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l. INTRODUCCION 

El presente estudio está enfocado a evaluar las tierras, 
de cuatro nuevos centros de población eiidal y veintiseis 
eiidos de la zona de reacomodo de· Uxpanapa, Ver. 

Desde el punto de vista de sus características generales, 
físicas, químicas e hidrodinámicas, las que a su vez se 
expresan en clases que tienen aproximadamente el mismo 
grado de riesgo de erosión, la evaluación también incluye 
un análisis exhaustivo de los diferentes factores climátj_ 
cosque influyen en el desarrollo de la agricultura. 

La información anterior es básica para la elaboración de 
proyectos de utilización de tierras para cada uno d~ los 
ejldos mencionados, siendo este el obJetivo tina! del 
estudio. 

Para realizar este estudio, se programaron una serie de 
trabajos de campo y de laboratorio, y de esta manera se 
obtuvo información especifica, tendiente a conocer la 
productividad de las tierras. 

Dadas las condiciones muy especiales de la zona, pues en 
su mayor parte se encuentra enmontada; los trabajos de 
campo tuvieron que ser apoyados con la apertura de 500 
kilómetros de brecha a través de la selva, así como el 
levantamiento de sus perfiles topográficos. 

Con la localización, apertura y descripción de perfiles 
de suelos, se llevó a cabo la clasificación taxonómica de 
los suelos en series, que sirvió de base para los 
subsecuentes trabajos del área. 

Se identificaron trece series de suelos y dos fases; la 
mayor parte de las series son de naturaleza arcillosa y 
representan el 90% del total estudiado. Con los resul 
tados de las muestras de suelos reportados por el 
laborat.orlo, se obtuvo información cuantitativa de las 
principales características físicas y químicas de los 
suelos. 

El sistema interpretativo de clasificación de suelos que 
se utilizó fue el de capacidad de uso de las tierras, que 
se basa en su capacidad para producir plantas cultivadas 
comunes y pastos, sin deteriorar el suelo por un período 
largo de tiempo. 

Para su determinación se utilizaron ocho clases de 
suelos, de los cuales de la 1 a la IV son agrícolas, la 
V y VI para pastizales, la VII para plantaciones y 
bosques y la VIII para reserva biótica. 



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

Finalmente, se obtuvo el plano de uso actual de las 
tierras, en donde se delimitaron las que están dedicadas 
a las actividades agrícolas, pecuarias, plantaciones y 
las que se encuentran enmontadas con diferentes tipos de 
vegetación. 

1.1. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente estudio, son: 

1. Determinar la capacidad de uso de las tierras, así 
como el maneJo adecuado que se les debe dar. 

2. Definir las superficies factibles a desmontar y deteL 
minar el número de familias que se acomodarán. 

3. Proporcionar información básica, para elaborar proye~ 

tos de utilización de tierras por elido. 

1.2. SUPUESTOS 

Se parte de supuestos que los suelos tienen una capacidad 
y vocación productiva, la cual permite establecer los 
meJores cultivos y sus formas de producción, sin embargo 
los estudios agrológicos nos permiten conocer con mayor 
precisión cual es su real capacidad y por lo tanto, meJor 
aprovechamiento. 

2 



11. ANTECEDENTES 

La creación de la zona de reacomodo de uxpanapa, ver., es 
consecuencia del Decreto Presidencial del 29 de agosto de 
1972, relativo a la construcción de la presa Cerro de 
Oro, en el que se establece que la población afectada se 
reacomodará en otros terrenos. 

La zona de reacomodo de Uxpanapa, Ver., se localiza en el 
centro geográfico del Istmo de Tehuantepec y ~barca una 
superficie de 84,867 Ha. La población afectada que se 
acomodará es de 2,620 jefes de familia provenientes de 
ex'ejldos ubicados en lo que será el vaso de la presa 
Cerro de Oro, y 293 jefes de familia que ya se encontra
ban establecidos y a los que se les reconocieron sus 
derechos. 

Para el aprovech'!miento y desarrollo de esta zona, se 
creó el Distrito de Drenaje del mismo nombre, con una 
superficie total de 260,000 Ha. 

Para conocer las características físicas y agronómicas, 
así como las posibi 1 Jdades producción agropecuaria, se 
han realizado diversos estudios agrológicos. 

En 1973 y 1974 la compañía Estudios y Proyectos, S. A., 
realizó el estudio agrológico especial para el desarrollo 
agropecuario de Uxpanapa, Ver. en una superficie de 
154,626 Ha. 

En 1977 la compañía Agrología y Desarrollo, realizó un 
estudio agrológico semldetallado de la zona, en una 
superficie de 20,595 Ha., donde aproximadamente el 50% de 
esta superficie ya se encontraba desmontada. 

En 1979, al revisar la información disponible, surgieron 
dudas sobre la existencia de tierras por desmontar en la 
zona de reacomodo de Uxpanapa, Ver.; así como el uso al 
que se debieran destinar, tanto las ya desmontadas como 
las que pudieran abrirse al cultivo. 

Para lo anterior, en 1980 se llevó a cabo un estudio agr~ 
lógico de reconocimiento en una superficie total de 
91,647 Ha., el cual delimitó de manera general las tierra 
tierras que realmente tienen posibilidades-de uso en la 
actualidad, para actividades productivas, con fines 
agrícolas, ganaderos o forestales. 

Con el propósito de delimitar con mayor precisión las di
ferentes clases de tierra, y definir el manejo que debe 
darse a los suelos de acuerdo a su capacidad de uso, se 
realizó el presente estudio agrológico semidetallado en 
una superficie de 70,729 Ha. 

3 



2.1. Categoría del Estudio. 

El presente estudio agrológico tiene la categoría de seml 
detallado y consta de memoria técnica, mapas agrológicos 
con delimitación cartográfica de clases de suelos, 
series y uso actual de las tierras, así como datos sobre 
factores climatológicos, análisis de laboratorio e info_r_ 
maclón de la descripción de campo de los perfiles de su~ 

los representativos. 

2.1.2. Como utilizar este estudio agrológico. 

Este estudio agrológico contiene información sobre el uso 
actual de las tierras, clasificación taxonómica de los 
suelos y la capacidad de uso en ocho clases, las cuales 
se han agrupado de acuerdo a sus factores 1 imi tantes, 
para su uso, manejo y conservación. 

Se recomiendan cultivos por series y clases de tierras, 
así como fechas de siembra y el nivel de manejo que debe 
implementarse, para que las tierras no se degraden. 

También se hace un análisis económico cuantitativo, sobre 
los rendimientos y beneficios que se han obtenido en la 
zona: por cultivos y clases de tierras. 

El informe incluye tres mapas: uno sobre capacidad de uso 
de las tierras, otro de series de suelos y uno más de uso 
actual de las tierras; todos a la escala de 1:.50,000. 
Los tres se elaboraron en base a fotografías aéreas 
pancrómaticas a la escala de 1:20,000. 
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111. DESCRIPCION PISIOGRAPICA 

3.1. Descripción del área. 
1 

La mayor parte del área estudiada, presenta accidentes 
orográficos de poca altitud, encontrándose formas jóvenes 
en donde el relieve que se observa es ligeramente plano; 
así mismo se presentan formas semlmaduras con relieve de 
lomeríos y pendientes de moderadas a fuertes. 

Las elevaciones más notables se localizan al sur del área 
de estudio, corresponden a las estribaciones de la sierra 
atravesada o Chimalapa, denominada localmente Sierra de 
Tres Picos. 

3.1.1. Localización 

El área de estudio se ubica dentro del Istmo de Tehuante
pec en el estado de Veracruz en la cuenca hidrológica del 
Río Coatzacoalcos, entre los paralelos 17°17' y 17°21' de 
latitud norte y los meridianos 94°05' y 94°45 1 de latitud 
WG, así como a una altitud de 130 m.s.n.m. 

3.1.2. Geología y geomorfología. 

El área estudiada es de 70,729 .Ha., cuyos 1 ími tes son los 
siguientes: 

Al norte con eiidos y colonias del municipio de Minati
tlán, al sur y al este con la Sierra Atravesada o Chimal~ 
pa (conocida regionalmente como sierra de tres.picos) y 
al oeste con el Río Chalchijapan (límite con el Edo, de 
oaxaca). Según se puede ver en la Pig. 1. 

El área de estudio se localiza en la planicie costera del 
Golfo, existiendo formaciones debidas a actividades tectó 
nicas de levantamiento y la regresión del mar. Esta-; 
formaciones presentan en su parte superficial, sedimentos 
elásticos arcillosos de gran espesor. 

Debido a la actividad tectónica de épocas remotas y por 
fenómenos de presión y altas temperaturas, se han formado 
en la zona rocas sedimentarias, tales como cal izas y 
lutitas, las primeras presentan afloramientos en la parte 
centro y oeste del área de estudio y las segundas princi
palmente en la parte este. 

5 
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3.1.3. Climatología. 

Para el análisis del clima, se consideraron nueve estac1o 
nes meteorológicas, de las cuales siete se encuentran den 
tro de la zona y dos fuera de esta. Los datos principales 
de dichas estaciones se detallan en el cuadro Núm. l. 

El período de observación es variable para cada una de 
las estaciones, pero en conJunto abarca 1975 - 1982. 

Climatología Agrícola. Analizando los datos del cuadro 
se observa que no existe una gran variación en los mismos 
en cuanto a temperatura, vientos y humedad relativa. 

En el caso de las temperaturas medias, la variación de 
las estaciones mencionadas es de 1.9°C y en cu~nto a la 
humedad relativa, la variación es de 6.5% 

Respecto a la precipitación en todas las estaciones, es 
mayor de 3,000 mm. anuales y en este caso si se presenta 
una variación considerable (1,292 mm) entre la estación 
menos lluviosa (24 de febrero, 2,922 mm.) y la estación 
más lluviosa (Los Liberales, 4,595 mm) valores. 

CUADiO l. DATOS OITi»lDOS U LAS iSTAC!OIISS !IITEOROLOC!CAS D& LA lOIIA U ESTUDIO. 

ESTACIOII PREClPlTAClON TUmATURA 'C &YAPOTRANSPlRAClON Y lENTOS HUliEDAD RELATIVA 

•• liUIIIA liEJlU liliiiiA POTENCIAL a. JI/SiC. ' 
LOS LIBiiRALiS ,,}!5 37 .} 22.1 12.0 1,151 l. O 7U 
UlPWPA ,,m 31.2 2U ll.l l,l6} 1.1. 7U 
RIO CRAIJ>E 3,111 31.0 2U 11.0 1,HO 0.7 71.6 
H 1 DALCO WJAC 3,303 n.o 2U ll.O 1,212 1.3 12.1 
LA LACUIA 

3, "' 
37.3 2U 11.} 1,311 1.1 71.3 

HERJAilOS C&DILLO 1,031 3U 21.2 lU 1,263 1.2 77.0 
POBLADO UID 1,m 3U 23.1 11.7 1,31} l.& 7&.0 
21 DE FEBRERO 2",922 3&.3 23.3 !.3 1,202 2.1 75.0 
COL. CUAUHTUKIC 2,!35 3!.! 2U IO.Z l,lU l.! 7U 

3.1.4. Interpretación del clima en relación a la agricul 
tura. 

Zona 1. Como ya se mencionó, es esta la zona más lluviosa 
del área, concentrándose las precipitaciones en 

el período de Junio a noviembre (seis meses) con 3,436 mm 
que representa el 79% de la total anual. 
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Las precipitaciones en esta época superan grandemente las 
demandas de agua de los cultivos; sin embargo es importa~ 
te aclarar que los excesos-de lluvia para los cultivos no 
provocan excesos de humedad en la mayor parte de los sue
los, ya que su permeabilidad es rápida y su capacidad de 
retención de humedad alta. 

En este período se presentan temperaturas medias de 25°C 
y temperaturas máximas de 30°C, las cuales nó limitan la 
producción de cultivos. 

Los efectos combinados de precipitación y temperatura en 
esta zona, provocan humedades relativas altas en dicho 
período con valpr medio de 73.9% 

Estas humedades relativas altas, incrementan la relación 
preci pi tac lón-evapot ranspi ración, disminuyendo la demanda 
de agua de los cultivos. 

Esta alta relación, por una parte favorece, pero por otro 
lado ocasiona altos contenidos de humedad en el suelo, 
pues en este periodo los suelos están generalmente a cap§ 
cidad de campo, debido a la intensidad y frecuencia de 
las lluvias, lo que Junto con las altas temperaturas fav_Q 
rece la incidencia de plagas y enfermedades en el suelo. 

En el período de diciembre a mayo (seis meses) que es el 
menos lluvioso en esta zona, se precipitan 937 mm. y en 
los primeros meses (diciembre, enero, febrero y princi
pios de marzo) existe humedad suficiente para el desarro
llo de los cultivos. En el resto del período (finales de 
marzo, abril y mayo) las precipitaciones no cubren las d~ 
mandas de agua de los cultivos. 

También en este período los contenidos de humedad no son 
tan altos en el suelo y por lo tanto, la incidencia de 
plagas y enfermedades es menor. 

La humedad relativa, limita la conservación de los produf. 
tos agrícolas en esta zona. Para el caso del maíz, una 
vez que se ha formado la mazorca y se encuentra doblado, 
la alta humedad relativa favorece que pueda ser atacada 
por enfermedades fungosas. 

Así mismo el porcentaje de humedad que se requiere para 
el almacenamiento de productos es difícil que se alcance 
de acuerdo a la intensidad y frecuencia de las lluvias en 
esta zona. 

Se considera que el ciclo otoño-invierno es el que tiene 
mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos, 
pudiéndose iniciar el ciclo el IQ de noviembre para el 
caso del maíz y el 21 de diciembre para el friJol, aunque 
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estos meses son también lluviosos, la intensidad y 
frecuencia de las lluvias ya no es perjudicial para los 
cultivos, como en el resto de la época lluviosa. 

Zonas 2 y 4. Estas zonas corresponden a las menos lluviQ 
sas del área de estudio, en éllas llueve 

592 mm. menos que en la zona anterior y se presentan tam 
bién dos períodos: los meses más lluviosos abarcan de 
Junio a diciembre (siete meses) con una precipitación 
total de 3,226 mm. que representa el 85% del total. 

Para fines comparativos se puede mencionar que el período 
de Junio a noviembre se precipitan 2,890 mm. contra los 
3,435 mm. de la zona anterior en período similar o sea 
545 mm. menos. 

En este periodo la relación precipitación-evapotranspirª 
ción es alta y los excesos de agua para los cultivos no 
provocan excesos de humedad en los suelos, dada su buena 
permeabilidad y su alta capacidad de retención de humedad 

La Intensidad de las lluvias en esta zona es menor y la 
duración de las mismas es mayor, lo cual favorece que los 
contenidos de humedad en los suelos no sea tan alto como 
en la zona anterior, teniéndose meJores condiciones para 
el desarrollo de los cultivos en este periodo. 

Las temperaturas medias son de 26°C y las máximas medias 
de 32°C, las cuales no limitan la producción de cultivos 

La humedad relativa es mayor en esta zona (78.6%) dado el 
menor valor de la precipitación y es consecuencia de los 
efectos combinados de las altas temperaturas y precipita
ciones. 

Los problemas de conservación de los productos agrícolas 
por las altas humedades relativas, son los mismos que en 
la zona anterior. 

El otro período relativamente seco, abarca los meses de 
enero-mayo, en los cuales se precipitan 555 mm. o sea el 
15% del total. 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, las precipita
ciones no cubren la demanda de agua de los cultivos y s~ 
lo enero y febrero tienen humedad adecuada para su desa
rrollo. 

Dada ia distribución irregular de las lluvias en esta 
zona, el ciclo de otoño-invierno, si se inicia en noviero 
bre o diciembre, corre el riesgo de excesos de humedad 



para la germinación de las semi !las; y sembrándose en 
enero al final del ciclo vegetativo, se tendrán fuertes 
deficiencias de humedad, por Jo cual se considera riesg~ 
so. 

Por lo anterior, se presentan mejores condiciones para el 
desarrollo de los cultivos en el ciclo primavera-verano, 
debiéndose iniciar las siembras antes del período de li.Y. 
vías. 

Zona 3. Esta zona se considera intermedia entre la zona 
más lluviosa y la menos lluviosa y se pueden 

definir tres períodos a través del año. 

El período lluvioso se inicia en los primeros días de 
junio y termina a finales de octubre, con una precipita
ción de 2,71¡.5 mm. que representan el 69% del total anual. 
En este período son frecuentes precipitaciones diarias 
mayores de 50 mm. 

