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RE~Ul'-íEN 

Désicc:<mente los suelos que actualmente se dedican a la agri

cultur·a y que en un tiempo ·fueron con vocación forestal den

·t;~o del municipio de Cd. Guzmán, Jalisco, en la actualidad se 

han dedicado a la siembra del monocLtltivo por tradición como 

lo es el mafz IZea maizl, sin deJar de considerar otros cul 

tivos aunq~H? en menor importancia puesto que las superficies 

destinadas 21 estos no son ni se manejan en las mismas propor-

cienes que el primero. 

Considerando r:>l potencial productivo de la región y de la 

disponibilidad de recursos naturales, mismos que permiten el 

desarrollo do; una gran diversidad de cultivos como lo son el 

malz, caña, tomate, jitomate y otras hortalizas asi como 

sorgo, garbanzo, avena, alfalfa entre otros. 

El simple hecho de mencionar los cLtltivos que prosperan en la 

zona y los. rendimientos obtenidos año c:on año, manifiestan un 

amplio par.cr·ama de la benevolencia y r-iqueza de los suelos de 

la región asi como de sus propiedades nutricionales y conte

nidos en mate;iales de origen volcánico arrojados y deposita

dos en el Valle de Cd. Guzmán por el Celoso del Sur: como lo 

es el Volcán de Fuego de Colima. 
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1.- I N T RO D U C C I O N 

La región Agr:!c:ola de Cd. Guzmán y su zona de influencia está 

considerada como una de las zonas de mayor potencial p;-oduc

tivo dentro del pais, por lo que en los últimos años la pro

ducción se ha visto disminuida. debido a una serie de proble

mas entre los q1-1e destaca y juega un papel muy importante la 

erosión de los suelos. 

El ~\so eficiente de los rec¡_1rsos naturales de la reqión desde 

el punto de vista de la conservación. requiere de una planea-· 

ción adecuada para la selección del uso de los suelos v para 

la designación de recursos que ello demanda asi como de la 

realización de estudios para la implantación de medidas pro

tectoras. 
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2.- A N T E C E O E N T E S 

Gran parte del área esté cubierta por bosquas naturales mesó

filos caducifolios de montañ.;; con especies como; OYAMEL.EN

CINO,PINO dentro de los bosques e>:ist¡;n pequeñas áreas de 

bosques bajos caducifolios y o·tras con vegetación sect..mdaria, 

consistente de matorrales inermes. asi como pastizales natu

rales e inducidos. 

Una gran parte del área se utiliza para la agricultura de 

temporal estacional v algunas de estas son dedicadas al esta

blecimiento fomento y en:plotación de huertos frutales como lo 

es el Durazno, Membrillo, Tejocote, Pera y Granada. 

De acuerdo a la clasificación de FAO y de la capacidad de 1.1so 

del suelo el área esta limitada para el uso aqricola princi-

P,al mente por el factor topogra·Fi'co, presentando pendientes 

que van del 3 al 8 'l.. Otro factor 1 imitan te es 1 a erosión ac-" 

tual, que se presenta principalmente en áreas con pendientes 

de más del 5 'l.. 

1.2.- O B J E T I V O S 

Generales~Estos son presentar un análisis por sector produc-

tivo de cuales son las causas. factore·s y elementos que 

influyen de manera determinante y contribuyen a incrementar 

los daños -y· pérdidas de suelo en las diferentes esferas pro

ductivas de la cuenca hidrológica de la Laguna de Zapotlán 

<Valle de Cd. Guzmán>. 



8 

2. - REVISION BIBLIDGRAFICA 

2. 1. -- DEF I NI C ION Y ANTECEDENTES. 

El presente trabajo esta encaminado a plantear ó proponer di

versas alternativas de solución mediante la adopción de prác·

ticas o técnicas conservacionistas en los diferentes sectores 

productivos ya sea agricola, pecuario o forestal y silvicola. 

Por- 1 o que este se define como un pr-oyecto de car-ácter 

conser-vacionista y ecologi"co puesto que en la medida que se 

adopten técnicas ó practicas de manejo integral en conser-va

ción del suelo y agua se podran obtener resultados positivos 

y de alto impacto en la región. 

Se tienen antecedentes sobre trabajos desarrollados sobre los 

inminentes riesgos y el potencial de er-osión de la Cuenca Oc

cidental de la LagLma de Zapotlán. Dr.Eienjamin Figueroa San

doval <1979). Asi mismo se llevaron acabo trabajos en el muni

cipio de Tu>:pan, Jalisco, sobre la labranza de conser-vación , 

labranza minima, labr-anza reducida y labr-anza cer-o(1982-1983) 

Dr-~ Benjamin Figuer·oa Sandoval. 

Básicamente el 85% de las prácticas aqui r-ecomendadas se 

concentran en aquellas ár-eas que por sus condiciones o carac

terísticas agricolas presentan un alto grado de erosión o 

t·iesgo a este proceso sin dejar de considerar· por ello a los 

otros dos sectores productivos como lo son el ganadero y e 

forestal s'ilvicola. 
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2.2.- CONOCIMIENTOS SOBF<E LA LABRANZA DE CONSERVACION 

2.2.1.- M A N T I L LO V E G !:: T A L 

En los sistemas de labranza de conser-vación, los residuos ve-

getales de ciclos anteriores no se incorporan completamen1:e 

al suelo con los implementos agrfcola.s, sino que se dejan en 

la superficie como mantillo de protección. Hay diferencias 

notables en la cantidad, calidad y forma del mantillo en sis

temas de labranza de conservación en distintas regiones del 

mundo(PHILLIPS ANO PHILLIPS 1984 citado por Bolaños 1989>. 

Sobre los efectos del mantillo protector Jorge Bolaños (1989} 

citando a CANELL, (1983) y a LAL, (1984 b) nos dice que la 

presencia de un mantillo vegetal altera muchas relaciones 

edáficas: a> Reduce la insolación, la que hace disminuir la 

temperatura y por tanto la evaporación superficial; b} Aumen

ta la materia orgánica, nutrientes y la actividad biológica 

cerca de la superficie; Aísla la superficie del suelo de la 

atmósfera; d) Reduce la tasa de escurrimiento y erosión por 

agua y viento; el Puede interferir con la emergencia de las 

plantulas y f} Previene la formación de costras protejiendo 

la superficie del suelo del impacto de la lluvia. Debido a la 

presencia de mantillo los sistemas de labranza de conserva

ción son más eficientes en la captación del agua y el control 

de la erosión. 

Por su parte PHILLIPS Y YOUNG <1979> afirma también que el 

pasto muerto o la coberb..1ra de residuos vegetales, ;-educirá 

las perdidas de agua por la evaporación y el escurrimiento. 
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2.2.2.- TEMPERATURA 

Los residuos vegetales afectan fuertemente el régimen térmico 

de los suelos. El mecanismo principal es la reducción ele la 

energi'a incidente de la superficie del suelo(HILLEL 1982 RO

SENBERG ET AL 1983, VAN DOREN AND ALLARAS 1978, VDORHES ET AL 

1981, citado por Bol años, 1989>. La temperatL.tra del suelo de

pende del balance energético en la superficie del flujo de 

calor y de la cantidad de agua del suelo(ROSENBERG ET AL 1983 

citado por Bolaños 1989). 

En los trópicos la tem¡:H:'ratura del suE?lo generalmente no li

mita la productividad agri'cola<SANCHEZ 1976 citado por Bola

ños, 1989). 

Sin embargo,en los suelos arenosos trópicales y en las regio

nes calientes del trópico las temperaturas pueden limitar la 

producción especialmente cuando la temperatura s1.1perficial 

e>:cede los 50 oC (LAL 1976 citado po¡- bolaños, 1989}. Tempe

raturas altas en la superficie ele los suelos van acompañadas 

de altas tasas de evaporación. 

La germinación y el establecimiento de muchos cultivos se ve 

afectado por estas temperatur·as. El uso de residuos vegetales 

o mantillo asociados con labranza de conservación redl.lCe 

considerablemente la. tempe¡-atLtra superficial de los suelos, 

manteniendo las plántula!!. en un estado más adecuado para su 

desarrollo. 
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2.2.3.- E V A P O R A C I O N 

En ausencia de vegetación,c:t.tando la :.up.,rfic:ie dE?l ,;.uelo se 

encuentra expuesta a la infiltre.ción, la evaporación del agua 

ocurre direc:tamt;;nte del suelo. Este p;~o¡:eso de evaporación 

superficial puede consumir cantidades considerables de agua 

sobre todo a principios del ciclo. En regiones áridas y se-· 

mi-áridas, la reducción en la evaporación directa del suelo 

es uno de los métodos más eficaces para mejora;-- la e·ficiencia 

del uso del agt.Jia para el cultivo. En regioneó". con tempe;atura 

muy alta y de lluvias frecuentes pero de poca intensidad y 

con cobertura v~:getal insuficiente las pérdidas por evapora-· 

ción plteden ser considerables desperdiciando agua qlte hl\biera 

podido ser utilizada por el cultivo. 

P<ara la mayor:la ele los cultivos anuales el suelo normalmente 

queda al descubierto por bastante tiempo, tanto durante las 

operaciones de labranza cornD duF'ante las primeras etapas de 

desarrollo. En muchos casos la evaporación superficial exc¡;-· 

siva puede hacer peligrar la germinación y establecimiento de 

muchos CL\ltivos al prodLtcir condiciones de ;sequi'a\HlLLEL 1982 

citado por Bolaños 1989). 
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2. 2. 4-. - NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

El maiz es un usuario eficiente del agua, en cuanto a la pro

ducción total de materia seca y entre los cereales es póten-

cialmemte el cultivo de grano de mayor rendimiento. Para ob·

tener una pr-oducción m;h:ima, un cultivo de grano con periodo 

medio de madur-ez e>:íge entre 500 y 800 m.m. de agua depen-

diendo del clima(DOOREMBOS y KASSAM, 1979> pero también es 

uno de los cultivos más sensibles a la escases de agua, má\s 

que nada en su periodo de floración. Por otra part.e l.:a la

branza de conservación parece particularmente eficaz en au

mentar la capacidad, disponibilidad y eficacia del uso de 

agua por los cultivos. La cobertura del suelo por un mantillo 

vegetal incrementa la infiltración, reduce el escurrimiento, 

disminuye la evaporación directa y contribuye a aumentar la 

disponibilidad de agua. Los cambios en la estructura del sue

lo también tienden a favorecer la infiltración y el almacena

miento de agL1a por la fo;mación de una mejor agr·egación y po-· 

rosidad por la eliminación de cost.-as superficiales y capas 

duras en el subsuelo mi:s que nada después de varios ciclos 

de cultivo. 

2.2.5 .. - N F I L T R A C I O N 

La infiltración del suelo depende de varios factores: a> Del 

tiempo tranacurridc después de la lluvia o riego; bl Del 

contenido inicial de agua; e} De la conductividad hidráulica; 

d} De las condiciones superficiales del suelo y e) De la pre-
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sem:ia o ausencia de zonas compactadas, <HILLEL 1982 citado 

por Bolaños 1989). La infiltración y captación de agua es ge

neralmente mayor en suelos bajo labranza de conservación por 

varias razones: al Por la mejor mac:roporosidad debido a la 

estructuración del suelo fauna y rafees lo que mejora la 

conductividad hidráulica, después de varios ciclos de culti

vo, b) Por el menor manejo de enc:ostramiento superficial; e) 

Por la presencia de L!n mantillo vegetal que almacena una gran 

cantidad de agua que se percola lentamente; d) Por la reduc·

ci6n del escurrimiento. 

Mayores tasas de infiltración en combinación con una mayor 

porosidad especialmente de macroporos, aumentan el volumen de 

agua que capta y almacena el suelo. La reducción de zonas 

compactadas en el subsuelo también ayuda a aumentar el volu

men del sueloCLAL 1976, LAL AND GREENLAND, 1979). 

2.2.6.- E R O S I O N 

Para este aspecto se menciona que un suelo desnudo es más 

susceptible a al erosión hidrica, ya que la lluvia con el im

pacto directa de las gotas sobre la superficie del terrena 

dispersa a los agregados provocando además desplazamientos de 

las partfculas, aunado a esta sucesión de material fino, lo 

que facilita su arrastre por las aguas de escurrimiento. 

En esto el mantillo protector reduce el efecto de las gotas 

de lluvia sobre el suelo al disminuir la fuerza con que caen 
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disminuyendo los daRos erosivos al suelo. Siendo inversamente 

proporcionales a mayor cantidad tanto de mantillo vegetal co

mo de terrent'l cLtbi erto son menores 1 os i mpac:tos sobre el 

suelo. Por otra par·te Bennet(l965) dice que "El fenómeno ero

sivo no sólo remueve el alimento de las plantas sino que se 

lleva a la vez el cuerpo entero del suelo, es decir: los ele

mentos nutricionales, el hLtrnLts, los organismos micr-oscópicos 

benéficos y todos los det~s seres y partes constituyentes que 

forman todo el suelo". Los residuos vegetales o mantillo y' su 

efecto en la protección del suelo contra la erosión eólica e 

hídrica es la base o sustentación de la labranza de conser

vación. El uso de residuos vegetales como mantillo ha sido 

efectivo contra 1 a erosión aún en su el os de alta pendi en-

te<LAL 1984 b, MENSAH AND DBEND, 

ños, 1989. 

1978 citado por Bola-
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3.- M A T E R I A L y M E T O S 

El método desarrollado es mediante la indagación de in·forma

ción y revisión bibliográfica sobre todo de aquellos elemen-

tos y agentes ~ausales que intervienen en el fenómeno erosivo 

dentro de i a región de 1 a Cuem:a Hidrológica dE' 1 a Laguna de 

Z.l'<potlán. 

Establecienoo una descripción detallada de los suelos e>:is

tentes por tipo de vocación considerandose para ello suelos 

tanto agri' col as, pecwilri o a si como también forestal es si 1 vi

colas. 

