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I. I~TRODUCCIO~. 

El presente trabajo se realiz6 formando parte integral 

del proyecto: "La Produce i6n Ov ína en Chiapas", duran te su 

primera fase de invcsti?aci6n; el cual se desarro116 en el -

Centro de Investigaciones Ecol6gicas del Sureste, en la re

gión denominada Los Al tos de Chiapas. 

El rroyecto contó para su realización, con un pequefio -

equipo intcrdisciplinario que trat6 Je cubrir de una manera 

cualitativa y general los aspectos agron6micos, zootécnicos, 

biológicos y socioecon6micos, del jrea de estudio, la subre

gi6n San Cristóbal de Las Casas; para conocer Jos factores -
que intervienen en la forma como los pobladores llevan a ca

bo la producción silvoagrópecuaria. 

De esta manera la información presentada a continuaci6n 

es el resultado de la caractcrizaci6n del medio natural, ac
tiridad particular desun·ollada durante esta fase inicial de 

la investigaci6n, complementada en gran parte en cuanto a ª! 
pectas productivos, con la información recopilada por todo -

el equipo . 

. .\sf riues, este trabajo es además proc.l.ucto de un intento 

de investigación en conjunto, retroalimentado entre ciernen-
tos de diferentes disciplinas de las ciencias naturales, pa

r3 que en las fases posteriores de la investigación se intr-
2ren C'lemcntos de las ciencias sociales con el fin de cubrir 

en equipo !odas los aspectos presentes en un proceso produc
th·o. 



1 • - OBJETIVOS: 

Describir de manera general el papel que juega la rela
ci6n naturale:a-sociedad en la producción silvoagrope-
cuoria reali:ada en la subregi6n San Cristóbal de Las -
Casas. 

Caracteri:ar <le manera general las condiciones natura-
les existentes, en el ~írea denominada subregi6n San Cris 
t6bal de Las Casas. 

Con base en la interacción de los factores na tura les y 

técnicos, delimitar áreas homogéneas en relación al uso 
agricola (sentido amrlio) al que son destinados. 

Definir el ?rado en que los factores naturales son limi 
tontcs para la produccidn,y la forma y ~rado en que se 
han superado estas limita\.iones. 

2.- HIPOTESIS: 

Utilizando la metodología del levantamiento fisiográfi
co, los diferentes tipos de material geol6gico que con

forman la subregi6n San Cristóbal de Las Casas, se po-
drán delimitar y caracterizar permitiendo así una dife
renciaci6n eco16gica espacial. 

Los diferentes medios naturales no determinan las cife
rentes actividades productivas de la subregi6n, s6lo -
tienen el carácter de condici6n limitante. 

lln mismo recurso natural puede ser manejado con diferen 
tes patrones e intensidades de uso dependiendo de la 
presi6n <lemognífica, técnicas a~rícolas disponibles, 
etc. 



II. ?-t.\RCO TEORICO: 

La relación existente entre el hombre y el medio natu-

ral que lo rodea, ha sido concebido desde tiemros remotos de 
dos maneras diferentes: 

Las que se han sostenido desde el uunto de vista del mate 
rialismo cultural en antropologia cultur~, es decir, aoue 
llas en que la influencia del medio sobre el hombre es d! 

recta y unilateral, influyendo en su vestido, tipo de ali 
mentaci6n, diferencias en vivienda y materiales de cons-
trucci6n, asi como tanbiEn en las vias de conunicaci6n 
que puedan existir dependiendo de las condiciones orográ
ficas, climáticas, hidrológicas, etc. 

La segunda, que podría decirse es sustentada por el mate

rialismo hist6rico, se basa principalmente en el intercam 

bio existente entre el hombre y la naturaleza. Es decir, 
la naturale:a provee de materiales a los hombres quienes 
los adoptan y asimilan mediante un cambio de forma, para 
la satisfacci6n de sus necesidades básicas (Proceso de 

Producción). Esta relaci6n se ve más claramente en las -
actividades productivas en las que el hombre logra apro-
piarse de un fragmento de la naturaleza para obtener un -

producto útil a él. 

Es pues la segunda concepc i6n de la relac i6n hombre-na t~ 
rale:a a la que se dará mayor importancia en este trabajo. 