En este período, la relación precipitación-evapotranspir!! 
clón es muy alta, no presentándose excesos de humedad en 
los suelos, dada su alta permeabilidad y alta capacidad 
de retención de humedad de los suelos predominantes en 
esta zona. 

Las temperaturas medias en este período son de 26°C y las 
máximas medias de 32°C, las humedades relativas son del 
orden de 78.3% 

La intensidad y frecuencia de las lluvias, dificulta el 
desarrollo de los cultivos en este periodo. 

De noviembre a febrero existe un período de transición en 
el que se presentan 970 mm. de lluvias que corresponden 
al 26% del total. 

La relación precipitación-evapotranspiración no es muy 
elevada y la intensidad y frecuencia de las 1 Juvias es 
más favorable para el desarrollo de los cultivos.· 

Las temperaturas medias en este período son de 20°C y las 
máximas de 25°C, estas se consideran favorables para el 
desarrollo de la mayoría de los cultivos. 

El periodo seco se presenta en los meses de marzo a mayo, 
con una precipitación de 2.51 mm. que corresponde al .5% 
del total anual. En esta época la demanda de agua de los 
cultivos no es cubierta por las precipitaciones, siendo 
la relación precipitación-evapotranspiración muy baja. 
Las temperaturas medias son de 25°C y las máximas de 3/¡.°C 
Por las deficiencias de precipitación, en este período no 
es posible el desarrollo de los cultivos. 
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3. l. 4. l. Zona l. 

Se local iza aproximadamente entre el poblado 2 y el 
límite este de la zona de reacomodo, correspondiendo a la 
más lluviosa del área de estudio (4,373 mm). Para su 
análisis se ha considerado como representativa a la 
estación metereológica del Río Uxpanapa, pues bajo su 
influencia se encuentran la mayoría de los suelos que 
pueden ser utilizados en esta zona. 

Precipitación. Dentro.de la zona se definen dos períodos 
uno muy lluvioso que se inicia en los prl 

meros días de junio y termina a finales de noviembre, con 
una precipitación total de 3,436 mm. que representa el 
79% de la total anual. En este período son frecuentes 
precipitaciones diarias mayores de 3.5 mm. en los meses de 
agosto y ·septiembre principalmente, y ocasionalmente se 
presentan lluvias de más de lOO mm. diarios. En este mi~ 
mo período existe otro período menos lluvioso que compren 
de los meses de diciembre a mayo, en el que llueve 937 mm 
o sea el 27% del total anual. 

Temperatura. Las temperaturas como ya se indicó, no pr~ 
sentan una gran variación a través del año, 

siendo las mínimas mayores de 13.4°C y las máximas de 
38.2°C. 

Por lo que respecta a las temperaturas medias mensuales, 
la variación es de 8.2°C, pues la media más baja es de 
20.2°C (enero y la media más alta de 28.4°C (mayo). 

Evapotranspi ración potencial. La evapotranspi ración P.2. 
tencial media anual es de 

1,36.5mm. lacual es superada en320%por laprecipitª 
ción media anual. Es importante aclarar que ~urante los 
meses de marzo, abril y mayo la precipitación no cubre la 
demanda de la evapotranspiración. 

3.1.4.2. Zona 2 y 4. 

La zona 2 se localiza entre el poblado 11 y los poblados 
9 y 10, en tanto que la zona 4, entre el poblado 2 y el 
Río Chalchijapa (límite oeste del área de estudio). 

Estas áreas se tratan en conjunto, ya que presentan 
características climatológicas similares, solo que se en 
cuentran separadas por la zona 3. Estas zonas son las 
menos lluviosas (3,781 mm) del área de estudio y para su 
análisis se ha considerado como representativa la est~ 
ción de Río Grande. 
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Precipitación. Dentro de la zona existen dos períodos 
bien de11nldos: uno lluvioso, que se Jnl 

cía a principios de iunío y termina en la primera decena 
de enero, con una precipitación total de 3,226 mm. que 
representa el 85% del total anual en este período. 

También son frecuentes precipitaciones diarias de 35 mm. 
y ocasionalmente se presentan lluvias diarias mayores de 
50 mm., el otro período relativamente seco, comprende los 
meses de enero a mayo en los que llueve 555 mm. o sea el 
15% del total anual. 

Temperatura. Las temperaturas mínimas que se presentan, 
son mayores de los 1~°C y registran una v~ 

riacíón a través del año de l2°C, siendo la mínima más 
alta de 26°C (septiembre) y la mínima más baja de 14°C. 
(enero). Las temperaturas máximas presentan mayor variª 
c1on (18°C), ya que la máxima más alta es de 38°C (mayo) 
y la máxima más baja de 20°C (enero). 

La temperatura media mensual tiene una variación de 7.8°C 
presentándose la más baja en enero (20°C) y la más alta 
en mayo (27.8°C). 

Evapotranspiración potencial. La evapotranspiración PQ 
tencial medía anual es de 

1, 340 mm. la cual es superada en 282% por la precipita
ción total anual durante el período de marzo a mayo, gen~ 
ralmente la precipitación no cubre la demanda de la evapQ 
transpiración. 

3. 1. 4. 3. Zona 3. 

Esta zona se localiza entre el poblado 2 y los poblados 
9 y lO y corresponde a la zona intermedia en cuanto a las 
precipitaciones que se registran en el área; para su aná
lisis se ha considerado como representativa la estación 
de La Laguna. 

Precipitación. Dentro de la zona se definen tres períodos 
Uno muy lluvioso que se inicia en los prl 

meros días de junio y termina a finales de octubre, con 
una precipitación total de 2,745 mm. que representa el 
69% de la total anual. 

En este período son frecuentes precipitaciones diarias 
mayores de 50 mm. Existe otro período menos lluvioso que 
comprende Jos meses de noviembre a febrero, en los que 
llueve 970 mm. o sea el 26% del total. Finalmente un 
período seco de marzo a mayo, con una precipitación de 
251 mm. que corresponde al 5% del total anual. 
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Temperatura. Las temperaturas mínimas medias que se pre-
sentan son mayores de 14.5°C y registran 

una variación durante el año de l0°C, siendo la mínima 
más alta de 24.5°C (junio) y la mínima más baja de 14.5°C 
(febrero). 

Las temperaturas máximas presentan mayor variación 
(16.5°C), pues la máxima más alta es de 37.3°C (mayo) y 
la mínima más baja de 2l°C (enero). La temperatura media 
mensual tiene una variación de 8°C presentándose la más 
baja en enero con 20. 3°C y la más alta en mayo con 
28.3°C. 

Evapotranspiración potencial. La evapotranspiración po-
tencial media anual es de 

1,347 mm, misma que es superada en 294% por la precipita
ción total anual. Por lo general, durante el período de 
marzo a mayo, la precipitación no cubre la demanda de la 
evapotranspiración. 

CUADaO 2. CASTOS DE LAS PRIIICIPAL!S CORRIENTES Di LA ZOHA 

RIO SOLOSUCHIL (1!UI RIO UIPAHAPA (1!UI RIO CllAilDE (1!71) RIO LAS CUEVAS (117&1 
IIES CASTO 113/SEC. CASTO 113/SEC. CASTO M3/SEC. CASTO M3/SEC. 

MAUllO IIIHIIIO IIEDIO IIAIIIIO IIIHIIIO IIEDIO IIAIIIIO IIINIIIO MEDIO MAIIMO IIIKIIIO MEDIO 

iliRO IIG.700 lUDO H.HO 2ouoo 11.m H.m .1.51 2.06 3.3! Ul 3.63 5.11 
F&BRERO u.m 11.m 21.uz n.m 11.1}0 2u1• 11.10 J. U 1.21 !.11 l. to },1} 

MARZO u.m t,200 l7.ltl 19.100 1.000 U.Oit •• 75 1.06 2.01 l.l5 3.20 3.66 
ABRIL 31.633 3.100 I.OU 7U20 7.!H ll.10l 1.61 o.us l. Ol 3.16 o.m l. 71 
IIAYO 37. !67 3,100 10.203 l&UOO 6.000 23.311 1. 70 o.m 0.176 3.26 0.612 O.H 
JUNIO 611.000 1.111 u.m 3o1.ooo 11.600 u.m 70.}0 1.07 1l.20 23.10 1.33 12.12 
JULIO m.m 11.11} ll.ou m.na u.ooo 1ua 70.lo u~ 1 !.02 31.70 !.ll 11.31 
A COSTO lH.OOO IUOO H.IU uz.ooo 2o.ooo n.m ll.10 2. ~1 1~.22 2UO 6.&1 13.31 
SEPT. 217.920 21.l00 66.HO m.m 2t.o11 11.212 !1.30 Ul 21.71 1l.&O l.l& 1&.1~ 

OCTUBlE n.m ll.ooo 3a.m m.m B.m u.w 20UO 6.1l 17.0! 120.00 12 .lO 11.11 
IIOYIW. u.zoo H.m 12.101 w.m 2Ulo 61.ou auo Ut 11.31 17.10 6.30 1.!1 
DICIW. ll1,31.l 21.150 U,1H m • .lOO l. 760 l.l.611 U.30 1UO 21.3! 20..0 U! 1D.U 

FUENTE: COMISION DEL PAPALOAPAN, SARH. 

3. l. 5. Hidrología. 

Como ya se indicó, el área de estudio se localiza en la 
cuenca hidrológica del Río Coatzacoalcos, siendo las 
principales corrientes los Ríos Chalchijapa, Solosuchil 
Grande, Oaxaca, Uxpanapa y Las Cuevas. Prácticamente 
todas estas corrientes cruzan la zona estudiada de sur a 
norte, presentando un modelo de drenaje en paralelo. 
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~os Ríos Solosuchll Grande y Las Cuevas tienen su origen 
dentro de la misma zona y sus gastos son menores que los 
anteriores. (esta información se presenta en el cuadro 2) 

Es importante aclarar que todas las corrientes menciona
das son permanentes y aún en el estiaje conducen gastos 
considerables. 

El Río Uxpanapa es la corriente de mayor importancia en 
la zona y a la fecha se tiene conocimiento de que solamen 
te en una ocasión ha sufrido ligeros desbordamientos en 
su confluencia con el Río Oaxaca. 

3.1.6. Vegetación. 

En base a estudios realizados por el Dr. Thomas L. Wendt 
(año 1981), la vegetación de Uxpanapa se clasifica como 
bosque o selva tropical perennifolia, con los siguientes 
subtipos de acuerdo a las condiciones en que se desarro
lla: Selva Karstica que correspondería a selva media SUQ 

perenni folia, la cual se local iza al norte del área de 
estudio en cerros y lomeríos de roca caliza dolomítica, 
con pequeños manchones de suelos profundos. 

Esta selva se caracteriza por tener árboles que tiran del 
25 al 50% de las hojas en la época de secas. 

Este tipo de vegetación es importante desde el punto de 
vista científico, pues cuenta con una abundante composi
ción florística considerada como banco de germoplasma muy 
útil, por lo que se recomienda dejarse como reserva 
biótica. 

El Dr. Wendt también reporta especies endémicas y algunas 
otras que no se han encontrado en las demás regiones sel 
vátlcas del país. 

Los componentes arbóreos principales son: palo mulato 
(Bursera slmaruba) Paque (Dialium guianense) ramo ojoche 
(Brosjmum aljcastrum), Jobo (Spondias radlkolferi), 
maiahua blanca (Robinsonella mi randae), nazarena ( Sicki n
.&.UI. salyadorensis), Volador (Zuelaoja gyjdonia), cedro 
(Cedrela mexicana), mamey (poyterja zapota). 

Algunas de las especies que se han encontrado en la zona, 
son: 

Paque (Dialium guianense), jobo (Spondias radlkolferi), 
bari (CalophYIIum brasileosjs), Cedrela (Vinola .ll.J2..:_), 
re si stol i llo (Symphonia global iferal, nopo (Cordia 
megalantha), candelero (Gua ter ia anomala), Cedro (Cedrela 
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adorata), sangregado (~ mexicana), sombrerete 
(Iermjnalja amazonja), palo de agua <vochysja honduren
ílíl, Ceiba (~ oentandra), Caoba (Switenia ~ 
crophylla). 

Acahuales. Corresponden a vegetación secundaria originada 
después de la destrucción de la selva, para 

dedicar las tierras a actividades agropecuarias, en la 
zona existen diferentes tipos de acahuales, tanto por la 
edad como por su composición florística. 

Se considera como acahual bajo a las comunidades vegeta
les de uno a uno y medio años, con alturas menores de 1.5 
M. cuyas especies principales son: Mimosa resinífera, 
~ ~. Alcalyha djversifolia, ~ ~. Eigeron 
~ Evpatoriu, ~.Heliconia spp. Stemmadenia donnell 
smj thll. 

El acahual medio corresponde a vegetación con alturas de 
1.5 a 5.0 M. establecido en terrenos que han sido desmon 
tactos y utilizados en la agricultura y después abandona
dos por 3 o 4 años. Algunas de las especies, son: 
Heliconia spp. Schizolobium parahilum, Solanum, Mlkania 
~. Stemroadenia donnellsmlthll. 

El acahual alto tiene especies vegetales con alturas 
mayores de 5.0 M. originado después del desmonte y cuyos 
terrenos no fueron utilizados en actividades agropecua
rias, las principales especies son: !rema micrantha, 
Heliocarpus appendiculata, Cecropia obtusifolia, Cnidos
~ multjlobys. 

Pastizales. En la zona se han establecido praderas para 
las actividades pecuarias con pastos naturª 

les (gramas) y estrella de áfrlca (Cynodco pleistoHa
~)(Wendt. 1982). 

3.2. Aspectos Socioeconómicos. 

3.2.1. Población y densidad. 

En los 26 eiidos y cuatro nuevos centros de población 
eiidal estudiados, actualmente existe una población total 
de 6,319 (3,033 hombres y 3,286 muieres) correspondientes 
a 1,346 familias acomodadas en la zona, procedentes de la 
región de Oiitlán, Oax. Estas familias habitan en diez 
poblados y tres campamentos que cuentan con los servicios 
elementales. 
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De la población total (1,801 habitantes~ el 28.5% corre! 
ponde a la económicamente activa, dedicada a las activi
dades del campo. Esta población incluye a la que tiene 
más de 10 años de edad. 

La densidad de población es actualmente de 8.0 habitantes 
por Km", lo que indica que todavía no existe una gran 
presión sobre el recurso tierra, pero si solo se conside
ra la superficie aprovechable (341 Km"), la densidad 
asciende a 18.5 habit/Km" y en este caso la presión sobre 
la tierra es mayor. 

Es importante aclarar que en relación a la super:ficie 
aprovechable, en promedio corresponden 13.5 Ha. a cada 
ie:fe de :familia bene:ficiado, pero cabe aclarar que exi~ 
ten eiidos con menos disponibilidad de tierras, en 
función al número de :fami 1 ias asignadas por decreto 
presidencial. En el cuadro 3 se detalla la información 
aquí analizada. 
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CUADRO l. SUPERFICIE DOTADA Y DUSIDAD Di POBLACIOI POR EJIDOS.t 

POBLADOS SUPERFICIE P O & L A C 1 O N 
y DOTADA TOTAL FAIIILIAS ECONOIIICAIIUH ACTIVAS 

EJIDOS HA. ACTUAL HTIIIADA ACTUAL ESTIIIADA U EL SECTOR AGROPECUARIO 
ACTUAL ESTIMADA 

POBLADO UIIO: 
CAROL 1110 A11A YA 2,060 310 J)O 62 70 13 11 
Blll TO lUARlZ 1 2,330 276 Ul u 11 71 lll 

POBLADO DOS: 
PLAII bli ARROYOS 3,21) lOO Hl lOO lll IH lU 

POBLADO CINCO: 
KERIIAIIOS CliDILLO 2,71' .,3 .. , H ,, 317 122 
IIOJITIUiY I,UO lll 1!0 ll •2 )6 lJ 
RAPA U MUR 1 LLO Y 1 DAL 1 , m 16l 31} lO 1. u 101 
ALVARO OBREGOII U 1,m 211 m 52 61 76 17 

POBLADO SliiS: 
ALIIAIU I,IU 11! m 39 l3 H H 
ALVARO O&REGOII 21 920 lO I.S 17 36 11 l2 
SAl AITOMIO 1,330 m 2ll 2l n 37 70 
BEHITO lUARiil .111 I,HO w m 1) 30 n 3! 
I&HITO JUARJi2 1 Y m u 161 Jl 33 a •z 
MCPE iL CAWf()lj U1 .. m 17 3.1 17 ll 

POBLADO NU&Yi: 
ADOLfO LOPEl llAnOS 2,.50 m m ., 102 " 13& 

POBLADO bllil: 
SALTO DE EVIPAITLA l,&60 " IOl 12 21 21 11 
lOSE ORTII bli D. 1, u• !3 !63 ll 37 21 ., 
ALVARO OBREGOII •o 2,tl0 m 36! 51 12 ,. 112 
EL PILOM 610 u 5I ll 16 a u 
&U&MAVISTA HO 76 u 21 l3 22 2l 
ADALB&iTO TilEDA 1,000 1" IU 21 28 ., ., 

POI LADO OMCii: 
HELIO GARCIA ALFARO 7,300 lll I,HO 201 m m m 

POBLADO DOCE: 
IICPii LA HORQUUA 6,U7 m 2,117 221 m 2U 121 
CAJIDI DO AGUILAR 6,l00 Jl 16l 3 )) 3 33 

POILADO TRECE: 
LUCIO BLAICO 1,235 H 130 26 11 u 
CERIO AIIARILLO I,Ul Sl 211 16 ., 19 71 
GUSTAVO DIAl ORDAl 1,336 61 91 12 11 22 33 

POBLADO CATORCE: 
IICPE RIO UlPAIIAPA 6,273 m 1,UO 11! m IU 366 

POILADO QUJICE: 
IICPE LOS AliAR ILLOS 3,030 IOl 7J} 17 139 21 m 

TOTAL: 70,12! 6,319 u,m 1,396 2,Sil 1,&01 2,H2 

* INCLUYE SOLO A LA ZONA ESTUDIADA. 
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3.2.2. Vías de Comunicación. 