3.1. -- DIAGNOSTICO Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

3.1.1.- SELECC!DN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En virtud de existir un inminente riesgo a la erosión dentro 

del municipio de Cd. Guzmán, Jalisco, básicamente en aquellas 

áreas dedicadas a la agr-icultura de temporal y que general

mente están limitadas por el factor topografico y disponibi

lidad de agua o del temporal que se presente asi como de la 

intensidad y frecuencia. Esto hace necesario realizar un es 

tudio detallado de la zona que permita el establecimiento de 

técnicas e prácticas de conservación,tanto del suelo como del 

agua. Sin deja;-· de conside?rar las áreas dedicadas a las acti

vidades ganadera y forestal silvi'cola. 
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3.1. 2.- DELIM!TACION DE LA CUENCA HIDROLOGICA E HIDROGRAFICA 

El área de estudio comprende la porción Occidental de la La

guna de Zapotlán misma que esta comprendida por 30 sub·--cuen

cas,en·tre las cuales se destacan los arroyos:Salto de Cristo, 

Piedra Ancha, La Tijera, Las Carboneras, Delgado, La Llave, 

Agua Buena y Cuevitas. 

(ver plano de cuenca y sub·-cuenca). 

3.1.3.- LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El municipio de Cd. Guzmán, Jalisco, cabecera de una grande y 

e>:tansa zona conocida como "Valle de Zapotlán" se localiza a 

su vez en la Región Sur del Estado de Jalisco y cuenta con 

una e>:tensión territorial Geográfica de 27,345 l:m. cuadrados 

y una población de 74,068 habitantes. Se encuentra enclavado 

al Suroeste de la capital del estado de Jalisco y se e>:tiende 

dentro de la porción denominada como Sur de Jalisco limitando 

con los estados de Colima y Michoacán. 

Tiene una latitud Norte de 19~ 4·2' y longitud W de 103o 29', 

tiene t.tna Altur-a sob-re el nivel del mar- de 1675 mts. al Nor-te 

limita con el municipio de Gómez Farias y Sayula, al Sur con 

los municipios de Tuxpan y Zapotiltic, al Este con el munici-

pio de Tamazula de Gor-diano y al Oeste con el municipio de 

Venustiano Car·ranza. 

(ver cuadr-os colindantes municipales} 
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3.1.4.- C L I MATO LO G I A 

Su temperaturé< máxima e>:trema es de 37oC y temperatura minima 

e>:trema de 2oC con una temperatura media anual de 18oC. La 

mayor parte del territorio de este municipio esta ocupado por 

áreas con régimen pluvion,étrico anual de 700 mm; como minimo 

y 1187 mm. como el má:·:imo. De acuerdo a la clasificación de 

C.!!J. THORTHWAL TE el c:lima de Cd. Guzmán es semi-seco con 

invier·no y primavera secos, semi-cálido con estación invernal 

definida. Los valores extremos máximos se presentan durante 

los meses de mayo y junio y los mínimos en diciembre y enero. 

(ver cuadro de climas) 

3.1.5.- DESCRIF'CION DE SUELOS 

3.1.5.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

La Geologia regional se encuentra en extremo alterada por mo

vimientos tectónicos que crearon una orogenia caracteristica 

en los estados de Colima y Michoac:án, el basamento original 

esta constitui'c:!o por piedra caliza y riolitas. 

SegLln la clasificación agronómica y de la capacidad de uso 

del suelo, el érea esté limitada para el uso agrfcola princi

palmente por- el factor topográfico presentando pendientes que 

van del 3 al 8 X. Otro factor 1 imitan te es 1 a er·osión 'actLtal 

qLte se presenta principalmente en áreas con pendientes de más 

del 5 f. . 
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3. 1. 5. 2.- SUELOS DOMINANTES EN LA REG ION 

Los suelos dominantes en la zor-.a son: FLUVISOL EUTRICO, 

CAMBISOL EUTRICO, FEOZEM HAPLICO, para las partes ó ~n"as 

bajas. 

Los suelos de las zonas medias son: REGOSOL Y CAMBISOL EUTRI-·· 

CO DE TEXTURA GRUESA. 

Los suelos de las zonas altas son: ANDOSOLES HAPLICOS. 

La1s dos primeras zonas presentan en sus suelos cie;-ta si mi 1 i

tud de aCL!erdo a sus caracteristicas y componentes. Un aspec

to que reviste gran importancia desde el punto de vista agro··· 

nómico es el conocimiento pleno de las caracteristicas,cc,m-· 

ponentes te}:tura estructura y propiedades de los suelos ya 

ejue ello pe-rmite establecer ciertos criterios respecto al 

inminente riesgo de la pérdida de suelo de las zonas o áreas 

dedicadas a la agricultura y de cuales sen las accionas a 

desarrollar y lograr controlar este fenómeno tan dañino como 

ltJ son la e¡-osión eólica e hidrica mediante la adopción o 

aplicación de técnicas y prácticas de conservación del suelo 

asi como del agua. 

Z O N A S B A J A S 

SUELOS FLUVISOL EUTRICO (Hhl 
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Estos suelos son caracterfsticos de llanuras sometidas en un 

tiempo pasada c.1 inundaciones de origen aluvial con una farti-· 

lidad variable. Son Euelos que van de fértiles¿\ n:uy férti·

les. 

caracteristicas agricclas: 

Los suelos fluvisol eutrico pueden tener problemas de dr·enaje 

e inundaciones periodicas. En caso contra~io se les puede dar 

t..tso muy variado, según el clima y la disponibilidad de riego. 

Estos suelos permiten el establecimiento de cultivos de hor

talizas y cereales. 

SUELOS C?•MB I SOL EUTR I CO (Be) 

.Oe estos suelos su pr·incipal caracterfstica es el cambio de 

jado. Su estructura y consistencia son el resultado de la me

teorización in-situ. 

características agricolas: 

Estos suelos poseen una buenQ\ fertilidad aunque generalmente 

no son propios para l~:i agr-icultura ii1t..ensiva ya que son de 

espesor m:?dio, pedregosos y generalmente de topografia C<cc:i

dentada con vocación silvicola y de pastizales. 
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SUELOS FEOSEM HAPLICO(Hhl 

El color- obscur-o de estos suelos es un indicador de su alto 

contenido de materia orgánica. Poseen un horizonte A Mól.i-

r.:o,suelos con una secuencia nor-mal 

con una fertilidad de buena a alta. 

características agricolas: 

y sencilla de horizontes 

Estos suelos poseen una gran característica ya que no cuentan 

con limitante alguna que se consider-e de importancia. Bajo 

riego no tienen m~s limitante que la adaptación de los culti

vos a las condiciones climatológicas. 

Z O N A S M E 0 I A S 

SUELOS REGOSOL EUTRICO(Re) 

Estos suelos no presentan desarrollo o son debilmente desa

rrollados son suelos minerales brutos de aporte eólico o vol

cánico. Suelos sin horizonte de diagnostico en los primer-os 

50 cms. Cuando la te>:tura es gruesa carecen de las peli'culas 

de ar-cilla aluviada caracter-i'sticas de los suelos con hori

zontes cambicos u oxicos sin material albico. 

caracter-ísticas agricolas: 

La sub-unidad gélica es inaprovechable la districa requiere 

de fmrtilizaciones altas y frecuentes. Los calcarios y eutri-
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r.:os !Se les utiliza para cultivos como lo son la étl·falfa, 

chile, frijol, tomate y jitomate. 

SUELOS CAt1BISOL EUTRIC0(8el 

Su caracteristica principal es el cambio de coloración en di-· 

ferentes estados como lo son en seco, hümedc y mojado. La es-· 

tructura y consistencia es el resultado de la meteorización 

in-si tu.. 

características agricolas: 

Estos suelos poseen una buena fertilidad aunque no son pro

pios para la dgricultura intensiva ya que son de espesor me

dio, pedregosos y generalmente de topografia accidemtada con 

vocación silvicola y pastizales. 

ZONAS ALTAS 

SUELOS ANDOSOL HAPLICO<Ahl 

Son suelos ricos en materiales vitreos o de origen volcánico 

y que comunmente presentan un hori z ante super··f i e i al obscuro. 

Estc;s SLtelos son derivados de material vi tri ca. 

características ag~icolas: 

Estos suelos son ácidos con topOgrafia accid~ntada, fijan los 

·fosfatos y pLteden ser faci lm~nte erosionables por lo que no 



son apropiados para la agricultura. Soportan bosques de pino, 

encina y pastizales ocasionalmente se les utiliza para maíz, 

trigo, cebada y avena. 

3.1.5.2.1.- TEXTURA, ESTRUCTURA, CONTENIDO DE MATERIA ORGA-

NICA, pH, ACIDEZ, ALCALINIDAD Y NEUTRO 

ZONAS BAJAS 

SUELOS FLUVISOL EUTRICO<Hh} 

PERFIL REPRESENTATIVO: 

UBICAC!ON FISIOGRAFICA: Subprovincia; Sierra de las Costas de 

Jalisco y Colima. 

SISTEMA DE TDPOFORMAS: Sierra de laderas tendidas. 

TEXTURA: Areno-limosa, Limo-arenosa y Arenosa. 

ESTRUCTURA: Bloques angulares de tamaño fino y desarrollo 

débil. 

CONT. MAL DRG. 0.3 A p 0.4 e 11 0.1 e 12 

pH 5.0 7.0 7.0 

% ARCILLA 8.0 6.0 4.0 

~~ LI!'10 46.0 48.0 24.0 

'l. ARENA 46.0 46.0 72.0 
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Horizonte A P: Profundidad da O a 22 cms. Color gris obscuro 

rojizo en húmedo .. c,:)n sE<parac:ión de contraste abr-upto y forme1 

irregular. Reacción nula al ácido clorhidricoiHCL} diluido. 

Textura areno-limosa. Consiatencia muy friable en hdmedo. Ad-

hesividad nula. plasticidad ligera. Estructura de for-

ma;bloques angulares, tamaño fino y desarrollo débil. Raices 

muy finas escasas. Drenaje inter·no muy drenado. Denominación 

del horizonte Ocrico. 

Horizonte C 11: Profundidad de 22 a 68 cms., Color gr·is roji

zo en hdmedc., Separaci.ór; de contraste abrupto y forma. plana, 

Reacción nula al écido clorhidrico(HCL> diluido, Textura li

mo-arenosa, Consistencia muy friable en hdmedo, Adhesividad 

nula, Plasticidad nula. Estructura de forma: bloques angula-

res, tamaño m~?di o y desarr .. oll o débi 1. 

drenado. 

Drenaje interno muy 

Horizonte C 12: Profundidad de 68 a 125 cms. Color gris obs-

curo rojizo en húmedo .. Reacción nula al ácido clorhidri-

coiHCLl diluido. Textura arenosa. Consistencia suelta en hu-

medo. Adhesividad nula. Estructura de forma granular, tamaao 

:nuy fino y desarrollo débi 1. Drenaje i nt.erno muy drenado. 

Estos suelos pueden presentar problemas de dJ·enajr.? o inunda

ciones periodicas. En caso contrario se les puede dar Liso mu·¡ 

variado segLhi el clima y la disponibilidad de agua para rie

go. Estos st-u:los permiten el establecimiento de cultivos de 

t1órtalizas y cereales. 
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SUELOS CAl'1B I SOL EUTF< I CO (Be) 

PERFIL REPRESENTATIVO: 

UBICACION GEOGRAFICA: SLtbprovi nci a; Si erra de las Costas de Ja-

li seo y Colima. 

SISTEMA DE TOPOFORMAS: Sierra de laderas tendidas. 

TEXTURA: Migajonareno-arcillosa,Migajon-arenasa. 

CONT.MAT.ORG. 2. 9 A 0.3 B 11 0.1 B i2 

pH 5.7 5.7 5.8 

l. ARCILLA 22.0 20.0 16.0 

/,; LIMO 26.0 28.0 34.0 

l. ARENA 52 .. 0 52.0 50.0 

Horizonte A: Profundidad O a 8 cms. Color pardo rojizo en ht:t-

medo. Reacción nula al ácido clorhfdricoCHCLl diluido. Textu-

ra ar·eno-arcillosa. Denominación del horizonte Oc:rico. 

Horizonte B 11: Profundidad de 8 a 47 cms. Color par·do clal~o 

en húmedo .. Reacción nLtl e; -.1 

"'" ácido clorhidrico(HCL) diluido. 

Te:-:tura limosa. Denominación del horizonte Cámbico. 
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Horizonte B 12: Profundidad de 47 a 100 cms. Color pardo cla

ro en hümedo. Reacción nula al t'ciclo clorhidricoCHCLj dilui-

do. Textura limosa denominación del horizonte c•mbico. 

SUELOS FEOSEM HAPLICOCHh) 

PERFIL REPRESENTATIVO: 

UBICACION GEOGRAFICA:Subprovincia;Sierra de las Costas de Ja-

lisco y Colima .. 

SISTEMI~ DE TOPOFORMAS:Valle de laderas escarpadas. 

TEXTURA: Limosa. 

CONT.MAT.ORG. 2.1 A 11 1.9 B 

pH 6.6 6.6 

~~ ARCILLA 30.0 30.0 

¡: LIMO 50.0 46.0 

l. AF!Ei'JA 20.0 24.0 

2 

Hol~izonte A 11:Profundidad O a 45 c:ms. Color g¡~is obscuro ro

Jizo en húmedo. Reacción nula al ácido clorhfdricoCHCL) di

luido. Te>:tura limosa. Estrw:tura de forma;bloqLies suba!lgula-· 

r-es, tamaño medio y desarrollo fuerte. Drenaje interno mode

rado. Denominación del horizonte M611co. 
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Horizonte B 12:F'rofundidad 45 a 100 cms. Color gris obscuro 

rojizo en húmedo. Reacción nula al ~cido clorhidrico(HCLI 

diluido. Textura limosa. Estructura de forma;bloques subangu

lares, tama¡o fino y desarrollo fuerte. Drenaje interno:moda

radamente drenado. 

ZONAS MEDIAS 

SUELOS REGOSOL EUTRICO(Rel. 

PERFIL REPRESENTATIVO: 

UBICAC!ON FISIOGRAFICA:Subprcvincia:Sierra de las Costas de 

Jalisco y Colima. 

SISTEMA DE TDPDFDRMAS:Lomerio suave en arenisca;Conglomerado. 