Desde un punto de vista eco16~ico esta relación hombre
naturale:a se puede llevar a cabo de las siguientes formas: 

PASIVA: Cuando con los m6todos de ca:a, pesca, recole~ 

ción;: extracción, la naturalc:a que se apro-

pian sólo se altera, desequilibra o modifica, 
parcial o temporalmente, pero no existe un des 

equilibrio en el nivel de recursos a su dispo

sición. 



ACTl\~:\: Cuando por el .:ontrario esta apropiaci6n de -

los recursos naturales provoca una modifica.:i6n 

total de la naturale:a, al ~raJ0 Je introJucir 

otro tipo de recursos o desarrollar ecosiste-

ma.s artificiales, formados a r-:ntir tk esre;::ies 

domesticadas o en vías de Jomest~caci6n co~o -

sucede durante la a~ricultura, l:i ganadería, -

horticultura, acuacul tura, s i1 \" icul tura, e te. 

Ahora bien, para unificar en un sólo térnino las dife-

rentes actividades nroductivas que rea1 La el !¡omhre, l3s en 

globarernos dentro del concento "proceso de proJucc ión" utill_ 

zado por ~larx, el cual engloba dos tipos de relaciones: las 

que se establecen entre los hombres y L:i naturale::a y las re 

laciones sociales de rroJucci6n (entre los hombres). 

Para que exista producción es necesario la presencia de 
cuatro factores o condiciones que son: 

- La naturaleza 

- Los instrumentos 

- El hombre y sus necesidades 

- La sociedad 

De acuerdo con ~lar.x, la naturale:a es el objeto Jt: la -

producci6n, la fuente de los materiales, de lDs rnedios de 

producción y de los medios de subsistencia del hombre, y en 

la cual debe permanecer a través de su trabajo, en una rela

ción de intercambio constan te. 

Consideraremos al trabajo c0r.o una ".:icti\"idad en l:i - -

cual el hombre por su propio acuerc1o comicn:a, regula~· con

trola las reacciones Materiales entre el Mi~no y la naturale 

:a ... p3ra apropiarse de los ~roductos de una forma adoptada 

a sus pronias necesidades" (~!arx, !!:180: 215). 



Como el trabajo es un proceso social, la producci6n no 
puede verse como un proceso individualista o desartículado,
"debido a que en la producci6n los hombres no s6lo actdan so 
bre la naturaleza, sino que tambil'§n actúan unos sobre otros, 
al no poder producir sin asociarse de un cierto modo, para -
actuar en común y establecer un intercambio ele actividades". 
(Marx, 1977). 

Así, la mediaci6n e intercambio con la naturaleza no se 
realiza por un sólo, simple hombre sino por un hombre que es 
miembro de una determinada sociedad. 

De manera que para entender los conceptos de producci6n 
dtiles en la definici6n de las actividades productivas, es -
necesario. además de descrihir los factores naturales, real! 
zar una breve descripci6n de las condiciones en que se en--
cuentran los objetos medios y fuerza de trabajo (energía hu
mana), así. como también las relaciones sociales prevalecien
tes en la su~regi6n; objetivo a realizar por el equipo la -
produce i6 n ovina . 

Esta forma de ver el proceso productivo, de una manera 
integral, ha ido desarrollándose desde tiempos anteriores, al 
tratar de entender las condiciones naturales y la mejor for
ma de estudiarlas. Así, tenemos que las diferentes proposi
ciones de estudiar el medio natural (objeto de estudio del -
hombre desde los griegos), no han dejado de lado el interés 
de relacionarlas con el efecto causado sobre las a~tividadas 
productivas realizadas por el hombre. 