El área de estudio cuenta con comunicación terrestre, 
aérea y fluvial, cuyas principales características se 
describen a continuación. 

3.2.2.1. Terrestre. Es la principal vía con que se cue~ 

terracería de 
oeste a este. 
la altura del 
Monte". 

ta y corresponde a la carretera de 
120 kilóme,tros que atraviesa la zona de 
Entronca con la carretera transístmica a 

Km. 1 70 en e 1 punto denominado "Boca de 1 

De esta carretera parten caminos revestidos que comunican 
a los poblados existentes, asimismo se cuenta con caminos 
y brechas para la extracción de productos en épocas secas 
de lluvia (Junio-noviembre) son poco transitables. 

3.2.2.2. Fluvial. La comunicación fluvial es la segunda 
en importancia en la zona y se utiliza 

fundamentalmente para el transporte de productos agrope
cuarios que se extraen en la región y para introducir ar
tículos que demanda la población local, las principales 
vías fluviales corresponden a los Ríos Chalchi)apa al no
roeste, Solosuchil al norte y Uxpanapa al noreste de la 
zona. 

3.2.2.3. Aérea. Se cuenta con dos pistas de aterrizaje: 
la primera en las Inmediaciones del po

blado nueve, denominada "La Raya" y con capacidad para 
recibir hasta tetramotores; la segunda se localiza junto 
al campamento Hermanos Cedillo, encontrándose a la fecha 
fuera de servicio, además se cuenta con un helipuerto, 
localizado en el campamento de La Laguna. 

3.2.3. Servicios Públicos. Los diez poblados y los tres 
campamentos cuentan con los 

servicios públicos elementales, pero en la mayoría de los 
casos en condiciones muy precarias. A continuación se 
describen dichos servicios. 

3.2.3.1. Educativos. La zona cuenta con diez escuelas prj_ 
marias de organización completa, 

construidas por las extinta Comisión del Papaloapan, en 
las que se imparte educación a 1,175 niños, los edificios 
escolares cuentan con seis aulas, salón para reuniones.de 
maestros y patio para actividades cívico-culturales. 
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Es importante señalar que en el aspecto educativo, las ne. 
cesidades de la zona son mínimas a nivel primario, pero 
a nivel secundario y medio se cuenta con dos telesecunda
rias localizadas una en el ejido Hermanos Cedillo y la 
segunda en el ejido Helio García Alfare. 

Además se cuenta con una secundaria agropecuaria en la 
congregación La Chinantla (poblado diez) 

3.2.3.2. Sanitario-asistenciales. Los servicios médicos 
asistenciales se pro

porcionan a la población campesina a través de la Secretª 
ría de Salubridad y Asistencia, así como por el !SSSTE a 
los empleados federales comisionados en la zona. Actual
mente se encuentran construidos ocho centros de salud de 
los diez proyectados. Sólo cinco están funcionando en el 
poblado Núm. 1, Hermanos Cedillo, Poblado 6, Poblado 10, 
Poblado 11 que dan servicio a la población campesina que 
lo solicita. 

3.2.3.3. Otros Servicios. También se cuenta con los servi 
eles siguientes: 

Luz eléctrica. Actualmente cuentan con este servicio los 
diez poblados existentes en el área de e~ 

tudio, beneficiando a la mayoría de las fami 1 ias campesi
nas y a los empleados federales comisionados a la zona. 

Agua potable. Se encuentran construidos y funcionando los 
sistemas de agua potable de los poblados 5, 

6 y 7, en tanto que en los siete poblados restantes se 
lleva un avance en las obras entre 77 y 90% aproximadamen 
te; se estima terminar estas obras en el presente año. 

Urbanización. Se tiene contemplado para cada poblado la 
construcción de calles revestidas, guarni

ciones, banquetas, avenida principal, canchas deportivas, 
mercados, oficinas de correos y telégrafos, salón de iun 
tas ejidales, edificio político-administrativo, así como 
áreas verdes para recreo y esparcimientos. 

Radio. La zona cuenta con servicio de radio comunicación 
externa a través de una estación ubicada estratégl_ 

camente en el campamento La Laguna. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Materiales físicos empleados. 

- 140 fotografías aéreas pancromáticas a la escala 
1:50,000, tomadas en 1978. 

- lOO fotografías aéreas pancromáticas a la escala 
1:20,000 de marzo de 1982. 

-Plano topográfico a escala 1:100,000. 

-Plano base de la zona de Uxpanapa a escala 1:50,000. 

- Equipo completo para brigadas de topografía. 

- Equipo completo para brigada agrológica. 

-Dos cámaras fotográficas. 

- Dos camionetas Pick-up. 

- Un estereoscopio. 

- Palas, picos y machetes, 1 imas. 

-Equipos para el agua (Permatrones). 
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-Sueros antiviperinos (contra piquete de víbora, sorda). [j) 

4.2. Métodos. ~ 
4.2.1. La metodología de trabajo empleada, fue la ~ 

siguiente: ~ 

-Recopilación de información estadística de datos climª\'J[. 
tológicos. ~ 

-Elaboración de gráficas de precipitación, temperatura 
y evapotranspiración diaria. 

-Análisis de los factores climatológicos de la zona. 

- Fotointerpretación preliminar de series, clases y uso 
actual de las tierras. 

-Apertura y reapertura de 500 Km. de brechas y linderos 
e i idales. 
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-Levantamiento de los perfiles topográficos de las 
brechas. 

Recorridos terrestres y aéreos, para la verificación de 
la fotointerpretación. 

-Localización de sitios para la apertura de pozos agrolQ 
gicos 

-Apertura de 108 pozos agrológicos, descripción de perfl 
les y toma de muestras de suelos. 

-Análisis físico-químicos de 432 muestras de suelos con 
6,912 determinaciones. 

- Fotointerpretación definitiva. 

- Levantamiento de 100 encuestas sobre aspectos socioeCQ 
nómicos. 

-Análisis de toda la información de campo. 

- Elaboración de los mapas agrológicos. 

4.2.2. Teoría y criterios de clasificación. 

Para el presente estudio se utilizó el sistema de clasifl 
cación de capacidad de uso en ocho clases, elaborado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USDA), el cual es un sistema interpretativo 
y considera fundamentalmente la capacidad del suelo para 
producir cultivos agrícolas, forrajeros, frutales y espe
cies maderables, de una manera permanente y sin peligro 
de deterioro de sus características agronómicas. 

Las razones fundamentales para adoptar este sistema de 
clasificación fue~on la urgente necesidad de contar con 
planos relativos al uso a que deben ser destinadas las 
tierras, ya sea agrícola, ganadero, frutícola, forestal 
o reserva biótica; así como ser el que mejor se adapta a 
las características de la zona de estudio, pues es una 
zona que continuará explotándose bajo condiciones de 
temporal. 

Este sistema de clasificación cuenta con tres categorías 
de agrupamientos de suelos, que son: 

1) Unidad de capacidad 
2i Subclase de capacidad 
3) clase de capacidad. 
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4.2.3. Unidad de capacidad. Es un agrupamiento de su~ 
los con limitaciones y 

riesgos permanentes, así como con potenciales similares. 
Estos suelos son lo suficientemente uniformes, para prod~ 
cir cultivos y pastos bajo un manejo similar. 

Requieren tratamientos conservacionistas y de manejo siml. 
lares, cuando su cubierta vegetal es similar y cuentan 
con una productividad potencial comparable, la unidad con 
densa y simplifica la información del suelo lo cual sirve 
para planear el uso correcto sobre áreas específicas del 
terreno. 

La unidad de capacidad con la subclase y la clase, 
proveen de información sobre el grado de limitaciones, 
tipo de problemas y prácticas de manejo necesarias. 

Sub'clase de capacidad. Es un grupo de unidades de cap~ 
cidad, que presentan factores 

similares de limitaciones y riesgos. De acuerdo con la 
finalidad del presente trabajo, se determinaron cinco 
clases de limitantes, mismas que se enumeran a continua
ción en su orden de importancia. 

T. Topografía 
S. Suelo (limitaciones en la zona radicular) 
c. Clima 
D. Humedad del suelo 
E. Erosión 

4.2.4. Clase de capacidad. Es la tercera y más alta 
categoría en la clasific~ 

ción de capacidad de uso del suelo, considera todas las 
tierras comprendidas en ocho clases, cuyas limitaciones 
para su utilización o riesgos de daños, son progresivamen 
te mayores de la clase 1 a la VIII. 

Para la realización de la presente clasificación de 
suelos, por su capacidad de uso se hizo necesario tomar 
en consideracíon una serie de principios o criterios básl. 
cos, mismos que se describen a continuación. 

La clasificación por capacidad de uso del suelo, es una 
clasificación interpretativa, basada en los efectos combl 
nades del el ima y las características permanentes del 
suelo sobre los riesgos de daño que a este pueden ocasiQ 
nar limitaciones en uso y capacidad de producción, así 
como sus requerimientos de manejo. 
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Se consideran características permanentes: la pendiente, 
textura, profundidad del suelo, erosión, permeabilidad, 
capacidad de retención de humedad y afloramientos rocosos 

Los suelos clasificados dentro de una clase son similares 
sólo con respecto al grado de limitaciones en su utiliz~ 
ción para fines agrícolas o peligro de ser dañados cuando 
son usados. 

Las clases de capacidad de la la la IV se distinguen una 
de otra por la suma de su grado de limitaciones o riesgos 
para que un suelo sea dañado, lo que afecta sus requer~ 
mientes de manejo por un periodo relativamente largo de 
tiempo, para producir cultivos agrícolas de una manera 
permanente y sostenida. 

El exceso de agua sobre la superficie o el perfil del su~ 

lo, así como la falta de esta para la producción de cult~ 
vos agrícolas, no son consideradas limitaciones permanen 
tes, debido a que estas pueden ser solucionadas; sin 
embargo, donde no se considera factible superar dichas 
limitaciones, los suelos se clasifican de acuerdo a sus 
condiciones actuales. 

El agrupamiento del suelo por capacidad de uso, está suj~ 
to a cambios conforme se vayan obteniendo nuevas inform~ 
ciones sobre el comportamiento y respuesta de los suelos 
a las prácticas de mejoramiento y manejo. 

Este sistema de clasificación no toma en cuenta las 
distancias a los mercados, la clase o ausencia de caminos 
el tamaño y forma de las áreas del suelo, la ubicación de 
las tierras, la habi 1 idad o recursos de los operadores ni 
las características de la tenencia de la tierra. 

Los suelos cuyas limitaciones físicas son tales que los 
cultivos comunes deban ser cosechados a mano, no se 
incluyen en las primeras cuatro clases, ya que estos 
suelos requieren drenaje o bien deben ser removidas las 
piedras de la superficie, incluso en algunos casos ambas 
cosas a la vez, antes de que algún tipo de maquinaria 
pueda ser utilizada. Esto no implica que el equipo 
mecánico no pueda utilizarse en algunos suelos de clase 
V o VI. 

A continuación se describen los diferentes cultivos con 
sus diferentes prácticas. 
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En el ciclo primavera-verano 90/91 se sembró maíz en el 
cual se registraron pérdidas de acuerdo con los costos 
del Banco y los costos reales de producción, con excep
ción de pequeñas áreas, donde se obtuvo una utilidad 
superior. 

En el ciclo otoño-invierno, también se cultiv.a maíz, ha 
biéndose logrado beneficios aceptables en todas éllas. 
Por otra parte, los cultivos de friJol y chile se han sem 
brado en pequeña escala en el ciclo otoño-invierno, cuyos 
resultados se estiman en 500 Kg/Ha para frijol y hasta JO 
Ton/Ha. para el chile. 



V. RESULTADOS Y DISCUSION 

Para el aprovechamiento y desarrollo de la zona de 
Uxpanapa, Ver., se creó el Distrito de Drenaje, hoy 
Centro de Apoyo, con una superficie de 260,000 Ha. para 
conocer las características físicas y agronómicas¡ así 
como las posibilidades de producción agropecuaria. 

Se han real izado diversos estudios agrológicos desde 
1973-80, surgiendo dudas sobre la existencia de tierras 
por desmontar, así como el uso al que se debieran desti
nar, tanto las ya desmontadas como las que pudieran 
abrirse al cultivo. 

Con el propósito de delimitar con mayor precisión las 
diferentes clases de tierras y definir el manejo que debe 
darse a los suelos, de acuerdo a su capacidad de uso se 
realizó el presente estudio agrológico semidetallado en 
una superficie de 70,729 Ha. 

Siendo el objetivo del estudio determinar la capacidad de 
uso de las tierras, así como el manejo adecuado y en 
base a esta información elaborar proyectos de ut i 1 ización 
de las tierras por eíidos, definir superficies factibles 
a desmontar y determinar las familias que se acomodarán. 

Siendo necesario estudiar lo más preciso posible las 
características generales físicas, químicas y agronómicas 
de la tierra. 

5.1. Diagnóstico de la zona. El 15 de octubre se consti-
tuyó La Unión de E j idos C.Q. 

lectivos de Producción y Comercialización "Lic. José 
López Portillo, contándose con 24 ejidos adheridos, y 
cuenta con Presidente del Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, Comercialización, Crédito y 
Transporte. 

Desafortunadamente los proyectos que se han emprendido 
han fracasado, se requiere de una buena organización y 
apoyo de personal té~nico, para que opere en forma más 
eficiente a la Unión de Eíidos. 

Actualmente existen instituciones que participan en el 
proceso agropecuario, encabezados por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Instituto Nacional 
Indigenista, Secretaría de la Reforma Agraria, Fideicomi
so del Hule, BANRURAL y Agroasemex. 
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También existen otras dependencias con menor participa
Cien que las anteriores, como son: Secretaría de 
Educación Pública y Secretaría de Salubridad y Asisten
cia. 

5.1.1. Tenencia de la Tierra. La tenencia de la tierra 
en el area de estudio, 

corresponde a un régimen eiidal y fue creada por decreto 
presidencial para que su explotación fuera colectiva en 
el 90% e individual 10%, habiéndose asignado a cada 
eiidatario una superficie máxima de 20-00 Ha., para 
aprovecharse en actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales. 

Cabe seftalar que actualmente la explotación de la tierra 
se efectúa de la siguiente manera: e 1 18% de los e j idos 
trabajan en forma colectiva, el 55% en forma mixta y el 
27% en forma individual. 

Dentro del sistema colectivo es común encontrar que los 
ejidatarios se dividan en grupos para la explotación de 
las tierras, en el sistema mixto se trabaja en forma c2 
lectiva la actividad ganadera, e individual la actividad 
agrícola. 

5.1.2. Situación de la Agricultura. La zona del Valle 
del Uxpanapacuenta 

con plantaciones de hule en desarrollo y en producción, 
además se tiene contemplada la instalación de maquinaria 
en una segunda etapa (beneficio) mismo que secará más 
rápido la materia prima agilizando con esto la comercia
lización. 