TEXTURA:Migajon-arenosa. 

CONT.MAT.ORG. 1.6 A e 

pH 7.3 

~<. ARCILLA 8.0 

~~ LII'10 22.0 

¡: AF:ENA 70 .. 0 
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Hor-izonte r~ :Pr-ofundidad (l a 19 cms. Color- obsct.lro en húmf?do. 

Separación de r:ontr¿,ste claro y forma plana. Consistencia 

blanda en seco. Consistencia muy fr-iable en hl\medo. Adhesivi

dad nula. Plasticidad nula. Esqueleto gr-ava de tamaRo fino y 

medio, for-ma sLtbangLtl ar- y cantidad escasa,. alter-a-

ción;alter-ada y naturaleza; granito. Estructura de for-ma: 

bloques angulares, tamaRo medio y desarrollo fuerte. Rafees 

muy finas muy escasas. Rafees medias muy escasas y rafees 

gruesas muy escasas. Denominación del horizonte Ocrico. 

Hor-izonte C:Profundidad 15 a 80 cms. Separación de contraste 

gr-adual y de for-ma plana. Reacción nula al ácido clorhldri-

co<HCLI diluido. Consistencia suelta en seco. Consistencia 

suelta en húmedo. Adhesividad nulct. Plasticidad nula. Alter-a-· 

ción; alterada y natur-aleza: gr-anito. 

SUELOS CAMB I SOL. EUTR I CO <Be 1 

PERFIL REPRESENTATIVO: 

UBICACION FISIOGRAFICA:Subpr-ovincia;Sierr-a de las Costas de 

Jalisco y Colima. 

SISTEMP• DE TOPOFORMAS: Sier-r-a de lader-as t..enciidas. 

TEXTURA: Migajon areno-arcilloso, migajcn-arenoaa. 

CONT.MAT.ORG. 2.9 A 0.3 B 11 0.1 B 12 

pH 5.7 5.7 5.8 

:-:. ARCILLA 20.0 18.0 15 .. 0 

i' .. LIMO 26.0 28.0 34.0 

% ARENA 54.0 54.0 51.0 
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Estos. suelos poseen una b~IE?na ferti 1 i dad aunque no son pro-· 

pios para la agricultura intensiva ya que son de espesor me

dio, pedregosos y generalmente de topogr-afia accidentada c:on 

vocación s:ilvicola y pastizales. 

ZONAS ALTA~3 

SUELOS ANDOSOL HAPLI CO (Ah) • 

PERFIL REPRESENTATIVO: 

UBICACION FISIOGRAFICA: Subprovincia; Sierra de las Costas de 

Jalisco y Colima. 

SISTEMA DE TOPOFORMAS: Gran Sierra compleja. 

TEXTURA: Migajon-arcillolimoso, migajon-limoso. 

CONT.MAT.ORG. 10.8 A 5 .. 3 B 1 

pH ·5.3 5.8 

/.. ARCILLA 6.0 6.0 

~~ LIMO 60.0 60.0 

~~ ARENA 34.0 34.0 

Horizonte A :Pr··ofundidad O a 36 :::ms. Color pardo grisáceo muy 

obscuro en hLimedo. separación de contraste claro y forma 

plana. Reacción nula al ácido clorhidricoCHCL} diluido. Tex

tura migajon-arcillo-limoscJ. Consistencia blanda en s"'~co. 

Consistenci'" friable en húmedo. Adhe=:.ividad ligera. Plastici

dad ligera. Esqueleto:grava de tamaffo fino y medio forma 
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angular y subangular y cantidad escasa. Estrlictura de forma: 

bloques angulares y tamaao medio y desarrollo moderado. Poro

sidad en cantidad moderada y constitución porosa. Haices fi

nas muy escasas, rafees muy finas muy escasas, raices medias 

muy escasas y rafees gruesas muy escasas. Drenaje interno 

drenado. determinación del horizonte Mblico. 

Horizonte B l:Profundidad 36 a 90 cms. Color pardo grisáceo 

muy obscuro en hL\medo. Separación de contraste claro y forma 

plana. Reacción nula al ácido clorhidricoCHCL} diluido. Tex

tu¡-a migajon--arcillosa. Consistencia muy friable en hl.lmedo. 

Adhesividad ligera . Plasticidad ligera. Esqueleto: grava de 

tamaño ·fino forma angular y subangLtlar y cantidad escasa. Es

t;-uctura de forma; bloques angulares, tamaño fina y desarro-

llo débil. Porosidad en cantidad ab;..mdante yconstitucibn 

porosa. F:ai'ce;s mLlY finas muy escasas. Raices finas muy esca--

sas. Drenaje interno drenado. Denominación del horizonte 

Cámbico. Generalmente estos suelos son ácidos con una topo

grafi'a accidentada, fijan los fosfatos y pueden ser facilmen

te erosionables, por lo qLte no son aptos o apropiados para la 

agrict1l tura. 

Soportan bosques de pino, encino y pastizales ocasionalmente 

se utilizan para ma:i:z, trigo, cebada y avena. 

3. l. 5. 2. 2. - TOPOGRAF I A, FORMA DE LA PENDIENTE Y GRADO DE LA 

PENDIENTE 
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T O P O G R A F I A 

El panorama fisiográfic:o de la subprovincia esta integrado 

por di versos sistemas de topoformas ent¡·e 1 os que destacan 

las de lomerios St.taves(tobas} asociados con cañadas y lomeri·

os(areniscas conglomerados) que integran las amplias faldas 

del Volcán de Nieve o Nevado de Colima. 

Contandose también con pequeños llanos que aunque aislados 

son de origen aluvial, predominando el Valle de Cd. Guzmán 

con una basta y gran extensión territorial que da origen a 

los suelos aluviales. 

FORMAS DE LA PENDIENTE. 

Generalmente estas se definen como lomer:!'os suaves, planos 

uniformes y planos ondulados, ocupando los primeros el 62 'l. 

del total de la superficie agricola laborable de Municipio, 

el 13 ~~ lo ocupan suelos uniformes y el 25 'l. restante lo ocu

pan los suelos con caracteristicas plano ondt.tlado. 

GRADO DE LA PENDIENTE. 

Estos suelos de acuerdo a la clasificación de las cartas de 

la Dirección General del !NEGI, asi como de la clasificación 

del uso potencial del suelo para el caso de rangos y grado de 

1 a pendiente. 
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=======~=================~====~=====~~==================~==== 

1ra/2da clase 0-5 ~~ 4 ~-:. 1ra/2da clase 0-5 'Y. 2 /. 

2da.i3ra clase 5-10 !.. 6 ~~ 2da/3ra clase 5·-10 ~~ 7 ~~ 

4ta clase 10-15 'Y. ~ _, ;{. 4ta clase 10-15 'l. 10 "!. 

5ta clase 15-20 l. 5ta clase 15-20 % 6 ~~ 

================~===========;=====~=====:==============~===== 

total l. 13 z total J. 25% 

=======~=====~================~====================~========-

El 62 l. restante da la superficie total agrfcola laborable .se 

clasifica da la siguiente forma. 

LDMERIO SUAVE RANGO SUP. AGRIC. 

2& CLASE o 3 l. 7 :~ 

2& 3& CLASE 3 6 ;~ 12 'l. 

4& CLASE 6 10 ~~ 33 ;~ 

5& CLASE 10 -· 15 ~-:. 10 % 

TOTAL= 62 ~-: 

3.1.5.2.3.- PEDREG09IDAD SUPERFICIAL. 

Este factor no es limitante para las prácticas agricolas ya 

que en su mayor1 a 1 os suelos poseen una profundidad SLlperi or 

a los 50 cms. Indicador que permite establecer que no existe 

limitante por pedregosidad ya que no se presentan afloramien-

tos de material recoso. 
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3.1.5.2.3.- PROFUNDIDAD DEL SUELO. 

Piilra este pt.mto se puede establecer que no es un factor que 

determine o 1 imite su uso " aprovechamientD y.;¡ que en la ma-

yori a de los casos los suelos de 1 a región poseen una proft.m

didad que oscila entre 40 y 60 c:ms., en la mayl::lrfa de los e;,¡-· 

sos estas cifras son· superiores a los 100 cms., aunc¡ue, .. se 

puede apreciar la presencia de materiales de roca y que gene

ralmente se resumen estos a gravas de poco volumén. 

3.1.5.2.5.- PROFUNDIDAD DEL MANTO FREATICO. 

En cuanto a la profundidad del manto fréatico los suelos de 

la región no presentan problema alguno ya que el manto fréa

tico por lo general se localiza a profundidades que van más 

allá de los 100 cms., por lo que no presentan limitante algu

na en este factor. 

3.1.5.2.6.- ERO S O N. 

Este factor- es el punto que reviste mayor importancia ya que 

en el área de estt.1d:io se tiene una diversidad de suelos con 

características casi similares sobre todo en las partes bajas 

y sometidas a uso agri'cola se presenta erosión en forma de 

cil.nalillos, causada básicamente por el mal man~jo del su¡;lo. 

Estas generalmente scm ¿:onas de áreas onduladas con pendí en

tes entre O y 15 %. 
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Las áre~1s que cc:•rresponden a riesgos de erosión moderada son 

áreas de transición entre las zonas planas y cerriles. Las 

zonas con alto o muy alto riesgo de erosión que han sido 

desprovistas de vt:getación presentan erosión actLlal en forma 

laminar y en calrcavas lo mismo sucede en zonas c:on vegetación 

secundaria lo ~ue indica que estas zonas deben limitarse a 

uso que mantengan una cobertura vegetal cont:inuamemt.e o en 

forma per·manente. La erosión de los suelos en el área de es 

tudio se ha acelerado debido al mal manejo de los suelos, a 

la :,iembra en &.'1 sentido de la pendiente al t.<so e>:cesivo de 

la maquinaria en la preparación de las tierras y & la prácti-

ca de limpia y qw:ma de los esquilmos del cultivo anterior. 

..,. ,.., ........ :...- DIAGNOSTICO Y CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS AGRICOLA, 

PECUARIO Y FORESTAL SILVICOLA. 

3.2.1.- A G R C O L A • 

3.2.1.1.-- TEXTURA, ESTRUCTURA, CONTENIDO DE MATERIA ORGANI·-

CA, pH, ACIDEZ, ALCALINIDAD, NEUTRO. 

Los sLtelos agrícolas de la región poseen una caracterfstica 

que rf?'/Íste gr-an importancia ~la que son el resultado de la 

disgr~gación de part.iculas de áreas o zonas altas y que con 

el transcurso del tiempo ·han sido depositadas en las zonas 

bajas. 
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Sus orígenes básicamente se debieron a largos periodos de 

inundación, característica fundamental de los suelos de ori

gen aluvial los cuales presentan una diversidad o variedad de 

grados de fertilidad mismos que se clasifican como suelos 

fertiles a muy fertiles. 

Estos suelos se pue-den definir como suelos Fluvisol Eutri

co<Hh), Cambisol Eutrico<Be>, Feosem Haplico(Hh> y Regosol 

ELttrico(Re). Los suelos Fluvisol Eutrico poseen un contenido 

de materia orgánica de 3 'l. promedio en el horizonte A P., con 

una profundidad de O a 22 cms., coloración gris obscuro roji

zo en hL\medo son suelos de reacción nula al ácido clorhidri

co(HCL> diluido. 

El contenido de arcilla es de 8 X, limo 46 X y arena de 46 X. 

El horizonte C 11; posee una profundidad de 22 a 68 cms. y es 

de coloración gris rojizo en húmedo, de reacción nula al áci-· 

do clorhidrico(HCL) diluido, su te>:tura es limo-arenosa fria

ble en húmedo, su estructura es de bloques angulares, con ta

maños medios y desar-rollo débil, son suelos muy drenados. El 

horizonte C 12; posee una profundidad que va de los 68 a 125 

c:ms., con una coloración gris oscur-o y una reacción nula al 

ácido clorhidrico(HCL} diluido., de te}:tura ar-enosa, de 

consistencia suelta estando húmedo. Su estructura es de blo--

ques angulares y de tamaño medio con Ltn desarrollo débil, son 

suelos bien drenados. 

Los suelos Cambisol Eutrico(Be} poscmn c:arac:te>risticas muy 

favor·ables para la agricultura ya que están constituidos bá-

sicamente por partlcul as de textura migajon-·arenosc.. Su 



35 

contenido de materia orgánica es en el hol"izonte A de 2.9 /. 

con una profundidad de 8 a 15 cms., de color pardo rojizo en 

húmedo, estos suelos presentan nula reacción al ácido clorhi

dricoiHCLI diluido. El horizonte B 11 tiene una profundidad 

de 8 a 50 cms., y presenta una color·ación pardo claro en hú-· 

medo y una reacción nula al ácido c:lorhidricoiHCLI diluido. 

Poseen una t2xtura limosa. En el horizonte B 12 presentan una 

profundidad que va de los 50 a los 100 cms. Estos suelos del 

horizonte B 12 poseen una coloración pardo claro en húmedo y 

son nulos en cLtanto a la ;-eacción al ácido clorhidricoiHCLI, 

su te>:tu;-a es básicamente limos¿,, el contenido de mate;· .. ia :::Jr-

gánica de <=ste horizonte es de 0.1 %. Estos suelos presentan 

en el horizonte A un contenido de arcilla del 22 7., y .;u-ena 

52 %, con un pH de 5.7. 

El horizonte B 11 presenta un contenido de arcilla del 20 t., 

de 1 imo 28 ;: ar·ena 52 l. y un pH de 5. 7 v Ltn cr.mtenido de 

mate~ia orgánica de 0.3 i. 

El horizonte B 12 posee un contenido .de arcilla de 16.0 %, 

limo :::A l. y arena de 50.0 %, con un contenido de mater-ia or

gánica de 0.1 l. y un pH de 5.8. 

Los s1.telos Feosem Haplico(Hh) dentr-o de la agricultw~a en la 

zona de Cd .. Guzmán y que se encuentran enclavados en la cuen-· 

ca hidrológica de la Laguna de Zapotlán SLI caracteristica 

principal es el contenido de materia orgánica aunque no en 

todos los su<=los se presenta esta c.;u-actel-i'stica en la misma 

·frecuencia y proporción ya que son suelos sometidos a una 

agricultura intensiva y no presentan limitantes de importan 
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cia. 