Los primeros intentos de estos estuüios son los que du
rante el siglo XVIII realizaban naturalistas aficionados, CE. 
critores y poetas consistiendo principalmente en la descrip
ción de resultados que suponían geográficos a 
partir de los viajes realizados, ést.os incluían hechos 6tni-
cos, hist6Yicos y económicos detectados, sin embargo, eran -
descripciones que quedaban muy amplias y no logmban sinteti 
zarse o caracterizar un área, precisamente por ser viajes -
con intereses definidos econ6micamente. 
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M4s. tarde se realizaron los intentos de dividir el pai
saje terrestre apoyados en los estudios que contenian infor
maci6n más real acerca de un país, sus pueblos y sus recur-

sos sintetizándose en las llamadas "corografias". Esto lle

v6 a -comprender que el territorio a estudiar era muy grande 

y los estudios corográficos resultaban muy µequefios ante el 
objeto de estudio,. lo cual llev6 a plantear los estudios del 
medio natural a un nivel de mayor integraci6n, las "Regiones 
Natural es", todo es to con fines de entender además de las ·· 

condiciones naturales, l~t distrihuci6n de cultivos y así ru

tas d6 intercambio ccon6mico posibles. 

La regional izac i6n de la tierra interes6 así a diversas 

especialidades como son: climatología, botánica, geografía, 
etc. Sin embariio los primeros estudios realizados por los -

naturalistas a partir de fines del siglo XIX, aún cuando se 

basaban en el estudio del paisaje eran individualistas, sin 

tener integraci1n de los factores entre si, lo cual dificul

taba el éntendimiento de los demás factores y el papel que -

jugaban en la producci6n. Ejemplos de este tipo de estudio 

son: 

- 1876 el de Wallace sobre la distribución faunística. 

- 1903 Shimper lo hace para vegetaci6n. 
- 1931-1933 Kóppen y Thornthwaite definen grandes áreas 

climáticas a nivel mundial, en base a la latitud. 

- 1936 Whittlesey presenta una serie de regiones cultura 
les y agrfcolas separadas. 

Ante este tipo de estudios surgen a finales de la segu~ 
da guerra mundial, (como alternativa de un estudio global 
del medio ambiente) los estudios fisiogr~ficos, es decir, la 

cartografía de las 1egiones pero en base a sus atributos na
turales de una manera integrada. Su base te6rica propone -

que en áreas con el mismo clima o sucesi6n de climas actuan

do sobre rocas sii'nilares con historia tcct6nica y geomorfol~ 

gica, también semejantes se forman paisajes similares o igll! 
les". (Ponce, 1981: 42). 



De este modo, el levantamiento fisiogr~fico es una ~et~ 

dología que no sólo incluye la descripción de formas terres
tres y geología, sino el entendimiento de las condiciones 

climjticas e hidrológicas, así corno los procesos r el funci~ 

namicnto de esas formas terrestres como un todo, lo cual per 
mite comprender el ambiente mediante una zonificaci6n del -

paisaje. 

Los fines del levantamiento fisiográfico son en general 

evitar las grandes variaciones geogr5ficas para proponer al

ternativas de manejo e implementaci6n de programas de inves

tigación en una zona relativamente homorénea. 

Debido a esto, el levantamiento fisiográfico consiste -

en una subdivisión jerárquica del paisaje en unidades recu-

rrentes basadas en su origen, proceso y forma natural, resu! 

tado de la interacción de todos los factores ecol6gicos en -

un ecosistema dado, integrando la mayoría de los atributos -

dentro de un todo. 

Las unidades empleadas en este trabajo son las más pe-

quefias que propone este sistema de clasificaci6n y son en ta

mafio ascendente. 

Faceta terrestre: Se define como una área sensiblemente -

homogénea en geoforma, material geol6gi

co o roca, drenaje, r6gimen de humedad y 

vegetaci6n. Cartografiable a escalas 

1:10,000 a 1:80,000 (Ponce, 1981:46). 

Sistema terrestre: Está conshlcrado como un 1tr6n recurren
te de facetas, es decir como una unidad 

de paisaje en el cual las facetas guor-

dan la misma secuencia o se acomodan "de 

la misma forma. Cartografiable a esca--

1 as de 1 : 2 5 O, O O O a 1 : 1 , O O O, O O O . (Po ne e, 

1981:46). 
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Sin embargo, dado el objetivo del estudio, la metodolo

gía del levantamiento fisiográfico, sólo es utilizado como -

base para describir el comportamiento del medio natural, sin 
llegar a delimitar áreas en la~ que se propongan alternati-

vas de manejo. 

