!opo basal:hierro. 

Es el nombre oue Plinio aplic6 a las rocas de color oscuro.Los. 

basaltos son rocas de color negro muy duras y pesadas micro---

cristalinas. En su composici6n entra magnetita, plagioclasa, -

augita y olivino. 

BACTERIA: nombre general dado a los microbios unicelulares. 

CONGLOMERADOS: son formados de guijarros arredondeados cementados con -

un material de grano más fino. los conglomerados se in--

temperizan formando suelos gravosos. 

COSECHA DE FORRAJE VERDE: plantas cosechadas en verde y que se distrib~ 

yen al ganado. 

CUENCA: todos los terrenos regados por un rfo y sus tributarios. 

ECOLOGIA: estudio de la relación entre organismos y su medio ambiente,-

la influencia del uno sobre Al otro~ 

ESCARDADURA: el proceso d~ eliminar las plantas adventicias. 

ESTRUCTURA: es la forma en que se unen las distintas particulas minera--

les constituyendo los agregados y a la disposici6n de 'stos 

agregados entre sf. 

FERTILIDAD DEL SUELO: calidad de un terreno p6r la cual suministra a de 

terminad~s clases de ~lantas, y en sus debidas 

proporciones la cantidad de elementos nutritivos-



que nece~itan para su de~arrcllo, en condiciones-

favorables de luz, humedad y temperatura. 

FnRRnJF: forraje segnrlo como el heno u ntro verde, cereal o alimento 

clahornrlo para el ~nnado. 

FRAGmENTOS DE MINEnALES SIN ALTEnRR: arenas y limos. 

FUNGJCIDl\: 5llbstancia capáz de dcntrtlir hongos~ 

GftORO: nombre antiguo que daban los canteros florentinos a '5ta roca. -

Es de color verde oscuro formada por plagioclasa y augita que os 

un mineral fcrromagnesiano. 

GNEIS1 es una. roca metam6rfici estratificada derivada de rocas igneas-- .,. 

ácidas. Esta roca tiene estratos blancos y negros enteros cante-· 

Mirindo abundante cantidad de feldespato. 

GRANITO: del latín gianum: grano. Roca cristalina plut6nica compuesta -

de cuarzo, feldespatos alcalinos, biotita, muscovita y piroxe

nas. 

HORIZONTE A: es el suelo propiamente dicho, es la parte más superficial 

del suelo y la más abundante en raices 1 microorganismos y 

otros seres vivos. 

HdRIZONTE 8: es el subsuelo, 

HORIZONTE C: roca madte o material original más o menos alterado. 

HUf1iiFICACION: los residuos orgánicos son transformados en nuevos "comp l.§ 

jos orgánicos más estables y cuya mineralización se lleva 

a cabo lentamente, es decir su conversión en humus. 

INSECTICIDA: sustancia empleada para matar insectos. Del latín insectum 

insticto y caeoere mat~r. 

MALEZA: cualquier planta herbácea que no pertenece a las hierbas ni a -

familias análogas. 

.·,. 

mATERIA ORGANICA: materia formada por los residuos vegetales y animales ·~ 

más o menos descompuestos por los microorganismos, 



ME~ETA: región elevada, llana o de terreno.ondulante que se alza a 300-

o m~s metros sobre el nivel del mar. Una elevaci6n llana o casi 

llana que se eleva sobre las tierras adyacentes. 

ffiiCROORGANISMOS: bacterias, levaduras, algas, hongos y otros rnin6sculo~ 

seres vivos que pueblan el suelo, el aire y el agua. 

miNERnLES: son substancias inorgánicas que tienen propiedades ffsicas,

. y qu!rnicas definidas. 

miNEflALJZACION: los residuos orgánicos se descom¡:;onen por completo d'ri 

darnontc y se convierten en compuestos minerales tales -

corno anhídrido carb6nico co2 ), agua, amoniaco, fosf~ 

tos, sulfatas etc. 

PASTOREO CONTINUO: pastoreo que dura toda una estaci6n o ano. 
PASTOREO DIFERIDO: impedir el apacentamiento de animales en un terreno

hasta que la vegetaci6n haya crecido o hasta que la 

semilla haya alcanzado su completo desarrollo. 

PERFIL DEL SUELO: sección transversal del suelo que comprende todos lo~ 

horizontes del mismo y que se extiende hasta el mate

rial subyacente o material madre. 

rDRFIRITA: del Griego 06rfira:p6rpura. Ei un~ riolita con cristales de

feldespato. 

FOROSIDI\D DEL TERHENO: proporci6n del terreno que está calado de poros

y c~vidades. Se indica el porcentaje del espacio 

total del suelo que consta de orificios entre 

las part!culas t6lidas do m~terial. 

RACION EQUILIBRADA: raci6n que contiene los distintos elementos de nu-

trici6n a saber: protr.inas, curbohidratos y gr~sas, 

en talos prororciones y cantidades que alimentarán

adecuadamrnnte a un animal durante 24 horas. 



SUBSUELO: la capa de tierra que está bajo la superficie del terreno, Gn 

términos generales la parte del suelo que está fuera del al-

cance del arado. 

SUELO ACIDD: suelo en el cual la concentración de iones 'de hidrógeno dG 

su soluci6n es mayor que aquella de los iones de hidróxido. 

Suelo qua revela una reacci6n ácida al someterlo a la pruE 

ba del papel de tornasol u otro indicador. 

SUELO ALCALINO~ suelo cargado con suficiente cantidad de sales alcali--

nas goncralmonte carbonato de sodio, para p~oducir una 

reacci6n alcalina al someterlo a la prueba del papel de 

tornasol u otro indicador. 

SUELO rRnNCOi mezcla do a~ena, limo y arcilla que imparten al terreno - , 

sus propiedades en iguales proporciones. 

SUELO SRLINO:sualo qua contiene un exceso de sales solubles, c~si siem~ ~ 

pra corea de 0.2% y que no oo muy alcalino, 

. ~ -. 

.. _;':' 
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