Bajo riego estos no tienen mas limitaciones que la adaptación 

de los cultivos a las condiciones climatológicas siempre y 

cuando se posean los recursos necesarios e indispensables que 

la agricultura tecnificada de conservación requiere. 

Estos suelos presentan en su horizonte A 11 un contenido de 

materia orgánica de 2.1 ~~. 30 i. de arcilla, '50~~ de limo y 20 

'l. de arena, un pH de 6.6 y una profundidad de O a 5ü cms. Una 

coloración de gris obscuro a rojizo en húmedo y reacción nula 

al ácido-clorhidrico<HCL> diluido. Son de te>:tura limosa y 

estructura de bloques angulares y sub-angulares con tamaño 

medio y desarrollo fuerte con drenaje interno moderado. 

El horizonte B 2 presenta una profundidad de '50 a 100 cms. y 

una coloración de gris obscuro rojizo en húmedo, reacción nu

la al ácido clorhidrico(HCL) diluido. Este suelo posee textu

ra 1 imosa y estrLlctura blocosa-angular con tamaños finos. Su 

sistema de drenaje es moderado o moderadamente drenado. 

3. 2. l. 2. - TOPOGRAF I A, FORMA DE LA PENDIENTE, GRADO DE LA PEN 

DIENTE. 

T O P O G R A F I A . 

Esta se puede definir como de forma ondulada y semi-plana, la 

primera está dafinida por las pendientes que se pr-esentan y 
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que se definer. del 3 al 8 ~~. los terrenos con topografl.a pla

no-ondulada y con una pendiente del 2 al 5 r. y semi--plana 

•~quellos suelo:; que poseen una topograf:!a qLte no rebasa el 2 

Y. de pendiente. 

3.2.1.3.- PEDREGDSIDAD SUPERFICIAL. 

Este factor no es de consideración en el caso de los suelos 

agr-i'colas de la región puesto que donde e}:iste este como li-

mitante están consideriildos como áreas con vocación pecuar-ia o 

for-estal silvicola ya que no br-indan mayor apor-te a la agri

c:ul tura. 

3. 2. l. 4. - PF<OFUND I DAD DEL SUELO. 

El factor- suelo es Ltn punto que reviste una gran importancia 

ya que este determina el Ltso y e>:pl otaci ón de área<s dedicadas 

a la agricultura ya sea extensiva o intensiva y la diver-sidad 

de cultivos aunque los suelos dedicados a esta actividad en 

la zona no pr-esentan limitante alguna por· este factor puesto 

que el desarrollo radicular de los mismos lo permite. 

3. 2. 1. 5. - PROFUNDIDAD DEL MANTO FREA TI CO. 

Este factor no es determinante en la mayoria de los casos en 

áreas agricolas de la región ya que generalmente se tienen 

suelos con una ¡:::.ro·fundidad superior a los 100 cms. permitien·

do con ello el desarrollo radicular de los cultivos que se 

siembran en la zona~ 
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3.2.1.6.- eres o n • 

Las e.>fet:tos que se presentan estén de manifiesto·en el ár-ea 

da estudio y se pueden considerar como de alto riesgo ya que 

los suelos de la región poseen una topografia muv v.;u'iada y 

QUt? se inter·t"·elac:iona con los factores que e·n un momento dado 

determinan la pérdida o degradación de los suelos, sin dejar 

de consider·at- qua sstos se constituyen en alto por-centaje de 

c.:onte>nido da arena as:! como las pendientes que varian de 

uniformes a lomer-ios suaves pasando poi,.. pendiente$ onduladas .. 

Otr·os factor·as qw:t> determinan el efecto erosivo de los suelos 

en la rt;!gión es 1¡¡¡ práctica y adopción de sistemas de mecani-· 

zación en la prepar.;<ción ele los mismos. Sistemas adoptados en 

respuesta a la alta tecnificación de los productores que bus

can inovaciones tecnológic¿~s mediante la aplicación de maqui-· 

naria y equipo asi como de implementos e.>>:istentes en el me.>r

cado. Sin dejar de considerar en un momento dado que no se 

toman las medidas necesar-ias ni adecuadas al tipo y potencial 

de suelo como también a la realización de las labores de pre·-

paración del suelo y la siembrB en e;-1 sentido de las pendien-

tes. 

El r-edLtci do contenido de materia or-gánica de estos suelos 

permita establecer juicios que en un momento dado determinen 

la adopción de técnicas o pr.t::1c:ticas; de carácter conservacio-· 

nista ya sea del suelo como del agua considerando que las 

prácticas tradi=ionales de la región de limpia y qt1ema han 

originddo y como consecuencia la reducción de los contenidos 

de ese elemento y por consiguiente e:·l empobrec:imient~ de los:. 
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mismos, trayendo con sigo la falta de soporta textural y es

trttctur al de estos su el os. 

Este fenómeno se ve acelerado grandememte ya que 1 os suelos 

desprovistos de los elementos necesar-ios qtte constituyen e 

los conforman propician la degradación de los mismos y con 

ello se gemara la contaminación y degradación de otras áreas 

p<oducti vas del IJall e de Cd. Guzmán y de 1 a Ct.tenca Hi dr-ol ógi ·

ca de 1 a Laguna de Zapotlán mediante la r-emosi ón, ar-rastre o 

ac.arr-eo y a sol vami ento del vaso de !. a misma a si' como de 1 a 

pérdida y transporte de nutrientes y micro-nL;trientes e>:is

tentes en los suelos con car-acteristicas de formación aluvial 

que aun se pueden localizar en la zona. 

3.2.2.- P E C U A R O • 

3.2.2.1.- TEXTURA, ESTRUCTURA, CONTENIDO DE MATERIA ORGANI 

CA, pH, ACIDEZ, ALCALINIDAD, NEUTRO. 

Los suelos de la región que han sido dedicados a la actividad 

ganader-a no todos son pr-opiamente aptos para esta actividad 

ya que en algunos de los casos se destinan por necesidad más 

que por- vocación o por falta de recursos, al desar-;ollo o es

tablecimiento de cultivos que gener-almente son más remuner-a

tivos y costosos aunque con mayores riesgos puesto que los 

suelos con vocación agrícola sin les apoyos institucionales 

en cier~ta forma son destinados a esta actividad que es el más 

cerc:anCJ de los r-ecursos par·a l,;a obtención de medios econ6mi-
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cos del gasto familiar de la gente desprotejida en la región 

y como segunda fuente de ingresos económicos de la zona. 

Considerandose esta actividad productiva en el orden de im·

portancia como la segunda, es necesario tomar en considera

ción la designación o selección de áreas propias para l.n ac-

tividad y e>:plotación de la ganaderia ya que en el ámbito de 

la región se cuenta con un alto potencial productivo y se 

dispone de la mano de obra necesaria para la obtencj.ón, 

transformación, industrialización y comercialización de los 

productos derivados de la leche. Un factor de impulso y que 

permite a 1 os product.ores continuar dentro de esta actividad 

en 1 a región es 1 a alta calidad de 1 os productos y 1 a acepta·

ción de los mismos dentro y fuera de los mercados de consumo 

de estos productos. 

Otro factor importante dentro del ámbito regional productivo 

en la actividad de la ganadería es la alta responsabilidad de 

los productores por mejorar la calidad y cantidad de sus ha

tos de ganado mediante la adopción e inovación tecnológica en 

materia genética, infra~structura necesaria y acorde a sus 

necesidades asi como también a la introducción o estableci

miento de praderas con pastos que brinden un mayor contenido 

.de nutrientes y sobre todo de mejor calidad y cantidad consi

derando que estos productores dependen en un gran porcentaje 

del temporal para obtener forrajes sobre todo ~n épocas de 

estiaja que es cLtando se manifiesta una mayor demanda del 

mismo. Por lo que se hace necesario realizar un análisis dal 

potencial pr·oductivo y de los recursos con que esta actividad 
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productiva cuenta para lograr el abasto que la población y el 

merc:ado regional demanda. 

Partiendo d•l factor principal como lo es el recurso suelo se 

puede determinar C1-1al es el verdadero potencial de producción 

ya que con el conocimiento de las características y propieda-· 

des de estos y en función de la disponibilidad del mismo asi 

como de apoyos i nsti tuci onal es se pueden desaJ~roll ar progra

mas de aprovechamiento integral de los recursos natLlrales de 

la región dentro de la actividad productiva como lo es la ga

nadería. 

Los suelos que básicamente son dedicados a esta actividad se 

encuentr·an dispersos por todo el municipio de Cd. Guzmán aun

que generalmente estos suelos son de doble propósito ya que 

pocos productores destinan ünica y e:-:clusivamente áreas a la 

ganadería siendo estos en baja proporción con relación a las 

áreas agricolas. Los suelos dedicados a la actividad ganadera 

poseen las siguientes características o se clasifican come 

sueles de 5& clase en adelante y están conformados de la si

guiente manera. 

Son suelos que poseen buena fertilidad aunque no son propicss 

para la agricultLwa ya que son de espesor medio, pedregosos y 

generalmente de topografia accidentada con ciertas tendencias 

a la actividad silvicola y pastizales. Existen otros tipos de 

suelos que son agricolas durante el tiempo que duran los cul

tivos ahi' establecidos t.H'1t::\ \rez e>~tr·aida la producción son so

metidos al pastoreo del ganado sin tomar en cuenta el grave 
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daño que con ello se les ocasiona al presentarse un sobrepas

toreo o sobre-e>:plotación aunado a ello la proliferación de 

plagas por el depósito de heses fecales y el desperdicio q'-te 

en un momento dado esto provoca puesto que los restos que de

posita el ganado no son de gran importancia ni de mayor 

contenido ni mucho menos reditua los mismos beneficios al 

suelo que la materia orgánica obtenida al dejar en el mismo 

los restos del cultivo al ser incor·porados. 

En la actividad ganadera r·egional los suelos que por lo gene

ral son dedicados a dicha actividad se denominan como Regosol 

EutricoiRe> y Cambisol EutricoiBe}. Desde el punto de vista 

de la agronomía los suelos Regosol Eutrico, poseen una te>:tu

ra:migajon-arenosa, con un contenido de materia orgánica de 

1.6 ~~ en el horizonte A., Poseen una profundidad de O a 19 

cms. apro;:im.;¡¡damente, una coloración pardo obscuro estando 

húmedo otra caracteristica es la separación de contraste cla

ro y forma plana, su reacción al écido clorhidricoiHCL} di

luido es nula, su presencia o apariencia te}:tural es de miga·

jon-arenosa y de consistencia blanda en seco. Consistencia 

muy friable en húmedo, con nula adhesividad, plasticidad nu

la. Esqueleto; grava de tamaño fino y medio, forma subangular 

y cantidad escasa. Naturaleza; granito. Estructura de forma; 

bloques angulares, tamaño medio y desarrollo fnerte. Raíces 

muy finas muy escasas. Rarees medias muy escasas y raices 

gruesas muy escasas. Denominación del horizonte Ocrico. 

El horizonte A posee un pH de 7.3, el contenido de arcilla es 

de 8.0 ~~. limo 22.0 ~~y arena de 70 l.. Estos suelos no pre-
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J?..entan desarrollo o son debilmente desarrollados, son suelos 

minerales brutos de aporte eólico o volcánico. Suelos sin ho

rizonte de diagnostico en los primer·os 50 cms., cuando la 

t.e>:tura es grue;;;,a carecen de las peliculas de arcilla aluvia

da características de los suelos con horizontes cámbicos u 

oxicos, sin material albico. 

Los suelos cámbisol eL;trico(Bel poseen las siguientes carac-

te>:l'sticas: Son de te>;tura migajon areno-arcillosa, miga-

.ion-a>enosa y limosa. Poseen un contenido de materia orgánica 

de 2.9 ~-: en el horizonte A, en el horizonte B 11 su contenido 

es de 0.3 'l. y en el horizonte B 12 es de o. 1 'l., en cuanto al 

pH el primer· o es de 5.7 <Al, el segundc:J es de 5.7 <B 11) ' y 

en el tercero es de 5 .. 8 <B 11) • 

Estos suelos se const.i.tuyen básicamente del 20 'l. de arci-

lla en el horizonte A, en el B 11 18 X , en el B 12 15 X. El 

contenido de limo es de 26 '1., para el horizonte A, 28 /. para 

el horizonte B 11 y 34 l. en el hori.zonte B 12. En lo que co--

rresponde al contenido de arenas se tiene en el horizonte A 

54 X, en el horizonte B 11 54 'l. y 51 l. en el horizonte B 12. 

Estos suelos poseen una b\..tena fer·tilidad aunque por lo ge,ne~ .. 

ral no son pr·opios para la agr-icultura sobre todo intensiva 

ya que son de espesor medio, pedregosos y gene>almente de to

pografía accidentada con vocación silvicola y pastizales. Una 

caracter1stica muy notable en este tipo de suelos es el cam

bio de coloración en diferentes estados como lo es en seco, 

húmedo y mojado la estructura y consistencia de estos suelos 
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El perfil de estos suelos como lo son el Regosol Eutrico{Re) 

y el Cámbisol Eutrico(Be> permite establecer criterios desde 

un punto de vista técnico agronómico que en base a 1 a te:{ tu

ra, estructura, contenido de materia orgánica, pH, as1 como 

de los contenidos de arcilla, limo y arena se puede concluir 

que e>:iste un inminente riesgo de pérdida del horizonte A, B 

11 y B 12 si no se llevan acabo prác:ticas de conservación 

tanto del suelo como del agua en estas áreas originandose por 

consiguiente el deterioro de áreas agricblas de las partes 

bajas al ser estas las receptoras de los grandes volumenes de 

material arrastrados por las aguas tot-renciales al no contar 

estas áreas en zonas altas de cubierta vegetal alguna. 

Otro aspecto importante es la consideración de cual es el uso 

o aprovechamiento de este tipo de suelos )<'a que se requiere 

de la adopción de técnicas o prácticas qLJe permitan su óptimo 

aprovechamiento y más acorde a su origen y vocación ya sea 

ganadero o sílvícola. 