Ahora bien, e.l por qué no se proponen técnicas y altern~ 

tivas de manejo, es debido principalmente a que con el leva!! 

tamiento fisiogrcifico no es posible detectar con mayor pro-

fundidad los usos agrícolas existentes en el área de estudio 
y por lo tanto no se conoc(~ el manejo cómo se real izan estos 

usos. 

Con esto se ve la necesidad de incluir la información -

acerca del manejo, la cual se cubrirá al definir áreas agríe~ 

las. Estas son: "áreas terrc.;;tres homogéneas determinadas 

por la manera como los campesinos conciben y utilizan sus -

tierra". (Parra et. gJ_. 1983 a). 

Las jrcas agrícolas se definen por el tipo de agricul t~ 

ra predominante en una área determinada, tomando en cuenta -

los si?uientes factores: el uso o usos predominantes (agríes::. 
1.1, '.'ecuario ~:/o forestan, la intens]dad de uso del suelo -

lrecolecci6n, barbecho largo, barbecho corto, cultivo anual, 

etc.), los medios de trabajo utilizados (manuales, animales, 

necánicos), las materias primas empleadas (locales, indus--

triales) y las caracteristicas generales <le las unidades de 

:-~·~·,:~i::i0n \recursos con qlll' cuentan. actividades producti-

vas que realizan y relaciones económicas que establecen en -

el exterior). 

Por otra parte para definir la calidad de la tierra 

emplearemos el criterio agron6mico de "Clasificación de Tie

:·:·c:" '"'.'r stl Car.1cidaL~ Je Uso", frec11enU·mentc cripleado para 

Jefinir las limitaciones qut- presenta un terreno dedicado a 

las actividades productivas (ap,ricultura, ganadería y silvi

cultura). Esta clasificación está formada por 8 clases que 



1en un similar número y grado de limitaciones, las cuales 

.:óC representan por números romanos. Las cuatro pr imern s son -

aptas para la agricultura pero sus limitaciones son crecien

tes <le l:i I a la l\'. Las e las es r, \'I y VII son adecuadas -

para pastos y árboles, o bien por rnanejos especiales ciertas 

tierras presentan cultivos especiales. La clase VIII agrupa 

el mayor número de limit3ciones y su uso queda limitado a la 

conservaci6n de la vida silvestre o para sitios de recreo ex 

..: l u s i \'amen te . 

Para entender las relaciones sociales presentes en la -

subregi6n, se dedicará un pu;1to descriptivo en el marco de re 

ferencia y se basará en el trabajo realizado por un integran 
te <lel equipo <le invcstigaci6n. 



III. 1'1ARCO DE REFERENCIA 

1. Ubicación General. 

L~ regi6n denominada Los Altos de Chia~as, es de acuer 

do con Helbi g(l976)uianticlinal que rnrre de ~'W a SE y l'lide -

aproximadamente 160 kms. de largo por SO a 1 20 kms. de ancho 

(Figura 1). Dentro de ~sta se localiza la subregión San - -

Crist6bal de Las Casas, área que por su homogeneidad ecol6gi 

ca, uso de la tierra e integración económica a la ciudad del 

mismo nombre, se diferencia por si misma del resto de la re

gión. 

Se ubica entre los 16°30' y 17º de latitud Norte y, los 

92° y 93° de longitud Oeste (Figura 2), cubriendo un área de 
? 

2,413 km-. 

Las alturas en la subregi6n oscilan entre los 1;200 a -

2,400 m.s.n.m., siendo sus mayores alturas los volcanes Zon 

tehuitz. (2,ó?ti m.s.n.l'l.) y Hueitepec (2,760 m.s.n.m.) 

La principal via de comunicación es la Carretera Paname 

ricana, de la cua 1 par ten numerosos caminos de terracería y 

brechas que comunican a San Cristóbal de Las Casas y Teopis

ca con las dcmfts cabeceras municipales, así como con otros -

importantes centros de poblaci6n situados fuera de la subre

gi6n (Figura 2). 

Según el censo de población de 1970, se contaba con - -

162,443 habitantes. 

La noblación se compone nrincipalmente de indígenas tzel 

tales y tzotziles distribuidos en 13 municipios (2,413 kn/).

Las ciudades de San Crist6bal y Tcopisca cuentan con impor-

tautes núcleos de uol,laci6n nestiza. 