Además existen en la zona plantaciones de cítricos en 
desarrollo y en producción, con recursos propios y con 
crédito otorgado por BANRURAL. A la fecha se está llevan 
do a cabo un estudio de mercado para ver la factibilidad 
de establecer una "Juguera" y se tiene contemplado ubicaL 
la en el ejido Hermanos Cedillo, ya que es el sitio estrª 
tégico donde se localiza la mayor superficie de cítricos. 

5.1.2.1. Cultivos actuales. Se tienen establecidos dos 
ciclos agrícolas para los 

cultivos anuales: el de primavera-verano y el de otoño
invierno. El primero se efectúa del 15 de mayo al 30 de 
octubre y el segundo del IQ de noviembre al 15 de mayo. 

Dado el relativo conocimiento que se tiene o se tenía de 
las características del clima, la época más adecuada de 
siembra para los diferentes cultivos no ha sido posible 
determinarla con precisión, y esto ha influido en gran 
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parte, para que los agricultores no practiquen los dos el 
clos en el mismo terreno. 

Los principales cultivos que se han venid<) practlcan<lo ül 
timamente, son: maíz, friiol, chile, frutales, hule y pa~ 
tos. Las superficies sembradas de los principales culti
vos se detallan en el cuadro 4, en el cual se puede obsex 
var que son los cultivos anuales (principalmente maíz), 
pastos y hule los de mayor importancia en la zona. 

Dichos cultivos disponen actualmente de cridito en las 
siguientes proporciones: el maíz en el 51.0% de la super
ficie cultivada en el ciclo otoño-invierno, los pastos en 
el 89.4% y el hule en el 100%. (Véase cuadro 5). 

CUADRO 4. SUPERFICIE SEMBRADA Y ACREDITADA EN LOS 
CULTIVOS QUE SE ENLISTAN. 

CULTIVO SUPERFICIE (HA) 
TOTAL ACREDITADA %DEL TOTAL 

CULTIVOS ANUALES 4,594* 714 51.0 
FRUTALES 104 
HULE 1,441 1,441 100.0 
PASTOS 4 040 3 612 56.7 

T O T A L 1 o' 179 5,767 56.7 

* CORRESPONDE A LA SUPERFICIE MAX!MA QUE HA LLEGADO A 
CULTIVARSE EN LOS DOS CICLOS. 

5.1.2.2. Prácticas agrícolas. Las principales prácticas 
agrícolas que se real izan 

en la zona, se agruparon en las siguientes cuatro etapas: 
a) preparación de los suelos, b) siembra, e) labores de 
cultivo, y d) cosecha. Dichas prácticas se describen a 
continuación. 

a) Preparación de suelos. Consiste básicamente en las si_ 
guientes prácticas: roza, ÍU.!J. 

ta y quema de monte, y uno o dos pasos de rastra en alg~ 
nos casos. 

Estas prácticas son similares para los cultivos de maíz, 
frijol y chile, y las realizan la mayoría de los agricul
tores; se efectúan de abril a mayo para el ciclo primav~ 
ra-verano y de octubre a noviembre para el ciclo otoño
invierno. Sólo el 15% de la superficie cultivada se meeª 
niza y se hace únicamente en esta etapa. 
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b) Siembra. Generalmente se efectúa a espeque en el caso 
de maíz, principal cultivo de la zona se ut~ 

!izan de 16 a 18 Kg/Ha. de semilla de las variedades 
criollas denominadas: crema, amarillo, piedra y olotillo. 

La siembra se realiza del 15 de mayo al 30 de junio para 
el ciclo primavera-verano y del IQ de noviembre al 15 de 
diciembre para el ciclo otoño-invierno. Se fertiliza s.Q. 
lo el 20% de la superficie sembrada; el frijol se siembra 
en otoño-invierno del IQ de diciembre al 15 de enero, se 
aplican 30 Kg/Ha. de la variedad Jamapa. El chile jalap~ 
ño se siembra en octubre y se aplican de 3-4 Kg/Ha, estos 
últimos cultivos se siembran en pequeñas áreas y por lo 
general no se fertilizan. 

e) Labores de cultivo. Por lo general son similares para 
maíz, frijol y chile, consisten 

principalmente en deshierbes, aplicación de fert i 1 izan tes 
insecticidas, fungicidas y herbicidas. Estas labores se 
real izan en forma manual, la mayoría de los agricultores 
efectúan un deshierbe y el 75% también aplican herbicidas 
Así mismo, el 70% de los agricultores usan insecticidas 
para el combate de plagas. 

d) Cosecha. Consiste en la dobla, pizca y desgrane de 
maíz; arranque, secado y vareo de frijol, 

asi como en el corte de chile y secado de este en algun6s 
casos. Estas labores se efectúan totalmente a mano, el 
acarreo de los productos se realiza con tracción animal 
y mano de obra. 

28 



CUADRO 5. USO ACTUAL DE LAS TIERRAS POR EJIDOS. 
---------------------------------------------------

PLANWlD VIVERO SELVA Mc,.Sf.LYA ALlh lO~A e Amos RJOS Y PISTA TOJAL 
EJIDO CUL liVOS fRUl ALES NES DE DE PASTOS ACAHUAL ACAHUAL ACAHUAL SU2PéREN- PERENkl- URBANA ARROYOS AEREA 

ANUALES HULE HULE BAJO "E O lO ALTO k! fOLIA fOLíA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAROUNO ANAYA 200 13 165 /65 232 129 1.0~5 20 3 7 2,060 
BENITO JUAREZ 1 412 427 233 33 l. 213 6 6 2,330 
PLAN DE ARROYO 115 10 75 255 60 373 211 2,085 92 9 3,285 
HERMNOS CEDILLO 272 27 211 35 617 m 63 493 64 10 5 4 2, 786 
MONTERREY 198 45 30 104 218 159 334 3 I,090 
RAFAEL MUR1Ll0 V. 179 90 591 73 717 82 5 1 '740 
ALVARO OBRE60N 16 120 23 17B 355 1, H.4 2 1.79l 
ALMANZA 31 87 4B2 28 186 240 94 6 6 1,160 
CELES! J NO GAZCA V lb 116 5 233 500 2 7 880 
BENITO JUARfZ !l 83 4 72 372 112 235 351 S 9 16 1,25'3 
ALVARO OBRESON 29 2& 4 9B 15~ zs 2 6 92(1 
SAN ANTONIO 42 50 22 3 64 218 930 l 1,330 
BENITO JUAREZ Ill 53 50 30 l ,086 41 1,260 
BENITO JUAREZ !V 38 35 ll 165 292 1 17 560 

"' 
NCPE. El CAN TON 27 26 594 647 

\1) ADOLFO LOPO M lEOS 200 129 2V 174 93 85 703 1,010 33 6 2,450 
SALTO DE EYIPANllA 35 1(14 68 97 5,553 1 2 5,660 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 32 so 10 315 68 86 3!3 203 6 1 1,114 
ALVARO OBRf60N 40 15 i89 51 50 J2b l.9Jf. 3 2,450 
El PJLON 228 95 14 170 2 610 
BUENAVISlA 5G 46 179 4 2 221 30 2 540 
ADALBERTO TEJEDA 134 50 62 31 42 187 47 36"2 as 1,000 
HELIO SARCIA ALFARO b19 367 75 3C4 146 539 ~-1"'1 <O 4.195 91 23 lB 7.300 
NCPE. LA HORQUETA 509 50 163 240 98 20 2,3B7 L,3'J? 35& 145 19 92 6,477 
6RAL CANDIDO AGUILAR 387 3,086 2,9~5 4 lB 6,500 
LUCIO BLANCO 30 2S 245 935 1,135 
CERRO AMR I LLO . 25 2 110 25 22 464 804 3 1,455 
GUSTAVO O!AZ ORDAZ 90 15 5 188 92 Be' "" 74 4 15 1,33ó 
NCPE. UIPAHAPA bOB 67 456 1,327 3,t.82 78 3 72 6,273 
NCPE. LOS AMARILLOS 26 2 137 168 4 2,661 18 4 11 3,030 

---------------------------------------------------
TDIRL 4,578.0 10!.0 1,441.0 298.0 4,009.0 971.0 3,59B.O 9,021.0 2ó,383.0 18,%4.0 953.0 134.5 262.5 38.0 70,729.0 

b.5 0.1 2.0 0.4 S. 7 1.4 S.I 12.8 37.3 2&.B 1.3 0.2 0.4 0.1 100.0 



5.1.2.3. Niveles de manejo. 

En el área se detectaron dos niveles de manejo de los 
suelos, basados en las cuatro etapas descritas en el 
punto anterior. 

El nivel de manejo tradicional que consiste en la roza, 
tumba, quema de monte y siembra a espeque, así como el 
nivel de manejo con asistencia técnica, en el que ya se 
emplea maquinaria para algunas labores de preparación del 
suelo, se aplica fertilizante, se controlan las malezas 
con herbicidas y las plagas y enfermedades con productos 
químicos. Véase Cuadro 6. 

CUADRO 6. NIVELES DE MANEJO ACTUALES 

NIVELES DE MANEJO 
PRACTICAS AGRICOLAS TRADICIONAL CON ASIST. TECNICA 

Al PREPARACION DE SUELO: 
ROZA, TUMBA Y QUEMA SI ( 85) NO ( 15) 
CHAPEO NO ( 85) SI ( 15) 
BARBECHO NO ( 98) SI ( 02) 
RASTREO NO ( 90) SI (lO) 

SURCADO NO ( 99) SI (o l) 

B) SIEMBRA: 
SEMILLA CRIOLLA SI (lOO) SI (lOO) 
SIEMBRA A ESPEQUE SI (lOO) SI (lOO l 
FERTILIZANTE NO ( 20) SI ( 80) 

C) LABORES DE CULTIVO: 
DESHIERBE MANUAL SI ( 80) S 1 ( 20) 
HERBICIDA NO ( 25) SI ( 7 5) 
INSECTICIDAS NO ( 30) S 1 ( 70) 
FUNCICIDAS NO (60) S 1 (1¡.0) 

NOTAS: 1) EL NUMERO ENTRE PARENTESIS SE REFIERE AL PORCE~ 
TAJE DE AGRICULTORES QUE EFECTUAN O NO LA LABOR 
CORRESPONDIENTE. 

2) LA COSECHA EN LOS DOS NIVELES ES MANUAL. 

5.1.2.1¡.. Rendimiento de los cultivos. 

Los rendimientos del principal cultivo de la zona se 
obtuvieron por ejidos y corresponden a los ciclos 
primavera-verano y otoño-invierno, pues en primavera-
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verano de acuerdo con las fechas establecidas actualmente 
se ven afectadas por excesos de humedad, de plagas y 
enfermedades; en el cuadro 7 se presenta la información 
detallada sobre rendimientos de maíz. 

En cuanto a los cultivos de frijol y chile, debido a que 
se siembran en muy pequeñas áreas, no se han podido cuan 
tificar sus rendimientos, pero se estima que en frijol se 
obtienen 500 Kg/Ha. y en chile hasta 10 Ton/Ha. 

CUADRO 7. RENDIMIENTO MEDIO (KG/HA) DEL CULTIVO DE MAIZ 
EN LOS CICLOS PRIMAVERA-VERANO Y OTO~O-INVIERNO 

E J 1 D O S 

CAROLINO ANAYA 
BENITO JUAREZ 1 
PLAN DE ARROYO 
HERMANOS CEDILLO 
MONTERREY 
RAFAEL MURILLO VIDAL 
ALVARO OBREGON 16 
ALMANZA 

CICLOS AGRICOLAS 
PRIMAVERA-VERANO OTO~O-INVIERNO 

1. 124 
747 
960 

1. 120 

1,709 
1. 120 
1. 2 73 
1,704 

¡ 
CELESTINO GAZCA 
BENITO JUAREZ 11 
ALVARO OBREGON 29 
SAN ANTONIO 
BENITO JUAREZ 111 
BENITO JUARhZ IV 
NCPE EL CANTON 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 
SALTO DE EYIPANTLA 

l. o 77* 
780 
750 
750 
754 
970 
769 
658 
8 72 
622 

1, 925 
2. 130 
1,567 
1,988** 
1,560** 
2. 905 
1,509 
1,215 

~ 
i 
! 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
ALVARO OBREGON 40 
EL PILON 
BUENAVISTA 
ADALBERTO TEJEDA 
HELIO GARCIA ALFARO 
NCPE LA HORQUETA 
CAND 1 DO AGU 1 LAR 
LUCIO BLANCO 
CERRO AMARILLO 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 
NCPE RIO UXPANAPA 
NCPE LOS AMARILLOS 

PROMEDIO GENERAL 

687 
603 
631 
750* 
8 90* 
850 

1,000 
1. o 15 

967 

880* 
1,179* 

885* 
931 

1,212* 

873 

2. 8 13 

' 1,287**' 

t 1,422** 
2. 195 
1,300 
1,208** 
1,750 
1,500 
1,500 
2,690 
1. 90 1 

1. 842 
2,440 
1,601** 
3. 979 
2,119** 

1,866 

[ 

---------------------------------------------------------
* CORRESPONDE AL CICLO PRIMAVERA-VERANO 90/90 

** CORRESPONDE AL CICLO OTO~O-INVlhRNO 90/91 
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5.1.2.5. Costos y beneficios de los cultivos. Los costos 
de produc

ción y beneficios medios actuales del cultivo de maíz, se 
obtuvieron para los dos ciclos agrícolas primavera-verano 
y otoño-invierno a través de cien encuestas directas rea..!_ 
zadas por clases de tierras, sin embargo el análisis tam 
bién con información de costos medios de producción pro
porcionados por el Banco de Crédito Rural del Golfo. 

Esta información se detalla en el Cuadro 8, en el cual se 
observa que los rendimientos físicos y los beneficios ecQ 
nómicos disminuyen conforme decrece la calidad de las 
tierras. 

CUADRO l. COSTOS Y BENEFICIOS MEDIOS DEL CULTIVO DE IIAIZ POR CLASES DE TIERRAS Y CICLOS ACRICOLAS. 

CLASE DE TIERRA RENO. MEDIO PRECIO MEDIO VALOR DE LA COSTO DE LA BENEFICIO NETO 
(C/HA. $/HA. PRODUCCION PRODUCCIOM $/HA. 

$/HA. $/HA. 
••••••••••••w••••••••••••• -- • •• • • • • • • •• • ••• • • • • •• • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • •• 

CICLO ~RIMhYERA·VERANO !llll 
11 1.5 500,000 750,000 100,000 m,ooo 
111 o.' 5001000 150,000 lOO 1000 50,000 
IV 0.7 500,000 350,000 lOO 1000 ·50,000 

CICLO OTOiO·INYIERNO !W1 
11 2.1 55D 1000 1'320,000 400,000 120,000 
111 1.! 550,000 1'015,000 100,000 015,000 
IV 1.5 m, ooo m,ooo 100,000 115,000 

5.1.3. Situación de la ganadería. En lo que respecta a 
"ganadería", la mayor 

parte de la zona son ganaderos, ya que es una de las 
alternativas que ofrece mayor éxito y beneficio a los 
productores de la zona. 

En mínima proporción, existe ganadería con recursos prQ 
pios y el resto son apoyados con créditos por las dife
rentes Bancas: oficial y privada. 

Los requisitos que le solicita la Banca, son: que tengan 
pasto suficiente, ya sea pasto mejorado o grama nativa. 
Además deberán contar con corrales de manejo, baños 
garrapaticidas, cercos y agua, que no se sequen en la 
época de estiaje, carta de liberación de no adeudo y 
contar con los documentos en regla de la carpeta básica. 
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5.1.3.1. Inventario Ganadero. La existencia actual de 
ganado es de 5,253 cabezas 

de bovinos de raza cebú y suiza, las cuales se explotan 
bajo un sistema extensivo con varios propósitos: para 
obtener leche y carne (60%), pies de cría (25%), pies de 
cría y carne ( 15%). 