3.2.2.2.- TOPOGRAFIA, FORMA DE LA PENDIENTE, GRADO DE LA PEN 

DIENTE. 

T O P O 8 R A F I A . 

Este factor por lo general determina y limita el uso y apro

•,•echamiento en Lm momento dado del rect.trso suelo en la acti·-
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vidad ganader·a por lo que la topografía Se de·fine coma de lo

merlos suaves asociados c:or. caiíadas y lomerias suaves que 

integran las amplias faldas dal volcán hasta llagar a las 

áreas agricolas. 

Las formas de la pe;mdiente se definen como lomerios, lomerios 

;;uaves plano ondulados aunque en menor proporción que los 

primeros. El grado de la pendiente varia de 10 a 20 % y por 

1 o general esta ;s de 15 al 20 'l. factor determinante en CL<an

to al uso y aprovechamiento de este tipo de suelos. 

3.2.2.3.- PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL. 

En lo que se refiere a este factor se puede concluir que 

e>:isten elementos suficientes para determinar· como segundo en 

el orden de importancia a este ya que se pudo constatar el 

afloramiento de material rocoso de origen volcánico de ccmsi-· 

derables tamaños lo que limita en gran proporción el uso o 

aprovechamiento de este recurso para otro tipo de actividad 

qt.te no sea la ganadería o la forestal silvicola. AunqLle se 

pLteden apreciar peqLteñas ár·eas propias para el establ eci mi en

to de ciertos cultivos de temporal estacional como pueden ser 

maf z , ceb.r•da y avena. 
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3.2.2.4.- PROFUNDIDAD DEL SUELO. 

En lo que respecta a la profundidad en los dos tipos de suelo 

básicamente en el horizonte A este .¡:actor va más allá de lc.>s 

20 cms. aunque por lo general llegan a rebasar los 50 cms. en 

las áreas de tcpografia ondulada. 

3. 2. 2. 5. PROFUNDIDAD DEL MANTO FREATICO. 

Dentro de la actividad ganadera y silvicola se considera como 

un no limitante en aquellas áreas donde prosperan pastos ya 

sean inducidos o mejorados sobre todo en t&rrenos de recono

cida calidad y capacidad para el desarrollo radicular de los 

mismos asi' como donde prosperan cultivos como el ma:lz, cebada 

y avena, cultivos que en un momento dado cubren las necesida

des alimenticias al agotarse los pastos nativos en la zona. 

Por lo que se refiere a la profundidad del manto freático de 

este tipo de suelos no se considera como un factor limitante 

para la ganaderia ya que generalmente se rebasan los 50 cms. 

de profundidad o suelo efectivo sobre todo en aquellas áreas 

donde la topograffa es ondulada o de lomario y lomerio suave. 

3.2.2.6.- E R O S I O N 

Este ·factor es Lln E?lemento que reviste gran importancia para 

la actividad ganadera ·,·a que pone en riesgo el factor n 
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como lo es el SUELO. Sustento r:J soporte de todo tipo de m,;üe-

rial vegetativo mismo que permite el desarrollo de pastos así 

como de otro tipo de v2getación o cultivos ya sean ·forrajes o 

granas. Lo que hace necesario la adopción de prácticas que 

permitan reducir al má>dmo posible las pé..-didas de suelo por 

los efectos de la erosión tanto hidrica como eólica tomandose 

en consideración que durante largos periodos el suelo esta 

expuesto al efecto del intemperismo sobre todo en época de 

secas, época de mayor demanda de alimento y agua po¡- el gana-

do y las plantas. 

Al encontr-·arse el s;.uel o sin cubierta vegetal se corre el 

riesgo de pérdida de humedad dentro del subsuelo acel~randose 

con esto la evaporación de grandes volumenes de agua ahi 

e>:istente trayendo por consiguiente la degr-adación de las ca

pas superiores y la disgregación de particulas asi como la 

mt1erte de toda e.ctividad microbiana y hL\mica del subsuelo, 

por lo que es recomendable el establecimiento de cultivos de 

cobertera o pastos resistentes a 1 as sequi as prol cmgadas y 

propiciar o proporcionar con ello la protección necesaria y 

reducir al má:dmo posible el efecto tan dañino como lo es la 

erosión en terrenos con inminente y alto riesgo a ese fenóme

no nocivo a la naturaleza y a los suelos propios de la acti

vidad ganadera y forestal silvicola. 
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3 .. 2.3.·- FORESTAL Y SILVICOLA~ 

3 .. 2.3.1.-- TEXTURA, ESTRUCTURA, CONTENIDO DE MATERIA Of;!GANI 

CA, pH, ACIDEZ, ALCALINIDAD, NEUTRO. 

Los suelos con vocación forestal y silvicola se encuentr-an 

C!Jnfor·mados por suelos Andosol Haplico(Ah). Estos poseen ;;;lto 

contenido de material vi treo de origen volcánico y que; comLtn

mente presenta un hor-izonte supe¡~ficial obscL1ro estos se de-·· 

rivan de material vitric::o. Estos suelos poseen una te>:tu-

r-a:arcillosa o moderadamente arcillosa, el contenido de mate

ria orgánica en el horizonte A es de 10.8 :t. indicador de un 

al·to por-centaje ya que son suelos pl~ofundos y con una abun

dante pr·esenc i a de residuos vegetal es ya que• en ellos prospe-

ran especies como son pino, encino, pastizales. Ocasionalmen

te se les utiliza para maiz, trigo, cebada y avena .. 

El horizonta B 1 es de 5.3 X en materia orgánica, este tiane 

una profundidad que va de los 36 a los 90 cms. Los contenidos 

de ,¡¡n:illa en el horizonte A son de 6 l. y el hor-izonte B 1 6 

Y., limo 60 l. en A y 60 X en B l, en CLtanto al contenido de 

arenas es de 34 /. para los dos casos. La coloración del hori

;:onte A es pardo grisáceo muy obscuro en húmedo, separación 

de contraste claro y forma plana. Reacción nula al ácido 

clorhfdrico(HCL) diluido. Te>!tur .. a arcillosa~ consister.t:ia 

blanda en sr:?co, consistencia friable en hümedo .. Adhesividad 

ligera, plasticidad ligera. Estructura de forma; bloques 

angulares 1 tamafiD medio y desarrollo moderado. Porosidad ~n 

ca.r:ti dad mode;-ada y c:onsti tución pwros43:. Drenaje interna 

drenado. El horizonte B 1 presenta coloración pard= gris~cec 
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muy obscur-o en hümedo, separación de contre;ste el ar-o y forma 

plana. Reacción nula al écido clorhidricoiHCL} diluido. Tex-

tura migajon--arcillosa de consistencia muy friablt;¡ en húmedo. 

Adhesividad ligera, plasticidad ligera. Estn.tctura de forma; 

bloq1..tes subangulares, tamaño fino y desarrollo débil. Pot-osi

dad en cantidad abundante y constitución porosa. Drenaje 

interno drenado, denominación del horizonte c•mbico. 

3.2.3.2.- TOPOGRAFIA, FORMA DE LA PENDIENTE, GRADO DE LA PEN 

DIENTE. 

E>: i ste una serie de topoformas dentro del área de e::-studio 

mismas que se definen como lomerios suaves asociados con ca

ñadas, generalmente su topografia presenta depresiones qLte 

restringen grandemente su uso y aprovechamiento con fines 

agrlcolas. Estos se clasifican desde un punto de vista técni

co como SUI:o>los dE~ 5' a 8& cl-ase., La forma y grado de la pen

diente son indicadores que permiten establecer cual es el LISO 

o apr·ovec:hi.lmi ento mas. adecuado para este tipo de suelos pLtes-~ 

to que sus características de textura, estructura, contenido 

de materia orgánica y pH asi como el grado de la pendiente 

que es superj.or al 15 ~~ aunque en la mayorla de los casos es-· 

te porcent.;;je es rebasado en casi toda el área con vocación 

forestal y silvicola restringiendo en forma muy marcada el 

uso o aprovechamiento con fines pecuarios o· <?.gricolas. 

Por lo que es necesario restringir el uso e explota~ión de 

este tipo de suelos y sean dedicados exclusivamente a la ac-

tividad forestal o silvicola considerandose una actividad 
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adicional r.:on carácter prot.ecci oni ¡:,t. a y de conservación par .a 

el desarrollo de la flora y fauna asi como la actividad tu

ristica en la región. 

3.2.3.3.- PEDREGDSIDAD SUPERFICIAL. 

Aunque esta de manifiesto el <i.floramiento de roca en la su--

perficie de estos suelos no se considera como un factor· limi

tante para el uso actual de estas áreas ya que en la mayoria 

de los casos estas zonas poseen una caracter·i'stica mLtY impor-

tante desde el punto de vista del uso y aprovechamiento pues

to que se restringe a la vida silvestre y el desarrollo de la 

flora y fauna actividad que no demanda fuertes apoyos perma

neciendo en su estado natural y origen. ALtnque en época de 

secas si se requiere de vigilancia forestal sobre todo en el 

combate de incendios durante los meses de marzo, abril y ma-·· 

yo. 

3.2.3.4.- PROFUMDIDAD DEL SUELO. 

Este factor no presenta limitante de importancia alguna t.ra-

tandose de la actividad a que estos suelos deben ser destina

dos ya que su profundidad es superior a los 50 cms., aunque 

por lo general est.os son superiores a los 100 cms. de· profLtn--

didad y consid;rando que poseen un alto contenido de materia 

orgánica necesaria pc-:ra el SLtstentc de los mismo::~. 
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3.2.3.5.·- PROFUNDIDAD DEL. MANTO FREATICO. 

En cuanto a este factor se considera que no representa limi

tante alguna ya que estos suelos tienen como característica 

impor·tante la profundidad que va más allá de los 50 cms. aun

que estos son SLiperados, ello permite el pleno desarrollo de 

las raices de la vegetación ah:i e}:istente. 

3.2.3.6.- E R O S I O N • 

Este factor es el punto que reviste mayor importancia desde 

el punto de vista técnico de la conservación para estos sw:

los ya que la ausencia del horizonte A de los :suelos Andosol 

Haplico(Ah> pondr:!a de manifiesto un fenómeno de grandes di

menciones de carácter critico ya que este horizonte es el 

sustento y soporte de todo tipo de material vegetativo de las 

zonas altas en lo que se denomina como Parque Nacional del 

Nevado de Colima del cual gran parte se ubica dentro del mu

nicipio de Cd. guzmán, trayendo como consecuencia lógica na

tural, la contaminación de las áreas o zonas bajas del Valle 

de Zapotlán y por consiguiente, el deterioro ecológico de la 

región con un alto impacto y sobre todo en la lagLina de Zapo

tlán y las partes aledañas a la misma donde e}:isten áreas de 

cultivo con un gran potencial productivo y diversidad de cul

tivos. 
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AREAS AGRICOLAS. 

4.1.- SISTEMAS TRADICIONALES DE LABRANZA. 

Por lo general en la región de Cd. Guzmán o Valle de Cd. Guz

mán se han adoptado nuevas técnicas en cuanto a los sistemas 

de e>:plotación de las áreas dedicadas a la agric:L¡ltur-a en una 

forma de uso y apr-ovechamiento del recurso suelo considerando 

para ello los avan~:es tecnológicos en materia de maquinaria y 

equipo asi como la aplicación de paquetes tecnológicos me

diante la selección de sistemas de explotación acordes al ti

po de suelo, cultivo y disponibilidad de recursos consisten·

tes estos en créditos oportunos, asistencia té~:nica e>:terna 

calificada, apoyos institucionales ya sea de la banca oficial 

o privada, el FIRCO, INIFAP, SARH<Dto. de Des. Rural N' VII). 

Por tradición en la región se siembra el cultivo de ma-

1z{zea-mayz}, como principal grano y fuente de alimentación 

de la dieta diaria del productor de la región aunque se 

siembr-an otros cultivos pero básicamente este es el que pre

domina y considerando que el mismo esta protegido mediante el 

otorgamiento de estimulas a la producción de este básico por 

parte del gobierno federal lo que hace dificil qu'e en ün mo

mento dado el productor elija otros cultivos como alternativa 

en la obtención de ingresos económicos para el sustento fami-· 

1 iar. 
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En la zona o municipio de Cd. Guzmán se cuenta con un poten

cial productivo de suelos con 15,852-00 has., siendo estas 

distribuidas para cultivos de riego 1,185-00 has., en tempo

ral 1.4,667·-00 has., de la cuales se siembran 268-00 has., de 

maiz con riego y 13,283-00 has. del mismo grano en temporal y 

2,301-00 has., de otros cultivos ya sea en temporal o enrie-

go. 

A continuación se detallan todas aquellas actividades y prác·

ticas realizadas para el establecimiento del cultivo de maíz. 

4.1. 1.- LIMPIA Y QUEMA. 

Esta práctica normalmente se realiza con la finalidad de 

brindar al operador de la maquinaria un panorama de la topo-

graf:!a y formas que posee el terreno a preparar ya que se 

pueden presentar fallas en el suelo así como afloramientos de 

roca, piedras o gr·avas al momento de la remosión de la capa 

arable. 

Otro aspecto es la eliminación de plagas propias del suelo y 

la erradicación de semillas de malezas del ciclo anterior 

aunque por· lo general la primera práctica revierte el objeti

va perseguido y expone en un momento dado el suelo a los 

efectos de intemperismo por largos periodos de tiempo, provo

cando con ello pér·didas de agua por evaporación cuando esta 

pudiece permanecer dentro de la capa arable daRandc la acti

vidad microbiana ahi existente. 
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Dentr-o de la agricultura r-egional estas pr-ácticas deben ser

eliminadas ya que significan un gran r-iesgo para aquellos 

s1.telos que pr-esentan topogt"aff a y for-mas no deseables por- el 

pr-oductor y consider-andose también las car-acterísticas de loe. 

suelos de la zona, la pr-ecipitación asi como la intensidad Y 

frecue.-¡cia con que estas se pr-esentan. 

4.1.2.- PREPARAC!ON DEL TERRENO. 