Ese. 1 : 2500 ()00 

Figura l. t:BJCACIO!'\ DE LA REGION NATURAL 
.. ALTO BLOQUE CENTRAL" 

Fuente: F.K:G Mullerrled 
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MllN1c1P1os 
007--A;;ate~~g~deJ ~ lllie.· -
022 Chalchihuiu_,¡_ 

· 023 Chamula, 
024 Ch~a1.·· 
026 ClienaJhó. 
038 lluist.án, 
049. Larrafnz.ar. 
056 Mitonfic. 
064 O.x:chuc. 
066 Pantelhó. 
078 S11n Cristó~ de Las Casas. 093 Tt:1¡ejapa. 

094 Ttopi.sca. 
lll Zínacantin. 

• Ciudades PtindpaJes . 

... _c.,.,.., ''"""P>le. '"'"'"•bl,. '""•"' ... ,. 
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De las actividades que se reali:an se ('ncuer.tran: la -

aRricultura de autoconsumo basada en el cultivo de maí:-fri

jol, chilacayote, complementado con el cuiti\·o Je !'ap;:i, hor

talizas y frutales; la recolección y venta de nroJuctos fo-

restales como lefia, carb6n, madera, etc.; la ganaderia ovina 

de la cual se extraen lana para vestido y abono para los -

cultivos, es una de las actividad~s que absorbe mayor canti

dad de tiempo de trabajo y es realizada principalrncnte por -

las mujeres y ni~os; con menor imnortancia existe tambi~n g! 
nadería bovina v caprina. 



1 ~ 

2.- Condiciones ~aturalcs. 

Los mapas correspondientes a características físicas -
del medio natural, se encuentran en las cartas 1:1,000 000 -

del Atlas del Hedio Físico elaborado por la Secreta1·ia de -
Programaci6n y Presupuesto (1981),.quesirvicron de base para 
la siguiente descripci6n, se ~resentan en el anexo. 

2. 1 . Geología. 

Durante el período terciario surge, desplegando sus se

dimentos despufis de haber estado cubierta por el mar, la re
gi6n del Istmo de Tehuantepec, formando una franja de tierra 
firme que diferencia el actual [stado de Chiapas del resto -
del país (Butterlin, 1977), permitiendo de esta forma una m! 
yor símil itud de Chiapas con América Centra 1 que con América 
del ~orte. 

De esta manera, durante la orog6ncsis del terciario, el 

llamado Macizo Central de Chiapas prolongación del Macizo -
Centroamericano que penetra en el Estado en su extremo Sur, 
es separado en dos partes al ascender lo que actualmente se 
conoce COMO Depresi6n Central, formando claramente en subo! 
de Norte al empujarabruptamente los sedimentos hacia arriba 
lo (!Ue hoy se conoce como Alto Bloque Central, cuyo borde se 
encuentra escalonado y doblado hacia arriba venciendo un ni
vel de 1,500 m.s.n.m. hacia la dePresi6n central (Figura 3). 

La disposici6n horizontal de los sedimentos casi no es
tá alterada, debido a que los períodos continentales interc! 
lados dieron oportunidad a que los levant3~icntos, pliegues 
y dislocaciones a los que fueron sometidos se aplanaran. De 
modo que se formaron varios altiplanos de diferente cxten--
si6n, siendo la subrcgi6n San Crist6bal uno de éstos. 
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En su cubierta Jominan tanto las calizas del cretácico 

superior co~o las del cretácico inferior, además de rocas 
elásticas (areniscas, conglomerados, arcillas esquistadas y 

margas) del cretácico superior y terciario inferior; existen 

tambi~n rocas y material volcánico del período terciario. 

2. 2. Gcomorfologfa. 

Como resultado de las presiones de denundaci6n v desmo

ronamiento de las rocas se crearon formas variadas. 

En los estratos calcáreos se formaron por disoluci6n y 

erosi6n fluvial todos los relieves positivos y negativos del 

carst-típico, que se conservan como procesos cársticos f6si-
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les en series de cerros arredondonados y dolinas hasta de 20 

m de profundidad con drenaje subterráneo, oquedades de to-
dos tamafios que a veces llegan a unirse en alargados 6val05 

formando valles intcr~ontanos con arcilla rardo rojiza carac 

teri;:ando el paisaje predominante (flelbig, i9'.'6). 