También existen otras especies pecuarias, como equinos, 
porcinos, ovicaprinos y aves. La primera se utiliza en 
las labores agrícolas y en el transporte de productos y 
personas, las demás especies se aprovechan para compleme!l_ 
tar la dieta alimenticia y los ingresos de los campesinos 

En el Cuadro 9, se presenta el inventario de ganado 
bovino por ejidos, resaltando en este aspecto los ejidos: 
Almanza, Benito Juárez 1, Helio García Alfaro, Plan de 
Arroyo, Adolfo López Mateos, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Río Uxpanapa, Buenavista, Hermanos Cedillo, Montería, El 
Pilón y Adalberto Tejeda. 
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CUADRO '· INVENTARIO CAIIADERO, PASTIZALES Y CARCA ANIIIAL POR HECTAREA. 
____ .. __________ ,.. _______ -------------- ------- ... ------------------------------------- .. ---------- .. -

SUPERFICIE CON PASTO (HA) HUMERO DE CARCA AIIIIIAL 
E J 1 D O S JliJORAOO NATURAL TOTAL CA&UAS POR HECTAREA 

--------------------------------------------------- ------------------ -- .. ------------- .. ------------
CAROLINO ANAYA 3 162 165 53 o. 32 
BENITO JUAR6l 1 107 320 m Hl 1.50 
PLAN DE ARROYO lll " lll U1 1.43 
HERIIAHOS CiDILLO 211 211 213 1.00 
IIONTERREY 10, 10, 1!4 1.11 
RAFAEL IIURILLO VIDAL 'o 'o 
ALVARO OBRECON 16 23 2l " 1." 
ALIIAJilA 193 1H 112 &U 1.7' 
CELES! INO CAlCA V. 116 116 176 l.l1 
m no JUAREZ 11 371 l72 3l6 6.90 
AL V ARO OBRE CON 2! ' ' SAN ANTONIO 22 22 u 2.11 
auno JUAREZ 111 
BENITO J U AREl 1 V 
NCPE EL CAHTOH 
ADOLFO LOPEZ IIATEOS 10' 70 m 352 2.01 
SALTO DE EYIPAIITLA ll ll " 7& l.ll 
JOmA ORTil DE D. ns nl m o." 
ALVARO OBRECOH U 51 51 u 1.33 
EL PILON 75 lll 22& 16' o. 74 
BUENAVISTA 179 179 w I.H 
ADALBERTO TEJEDA 62 61 161 2.71 
HELIO CARCIA ALFARO m m m l. U 
NCPE LA HORQUETA m 2U llO 0.62 
CAllO lOO ACU lLAR 
LUCIO BLAIICO 
CERRO AIIARI LLO " u 110 132 1.20 
CUSTAVO DIAl ORDAl l l 
HCPE RIO UXPAIIAPA 
NCPE LOS AliAR 1 LLOS 

TOTAL: m 3,266 •.o•o l, 253 1." 

5.1.3.2. Pastizales. 

Existen 3,266 Ha. de pastos naturales (gramas) y 774 Ha. 
de pastos mejorados (estrella de Africa), lo que hace un 
total de 4,040 hectáreas. La carga animal es de 1.4 
cabezas por hectárea. 

5.1.3.3. Enfermedades y Parásitos en la Ganadería. 

Las principales enfermedades que se presentan en la ganQ. 
dería de la zona, son las siguientes: Septicemia hemorr~ 
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gica, carbón sintomático, fiebre carbonosa, bruselosis, 
derriengue y gabarro; en cuanto a parásitos proliferan 
los gastrointestinales y los exteriores. 

Estas enfermedades y parásitos se han venido combatiendo 
con diversos productos y prácticas zootécnicas recomenda
das por personal técnico del Centro de Apoyo de Uxpanapa. 

5.1.3.4. Instalaciones. La mayoría de los ejidos que se 
dedican a esta actividad, cuentan 

con instalaciones relativas a cercas perimetrales o int~ 
rieres para rotación del ganado, abrevaderos (aguajes 
naturales, arroyos, manantiales y pequeñas represas), 
corral de manejo con las siguientes divisiones: embudo, 
trampa de contención, manga, baño de inmersión, escurri
dero, asoleadero, embarcadero, becerreras y áreas 
rústicas para ordeña. 

5.1.3.5. Niveles de manejo de ganado. Los campesinos re~ 
comodados en la 

zona de Uxpanapa, no contaban con los conocimientos 
necesarios para la explotación de ganado, pues en su 
lugar de origen se dedicaban principalmente a las 
actividades agrícolas, debido a ello, el centro de apoyo 
dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, está encargado de brindar asistencia técnica 
pecuaria y agrícola a todos los productores reacomodados. 
Dicho centro ha enfocado sus programas de trabajo hacia 
los aspectos de nutrición, reproducción genética, sanidad 
y manejo, siendo el nivel actual de la explotación 
ganadera local, el siguiente: 

a) Nutrición. Se basa en gramas nativas y acahuales (68%) 
en gramas nativas y pastos introducidos 

(27%) y solo en gramas nativas (5 %), con amamantamiento 
continuo con intervención del productor al destete (36%) 
y sin intervención de este (64%). 

b) Reproducción genética. Se practica monta directa, sin 
selección de razas y no tienen 

periodo de empadre definido. 

e) Sanidad. El 27% de los productores previenen las enfeL 
medades y parásitos más comunes de la zona y 

el 13% restante sólo las controlan una vez que se han pr~ 
sentado. 

d) Manejo. Se efectúan sólo algunas prácticas de manejo, 
como rotación de potreros (64%), control ma

nual de malezas (100%), instalaciones rústicas (77%) y 
registros productivos (40%). 
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5.2. Clasificación de suelos. 

El sistema interpretativo que se utilizó fue el de 
capacidad de uso de las tierras que se basa en su 
capacidad para producir plantas cultivadas comunes Y 
pastos, sin deteriorar el suelo por un período largo de 
tiempo, para su determinación se utilizaron ocho clases 
de suelos de las cuales de la 1 a la IV son agrícolas, la 
V y VI para pastizales, la VII para plantaciones y 
bosques y la VIII para reserva biótica. 

Es conveniente señalar que las primeras cuatro clases (de 
la 1 a la IV) también sirven para pastizales, plantacio
nes y bosques; la clase V y VI se pueden utilizar para 
plantaciones y bosques, pero no para cultivos agrícolas; 
la clase VII sólo es útil para plantaciones y bosques y 
la clase VIII sólo para reserva biótica. (USDA 1977). 

5.2.1. Factores de formación del suelo. 

5.2.1.1. Material parental. El basamiento general de la 
zona está constituido por 

roca caliza, llega a aflorar a través de toda el área, al 
gunas veces forma vertículos de altura y extensión consi
derables cubiertos por selva media subperennifolia (zonas 
rocosas) y otros de forma caprichosa que sobresalen de la 
superficie del suelo. 

Posteriormente dicho basamento general, fue cubierto en 
las partes bajas por materiales originarios (no consolidª 
dos), transportados por corrientes fluviales. Esto explj_ 
ca la presencia de montículos aislados de roca caliza que 
sobresalen de la superficie del suelo. A partir de estos 
materiales (de calizas y lutitas, en ese orden) se origi
naron los suelos del área (López 1974). 

5.2.1.2. Clima. Se consideró que este factor es el de mª 
yor influencia en la formación de los suelos del 

área, junto con la vegetación. 

Las temperaturas han influido enormemente en la desinte
gración del material parental, por los cambios de temperª 
tura que provocan calentamientos en el día y enfriamien
tos en las noches o cuando se presentan fuertes lluvias 
prolongadas. 

Estos cambios de temperatura ocasionan tensiones diferen 
ciales que provocan rupturas y agrietamientos en las 
rocas. 
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Así mismo, la lenta conductividad del calor en la super!_!_ 
ele exterior de las rocas, ocasiona temperaturas diferen 
ciales con las partes internas o protegidas de las mismas 
ocasionando tensiones que provocan el descortezamiento de 
la superficie de las rocas, fenómeno que se conoce con el 
nombre de exfoliación, el cual forma parte también de los 
procesos mecánicos de desintegración del material 
parental. 

Las lluvias han tenido mayor influencia en la formación 
de los suelos que las mismas temperaturas, por una parte 
han ayudado a la desintegración de las rocas, por el gol
peteo de las gotas, pero fundamentalmente por los proc~ 
sos químicos de descomposición de los materiales origina
rios transportados, que son los que predominan en el área 
y los materiales originarios sedentarios de las rocas 
existentes. 

5.2.1.3. Vegetación. Es otro de los factores de formación 
que han tenido gran influencia en el desarrollo 

de los suelos. Las plantas superiores predominantes en 
la zona a través de sus hábitos radiculares, favorecen el 
proceso de desintegración de las rocas, pero su acción 
más importante en el área se ha dado a través de la fra~ 

ción orgánica de los residuos vegetales, la materia orgá
nica producto.de la descomposición de las plantas superiQ 
res y de las partes aéreas de las mismas. 

En pequeñas zonas del área de estudio, la formación de la 
materia orgánica y su descomposición en humus, ha sido un 
factor determinante en el origen de Jos suelos, presentán 
do se capas de espesor considerable de "mant i !lo" sobre rQ 
cas calizas poco intemperizadas (serie la raya). 

En los suelos maduros del área se presentan horizontes 
orgánicos Ao y Aoo y en los suelos restantes los conten~ 
dos de materia orgánica son abundantes, incluso a profun 
dades de lOO cm. o más. 

5.2.1.4. Topografía. La topografía ha tenido influencia 
en el desarrollo de los suelos en 

forma indirecta por los cambios de los efectos climáticos 
que provoca. 

En la parte sur del área de estudio, en las estribaciones 
de la sierra, la cual es más lluviosa que la parte plana 
del centro y cuya orientación al norte le permite cambios 
más bruscos de temperaturas, se han desarrollado suelos 
profundos a partir de la roca caliza (serie la Chinantla) 
caracterizándose áreas por la ausencia de rocas, lo cual 
no ocurre en la parte norte, con elevaciones menores y 
orientación al sur en donde la roca cal iza predomina 
sobre el escaso suelo de esas áreas. 
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En otras áreas de poca extensión se han formado suelos 
por influencia directa de la topografía. Por una parte 
suelos transportados, fueron acumulados en un medio lacu~ 
tre (parte baja), y presentan características bien defin.i 
das (serie la garganta) y por la otra se tienen suelos 
aluviales recientes, depositados en algunas vegas de las 
corrientes actuales (series Solosuchil y Cedillo). 

5.2.2. Descripción General de los suelos. 

De acuerdo con la génesis de los suelos, se observa una 
gran variación de los mismos, encontrándose suelos muy 
desarrollados en la parte este del área de estudio, en 
donde las precipitaciones son mayores y las temperaturas 
altas. Estos suelos se caracterizan por ser muy profun
dos con altos contenidos de materia orgánica y presentan 
los horizontes A y B subdivididos. 

En el resto de la zona existen suelos jóvenes, en donde 
aún no se presenta el horizonte B, se caracterizan por 
ser suelos profundos de perfil homogéneo con un relieve 
de plano a 1 igeramente ondulado. Estos dos grupos de 
suelos se han originado de aluviones antiguos y en su 
formación han sido determinantes al clima y la vegeta
ción. 

En mínima proporción existen suelos insitu, coluviales y 
aluviales recientes. Los dos primeros se caracterizan 
por tener una profundidad de media a delgada y el último 
grupo mencionado que es el que se presenta en menor prQ 
porción, se localiza en pequeñas vegas en los ríos de la 
zona y se caracterizan por sus texturas medias. Es impo.r. 
tante aclarar que también existe un grupo de suelos 
insitu bastante profundos que se localizan en las estriba 
cienes de las pequeñas sierras que circundan el área de 
estudio. (Ortiz, 1975). 

5.2.3. Descripción de las series de suelos. 

Se identificaron trece series y dos fases de suelos. Las 
series se denominaron: Almanza, La Laguna, La Chinantla, 
La Raya. Cedillo. Solosuchil. La Garganta, Uxpanapa. Los 
Liberales, La Ce iba. Lucio Blanco, Los Amar i !los y Río 
~. y las fases fueron la ondulada y la inundable, 

5.2.3.1. Serie 1 (Almanza). Estos suelos se localizan 
principalmente en la parte 

central del área estudiada; se originaron de aluviones 
antiguos y su modo de formación es aluvial con grado de 
desarrollo joven, presentan colores amarillentos a través 

38 



de todo el perfil y su profundidad es mayor de 200 cm., 
su contenido de materia orgánica es medio y el re! leve 
varía de ligeramente ondulado a ondulado, con pendientes 
de 3 a 8%, su drenaje es moderadamente lento, algunas 
áreas de esta serie presentan afloramientos rocosos que 
sobresalen notoriamente del terreno en forma caprichosa. 

Las texturas son arel llosas (más de 70% de arel !la) a tr~ 

vés de todo el perfil con alta capacidad de campo, permeª 
bilidadmoderadamente lenta, velocidad de infiltraciónmQ 
derada, pH modetadamente ácidos y baja capacidad de inteL 
cambio catiónico¡ respecto a nutrientes son altos en los 
horizontes superficiales y bajos o medios en los horizon 
tes inferiores. 

5.2.3.2. Serie 2 (La Laguna). Esta serie se localiza tam 
bién en la parte central 

del área, cuyos suelos fueron originados por aluviones 
antiguos y su modo de formación es aluvial, con grado de 
desarrollo joven. Presentan un color rojizo uniforme a 
través de todo el perfil, profundidad mayor de 200 cm., 
contenido de materia orgánica medio, relieve de plano a 
ligeramente ondulado, con pendien~es de 3 a 6% y drenaje 
superficial lento. Al igual que la serie anterior, en 
forma aislada presenta notorios afloramientos de roca 
cal iza. 

El perfil se caracteriza por tener texturas arcillosas 
(menos de 1 70% de are i !la) y estas son bastante friables¡ 
su capacidad de campo es alta, su permeabi 1 idad y su 
velocidad de infiltración moderada¡ el pH es moderadamen
te ácido y la capacidad de intercambio catiónico es baja. 

5.2.3.3. Serie 3 (La Chinantla). Esta serie se localiza 
generalmente en la parte 

sur del área en las estribaciones de la sierra atravesada 
Los suelos se han originado de roca caliza y su modo de 
formación insi tu, con grado de desarrollo semi maduro. 
Presenta colores de café amarillento a rojos intensos, 
profundidad mayor de 200 cm., rel leve muy ondulado con 
pendientes mayores de 15% y drenaje superficial rápido. 

Las texturas varían de medias a finas, la capacidad de 
campo es media, la permeabilidad moderadamente rápida al 
igual que la velocidad de infiltración, 

Los pH son fuertemente ácidos y la capacidad de intercam
bio catiónico es media en los horizontes superficiales. 
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5.2.3.4. Serie 4 (La Raya). Estos suelos se localizan a 
través de toda el área y fu~ 

ron originados de aluviones antiguos; tienen un modo de 
formación aluvial y su grado de desarrollo es joven, son 
de colores café obscuro de poca profundidad y se encuen
tra descansando sobre roca cal iza; su re! ieve es plano 
con micro relieve muy ondulado y pendientes del 3 al 5%, 
el drenaje superficial es moderadamente lento. 

La roca caliza sobre la que se encuentran estos suelos, 
frecuentemente aflora, ocasionando una gran rocicidad 
superficial. 

Las texturas son arcillosas, la velocidad de infiltración 
y la capacidad de campo es media; 1 a permeabi 1 i dad es 
lenta, la capacidad de intercambio catiónico es media. 

5.2.3.5. Serie 5 (Cedillo). Esta serie se localiza en la 
parte centro este del área, 

cuyos suelos fueron originados de roca caliza y por su 
grado de desarrollo se consideran jóvenes, son de color 
café con profundidad mayor de 200 cm., el contenido de 
materia orgánica es bajo, el relieve de plano a ligera
mente ondulado, con pendientes menores de 3%. 

El drenaje superficial es moderadamente lento, las text~ 
ras son medias a través de todo el perfil, con altos con 
tenidos de gravilla. La capacidad de campo es media, la 
permeabilidad varía de moderada a rápida al igual que la 
velocldad de infiltración, los pH son moderadamente 
ácidos y la capacidad de intercambio catiónico es ba¡a. 

5.2.3.6. Serie 6 (Solosuchil). Esta serie es la que tiene 
menor superficie y se loca 

liza principalmente en pequeñas vegas de los Ríos Solos~ 
chil, Chalchijapa y Uxpanapa. Los suelos fueron origing_ 
dos de roca caliza su modo de formación es aluvial recien 
te y por su grado de desarrollo se consideran recientes, 
son de color café claro con profundidades mayores de 200 
cm., su contenido de materia orgánica es bajo, sin rel i~ 
ve plano a ligeramente ondulado, con pendientes menores 
de 2%, su drenaje superficial es moderado. 

Las texturas son medias a través de todo el perfil, su ca 
pacidad de campo es media, la permeabilidad es de moderª 
da a rápida al igual que la velocidad de infiltración, 
los pH son moderadamente ácidos y la capacidad de 
intercambio es media. 
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5.2.3.7. Serie 7 (La Garganta). Estos suelos se localizan 
en la parte centro-este, 

dentro del ejido Helio Carcía Alfare, los suelos fueron 
originados de diversos materiales, productos del arrastre 
aluvial; su modo de formación es aluvial y por su grado 
de desarrollo se consideran jóvenes. Esta serie se caras_ 
teriza por tener un suelo enterrado a una profundidad mª 
yor de lOO cm., así como por contener en la parte superfi 
cial arcillas del grupo del sílice y ausencia de arcillas 
de hidróxido de fierro y aluminio. 