La pr-eparación del ter-r-eno es una tr-adición o pr-áctica dur-an

te lar·gos años la cual va acompañada del bar-becho por uno o 

dos pasos de rastra siempr-e y cuando el ter-r-eno lo per-mita, 

puesto que los suelos de origen aluvial requieren de dos pa

sos de r-astr-a poster-ior-es al bar-becho·, esto estar-á en función 

de la disponibilidad de la maquinaria y equipo con que se 

cuente. 

En el caso de los suelos ar-cillo-ar-enosos se r-ealiza un solo 

paso de r-astra posterior al barbecho y par-a los suelos ar-eno

sos o fr-anco-ar-enosos, se r-ealiza esta misma práctica aunque 

con variantes en el equipo como lo es el arado o la rastra, 

nor-malmente se r-ealiza un barbecho post-cosecha con la fina

lidad de e}:poner las plagas que se encuentran en el lecho 

inferior de la capa arable a los efectos del sol y el aire o 

el intemperismo, también se realiza es·ta práctica con la fi-

nalidad da incorpor-ar los residuos o esquÍlmos del cultivo 

sembrado en el ciclo anterior, aspecto muy importante que 

permite el incremento en el contenido de materia orgánica y 
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la actividad microbiana del. sLtelo asf como acelerar el proc:e-.. 

so de desCL"lmposición de los materiales ahi presentes. 

4.1.3.- SIEMBRA. 

En términos generales esta práctica va acompañada de la apli~ 

cac:ión del fertilizante y el insecticida dirigido al suelo lo 

cual permite economizar en costos al realizar tres activida

des en ·forma alternada. Esta práctica se hc<C:E' mediante el uso 

de sembrado>a instalada en el tráctor depositandose en el 

surco semillas mejoradas básicamente, con una cantidad apro-· 

>:imada a los 20 o 22 kgs. y con una densidad de población que 

vari'a de las 50,000 a 60,000 plantas 1 ha. 

Cabe hacer m<mción que en la región no se adoptan técnicas 

que reduzcan en un momento dado las pérdidas del sL\elo aunque 

estas sean necesarias ya qLle pa;a el prodL1ctor implica inver

siones en tiempo y costos,. costos que .a mediam:1 y corto plazo 

resultan insuficientes para permitir la recuperación de la 

capacidad productiva de sus parcelas puesto que par lo gene-

ral el productor desconoce hasta que punto o grado es afecta

do un suelo con las caracterfsticas que poseen estoE; suelos 

de la r·egión. 
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4.1.4.- FE R TI L I Z A .C I O N . 

Básicamente la aplicación de este insumo se centra en formu-

las nitrogenadas mediante la mezcla del sulfato de amonio y 

nitrato de amonio o superfosfato de calcio triple al momento 

de la siembra en proporción 3:1 , 150 kg./50 kg. 

Adicional a la primera aplicación de fertilizantes se realiza 

una 2& aplicación a base de nitrógeno proporcionado por urea 

en proporción de 300 kg./ha., siendo aplicado este fertili

zante cuando el cultivo requiere de la primera escarda. Den

tro de la zona existen productores que realizan la -fertiliza-· 

ción con mayores contenidos o unidades de nitrógeno así como 

de la aplicación de potasio aunque en mayor cantidad el sL;l

fato y la urea como principal;:s fuentes de nitrógeno. 

Normalmente los suelos son bajos en contenido de materia or

git,nica, también manifiestan una ácidez ligera con un pH de 

6.4 a 6.6 /.. 

4.1.5.- CONTROL DE MALEZAS. 

Esta actividad se realiza mediante la aplicación de herbici

das ya sea en polvo o líquido siendo empleados productos 

pre-emergentes o post-emergentes ::n proporciones variables ya 

que los suelos no presentan uniformidad en t:uanto a sus con-:-

ponentes ya sean arcillas, limo ó aranas utilizandose mat.e-

riales como Gesaprim 500 fw, Gesapritr. Combi, Triunfo, 2 4-D y 
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otros productos selectivos e>: i stentes en el mer·cado tanto pa

ra hoja ancha como para hoja angosta, las dosis de aplicación 

de los herbicidas estará en función de las condiciones del 

sllelo asf como de la humedad del mismo y en el medio ambien

te, o de la posible presencia de agua de lluvia aunque nor

malmente se aplican herbicidas pre-emergentes. 

4.1. 6,- CONTROL DE PLAGAS. 

Se tienen antecedentes de ataque de plagas al cultivo de maiz 

de diferentes tipos, de las cuales se mencionan la 01raña r·o·-

jaCtetranychus spp.J, gusano alfilerillo, la gallina ciega o 

ni>:ticuil (phyllophaga spp.), gusano elotero<heliotis zea, Bl, 

diabrotica(diabrotica spp.), se realizan aplicaciones para su 

control, los productos que may·ormente se localizan en el mer

cado., para el caso de las plagas del suelo se aplic;;. Lorsban 

1.5X,en polvo 40-60 kg./ha., Dipterex 4 %, 40-60 kg./ha., 

Clor·dano 5 ~~. granulado 40-60 kg/ha. • en el caso de las pla

gas del follaje se aplican los siguientes productos;Lorsban 2 

% granulado, Sevin 5 X granulado, Dipterex 2.5 X granulado, 

Metasysto>; 50 X. Las dosis de aplicación y el producto varia 

dependiendo ello del tipo de plaga de QLte se trate y del daño 

al cultivo y la intensidad del mismo. La aplicación de los 

insecticidas dirigidos al follaje normalmente se manejan en

tre 1 os 7, 15, y 22 di as y al apreciar 1 a preser.ci a de i nsec

tos y colonias. 
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4.1.7.- e O S E eH A. 

Considerando que los productores de la región de Cd. Guzmán 

son altamente técnificados y sus prácticas las realizan en 

forma intensiva, el proceso de cosechas da inicio con la 

apreciación de la madurez fisiológica del grano o al momento 

de qLte se considere que el mai'z no posee humedad mayor al 14 

'·· 

Obedeciendo a los avances tecnológicos la recc•lección del ma

íz dentro de la zona se lleva acabo en forma mecánica median

te el uso de combinadas que poseen prod1.1ctores de 1 a región 

aunque en los Llltimos 5 años se ha contado con El apoyo de 

maquilas de compañías particulares del norte de la república 

mismas que se dedican Llnica y exclusivamente a esta actividad 

en todas aquell <as regiones productoras de granos básicos como 

lo son el maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo entre otros. 

En la región se cuenta con la infraestructura necesaria para 

la recepción, almacenamiento y conservación de granos de la 

producción obtenida. Este servicio lo brindan ANDSA, eONASUPO 

y BORUCONSA paraestatales que cuentan también con la maquina

ria, equipO y personal técnico necesario y capacitado para 

prestar este servicio en apoyo a los productores de la zona. 



.IJ.. 2. -· SISTEMA DE U<BRANZA DE CONSER'lACION. 

4.2.1.- INCORPORACION DEL ESQUILMO AL SUELO. 

Inicialmente esta actividad, dentro de la zona de estudio, en 

el primer año se recomienda la incorporación de los esqu!lmos 

del cultivo del ciclo anterior mediante la aplicación de un 

barbecho, posteriormente se da un paso de r-astra en cantidad 

de dos por considerar·se como suficiente para desmenuzar todos 

aquellos posibles terr·ones o masas de materiales que consti·· 

tuyen el suelo. Esta práctica de roturación de la capa arable 

del suelo permite obtener una superficie homogenea en cuanto 

a los componentes sobre y dentro de la misma, propiciandoce 

con ello la actividad biológica en aquellas áreas que entra

ron en contacto con los materiales aht removidos., esto como 

resultado de la acción de agentes que en un momento dado se 

encL!entran presentes una vez ;~ealizada la operación de rotu

ración, por única vez en el sistema de labranza de conserva

ción, es necesario reducir al má>:imo posible el LISO de maqLli

nar-ia con ·fines agr-i'colas. 

4.2.2.- S I E M B R A • 

Uno de los objetivos principales de la labranza de conserva

ción es la reducción en el uso de maquinaria y equipo hasta 

donde sea permisible dependiendo de las caracteri'sticas de 

los suelos considerando::.e para esto la te>:tura, estr·uctLtra, 

topografía, topofor-mas del terreno, grado de la pendiente y 
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sobre todo de la disponibilidad de equipo necesario para rea

lizar una siembr-a y el recurso humano y económico. 

Considerando que una agricultura de labranza requi&re de la 

disponibilidad de equipo especial y costoso hace necesario en 

la mayoría de los casos realizar la siembra con gente median·-· 

te el uso de cóa o vareta que en esta región no es muy usual. 

Este sistema de labranza en el caso especi-fico para la región 

que comprende el Valle de Cd. Guzmán es un proyecto de inme

jorable viabilidad ya que en su mayorfa los suelos presentan 

los efectos de erosión Hidrica como Eólica y estos fenómenos 

actuan sin consideración alguna en terrenos sembrados con o 

sin semillas mejor-adas asi' como también se manifiestan los 

daños de pérdida de suelo en áreas altamente tecnificadas co

mo también en aquellas zonas donde se lleva acabo una agri-

cultura rudimentaria aunque en la región de Cd. Guzmán se re

aliza el uso y aprovechamiento del recurso SLtel o medí ante una 

agricultura intensiva. 

En el sistema de labranza de conservación se realiza la 

siembra mediante la ruptura de la capa del suelo necesaria 

para depositar 1 a semilla y que esta pueda ser CLlbi erta por 

el mismo mediante el arropamier.to o ya sea con apisonamiento 

ligero depositandoce al momento de la siembra de dos a tres 

granos. 

Normalmente esta semilla se edquie>re ya tratada con producto 

que permite un control en el ataque de plagas del suelo aun·

que no todos los productos Ltti 1 izados en el tratamiento de 
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semillas Para el caso del maiz brindan el mismo periodo pro-

tector ya que este puede variar de acuerdo a las condi. ci ones 

del ter-reno y de 1 a humedad ahí e>: :i stente. 

4.2.3.- FE R T I L I 2 A C I O N . 

La región de Cd. Guzmán de acuer-do a sus caracteristicas tan

to físicas como climatológicas permiten el uso de fertilizan

tes nitrogenados, para el caso de los suelos con labr-anza de 

conser-vación es importante consider·ar los componentes te>:tLl

rales, estructura, contenido de materia orgánica y pH ya que 

esto puede determinar la formulación y dosis de fertilizante 

por aplicar., aunque en las zonas prodLtctoras de mayor poten-· 

cial y r-endimiento se realizan aplicaciones altas de sulfat.o 

de amonio, siendo el minimo de 150 kg./ha., llegando en algu

nos casos a la aplicación de 200 a 250 kg./ha., este producto 

se mezcla mediante el uso de 50 kg./ha. de SL!per fosfato de 

calcio triple, cloruro de potasio ó nitrato de amonio al mo

mento de la siembra o posteriormente a ella. 

En la segunda fer-tilización se emplea urea con una dosis de 

200 a 350 kg/ha., cabe señalar que los suelos de la región 

manifiestan ácidez debido esto básicamente al uso continuado 

de altas dosis de fertilización y a la siembra continuada del 

monocultivo como lo es el mai'z en la región. 
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4.2.4.- C O N T RO L DE MALEZAS. 

Estas por lo general son controladas mediante el uso y apli

cación de herbicidas ya sea en ·forma pre-emer-gente o post-

-emergente, la practica de control de malezas que predomina 

en las zonas productoras de la región se obtiene por la apli

cación de prodLictos con mezclas a base de atrazinas ó 2,4-D 

a si' como otros productos de 1 os c:llal es se pueden mem:i onar: 

Gesaprim 500, Gesaprim Combi y Primagram entre otros. 

E>:iste una gran diversidad de malezas e:o la región ya sean 

anuales o perennes asi' como también de hoja ancha y hoja 

angosta, la selec:ción de los herbicidas por aplicar estará en 

función del tipo de suelo, maleza y condiciones climatológi

cas asi' como también de l<il disponibilidad de ope¡·adores y 

equipo necesarios para la aplicación. 

Para el caso de los herbicidas es muy impo1·tanta contar con 

fuentes de abastecimiento de agua ya que en estas labores se 

requiere de considerables voll.lmenes de agua en 1 a preparación 

de las mezclas y por su alto riesgo en el manejo de los mis-· 

mos aunque no todos los herbicidas requieren un manejo espe

cial., así mismo es importante tener cuidado de no llegar a 

contaminar con herbicida las fuentes de abastecimiento de 

agua sobre todo en aquellas que sean par· a uso humano o consu

mo animal o para aplicación de riegos en cultivos. 
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4.2.5.- C O N T R O L D E PLAGAS. 

En la r-egión que confor-ma el área de estudia se tienen ante-· 

cedentes de pr-esencia de plagas del suelo como lo son la ga-

lli na ciega o niJ.:ti cui 1 <PHYLLOPHAGA SPP.) , gusano de al am-

br-e(AGRIOTES LINEATUSl 

SPP). 

y lar-vas de diabr-otica<DIABROTICA 

Estas plagas que dLtrante largos per-iodos per-noctan en el sue

lo pueden ser- controladas a base de aplicaciones de insecti

cidas incorpor-ados al momento de la siembra o de la fertili

zación, poster-ior a la primera mediante la aplicación de pr-o

ductos que generalmente son gr-anulados o polvos solubles, su 

dosis de aplicación estar-á en función del tipo de plaga, 

suelo, climatológia y condiciones de humedad en el suelo como 

en 1 a atmósfera ya que este factor activa o nul i f i ca 1 os 

efectos de lo~s insecticidas. Los p;oductos mas comunes o ma-· 

yormente empleados en el contr-ol de plagas del suelo son los 

siguientes: NUVACRON, VOLATON, LORSBAN y FURADAN 300 TS. 

Para el caso de 1 as plagas del follaje se pres.entan ataques 

de plagas como son: gusano cogollero<SPODOPTERA FRUGIPERDA!, 

gusano trozador-<AGROTIS !PSILDNl, picudoiCALENDRA SP.l, fr-ai-· 

lecilloH1ACRODACTYLUS SPP.), gusano elotero\HELIOTIS ZEA,B>, 

ar-afia roja\TETRANYCHUS SPP.). 