Es por esto que la subrcgi6n se presenta como una estru~ 

tura montafiosa mds o nenas uniforme, a manera de franja, que 

va desde Larraínznr h::ista el municíoio <le Villa Las Rosas, -
pasando por San Crist6bal de Las Casas. 

Sin embargo, por la presencia de rocas elásticas y mate

rial volcánico, se dan diferentes relieves al interior de es 

ta estructura uniforme. El paisaje característico en las 

&reas con sustrato cl5stico es de pequefias ondulaciones, da! 

do una apariencia de plegamiento del terreno con pendientes 

suaves; en el 5rea transicional, donde la altitud va disrninu 

yendo paulatinamente, esta serie de plegamientos es más note 

ria. 

El paisaje formado por la influencia del material ígneo 

es típicamente de cono cinerítico (Hueitepec), o de cono ci

neritico con espolones, estos Gltimos son capas de ceniza -

que cubren otro tipo de material geol6gico, y que debido a -

su gran susceptibilidad a la erosión forman áreas de escurri 

miento radial que corren por el fondo de las laderas de es-

tos ~spolones (Zontehuitz), estas zonas se localizan cerca-
nas a la ciudad de San Crist6bal. Existen otras áreas con -

pequefios afloramientos de material ígneo pero sin formar e~ 

nos, como es el caso de los que existen en la ladera que mi

ra hacia Ja Deprcsi6n Central [Navenchauc y Apa:). 

De manera que la topografía en la subreg ión es bastante 

variable, distinguiéndose series de promuntorios regularmente 

paralelc1s entre los que se presentan val les de distinta am

plitud, mesetas a gran altura, así como dccli\·es con pendie.!!_ 

tes suaves hacia el limite Sureste Je la subregi6n. 
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2.3. Clima~ 

Por su ubicaci6n geográfica y posici6n latitudinal el -
Estado se sitO~ en la macroregi6n intertropical caracteriza
da por altas temperaturas y altas precipitaciones. Clirnáti
camente hablando queda comprendida en la zona o faja de in-
fluencia de los vientos alisios (corrientes suaves que deri
van hacia el Suroeste), aproximadamente constantes en magni
tud y dirección; a medida que la zona de altas presiones -
subtropicales se refuerza y se desplaza hacia las latitudes 

mayores (condicionado por el avance veranal del sol hacia el 
Norte), durante el verano el Estado viene a quedar bajo la -

influencia de la profunda y amplia corriente a6rea que, pro
veniente del Caribe y del Atlántico, penetra al Golfo de Mé
xico con vientos en general ligeros, pero húmedos- h~sta los -
más altos niveles (Mosifio, 1974). 

Respecto al régimen pluvial, la característica más des
tacada es la alternaci6n de una estaci6n lluviosa con una se 
ca, resultante principal del desplazamiento d~ las zonas 11~ 
viosas y de sequia hacia los polos durante el verano y hacia 

el Ecuador durante el invierno del hemisferio respectivo - -
(Mosiño, 1974). 

De manera que en el Estado el desplazamiento de estas -

zonas y la condici6n de avance verana! del Sol hacia el Nor
te, ocasiona que durante la época de julio-agosto las llu--
vias se debiliten, hablando la gente de una canícula o del -

veranillo de San Juan. Con el regreso del Sol hacia el Sur 
durante los neses de septiembre-octubre las lluvias presen-

tan otro máximo. 

Por otra parte las condiciones naturales de altitud, to 

pografía y orografía van a influir en las modifica.e iones y va 

riantes climáticas, que se encuentran en el Estado y en par
ticular en la regi6n del Bloque Central. 
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La altitud característica de esta regi6n representa un 

papel muy importante para el establecimiento del clima, ya -

que las modificaciones climáticas son de mayor intensidad de 

abajo hacia arriba con el cambio permanente de presi6n atmos 

férica que en la extensión horizontal, debido a que la temp~ 

ratura del aire disminuye normalmente con la altura. 