El color de los suelos superficiales es café obscuro y de 
los suelos inferiores café amarillento, su profundidad es 
mayor de 200 cm. y presentan un alto contenido de materia 
orgánica en el horizonte superficial, su relieve es plano 
con pendientes menores de 1% y drenaje superficial lento. 

Son suelos de texturas arcillosas a través del perí i l con 
capacidad de campo alta, permeabi 1 idad moderadamente len 
ta al igual que su velocidad de infiltración, pH ligera
mente ácido en el suelo superficial y moderadamente ácido 
en el suelo enterrado, la capacidad de intercambio catió
nico es alta en la parte superficial y baia en el suelo 
enterrado. 

5.2.3.8. Serie 8 (Uxpanapa). Estos suelos se localizan en 
la parte sureste del área y 

fueron originados a partir de lufita, su modo de forma
ción es insitu y por su grado de desarrollo se consideran 
maduros, son de color café amarillento y su profundidad 
es media (lOO a 150 cm), el contenido de materia orgánica 
es alto, el relieve es ondulado a ondulado con pendientes 
de 4 a 8% con drenaje superficial moderado, las texturas 
son arcillosas a través del perfil, la capacidad de campo 
es alta, la permeabilidad es moderadamente lenta al igual 
que la velocidad de infiltración, los pH varían de ligera 
a moderadamente ácidos y la capacidad de intercambio 
catiónico es alta. 

5.2.3.9. Serie 9 (Los Liberales). Esta serie se localiza 
en forma aislada a trª 

vés del de toda el área. Los suelos fueron originados de 
la roca caliza y tienen grado de desarrollo semimaduro, 
son de color café amarillento y profundidad media (lOO-
150 cm), el contenido de materia orgánica es medio, el 
relieve es ligeramente ondulado, con pendientes de 3 a 6% 
el drenaje es moderamente lento, las texturas son arcillo 
sas a través del perfil, con capacidad de campo de media~ 
permeabilidad moderadamente lenta, al igual que la veloci 
dad de infiltración, los pH son moderadamente ácidos y 1~ 
capacidad de intercambio catiónico es media. 



.5.2.3.10. Serie lO (La Ceiba). Esta serie se localtza en 
la parte este del área y 

los suelos fueron originados de aluviones antiguos, su 
modo de formación es aluvial y por su grado de desarrollo 
se consideran maduros. Son de color café amari liento con 
profundidad mayor de 200 cm. y altos contenidos de mate
ria orgánica, llegando a presentar horizontes orgánicos, 
el relieve es ligeramente ondulado con pendientes del 3 
al 8% y drenaje superficial, moderadamente rápido. 

Las texturas son arcillosas a través del perfil y su 
capacidad de campo es alta, con permeabilidad moderada y 
velocidad de infiltración alta, los pH varían de moderada 
a fuertemente ácidos y la capacidad de intercambio catiQ 
nico es alta en los horizontes superficiales y media en 
los interiores. 

5.2.3.11. Serie 11 (Lucio Blanco). La serie se localiza 
en la parte sureste 

del área y los suelos se originaron de aluviones antiguos 
su modo de formación es aluvial y su grado de desarrollo 
se considera maduro, son de color café amarillento y su 
profundidad es mayor de 200 cm., el contenido de materia 
orgánica es alto, el relieve varía de plano a ligeramente 
ondulado, con pendientes de 3 a 6% y drenaje superficial 
moderadamente lento. 

En general las texturas son muy arcillosas ( 70%) a través 
del perfil, con capacidad de campo alta, permeabilidad 
moderadamente lenta, velocidad de lnflltracl6n moderada, 
pH fuertemente ácidos y capacidad de intercambio catión~ 
co de media a baja . 

.5.2.3.12. Serie 12 (Los Amarillos). Estos suelos se loeª 
l izan en la parte sy 

reste del área y fueron originados de aluviones antiguos, 
su modo de formación es aluvial y su grado de desarollo 
maduro, son de colores café amarillentos con profundidad 
de 180 a 190 cm. y se encuentran descansando sobre roca 
caliza no intemporizada, el contenido de materia orgánica 
es alto, el relieve es plano con pendientes de 3 a 4% y 
drenaje superficial moderado, las texturas son arcillosas 
a través del perfil, con capacidad de campo alta, permea
bilidad y velocidad de infiltración moderada, así como pH 
moderadamente ácidos y capacidad de intercambio catiónico 
media. 

5.2.3.13. Serie 13 (Río Oaxaca). Estos suelos se Jocal_i 
zan en la parte central 

del área y se han originado de aluviones antiguos su modo 
de formación es aluvial y su grado de desarrollo maduro, 
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son de colores café rojizo y profundidad mayor de 200 cm. 
los contenidos de materia orgánica son altos, el relieve 
es plano con pendientes menores de 3% y drenaje superfi
cial moderadamente lento. 

Las texturas son arcillosas a través del perfil "Y prese~ 
tan una fuente de acumulación de óxido de fierro en la 
parte inferior, la cual ha cimentado el horizonte, ocasio 
nando un drenaje restringido a estos suelos". Tienen una 
alta capacidad de campo y una velocidad de infiltración 
y permeabilidad moderada, los pH son moderadamente ácidos 
y la capacidad de intercambio catiónico es media. 

5.2.4. Principales propiedades agrícolas de los suelos y 
limitantes para la producción de cultivos. 

De acuerdo a las características descritas para cada una 
de las series, estas pueden agruparse para su manejo, de 
la siguiente manera: 

Grupo uno (suelos bien desarrollados de las series La 
Ceiba, Lucio Blanco y Los Amarillos. 

Fertilidad potencial. La fertilidad potencial de estos 
suelos es de media a alta, pues 

sus valores de capacidad de intercambio varían de 15 a 30 
Me/100 gr. de suelo y los contenidos de materia orgánica 
son elevados hasta una profundidad de lOO cm. Por lo que 
respecta a su profundidad, no tienen restricciones para 
el desarrollo de las raíces de los cultivos. 

Actualmente la fertilidad se encuentra restringida por la 
dominancia del ion hidrógeno de las miselas coloidales, 
lo que ocasiona a estos suelos pH de ligera a moderada
mente ácidos. 

Capacidad de retención de humedad. La capacidad de reten-
clon de humedad de 

estos suelos es alta, pues retienen una lámina de 124 mm. 
de agua por 104 cm. de profundidad, permitiéndoles contar 
con suficiente agua almacenada para el desarrollo de los 
CU 1 ti VOS. 

Di sponibi 1 idad de oxígeno. Estos suelos presentan una bu~ 
na di sponibi 1 idad de oxígeno, 

pues tienen una permeabilidad moderada y carecen de capas 
endurecidas o cementadas que restrinjan el movimiento del 
agua dentro de la masa del suelo. Tampoco se observan 
indicios de presencia de manto freático en ninguna época 
del año. 
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Aptitud para la mecanización. Estos suelos presentan una 
adecuada aptitud para la 

mecanización y debido a su estructura solo se recomienda 
maquinaria ligera para las labores agrícolas. 

Grupo dos (suelos jóvenes de las series: Almanza y La 
Laguna). 

Fertilidad potencial. Estos suelos presentan una fertill 
dad potencial media, ya que su 

capacidad de intercambio catiónico es menor de 25 Me/100 
gramos de suelo y el contenido de materia orgánica en los 
horizontes superficiales también es medio. Por lo que 
respecta as su profundidad, estos suelos no tienen 
1 imitaciones para el desarrollo radicular de los cultivos 
El pH varía de moderado a fuertemente ácido, lo que 
restringe la fertilidad de los suelos. 

Capacidad de retención de humedad. Estos suelos tienen 
una alta capacidad de 

retención de humedad, pues retienen 150 mm. de agua por 
cada 100 cm. de profundidad, lo que les permite tener una 
alta disponibilidad de agua para el desarrollo de los cul 
ti VOS. 

-Disponibilidad de oxígeno. Este grupo de suelos presenta 
una mediana disponibilidad de 

oxígeno, debido a su fertilidad moderadamente lenta 
dentro del perfil del suelo y principalmente al drenaje 
restringido, ocasionado por el material subyacente que da 
origen a estos suelos. 

Esta situación da lugar a que los suelos se encuentren 
saturados por períodos considerables de tiempo, 1 imi tanda 
el desarrollo radicular de los cultivos y puede propiciar 
enfermedades fungosas. 

Aptitud para la mecanización. Estos suelos presentan una 
mediana aptitud para la m~ 

canizacton pues se encuentran 1 imi tactos por los problemas 
de exceso de humedad mencionados, así como por los aflorª 
mientas rocosos que presentan algunas áreas de este grupo 
de suelos. 

Grupo cuatro (suelos aluviales recientes de las series: 
Cedillo, Solosuchil y La Garganta). 

Fertilidad potencial. Estos suelos presentan una fertili 
dad potencial de media a alta, ya 

que tienen una capacidad de intercambio catiónico menor 
de 25-15 Me/100 gr. de suelos y contenidos bajos de 
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materia orgánica, la profundidad de este grupo de suelos 
perml te un adecuado desarrollo radicular de los cultivos, 
la fertilidad de estos suelos se encuentra actualmente 
restringida por sus pH moderadamente ácidos. 

Capacidad de retención de humedad. Es alta en este grupo 
de suelos, pues reti~ 

nen 130.2 mm. de agua por 100 cm. de profundidad, lo que 
les permite tener una gran disponibilidad de agua para el 
desarrollo de los cultivos. 

Disponibilidad de oxígeno. Estos suelos tienen una alta 
disponibilidad de oxígeno, 

debido a su permeabilidad moderadamente rápida, ya que no 
presentan capas endurecidas que 1 imiten el movimiento del 
agua dentro de la masa del suelo; asimismo tampoco presen 
tan manto freático ni indicios de que se llegue a formar 
en alguna época del año. 

Todo esto favorece el adecuado desarrollo de las raíces 
y evita la presencia de enfermedades fungosas en la zona 
radicular de los cultivos. 

Aptitud para la mecanización. Estos suelos tienen una am 
pl ia aptitud para la meeª 

nización, debido sus texturas medias, su consistencia 
friable y relieve plano, así como a que no presentan exc~ 
sos de humedad dentro del perfil del suelo. 

Grupo cinco (suelos profundos de loma de la serie 
Chinant la). 

Fertilidad potencial. La fertilidad potencial de este 
grupo de suelos es media, pues la 

capacidad de intercambio catiónico es mayor de 15 Me/lOO 
gramos de suelo y el contenido de materia orgánica es 
alto en los horizontes superficiales y medio en los 
inferiores. 

Actualmente la fertilidad de los suelos se ve restringida 
por sus pH moderadamente ácidos en todo el perfil. 

Capacidad de retención de humedad. Es muy elevada en 
estos .suelos, pues 

retienen 177.6 mm. de agua/lOO cm. de profundidad, lo que 
les permite contar con humedad suficiente para el desarrQ 
llo de los cultivos. 

Disponibilidad de oxígeno. Estos suelos tienen una dispQ 
nibilidad de oxígeno media, 

debido a que su permeabilidad se encuentra restringida 
por el material madre subyacente. 

45 



Aptitud para la mecanización. Estos suelos tienen una 
mediana aptitud para la 

mecanización, pues las restricciones de drenaje provocan 
excesos de humedad que impiden en ciertas épocas del afto 
el funcionamiento adecuado de la maquinaria. 

Grupo siete (suelos superficiales de la serie La Raya). 

Fertilidad potencial. La fertilidad potencial de estos 
suelos es de media a baja, debido 

principalmente a su poca profundidad y al alto porcentaje 
de piedras en la superficie y dentro del perfil. 

Capacidad de retención de humedad. La capacidad de reten 
e i ón de humedad de e~ 

tos suelos es media, dado el alto contenido de rocosidad 
en e 1 pe r f i 1 . 

Disponibilidad de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno 
en este grupo de suelos se 

considera baja, debido a su drenaje deficiente ocasionado 
por la presencia de mantos rocosos. 

Aptitud para la mecanización. Debido a los altos contenj_ 
dos de pedregos idad interna 

y superficial, así como a Jos problemas de excesos de 
humedad provocados por su drenaje deficiente, estos 
suelos no son aptos para ser mecanizados. (Rodríguez, 
1 9 78) . 

5.2.5. Superficies de las series de suelos. 

Las superficies que abarcan las 13 series delimitadas, se 
detallan en el Cuadro 10. Destacan por la superficie que 
ocupan las series: La laguna, Almanza, Uxpanapa, Los Lib~ 
raJes, La Chinantla, La Raya y Los Amarillos; pues juntas 
absorben alrededor del 84% de la superficie total de las 
series. Por la calidad de sus tierras, sobresalen las 
series: Uxpanapa, La Ceiba, Lucio Blanco, Los Amarillos, 
Cedillo, Solosuchil y La Garganta. 
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5.2.6. Superficie de las clases de suelos. 

Las superficies que ocupan cada una de las clases de su~ 
los por ejidos, se señalan en el Cuadro 11, en dicho cua
dro se observa que las tierras susceptibles de aprovechaL 
se (clases de la 1 a la VII), ascienden a 3,,~56 Ha. De 
esta superficie 18,1'0 Ha. tienen vocación agropecuaria, 
10,853 pecuaria y 5,113 para plantaciones. 

La clase VIII con superficie de 35,285 hectáreas, debe 
dejarse como reserva biótica y recarga de acuíferos. 

5.2.6.1. Cultivos recomendables por series y clases de 
suelos. 

Los cultivos que se recomiendan para cada una de las 
series y clases de tierras, se detallan en el Cuadro 12, 
destacan por importancia económica y por las posibilida
des de éxito en la zona los siguientes: maíz, frijol, 
arroz, ajonjolí, girasol, yuca, camote, plátano, piña, 
cítricos, pastos, hule y algunas especias. 
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- -----o------------
e-------------------------~,;-------------------------------------~ 

CUADRO 11. SUPERFICIES DE LAS CLASES DE TIERRAS POR EJIDOS 
---------------------------------------------------------------------------------------

ZONA CAMINOS RIOS Y PISTA TDTAL 
CLASES/SERIES URBANA ARROYOS AEREA 

II· lll IV V VI VII VIII 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAROLINO ANAYA 32 411 424 79 1,084 20 3 7 2,0ó0 
BENITO JUAREZ 1 4'' .li JO< 

"" 14 i02 i ,296 6 6 ?,3.31) 
PLAN DE ARROYO lB 553 479 53 2,081 92 9 3,285 
HERMNOS CEDILLO 25 162 b70 17 179 1,450 200 64 10 5 • 2. 786 
~ONTERREY 190 4" "' 54 392 3 1 ,(190 
RAFAEL KURILLO V. 8 200 518 180 747 82 5 1 J 740 
ALVARO OBREGON 1 ó ¡, 233 507 1,044 2 1 J 792 
ALKANZA 75 414 13~ 69 5'3 13 285 94 ó 6 1,150 
CELESTINO 6AZCA V 57 117 1 1% 500 2 7 BBO 
BENITO JUAREZ 11 m 150 37 7 54 M 5 9 16 1,25':! 
ALVARO OBRESON 29 5 205 28 649 25 ., 

6 920 L 

SAN ÁNTONIO 106 154 100 77 8'l2 1 1 1330 
BENITO JUAREZ 1ll 14 3B 5& ó3 1,048 41 i.2h0 
BENITO JUAREZ IV 249 4 3 40 246 1 17 560 

..,-
NCPE. EL CANTON 42 4ó 6 32 521 &47 "' ADOLFO LOPEZ MTEOS 5 438 3i9 1 351 1,297 33 6 2,450 
SALTO DE EYIPANTLA 21 134 5 5&2 5,135 1 2 5,Sbú 
JOSEFA ORTIZ DE DOmGUEZ 352 226 251 278 b 1 1' 114 
ALVARO OBREGON 40 1B2 218 41 4 2,002 3 2,450 
EL PILON 101 52 20 398 37 2 610 
BUENAVJSTA 180 203 1B 1 136 2 540 
ADALBERTO TEJEDA 5 122 38 lB 62 644 26 B5 11000 
HELIO SARCIA ALrARO 39 8B9 1 J 170 42 1,245 2ó9 3,514 91 23 1B 7,300 
NCPL LA HORQUETA 556 1,128 50 2,494 190 1,803 145 19 92 6,477 
GRAL. CAND!DO AGUILAR 175 348 482 722 4, 751 4 18 6,500 
LUCIO BLANCO 325 527 383 1,235 
CERRO AHARILLO 102 349 140 399 462 3 1,455 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 460 &lB 5 160 74 4 15 1,336 
HCPE. UXPANAPA 242 206 aoo 2, 921 1 J 951 78 3 72 6,273 
NCPE. LOS MARILLOS 25 79 621 b 188 43 2,036 18 4 11 3,030 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 50.0 438.0 6,952.0 10,700.0 276.0 10,547 .o S, 113.0 35,265.0 953.0 134.5 262.5 38.1) 70,729.0 

O.l 0.6 9.B 15.1 0.4 14.9 7.2 49.9 1.3 o.::· 0.4 0.1 100.0 



Ctl1lJI<1I 12. Ollii\IS ifrot:NIJAiliS P!l! SfRIES Y llA'lS OC 5lfi.OO. 