Se logt-an opti.-r.os resultados en el cor;tral del ataque de pla

gas al follaje y al elote as:! como a la espiga esto mediante 

la aplicación de insecticidas gr-anulares D en polvc hume;cta-
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ble as:! como emulsi·ficables. i.os ~woductos que mayormente se 

emplean en el control para plagas del follaje en el caso dal 

maiz son los siguientes: NUVACRON 2.5 'l. granulado, VOLATON 

2.5 /.granulado, LORSBAN 480 E., SEVIN 5 J. granulado asi como 

el FOLIDOL., las dosis de aplicación pueden variar de acuerdo 

a la plaga de que se trate asi como de la intensidad del ata

que y daño ocasionado por ellas, también de las condiciones 

climatológicas aunque su aplicación por lo general son de 20 

a 30 kg./ha. 

4.2.6.- C O S E C H A S • 

La recolección de la producción se inicia cuandoel grano no 

presenta una humedad mayor al 14 ~~. humedad permisible par·a 

el uso de cosechadoras combinadas con el objeto de realizar 

esta actividad en el menor tiempo posible. ALmque en la la

branzade conservación se recomienda realizar la cosecha en 

forma mam.l<il permitiendc con ello aprovechar la mane de obra 

desocupada y fomentar as:! el generar fuentes de trabajo para 

la gente del campo y del sector rural. 

Reduciendo también con ello la compactación del terreno oor 

el paso de la maquinaria y de la cose.chadora empleada en esta 

actividad. 
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5.- OTROS FACTORES O ELEMENTOS DE LA EROSION EN AREAS PECUA 

RIAS Y FOF:ESTAL SILVICDLA. 

5. 1.-- USO If<RACIONAL E INDISCRIMINADO DE LOS SUELOS CON VOCA 

CION PECUARIA. 

Estos suelos se clasifican como de 5& a 8& clase de acuerdo a 

FAO. Este tipo de suelos como lo son también les forestales y 

silvicolas requieren de una diversidad de actividades con el 

objeto de que en un momento dado sean económicamente reditua

bles. 

Por· lo general el aprovechamiento de estos suelos con fines 

ganaderos se manejan sin control alguno ya que para el pro

ductor ganadero 1 o más importante desde el pLtnto de vista 

económico, es 1 a permanencia de sus hatos de ganado en ·aque

llos lugares qLte le brinden pastos naturales y que no repre

senten costo alguno haciendo caso omiso o por desconocimiento 

del daño que se ocasiona al suelo cuando queda totalmente 

expuesto y desprovisto de vegetación alguna, ya que el sobre

pastoreo llega en un momento dado a propiciar las pérdidas 

del material vegetativo natural. 

Dífi'cilmente aquellos productores ganaderos que no son alta

mente técnificados y que cuentan con praderas de pastos mejo

rados e inducidos que le permitan brindar un alimento de ma

yor calidad a su ganado, lo obliga a disponer de lo que a su 

alcance se encuentre. 
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Por tradición el productor ganadero de la zona aprovecha los 

residuos o esquílmos de la cosecha contando por lo general 

con molino para sus pasturas, un silo para el almacenamiento 

de las mismas y un vehículo para el traslado a los puntos de 

reunión de su ganado y el lugar de ordeñas., dando como ori---

gen el subaprovechamiento de los recursos naturales disponi--

bles mediante el manejo inadecuado y por la falta de progra-

mas acordes a la disponibilidad y necesidades estas en fun-

ción del n' de cabezas de ganado con que el productor cuenta. 

5.2.- USO IRRACIONAL E INDISCRIMINADO DE LOS SUELOS CON VOCA 

CION FORESTAL SILVICOLA. 

La sierra escar·pada y la de calisas presenta posibilidades 

nulas para desarrollar tipo alguno de agricultura, debido 

principalmente a las fuertes restricciones que padecen como: 

relieves muy abruptos que forman con frecuencia cañadas y 

barrancas suelos demasiado someros(aunque se les encuentre 

también profundos), algunos con problemas de ácidez y de fi-

jación de fosforo, pedregosi dad de moderada a e>:cesi va y 

afloramiento rocoso muy localizado. 

En los lomer·ios solo e>:iste la posibilidad de desarrollar una 

agricultura manual estacional debido a factores limitantes 

como: Pendientes mayores de 40 'l. y profundidad del suelo de 

menos de 40 cms. 

En sierra escarpada y en lomerios, pendientes di: 12 a 20 ., ,., 
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pedregosidad de 35 a 50 'l. y profundidad del suelo de 15 a 25 

cms. a e>:cepción en algunas áreas muy pequeñas en las que se 

encuentran condiciones ambientales favorables para la reali

zación de cualquier tipo de labor agricola. 

Es menester qLte esas s;o~perficies agrícolas que se ubican en 

zonas de vocación forestal y si 1 vi col a 1 as ct..1al es han si do 

abiertas y aprovechadas mediante quemas, desmontes y limpias 

con fines de saneamiento aunqLle también se localizan áreas 

que han si do expl atadas como bosque, áreas que no rec.i bi er bn 

protección alguna mediante la forestación ó reforestación • 

La falta de este tipo de prácticas ha propiciado la reducción 

y pérdida del horizonte A indispensable para la proliferación 

de la vida silvestre y de la flora y fauna dentro de la re

gión denominada como Parque Nacional del Volcán Nevado. 

5.3.- EXPLOTACION INDUSTRIAL DEL RECURSO SUELO CON VOCACION 

SILVICOLA Y FORESTAL. 

SUPOSICION O REALIDAD 

Para lograr la reforestación se supone que ya se cuenta en la 

¡~egión con 1 a conciencia ya formada que permita 1 a protecci 6n 

de áreas forestales. Por mera suposición ya lograda la refo

restación y formados frondosos bosques, detenida la erosi6n y 

controlada el agua de lluvia. 
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?Que se hará con el agua que fluye de los suelos forastales ¿ 

?Dejarla corl~er para belleza del paisaje exclLISivamente¿ 

No el agua de los rios se utiliza como hasta ahora se ha ve·

nido utilizando, par·a generar eléctricidad, energia hidroe-· 

léctrica, para abastecer las necesidades de la población, pa

ra irrigar zonas agrícolas, para abastecimiento a las indus

trias, para la navegación y para la pesca. 

En igual forma los bosques no se crearían para ser contempla-

dos sino para conservarse, es decir, para utilizarse sin 

destruirse. Parece un contrasentido que los árboles logrados 

con tanto esmero estén destinados a cortarse. Asi como están 

destinados a ser sacrificados para beneficio de la humanidad, 

los cerdos. las reces, las aves, sin que por eso desaparezca 

la especie. 

La producción forestal regional y de la zona puede ser del 

género comercial y del género doméstico. El género comercial 

se clasifica en consumo directo al público y materia prima 

para uso industrial. Al consumo directo se destina la madera 

y otros productos que se usan con poca o ninguna elaboración 

como madera en rollo y' aserrada; 1 eñ a, carbón, vi ruta y ase

rrín combustible, postes pQra conducción eléctrica, telefóni

ca ó telegráfica, palos para escoba, palillos, para paletas, 

palas viruta para empaque, pilotes y ademes para minas, cim

bras para concreto, madera para corrales, cercados, graneros, 

troje:.;, vigas, horcones, morillos, garrochas, tabletas, teja

manil, cintillas entre otros usos. 
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La mate¡•·ia prima par;;t la industrio< SP. prest:nta en forma de 

leRa industrial, madera artesanal, resina de pino, de donde 

se obtienen una gran diversidad de productos indispensables 

para el consumo y bienestar humano. 

5.3.2.- E L N D U S T R I A L F O R E S T A L • 

Es qLtién convierte la materia prima QLie pr-oporciona el bosque 

en multiples y val.iosos productos imprescindibles en la vida 

del hombre urbano. El industr-ial no par-ticipa del ambiente de 

impopularidad que rodea a la causa ·forestal. Asi a un fabri-· 

cante de barnices la opinión publica no le llama rapamontes, 

tampoco al fabricante de muebles, de medicamentos a base de 

cor-tizona, de papel o car-tón, al impr-eso¡~ cie per-iódicos y r-e

vistas. 

Per-o cuando, para asegurar- el abasto de la industria, se 

obliga a pr-oducir- la materia prima que necesita, entonces si 

se le señala con energia, por conveniencia lógica, sea el más 

interesado en proteger el bosque qu:= le proporciona la mate

ria, sin la cual su industria no subsistiria. 

Con fni?cuen¡:ia se combate al industrial--productor sin que el 

desorientado combatiente mida las consecuencias de su irre

fle>:ivo empeño, digno de mejor causa. Una de estas consecuen·

cias es la importación de productos for-estales industrializa

dos a un alto costo, cuando en México podrían producirse y 

e;:portarse. 
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El hecho de declarar reserva ecológica el ParqLIE' Nacional del 

Nevado no frena ~:1 aprovechamiento y e>:plotación del recurso 

natural como lo es el bosquE', ya que mientras no se actúe con 

emerg:i'a ante aquellos irresponsables de la tala y e>:plotaci6n 

sin control e irracional del recurso forestal de la zona con 

el consiguiente deterioro del medio fisico y ecológico de la 

región. 

CONCIENCIA FORESTAL. 

Es el convencimiento personal de que los recursos ·forestales 

se deben utilizar, proteger y fomentar mas no destruir y mu

cho menos erradicar. 

OCULTAR LO QUE EN MATERIA FORESTAL REALMENTE SUCEDE ES SIGNO 

DE INCONCIENCIA PORQUE LOS PROBLEMAS ASI NUNCA DESAPARECEN. 
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6.- C O N ~ L U S I O N E S 

6. 1. -· SECTOr( f!1GR!CDLA. 

Debido a la magnitLid de los daños que hasta la fecha, al 

constante deterioro de los suelos en sus diferentes tipos de 

vocación ya sea agricola, pecuario ó forestal silvicola, han 

prclpiciado la reducción del potencial productivo en áreas 

eminentemente agri'colas en forma considerable. Por lo que se 

hace necesario la realización de obras y prácticas de conser

vación tanto del suelo como del agua y dem.f's recLlrsos natura

les en la región y básicamente en aquellas áreas donde se 

cuenta con el potencial productivo y sobre todo an zonas con 

alto e inminentes riesgos de pérdida de la capa arable por 

efectos de erosión tanto Hidrica como Eólica de los puntos o 

áreas altas con la consiguiente contaminación y deterioro 

ecológico de las partes bajas del Valle de Cd. Guzmán y de la 

Laguna de Zapotlán. 

6.2.- SECTOR PECUARIO. 

Este :.ector como el forestal dentro del ámbito regional care-· 

cen de importantes apoyos como lo son económicos e institu

cionales ya que los que se otorgan sor. insuficientes y en 

forma aislada siendo canalizados éstos preferentemente a 

aql.lellos productores que en un momento dado cuentan con la 

infraestructura propia de una ganaderia técnificada o alta

mente técnificada., puesto que para ser productores elegibles 
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por las diferentes instituciones de apoyos a los ganaderos de 

.la región y zonas productoras es 1.mo de los principales fac

tores y que hasta cierto punto determinan su participación Y 

aceptación en todos aquellos apoyos q1..1e otorga el gobierno 

federal y las instancias que de una u otra forma tienen inge

rencia dentro del sector rural productivo llamese;FIRA, FIR

CO, SARH, INIFAP, GOBIERNO DEL ESTADO en apoyo a la ganaderta 

regional y del municipio de Cd. Guzmán. 

6.3.- SECTOR FORESTAL SILV!.COl.A. 

Tomando en consideración los daños que· por su naturaleza, ca

racterísticas y condiciones actuales, estos suelos demandan 

una atención en forma prioritaria ya que los apoyos y recur

sos que hasta 1 a ·fecha se han asignado resultan escasos 'l 

hasta cierto punto insuficientes, ya que una región como lo 

es el Parque Nacional del Nevado y su e>: tensión territorial 

demanda una serie de apoyos no solamente técnicos y económi

cos sino que también de conciencia por parte de los propieta

rios y de l·as instituciones ó instancias que de una u otra 

·forma se vinculan con el aprovechamiento y explotación del 

recurso forestal de la región, sino que ésta demanda de apo 

yos va mas allá de las que son asignados por los gobiernos 

federal y estatal puesto que no son ajenos a ellos los indus

triales primarios(propietarios de predios>, ni los industria

les de la transformación quienes en Lm momento dado reciben 

los mayores beneficios que este sector productivo representa 

sin el mayor esfuerzo empleado que el pago de la materia pri-

ma recibida en planta y que por lo general es comercializada 



o almacenada a consignación con el consiguiente proceso de 

descapitalización de toda la cadena productiva y de comercia

lización hasta su consumo final Y-'• sea en forma direc:t<:< o c:o·

mercial incluyendose en este ultimo la transformación indus

trial e involucrando las industrias extractivas que no se lo

calizan en la región sino en las grandes urbes que es donde 

se logran los mayores beneficios, puesto que los procesos de 

industrialización no se dan en las zonas de producc:ion. 

Este sector prodw::t i vo como 1 o es el forestal si 1 vi col a va 

mas allá de lo que el productor y propietario de predios con 

este tipo de vocación cree poseer ya que no es únicamente el 

bosque ó especies forestales que en tm momento dado le inte

resan puE~sto que en la región prosper·an una serie de especies 

vegetativas consider·adas como d!? gran importancia para la 

industria farmaceút.ica, mercado que brinda Ltna ser-ie de pers-· 

pectivas de alta consideración desde al punto de vista de la 

medicina y económico ya qLte el 65 '1. de las especies conside

radas como au:d lio de los remedios caseros tienen una gran 

demanda en el mercado de la industria farmaceútica y como 

ejemplo se tiene la presencia de investigadores de los paises 

orientales. Ampliamente conocedores de los resultados y 

contribuciones que la flora dentro de la medicina homeopática 

y alópata que esta aporta en beneficio de la población y so

bre todo de la región. 
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7- - RECOMENiJAC IONES. 