De manera particular para el Alto Bloque Central se ha 

utilizado la dcnominaci6n de tierra fría (llelbig, 1976), que 

se anlica por lo común desde los 1,800 m.s.n.m. o en pendie.!! 
tes muy expuestas a la irradiación y al enfriamiento desde 

1,600 6 1,700 m.s.n.rn. 

Las características de topografía tambi~n influyen en -

la modificación del clima teniendo asf que: los vientos y -
lluvias de los alisios que entran por el Noreste soplando d~ 

minantemente, por regla general desde enero hasta marzo, son 

detenidos por las montafias del Norte impidiendo su paso, de 

manera que las corrientes ascienden, al enfriarse precipitan 

dejando parte de su humedad en esta zona y al pe1·der parte -

de su carga continGan ascendiendo a trav6s de la barrera man 
tañosa pero, ya muy debilitados, en ocasiones alcanzan nueva 

mente la parte superior del Bloque Central en los Valles de 

Teopisca y San Cristóbal, sin emb3rgo es en estas zonas don

de recuperan la humedad perdida tomándola del medio. 

Continuando su trayectoria hacia partes más internas de 

la subregi6n llegan a alcanzar las cimbres del Zontehuitz 

o Hueitepec permitiendo aquí nuevamente por enfriamiento la 

precipitaci6n o bien, la presencia de un ndmcro considerable 

de dias nublados durante el año (Figura 4). 

De esta forma y seg6n la marcha de temperatura y preci

pitac i6n la subregi6n se presenta en la zona t6rmica templa

da, un área con régimen de lluvias de verano, cuyos porcen

tajes de lluvia invernal anual es menor de 10.Zt por lo que 

la estaci6n lluviosa es el verano y parte del otofio regis--

trándose en esta 6poca casi el 80\ de la precipitaci6n total 

anual. 
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Esta condici6n es utilizada por los agritultorPs para -

realizar la siembra y cosecha de los cultivos b5sicos. 

Al observar el climograma de la ~staci6n San Cristóbal 

de Las Casas (Figura S), se.explica para la distribución de 

las lluvias, que el primer incremento es de origen convecti

vo propiciado por los alisios. Fl segundo pico coincide con 

la ~poca de mayor frecuencia de ciclones tropicales. 

Las características de temperatura media anual ele ·12 a 

18°C, significan que se está entrando al 6rnbito de posibles -

heladas nocturnas durante los meses invernales e incluso des 
de el otofio, de manera que se presentan condiciones ambienta 
les favorables para el cultfro ele la papa~· algunos frutales 

perennes, corno son durazno y manzana, cultivos que son rnjs -

resistentes a las hel:i.das e indicadores de un inv il'rno bien 
definido. 



30 

20 

10 

FIGURA NIS 

TEMPERATURA Y PRECIPITACION DE 
LAS ESTACIONES SAN CRISTOBAL 

DE LAS CASAS Y CHENALHO 

Son Cristobal 
C(W2l (W)bi 

Chenalhó 
lAl C(m)( wl big 

, 

" ,, 
1 \ , \ 

1 \ 

1 \ 
' \ 
1 \ 

\ 
1 \ 
1 

' 1 
1 
1 

1 
\ 

, 
11 , , 
: ' , 1 

' 1 1 1 

1 

' 1 

1 

' 
1 
1 
\ 
\ 
1 

' 1 
1 

\ 
1 
\ 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

' ' 1 

' \ ' ' \ 
\ 
\ 
\ 

' ' ' 

• I '".!.-:,.: - - _: .- - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - - -- - - -· ·--

E F M A M J J A S O N o 

FuertE: Gar-c13, E. 1973 

20 

mm 

360 

300 

200 

1 00 

20 



~ 1 

Jra bien, en la subre~i6n San Crist6bal por caracte-
rist h·as !!COtnorfol6~il:as y Jistribución esnacial de los cli

mas, se pueden distinguir dos grunos de acuerdo a la altura: 

Los climas sernic5lidos (A) con variantes A lC) (rn) sub
húmcdos Ct)ll llu\'ias ll)<lo el ai1o, entre los 1,0tH1 :• 1,500 

m.s.n.m. con tcmperatur;i media anual de 18 a 2~ºC. Los (A) 

Cw en alturas mayores de 1,500 m.s.n.m. ncro menores de 

1,BOO l'l.S.n.i;i. tcnperatura media <:rnual dt> 1SºC. Se locali-

:an en Jxtapa, Pantelhó, Oxchuc, as.í corno p:ntcs de Larraín:ar 
y Chenalhó. 