: SfRIE/ru:I 11 111 IV VI Vil VIII 
---------~-------:------------!-----------:-----------:~---------:-------;--------.-----------:-------: 

!IIUWIIA lll !Mil !Mil !PASIOO 
!GIRA!!l IGIRA!!l !CilRICOO i(SEJ,\111 

!AI<lWl lnú\ !PASIOO :CNE iiUilCA 
IAJIJilll.l IPUilNil lrill!ll iESPECIASttt : 
:nú\ IC!fRICOO :om~ 
!PUITNil !PASHIS :llll 

:-------------;----------:-----:-------:----:---------:-----:--------:------: 
ILA Uillt1 12l !li\ll !IIAil 

lfRIJIL :flllJil. iESfl<VII 
!GIRA!!l IGIRA!!l lli\11 IPASTOO 810TICA 
!CAIIITE IAJlli.IILI IGIRA!!l ICilRICOO 
lnú\ ICAIIJTE ICAIIJIE IPASTOO :IJ/E 1/lll 
IPIAINil !YOCI\ lnú\ IAARill !CiíAIJ 
!CIVili1TEt : CJVilJA TE t IPU\INil lESUIASttl: 
151JY11t !50111• lCAñAI 
lfd'ffit ISLl\1.11 

1···--. ··-·--·--··:--·--·-· ··-·1--····-·····1··-·····-·--:-·-··-····--1·····-·-··-·[--··-·-······[···--·······1--·-·--·-: 
ILA Qll¡wji\J\ 131 IPU\!Nil 1 :PIISII!i 

ICNiiJ :CN:Iil IItH f<l:SflVII 
!CNE :CI>fE !ES11:C111Stu: 81UIICA 
iESt'ECIASut : atLE :Ctíftl 
:llH lESt1IIASttt ttifE 

:----------------:--------:-------:------:-------:--------:-------:------:-------: 

:PIISTOO 

lll~lllO 151 lli\11 lli\11 
lfRIJil IAI<lWI 
IAJ~Uill !CIIRIUIS 
IGIRA!!l lESPECIASut l 
!YI(A :ciiCiil 

:llll 

IPASIIJS 
IESI1:CIASt1t : 
:cocAD 
!(l>f[ :1111 
:lilE 
:CllkiCOO 

IPASTUS 
:CIIRICUS 
iESf'ECIASnt: 

~:UVA 
&IOTICA 

~WII 

810TICA 

:------------:------------:-----------:------------:-------~-:---------:-----:----------:------------: 

ISil.lliiJJJIL lbl IMJI !Mil 
:fi!Jil !fRIJII. ~;<JiV~ 

!AJililll.l IAJIJilll.l :l'olll BIOIICA 
:GlkA!ill ICII()JE :lkiJIL 
ICillllE IPU\lllll !CAtllll !PASJUS 
:flo<\ IP!DA IPU\INil 
!Cii:NliATEt :CrillliAIEt ;p¡¡;¡¡ 
!SOYA• JSOYAI :51JYAt 
JS(l'OOI JSIJIOOI 

:-----------f---------1-----------:----:---------:-----:-------:------:-----------: 
!LA lii<O~JIII71 :Mil 

!rill!ll 
IGIRA!!l 
:~t 

IPASIUS 
!PASTOO 
IC!IRICOO 
!ESPf.CJAStu l 

II[:UVII 
&IOIICA 

:---------------:--------:----------:-----------:--------:--------:-----------:----------;-----------; 
:UlPNl'I'IIIBI IMil 

IGIRA!!l :PASTOO 
:illllil 

!PASTUS 
ICIIRICOO 
J[Sf[Ciréiut : 

: 1<1SEJiVA : 
: BIOIICA : 

,--------------,----------,-----------:---------:--------:-------- ----------:----------:---------: 
:too UlíRii.fs m : 11\\11 

:GIRSiil. 
:nú\ 
:fi~INil IPIISIOO 
!LSIIIII'AJO IN1111ll 
lfl<lllltlStt 1 
lE5t'ECIASIII l 

!PIISTI!> 
ICIIIIICUS HUf 
a \HCJASUI :HtU:IASIII l 
JIU.[ 

f<l:SEiiVA 
8!0llt:A 

:-------·-------:----------:--------:--------:-------:-------:-----------:-----------:----------: 
:lAIIIIIAIIOl lli\1! 

:fii!Jil. :MIZ li[!Iflll 
IGIRA!!l :PIISTIIS BIOTICA 
:nú\ !fl<lliiU.Stt 
:PU\JIIIl JEmJ.oou•: 
:SOYA• :llll 

--------------------------------------------
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5.2.6.2. Rendimientos, costos y beneficios estimados de 
los cultivos recomendables. 

Los rendimientos, costos de producción y los beneficios 
de los cultivos que se recomiendan, se estimaron para 
cada una de las clases de tierra y de acuerdo con el 
nivel de manejo que se propone para los suelos de la zona 
Se obtuvieron para los dos ciclos agrícolas y sólo para 
cultivos básicos cuya información se presenta en el 
Cuadro 13, los rendimientos medios para los demás 
cultivos que se propone introducir en la zona, se 
detallan en el Cuadro 1~. 

CUADRO 13. RENDIMIENTOS, COSTOS DE PRODUCCION Y BENEFICIOS ESTIIIAOOS POR CLASES DE TIERRAS. 

CULTIVO CLASE DE 
TIERRA 

CICLO PRIIIAVERA-VIiRANO 

IIAIZ 111 
IV 

ARROZ 111 
IV 

CICLO OTOIO·INVIERNO 

IIA1Z 1 
11' 
111 
IV 

FRIJOL 
11 
111 

ARROZ 111 
IV 

A N U A L 

YUCA 11 
111 
IV 

REND. ESTIM. 
TON/HA. 

1.5 
1.5 

2 .o 
1.0 

3.0 
2.5 
2 .o 
1.l 

1.0 
0.1 
0.6 

3.0 
2.5 
2.5 

10.0 
u 
1.0 

PRECIO MEDIO VALOR PRODUCC. COSTO PRODUCC. BENEFICIO 
$/HA. $/HA. $/HA. METO $/HA. 

500,000 750,000 loo,ooo• 350,000 
500,000 750,000 uo,ooo• 350.000 

600,000 1' 100,000 500,000 700,000 
600,000 1' 100,000 500.000 700,000 

500,000 1'500,000 .00,00011 1'100,000 
500,000 1'150,000 lOO, 00011 &50. 000 
500,000 1'000,000 UO,OOOII lOO. 000 
500,000 750,000 lOO, 00011 310,000 

1'500,000 1' 100,000 700,000 100,000 
1' 500,000 1'200,000 700,000 lOO,OOO 
1'100,000 !00 ,000 700,000 100.000 

600.000 1'100,000 500,000 1'300,000 
600,000 1'100,000 500.000 1'000,000 
600,000 1'500,000 100,000 1'000,000 

lOO, 000 l' 000.000 100,000 1'100,000 
lOO, 000 1'700,000 200,000 2' lOO,OOO 
30,000 2' lOO, 000 100,000 2 '200,000 

~------------------- --------------------------------------------------------------------- ------
t CORRESPONDE AL CICLO PRIIIAVERA-VERANO !2/12 

" CORRESPONDE AL CICLO OTOIO·INVIERNO 11/!2 
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CUADRO 1~. RENDIMIENTO MEDIO ESTIMADO, DE LOS DEMAS 
CULTIVOS QUE SE RECOMIENDAN. 

CULTIVO CICLO AGRICOLA RENDIMIENTO MEDIO 
TON/HA. 

---------------------------------------------------------
AJONJOLI 
CACAHUATE 
SORGO 
SOYA 
PLATANO 
CAÑA DE AZUCAR 
PIÑA 
CACAO 
CAFE 
MAMEY 
GUANABANA 
CAMOTE 
CANELA 
CITRICOS 

OTOÑO-INVIERNO 
OTOÑO-INVIERNO 
OTOÑO- I NV l ERNO 
OTOÑO-INVIERNO 
PERENNE 
SEMI PERENNE 
BIANUAL 
PERENNE 
PERENNE 
PERENNE 
PERENNE 
SEMI PERENNE 
PERENNE 
PERENNE 

l. O 
l . o 
2.5 
1.5 

20.0 
130.0 
40.0 
3.0 
5.0 

25.0 
3.0 

15.0 
l. O 

15. o 

5.2.7. Manejo de los diferentes agrupamientos y clases de 
suelos. 

A continuación se dan las siguientes recomendaciones para 
las diferentes clases de tierras y series de suelos, 
preparación de tierras, siembra, labores de cultivo, 
fertilización y prácticas de mejoramiento de los suelos. 

5.2.7.1. Preparación de tierras. 

Para las clases de la 1 a la IV de las diferentes series 
de suelos, se dan las siguientes recomendaciones genera
l es. 

Para todos los suelos del área de estudio, las labores de 
preparación de las tierras deben ser mí·nimas, dada la 
estructura poco desarrollada de las mismas. 

Las labores deben realizarse en sentido perpendicular a 
la pendiente, pues de esta manera se trabajan áreas con 
condiciones si mi lares de humedad, permitiendo que un 
mismo terreno se siembre al mismo tiempo. 

Así mismo, bajo estas condiciones se reduce el riesgo de 
erosión, principalmente en los cultivos que se siembran 
en hileras, además no se producen rodadas en el sentido 
de la pendiente, por las que pueda correr el agua. 
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El tipo de maquinaria a utilizarse debe ser ligera y 
mediana, pues la gran mayoría de los suelos presentan 
poca resistencia a los implementos agrícolas, dada su 
estructura y consistencia. 

La maquinaria pesada no es adecuada para los suelos del 
área, dado el carácter friable de los horizontes superfi
ciales, debido a los al tos contenidos de materia orgánica 
y estructura, así como al tipo de arcilla predominante¡ 
este tipo de maqu¡narla se hunde y se atasca a bajos 
contenidos de humedad, a la vez que provocaría horizontes 
compactos en el subsuelo. 

La preparación de tierras debe incluir con anticipación 
a la siembra, un número suficiente de pasos de rastra 
ligera de discos a poca profundidad (menos de 7 cm), con 
el fin de ir desgastando las malas hierbas, pero funda
mentalmente para contener el desarrollo de las mismas en 
los primeros días de crecimiento de los cultivos, hasta 
que el cultivo esté bien establecido y puedan realizarse 
las labores de deshierbe entre las líneas. 

Barbecho. Es recomendable que esta labor se efectúe con 
arados de vertedera larga, en virtud de que 

supera ampliamente a cualquier otro instrumento, para las 
condiciones del área de estudio. La acción de este impl~ 
mento permite una mayor aireación del suelo, compacta 
menos la zona radicular y por lo tanto favorece la descom 
posición rápida de la materia orgánica. 

El arado de vertedera, entierra eficientemente los resl 
duos de las malas hierbas y de cosechas anteriores¡ así 
mismo entierra a mayor profundidad las semillas de malas 
hierbas y las daña más que cualquier otro implemento, 
principalmente a las perennes. 

Rastreo. Posteriormente al barbecho es recomendable dar 
un paso de rastra a una profundidad de 45 cm. 

utilizando el cultivador con rejas de pie de pato anchas. 

Las rastras de disco no se recomiendan, pues tienen el 
inconveniente de compactar demasiado la mitad interior 
del prisma de tierra en suelos húmedos, como los del área 
de estudio. 

Otros implementos como rastras de flejes o de púas o de 
picos, tampoco son recomendables para la zona, dada la 
alta incidencia de malas hierbas, pues estos implementos 
sacan los restos de malas hierbas enterradas por la labor 
de barbecho y también las arrastran sobre la superficie 
del terreno. 
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Se considera que con dos pasos de rastra ligera previos 
al barbecho, el barbecho y un paso de rastra posterior a 
este, es suficiente para dejar bien preparados los suelos 
estudiados. 

5.2.7.2. Siembra. La siembra debe efectuarse en dirección 
perpendicular a la pendiente y en las 

fechas determinadas, en base al análisis del comportamien 
to de las precipitaciones de las diferentes zonas climáti. 
cas del área. 

Es importante aclarar que los períodos de fechas de sie~ 
bra son cortos, dadas las características climáticas del 
área, por lo que se deberán tomar las providencias necesg 
rías en la preparación de los suelos, para que las 
siembras se real icen en las fechas señaladas (Véanse 
cuadros 15, 16, 17 y 18). 

5.2.7.3. Labores de cultivo. Estas labores deben tener 
dos objetivos fundamentª

les: Primero, destruir las malas hierbas y segundo, 
romper las costras duras que se forman en el suelo. Se 
destacan estos objetivos, ya de por si bien conoc1dos, 
para evitar que se den labores Innecesarias a los suelos, 
pues se tienen algunas creencias erróneas sobre otros 
beneficios de estas prácticas. 

El combate de malas hierbas deben ser un aspecto combina
do: por una parte deben usarse productos químicos en 
tratamientos preemergentes y por la otra, labores mecáni
cas durante el desarrollo de los cultivos. 

Para esto 6ltimo es recomendable usar los cultivadores 
indicados para el rastreo, sólo que las labores deben ser 
poco profundas (menos de 7 cm), para evitar destruir las 
raíces superficiales de los cultivos que son más eficien
tes que las profundas durante períodos de humedad 
excesivos. 



CUADRO 15. FECHAS DE SIEMBRA RECOMENDABLES PARA CULTIVOS 
BASICOS POR SERIES DE SUELOS EN LA ZONA CLI~ 
TICA NUM. l. CICLO AGRICOLA OTOÑO - INVIERNO. 

CULTIVO 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

CHILE 

AJONJOLI 

CACAHUATE 

SORGO* 

GIRASOL* 

SOYA* 

SERIE DE SUELOS 

LA CEIBA 
LUCIO BLANCO 
LOS AMARILLOS 
SOLOSUCHIL 
LA GARGANTA 
ALMANZA 
LA LAGUNA 
LOS LIBERALES 
SOLOSUCHIL 
CEDILLO 
LA LAGUNA 
LA GARGANTA 
ALMANZA 
RIO OAXACA 
ALMANZA 
LA LAGUNA 
CEDILLO 
SOLOSUHIL 
LA LAGUNA 
CEDILLO 
SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 
LA LAGUNA 
ALMANZA 
RIO OAXACA 
LOS LIBERALES 
LA CEIBA 
LUC 10 BLANCO 
LOS AMARILLOS 
ALMANZA 
LA LAGUNA 
RIO OAXACA 
LOS LIBERALES 
LA CEIBA 
CEDILLO 
SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 

FECHA DE SIEMBRA 
RECOMENDABLE 

IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
!Q NOV. - 20 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 
¡Q NOV. - 30 NOVIEMBRE 
21 DIC. - 10 ENERO 
21 DIC. - 10 ENERO 
21 DIC. - 15 ENERO 
IQ DIC. - 10 DICIEMBRE 
IQ DIC. - 15 DICIEMBRE 
¡Q DIC. - 15 DICIEMBRE 
IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 
¡Q NOV. - 20 NOVIEMBRE 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 DIC. - 31 DICIEMBRE 
¡Q ENERO - 31 ENERO 
¡Q ENERO - 31 ENERO 
12 ENERO - 31 ENERO 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 NOV. - 20 NOV.** 
11 NOV. - 20 NOV.** 
11 NOV. - 20 NOV.** 
11 NOV. - 20 NOVIEMBRE 
11 NOV. - 20 NOVIEMBRE 
11 NOV. - 20 NOVIEMBRE 
11 NOV. - 25 NOVIEMBRE 
15 DIC. - 31 DICIEMBRE 
15 DIC. - 31 DICIEMBRE 
15 DIC. - 31 DICIEMBRE 
15 DIC. - 5 ENERO 

---------------------------------------------------------
NOTA: LOS CULTIVOS PERENNES (PASTOS, HULE, FRUTALES Y E.:i 

PECIAS), DEBERAN ESTABLECERSE EN EL MES DE JUNIO, 
FECHA EN QUE SE INICIA LA EPOCA DE LLUVIAS. 