En base al análisis de factores y elementos QLIR intervienen o 

se involucran con los efectos erosivos de la región ó Cuenca 

Hidrológica de la Laguna de Zapotlán(Valle de Cd. Guzmán) se 

plantean una serie de alternativas que coadyuven a reducir o 

minimizar los efectos nocivos de la erosión Hidrica y Eólica 

dentro de la zona y áreas con vocación agricola, pecuaria y 

forestal silvicola. 

En el caso de 1 os terrenos adecuados para 1 a agri cul tw·a y si 

no existen limitantes por profundidad pedregosidad etc., se 

recomienda la realización de estudios de manejo integral a 

nivel de Cuenca ó Subcuenca hidrológica que permita contar 

con expedientes técnicos para cada modelo de prácticas e rea

lizar, considerando que no solamente en el área agricola se 

requieren prácticas de conservación sino que también se 

contempla atender aquellos sectores que por su importancia 

demanden prácticas de carácter conservacionista de los ~le··· 

mentas que lo constituyen. 

SECTOR AGRICOLA. 

En este sector se hace necesario la realización de prácticas 

de conservación en éreas con riesgo a la erosión tanto Hidri

ca como Eólica puesto que los terrenos con vocación para la 

producción de granos en un 80 ~~, se componen de sw:l os some

ros con lomerios y pendientes que van del 3 al 8 ~~. estos 

~uelos cesi por lo general so~ arenosos por consiguiente re-
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quieren del astablacimianto o adopción de précticas como lo 

son: 

*Al Trazo de curvas de nivel lno en todos los casos}. 

* Bl Terrazas de formación st.tcesivalbase angosta>. 

La constr·ucc:ión de terrazas de formación st.u:esiva se hace ne-~ 

cesa.r-io en aquellos casos donde se cuente con áreas que per

mitan el establecimiento de una serie indefinida de las mis

mas y si las caracteristicas del suelo lo permiten. 

* Cl Terrazas de base ancha. 

Esta práctica es recomendable en aquellos terrenos que permi-

ten el establecimiento de cultivos como lo es el maíz, fri

jol, sorgo entre otros. 

* D) Incorporación de abonos verdes. 

Una de las prácticas que mayormente se recomiendan para el 

caso de los suelos de la región es la adición de abonos ver

des ya que con ello se propicia el mayor arraigo del cultivo 

por establecer o establecido y por consiguiente proporcionar 

mayor·es elementos nutricionales a la vegetación que prospera 

~=n esas ·áreas. 

* El Incorporación de materia orgánica. 

Con ello se pretencle propicia; J.a cobertLira y disponibilidad 
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de una cubierta o mantillo que permita la proliferación de 

espacios porosos, incrementar la interrelación edéfic:a, lo

grar reducir la insolación, temperatura y evaporación super

ficial, incnamentar los nutrientes y la actividad biológica, 

reducir el escurrimiento y erosión por agua y viento. 

* F> Establecimiento de cultivos de cobertera. 

Esta práctica aporta beneficios casi similares a la anterior. 

* 6> Rotación de cultivos. 

Ello permite el establecimiento de cultivos con mejor arraigo 

propiciando con ello una mejor estructura en el suelo logran

do con esto la reducción de erosión del mismo. 

* Hl Rehabilitación de prácticas de control de la ero 

sión. 

Esta implica la re-utilización de aquellas prácticas estable

cidas para reducir hasta donde sea posible el ·fenómeno erosi

vo en sus dos tipos Hi'drica y Eólica mediante la rehabilita

ción de la misma. 

* I> Labranza cero, mínima y reducida. 

La principal práctica recomendable para los terrenos agrico

las es la labranza, llamese de conservación, en sus óiferen-· 

tes estratos ya sea cero, mi'nima o reducida, este es un fac

tor- que determina en un momento dado la producción ;a obta>ne:-, 
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pero básicamente esta determinara desde el punto de vista 

primordial la permanencia del horizonte A e capa arable, sus

tente principal de todo tipo de vegetación en ár-eas agrícolas 

con ciet·-tas restricciones como lo son los suelos de la región 

y zona de estudio. 

•> Estas prácticas de conservación del suelo y del agua. 

se recomiendan par-a los tipos de suelo que se tienen en el 

área clgr·icola de la zona y por las caracter:Isticas y tipo de 

daño que se pn;?senta a si' como de 1 os apoyos que estos reo-

quieren. 

SECTOR PECUARIO. 

Los principales tipos de vegetación nativa utilizados en la 

alimentación del ganado en la_ región son los pa~tos natllrales 

o nativos, satos representan un gran por-centaje e>:istiendo 

especies como: navajita, aceitilla, tacote, grama y otros di

semi nadas por- todas 1 as áreas de pastorEo del muni ci pi o de 

Cd. Guzmán. 

La importancia de implantar praderas con pastos mejorados es 

una importante fuente de forraje para el ganado así como un 

factor determinante para evitar la pérdida de suela por ero

sión. 

Como fuente complementaria de la alimentación del ganado en-

contramos el ensilado de malees forrajeros, sorgos, alfalfa y 
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pastos que ¡·-epresentan una muy i mportanta fuente en 1 a al i -

mentac:ión, el henificado es la práctica común en la conserva-

ción de alimentos siendo los principales el ¡-astrojo de maL:: • 

alfalfa verde, avena, garban~o y cebada. 

La .importancia de estas fuentes complementarias de la alimen-· 

taci6n del ganado es la disponibilidad durante .la época de 

secas donde tanto los pastizales naturales como los inducidos 

no son susceptibles de aprovecharse. El sobrepastoreo es una 

práctica común en la mayoria de los pastos naturales donde se 

observa una disminución en la e>:tensión de los mismos y en 

algunas la desaparición total del pastizal. 

Este sector productivo demanda una serie de prácticas encami

nadas a contribuir· y aportar mayores beneficios a al ganade

ria por lo cual se plantean las siguientes prácticas: 

* A) Realizar un inventario de áreas erosion~das. 

Que permita establecer con cierta precisión cual es el poten

cial productivo y disponible de recursos naturales en el am

bi to ganadero a si como también determinar 1 as áreas que re

quieren mayor atención _desde el punto de vista de la conser

vación, esto mediante la realización de estudios acordes a la 

actividad. 

* B> Diagnostico de Cuencas y Subcuencas. 

Que permitan en un momento dado determinar cuales son las ne-
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cesidades y apoycls r€queridos para ltJgrar un óptimo aprove

chamiento de los ¡·ec:ursos natur-ales da las mismas. 

* C> Estudio del u:;o actual del suelo. 

permitiendo con ello 1 a determinación del uso y aprovecha-

miento del recurso suelo acorde a la actividad ganader-a. 

* D> Estudio de la vegetación e>:istente. (pastos> 

Este permitirá contar con un inventario de los pastos nativos 

y de la disponibilidad da los mismos y de sus propiedades 

nutr·icionales asi como también cuales son los que mayormente 

prosperan. 

* E> Determinación del coeficiente de agostadero. 

Este análisis juega un papel muy importante ya que permite el 

conocimiento pleno de cual es la capacidad disponible para la 

alimentación de un número determinado de cabezas de ganado 

aunque no con un óptimo deseable en cuanto a la alimentación 

animal por unidad de superficie ya que ésta por lo general es 

muy inferior. 

* Fl Determinación de sitios de producción forrajera. 

La ubicación de áreas con potencial productivo desde t.m punto 

de vista estr-atégico permi 't<:1 el óptimo aprovechamiento d~:: los 

rec:urs;os naturales con que c:uenta en un momento dado'" el gana-··· 
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* Gl An.t<lisis sobre las características del suelo, clima 

y precipitación pluvial. 

Este análisis permite determinar el tipo y variedades de pas

tos y época de disponibilidad de los mismos, asi' como del 

agua cuando se cuente con la infraestructura para su almace 

namiento y cuidados hasta los periodos criticos(secas}. 

* Hl Programación del sistema de aprovechamiento de los 

predios con pastizales mediante la rotación. 

Una programación real en base a la disponibilidad y aprove-· 

chamiento de los recursos e>:istentes permite optimizar en 

alto grado su distribución mediante una program"!ción respon-· 

sable de los elementos con que se cuente, reduciendo al máxi

mo posible las pérdidas o bajas de rendimiento en los pastos 

y mediante la rotación de ellos para todos y cada uno de los 

lotes o praderas de producción con fines de pastoreo. 

*) Estas prácticas se recomiendan en base a la vocación 

y características que poseen los suelos dedicados a 

la e>:plotación con fines pecuarios o ganaderos de la 

región. 
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SECTOR FORESTAL SILIJICOLA. 

Tomando en consid«ración los daños ocasionados y que por SLI 

naturaleza, características y condiciones en que estos suelos 

se encLientr an, atmado a ello 1 a e>:pJ. otac ión y el aprovecha

miento con fines industriales de este recurso como lo es el 

bosque, se plantean una serie de acciones protectoras o de 

carácter c:onservac:ionista que permitan la permanencia del 

mismo dentro de su habitat natural puesto que todas aquellas 

áreas de·c:laradas como Reservas Ecológicas por el Jefe del 

Ejecutivo Federal deben preservarse como tales por lo que se 

proponen las siguientes prácticas: 

*Al Realizar un inventario de áreas erosionadas. 

Permitiendo con ello determinar las áreas que demandan la 

atención inmediata y posibles acciones a desarrollar. Todo 

ello mediante la realización de estudios que permitan esta

blecer con precisión 1 es conducente. 

* Bl Diagnostico para la detección de necesidades. 

Un factor que permite determina¡~ cual es son 1 as demandas o 

requerimientos de un sector productivo es mediante el análi

sis de todos aquellos agentes que están involL!crados desde 

sus orígenes hasta su aprovechamiento ó e:·:plotac:ión por lo 

que es necesario establecer si existen requerimientos que co·

adyLtvem a 1 a permanencia dentro de su habi tat a un sector na-

tural productivo como lo es el forestal silvicola. 
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La deter·minación con preci s:i ón de cuando, c:L.tanto y en qt.u:• 

consisten las necesidades y apoyos que permitan tomar medidas 

protectoras y conservaci oni stas para este sector productivo 

tan fuertemente golpeado no solo por las industrias de la 

transformación sino que en ello están involucradas las insti

tuciones, gobierno federal, estatal y municipal, asociaciones 

de productores, visitantes<turismol y sobre todo los dueños 

de predios o propietarios que por unos cuantos miles de pesos 

entregan con tanta facilidad y en poco tiempo lo que a la na

turaleza le llevo años formar. 

* C> Diagnostico para Cuencas y Subcuencas. 

La ¡~eali::ación del diagnostico de estás implica una serie de 

estudios que permiten establecer en forma práctica cuales son 

1 as medidas más c:onveni ente.>s para 1 a preservación del habi tat 

natural de las cuencas y subcuenc:as y si estas requieren de 

acciones proteccionistas o conservacionistas de acuerdo a sus 

caracteristicas. 

* D> Estll!:li o del uso actual del suelo. (en caso de huer 

tos. 

Con ello se determinará si es recomendable o no el estableci

miento de huertos, permitiendo a si el aprovechamiento de este 

recurso como una fuente de ingresos económicos a los propie-· 

tarios de pr·edios con vocación forestal silvicola. 
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* El Estudio de la vegetación e>:iste·nte, dominante e 

inducida(pastos). 

Con ello se determina cual es la vegetación que predomina y 

subsiste aun e>:istiendo ·condiciones adversas ya sean el imáti

cas ó siniestros asi como establecer con cierta precisión 

cuales son las especies vegetativas que mejor· prosperan para 

el caso de 1 os pastos con ti nes ganaderos dentro de este ru···· 

bro forestal. 

* F } Riesgo y velocidad de erosión. 

E>:istiendo cubierta vegetal durante largos periodos en el año 

no se presentan problemas solo en los casos de siniestros por 

incendios forestales que es cuando estos suelos quedan 

expuestos. Aunque los mismos poseen un alto contenido de ma·

teria orgánica, por lo general son fácilmente erosionables ya 

que poseen -fuertes pendientes. 

* 8} 1"1anejo de los suelos desprotegidos de cubierta ve 

getal. 

Paré< ~:stos casos; es importante determinar que prácticas son 

1 as más recomendables ya qLle por 1 o general esto;; suelos son 

tepetatosos o carecen del horizonte aparente ya que han sido 

desprotegidos de toda cobertura vegetal causa que origino s1..: 

estado. 

* H> Desmonte con fin~s de ::.aneamiento. {plagaa y enf.) 



84 

Estas prácticas son recomendables aunque su aplicación es 

cu~stionable dentro del área de estudio ya q~Je no siempre se 

realizan can esos fines, considerar1do la escas~ o nt1la prepa-

ración de los productores y esto los obliga a realizar el 

desmonte sin obtener buenos resLil tados puesto que desconocen 

las técnicas que elle implica y requiere. 

* I) Terrazas cíe banco en el caso de huert'ls donde no 

prospera vegetación alguna. 

Esta práctica es muy n:comendable dentro de la zona de estLt"'" 

dio ya que las áreas que son dedicadas a l~ fruticultura ó 

huertos frutales.por lo general son suelos ricos en materia 

orgánica y otros componentes edáficos. 

* Jl Establecimiento de huertos frutales. 

Para este factor la recomendación y en base a los anteceden-· 

tes de la región en las zonas de producción de frutales se> 

pr"ecisa el establ(i!Cimiento de especies como : durazno, mem

brillo, tejocot~, pera, granado y manzana productos quema

yormente prosperan. 

* K> Pr·ogramas de reforestación de especies prosperan 

tes. 

La. región c:t.H:nt¿;; r::cn un alto potenci ¿::,1 de rE:>produc:ci ón o re-· 

forestación natural aunado s ello las constantes campañas en 

apoyo a ssta actividad por parte de los gobiernos federal, 



estatal y municipal permiten dar continuidad a esta labor tan 

importante y necesaria aunque no se realice en la medida ni 

cantidad requerida. 

*) Estas prácticas se recomiendan para la conservación 

del suElo y el agua asi' como de la vegetación e>:is 

tente y de los recursos n.:1turales. 
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