* PREVIA EXPERIMENTACION 
** NO PASARSE DE ESTA FECHA 
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CUADRO 16. FECHAS DE SIEMBRA RECOMENDABLES PARA CULTIVOS 
BASICOS POR SERIES DE SUELOS EN LA ZONA CLI~ 
TICA NUM. 3. CICLO AGRICOLA OTOÑO - INVIERNO. 

CULTIVO 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

CHILE 

AJONJOLI 

CACAHUATE 

LINAZA* 

GIRASOL* 

SORGO* 

SOYA* 

SERIE DE SUELOS 

CEDILLO 
SOLOSUCHIL 
ALMANZA 
LA LAGUNA 
LOS LIBERALES 

SOLOSUCHIL 
CEDILLO 
LA LAGUNA 
ALMANZA 

ALMANZA 
LA LAGUNA 

CEDILLO 
SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 

CEDILLO 
SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 
LA LAGUNA 
ALMANZA 
LOS LIBERALES 

ALMANZA 
LA LAGUNA 
LOS LIBERALES 

ALMANZA 
LA LAGUNA 
LOS LIBERALES 

CEDILLO 
SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 

FECHA DE SIEMBRA 
RECOMENDABLE 

IQ NOV. - 10 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 10 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 

21 DIC. - 31 DICIEMBRE 
21 DIC. - 31 DICIEMBRE 
21 DIC. - lO ENERO 
IQ NOV. - 30 NOVIEMBRE 

IQ NOV. - 10 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 10 NOVIEMBRE 

15 DIC. - 25 DICIEMBRE 
15 DIC. - 25 DICIEMBRE 
15 DIC. - 31 DICIEMBRE 

IQ ENERO - 20 ENERO 
IQ ENERO - 20 ENERO 
IQ ENERO - 31 ENERO 
IQ NOV. - 30 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 30 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - ~U NOVIEMBRE 

IQ NOV. - I5 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 

21 NOV. - 15 DICIEMBRE 
21 NOV. - 15 DICIEMBRE 
21 NOV. - 20 DICIEMBRE 

11 DIC.·- 20 DICIEMBRE 
11 DIC. - 20 DICIEMBRE 
11 DIC. - 25 DICIEMBRE 

---------------------------------------------------------
NOTA: LOS CULTIVOS PERENNES (PASTOS, HULE, FRUTALES Y E~ 

PECIAS), DEBERAN ESTABLECERSE EN EL MES DE JUNIO, 
FECHA EN QUE SE INICIA LA EPOCA DE LLUVIAS. 

* PREVIA EXPERIMENTACION 
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CUADRO 17. FECHAS DE SIEMBRA RECOMENDABLES PARA CULTIVOS 
BASICOS POR SERIES DE SUELOS EN LAS ZONAS CLl 
MATICAS NUMS. 2 Y 4 CICLO AGRICOLA OTOÑO 
INVIERNO. 

CULTIVO 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

CHILE 

AJONJOLI 

CACAHUATE 

SORGO* 

GIRASOL* 

SOYA* 

SERIE DE SUELOS 

SOLOSUCHIL 
ALMANZA 
LA LAGUNA 
LOS LIBERALES 

SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 

ALMANZA 

ALMANZA 
LA LAGUNA 

SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 

SOLOSUCHIL 
LA LAGUNA 

LA LAGUNA 
ALMANZA 
LOS LIBERALES 

ALMANZA 
LA LAGUNA 
LOS LIBERALES 

SOLOSUCHIL 

FECHA DE SIEMBRA 
RECOMENDABLE 

IQ NOV. - 15 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 
¡Q NOV. - 20 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 30 NOVIEMBRE 

21 DIC. - 5 ENERO 
21 DIC. - 15 ENERO 

IQ NOV. - 10 DICIEMBRE 

IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 
IQ NOV. - 20 NOVIEMBRE 

21 DIC. - 31 DICIEMBRE 
21 DIC. - 31 DICIEMBRE 

21 DIC. - 20 ENERO 
21 DIC. - 31 ENERO 

11 DIC. - 25 DICIEMBRE 
ll DIC. - 25 DICIEMBRE 
11 DIC. - 31 DICIEMBRE 

11 NOV. - 20 NOVIEMBRE 
11 NOV. - 20 NOVIEMBRE 
11 NOV. - 25 NOVIEMBRE 

15 DIC. - 31 DICIEMBRE 

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

NÓTA: LOS CULTIVOS PERENNES (PASTOS, HULE, FRUTALES Y ES 
PEC lAS), DEBERAN ESTABLECERSE EN EL MES DE JUNIO,
FECHA EN QUE SE INICIA LA EPOCA DE·LLUVIAS. 

* PREVIA EXPERIMENTACION 
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aJAiro 18. FEOIAS DE SIEMBRAS RECX:MENDABLES PARA LOS CULTIVOS DE 
M<>.IZ Y ARROZ WRANTE EL CICLO ACRIOOLA FRIM<>.VERA-VE!W'D, 
EN LAS QIATRO :z.cw>.s CLIM<>.TICAS. 

CULTIVO 1J::NA 2 y 4 

M<>.l z IQ JUN. - 10 JUN. IQ JUN. - 31 JUL. IQ JUN. - 20 JUN. 

12 JUN. - !5 JUN. IQ JUN. - 20 JUN. IQ JUN. - 20 JUN. 

5.2.7.4. Fertilización. Para formular un buen plan de 
fertilización, se deben tomar 

muy en cuenta las características de los suelos y del 
clima de la zona. 

Una característica común de los suelos del área ·son sus 
pH de moderado a fuertemente ácidos, por lo que para un 
buen aprovechamiento de los fertilizantes que se agreguen 
al suelo, se requiere previamente corregir los pH 
mientras esto no suceda, las prácttcas de terttllzactón 
que se realicen serán de poca utilidad o eco~ómicamente 
poco factibles. 

Los valores de pH indican una fuerte desaturación de 
bases (Na, K, Ca, y Mg) y el predominio de Fe y Al; por 
lo que en las condiciones actuales, los suelos son pobres 
en nutrientes para las plantas. 

Por otra parte, dichas condiciones de acidez, también 
señalan la escasez de microorganismos encargados de la 
descomposición de la materia orgánica y por lo tanto la 
poca liberación de nitrógeno, por lo que los suelos son 
pobres en este elemento. 

Otra característica común de los suelos es su baja a 
media capacidad de intercambio catiónico, por lo que su 
fertilidad potencial también es de bai.a a media, es 
decir, las dosis altas de fertilidad no tienen respuesta 
en los cultivos. 

Los aspectos anteriores señalan la gran deficiencia de 
nutrientes para el desarrollo de las plantas y la 
imperiosa necesidad de aplicarlos para implementar la 
productividad de los cultivos y por ende hacerlos más 
redi tuables. 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones gen~ 
rales, para cada uno de los elementos primarios de la 
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fertilización y algunos aspectos observados de los 
cultivos durante el desarrollo de los trabajos de campo 
del estudio. 

De acuerdo a las características de los suelos menciona
dos, los fertilizantes que se usen deben tener un baja 
acidez residual y de preferencia ser de reacción básica. 

Nitrógeno. La principal fuente del escaso nitrógeno de 
los suelos del área es proporcionado por las 

lluvias, pero dado el carácter torrencial de las mismas, 
la mayor parte del nitrógeno se disuelve y es eliminado 
del suelo. 

Los altos contenidos de materia orgánica de los suelo~. 

pueden ser la mejor fuente de nitrógeno para los culti
vos; sin embargo, ya se explicó la causa por la que los 
suelos son deficientes en este elemento y por lo tanto, 
es necesaria su aplicación a base de productos químicos. 

Para el área de estudio, son recomendables los fertili
zantes que contengan al nitrógeno en forma amoniacal 
(NH,), el cual se transforma en NH,. y de esta manera 
puede ser retenido en el suelo, de la misma manera que se 
retiene el calcio, el magnesio y el potasio. 

Para la retención del amoníaco en el suelo, se requiere 
poca acidez, de lo contrario se pierde si no lo absorben 
rápidamente las plantas. 

Para algunos cultivos como el fri jo! y en general para 
todas las leguminosas, es necesaria una buena práctica 
de inoculantes, a fin de que las plantas puedan abaste
cerse del nitrógeno indispensablemente para su desarrollo 
y buena producción. 

En la gran mayoría del cultivo de maíz, que es el que 
predomina en la zona, se observaron deficiencias de este 
elemento, el cual se manifiesta por un color verde pálido 
de las plantas y en algunos casos raquitismo. 

Fósforo. El escaso fósforo de los suelos del área, pro-
viene principalmente de la materia orgánica, y 

dadas las condiciones de acidez que presentan, dicho 
elemento queda retenido por los compuestos de fierro y 
aluminio, por lo que los compuestos químicos que se 
agreguen al suelo tampoco tendrán respuesta en los 
cultivos, mientras no se corrl Ja el problemet de etcidez. 

Este elemento también es Importante en los pastos que se 
utilizan para alimentar el ganado, su escasez repercute 
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en el valor nutritivo de los mismos; el más recomendable 
para el área es el super fosfato triple por su mayor 
porcentaje de fósforo asimilable. 

Potasio. La fuente principal de este elemento son los 
minerales del suelo, a diferencia de los dos 

anteriores que son de origen orgánico. Su escasez en el 
área se debe a su mayor movilidad. 

Su pérdida se ha debido a los constantes lavados del 
suelo, provocados por las 1 luvias. Por esta razón 
también es necesario se aplique a través de compuestos 
químicos y puede ser algún compuesto que contenga otro 
elemento. 

El potasio es fundamental para los cultivos, espec ialmen
te para las leguminosas y en el área específicamente para 
el fri jo!, en el que se observaron deficiencias de este 
elemento, al igual que en el maíz, manifiestas en el 
marchitamiento de los bordos de las hojas. 

Calcio. A pesar de que una parte de los suelos del área, 
se han originado de rocas calizas (Dolomita). 

Los suelos son pobres en este elemento, debido a tos con~ 
tantes lavados a que han estado expuestos. 

Este elemento es vital para los suelos del área, no tanto 
como nutriente de las plantas, sino como regulador de la 
acidez de los suelos. 

El calcio como nutriente es importante para las legumino
sas (frijol y cacahuate), que se siembran en la zona, así 
como también para los pastos que se utilizan, para alimen 
tar el ganado, pues este elemento permite un buen desarrQ 
!lo del esqueleto y de la dentadura de los animales. 

Magnesio. Este elemento al igual que el calcio, tiene im 
portancia como regulador de la acidez del 

suelo y también como nutriente para las plantas. En este 
aspecto es conveniente aclarar que las calizas que conti~ 
nen magnesio no son eficientes para una respuesta rápida 
y por lo tanto, este elemento tiene que ser agregado en 
forma soluble, recomendándose para este fin el sulfato de 
magnesio. 

Por último, es importante señalar que las prácticas de 
fertilización recomendables, para el área, deben derivar
se de trabajos experimentales bien orientados, los cuales 
deben apoyarse en las características de las diferentes 
series de suelos y tomar en cuenta las recomendaciones 
generales indicadas para este aspecto. (Fauser, 1975). 
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5.2.7.5. Prácticas de mejoramiento de los suelos. 

Las principales limitantes para el desarrollo de los 
cultivos en la zona, es la acidez de los suelos. Este 
problema debe corregirse en forma paulatina, con adicio
nes de cal en cada ciclo agrícola, hasta lograr un pH 
adecuado para el crecimiento normal de los cultivos. 

Al respecto, es conveniente recalcar que mientras no se 
corrí ja dicha acidez, de nada servirá aplicar fertilizan
tes a los suelos, pues los cultivos no los podrían 
asimilar bajo estas condiciones. 

Otra práctica de mejoramientos de suelos necesaria en la 
zona es el drenaje superficial, ya que existen suelos con 
permeabilidades lentas a moderadamente lentas, sobre todo 
los correspondientes a las series Almanza, La Raya, La 
Garganta, Uxpanapa, Los Liberales y Lucio Blanco; en los 
que es necesario efectuar obras para desalojar Jos exc~ 

sos de agua provocados por las lluvias. 

Este tipo de obras las pueden realizar directamente los 
propios agricultores, pues consisten básicamente en 
pequeñas zanjas a ciclo abierto. 

Por último, es conveniente señalar que es necesario 
efectuar prácticas de emparejamiento de suelos en algunas 
áreas de la Clase 111, que eviten humedecimientos 
diferenciales que provoquen excesos de humedad en parte 
de los terrenos. 

5.2.8. Clasificación de las tierras. 

Para el caso especial de la zona de reacomodo de Uxpana
pa, Ver. los suelos de clases 1, 11, 111 y IV se destina
rán a uso agropecuario. Los suelos de las clases V y VI 
son aptos para pastos, frutales y bosque, pero no para 
cultivos anuales. 

Los suelos de la clases VI 1 sólo son adecuados para 
bosques y reserva biótica; por último, los suelos de la 
clase VIII únicamente son aptos para reserva 
biótica y recarga de acuíferos. 

Para ubicar los suelos en unidades, clases y sub'clases 
de capacidad, es necesario contar con información prov~ 

niente de investigaciones, observaciones y experiencias 
de la zona. En Jugares donde se disponga de datos acerca 
de la respuesta del suelo a prácticas de mane jo, estos 
pueden ser agrupados de acuerdo a la interpretación que 
se realice conforme a sus características permanentes y 
a las condiciones del clima. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Se identificaron trece series de suelos, que son los 
siguientes: 

Series Almanza 7.4%, Uxpanapa 6.4%, Los Liberales 6.0%, 
La Laguna 4.6%, La Ceiba 4.5%, La Chinantla 4.2%, La Raya 
4.1%, Los Amarillos 2.7%, Solosuchil 1.9%, Lucio Blanco 
1.7%, Cedilla 0.8%, Río oaxaca 0.7% y La Garganta l.O%. 

2. Las tierras se clasificaron en ocho clases, cuyos 
resultados son: 

Clases VIII 49.8%, IV 15.1%, VI 14.9%, lli 9.8%, VIl 
7.2%, II 0.6%, V 0.4% l 0.1%. 

3. De las trece series y dos fases de suelos identifica
das, en general las series: Cedilla, Solosuchil, La. 
Ceiba, Lucio Blanco y Los Amarillos presentan condiciQ 
nes adecuadas para la agricultura, ya que su fertili 
dad potencial y capacidad de retención de humedad son 
altas; también presentan una buena disponibilidad de 
~~iURno y una adacuacta aptitud para la mecanización. 

4. La superficie agrícola del área de estudio, es de 
18,140 hectáreas, que corresponden al 25.6% del total 
estudiado, la superficie ganadera es de 10,823 Ha. que 
corresponden al 15.3% del total. 

La superficie forestal o para plantaciones es de .5,1!3 
Ha. y representan el 7.2% del total, finalmente la 
reserva biótica es de 3.5,265 Ha. que equivalen al 
49.8% 

5. Las principales limitantes para el desarrollo de la 
agricultura en la zona, son: la fertilidad potencial 
media de los suelos, la moderada y fuerte acidez, la 
corta duración de los periodos factib~es para las 
siembras y cosechas de los cultivos. 

6. La superficie total que se encuentra con cubierta 
vegetal es de 58,854 Ha. de los cuales 23,.599 Ha. se 
encuentran en suelos aprovechables. 

7. En el área se encuentran tres zonas climáticas, que 
presentan condiciones di fe rentes para el desarrollo de 
los cultivos, existiendo una variación de 744 mm. de 
precipitación entre la más lluviosa y la menos 
lluviosa. 
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8. Las precipitaciones del área permiten que se practi 
quen dos ciclos agrícolas durante el año. 

9. Los principales cultivos que se practican en el área, 
son: maíz, frijol, chile, frutales, hule y pastos; los 
cuales cubren una superficie aproximada de 10,179 Ha. 

10. Actualmente se tienen dentro del área 5,8~7 cabezas 
de ganado bovino, de las que 60% se explotan con 
doble propósito (leche y carne) el 25% pies de cría 
y el 15% restante para pies de cría y carne. 

El sistema de explotación es extensivo, explotándose 
el 68% con pastizales de gramas nativas y acahuales, 
el 27% con gramas nativas y. pastos introducidos y el 
5% gramas nativas. 
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