El segundo grupo es el templado (C) con variantes C (rn) 

templado-húmedo con abundantes lluvias en verano con límite 

superior de ~.ooo m.s.n.rn. y C(w) presentándose en alpunas -

zonas desde los 1,600 m.s.n.m. en adelante con una tcmperat~ 

ra media de 12-18°(. y, en el mes más frío una temperatura -

variables entre ~ªC a 18°C localizándose en Zinacantán, San 

Juan Chawula, San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Larraín-
zar, Chenalh6, Tenejapa, Chanal, Teopisca y Mitontic. 

2.4. Suelos. 

Entre los factores que influyen en la determinaci6n o -

modificación de los suelos tenemos; tipo de roca madre, cli

ma, relieve, vegetaci6n, acci6n del hombre y del tiempo, co

mo los más importantes. De tal manera que para la subregi6n 

tomando en cuenta los factores anteriores, se van apresen-

tar diferentes tiros de suelos y con éste diferentes condi-

cioncs para el manejo y trabajo agrícola. 

Así, nor Lls condiciones gcol611icas (le la zona, lama-

yoría de los suelos provienen 1lel dcsg,aste y disoluci6n de -
la cali:3 y rocas cl~ísticas, uuc nrcsent::in un drcna_ic lento 

favoreciendo la formación Je suelos semi-pantanosos o panta

nosos, con ncriodos de estancamiento largos o pcrnanentes. -
Son de color obscuro que en é11oc\ Lle scouía, r1or un clc•vado 



contenido de arcillas se cuartean formando terrones muy com

pactos y de gran <lure:a, por lo que dificultan en ~ran medi
da las labores agrícolas. 

Este tipo de suelos se presenta ~eneralmente en las --

~reas de los valles de Teonisca y San Crist6bal de Las Ca-

sas, en las que se ~ermite mayor acumulaci6n de suelo pero -

uresentan proble~as de drenaje, los cuales son superados con 

la construcción de canales eme no ~'Crr.1itcn el aner.ar.iento ,. 
facilitan el riego para los cultivos, o bien para el estable

cimiento de pastizales introducidos para ganadería bovina. 

También se deben de tomar en cuenta los suelos forQados 

a partir de ceniza volcánica, suelos muy sueltos de textura 

limo-arenosa de menor dificultad nara el m:inejo agrícola, p~ 

ro muy susceptibles a la erosi6n. La vcgetaci6n que susten

tan es boscosa y al ser talada, da inicio a los procesos cr~ 

sivos adn cuando se establecen pasti:ales inducidos. Se les 

localiza en las áreas de influencia del volcán :ontehuit: y 

el Hueitepec. 

Por las condiciones de relieve y topografía se encuen-

tran suelos poco profundos y con grandes porcentajes de obs

trucci6n por gravas de cantos rodados o por pedaceria cali:a, 

que al erosionarse el material que los cubre afloran, o que 

por lo delgado de la capa de suelo que se presenta, se dan - -

afloramientos de roca a menos de 1 O cm de nrofund idad. Es

te tipo de suelos se locali:a principalmente en las áreas -

donde el uso del suelo ha sido muy intensivo, o en las par-

tes superiores de los conos cársticos en los que la vcgeta

ci6n ha sido talada. Por estas características de obstruc-

ci6n estos suelos representan unn limitantc para el trabajo 
agrícola, ya que al no ser profundos baja el rendimiento de 

la cosecha. La prescnc ia de rocas y la tcpografí:i determina el 

uso de azad6n, palo plantador y machete para los prácticas -

agrícolas. 
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También son propiciadas por el uso intensivo áreas con 

!HO(esos de erosi6n a\·an::ados en donde la capa de suelo ya no 

existe, observándose claraMente los afloramientos rocosos 
5rcas que ya no tienen uso agrícola definido. 

De esta nanera y en base a la clasificaci6n del sistema 

FAO/U~ESCO (1968 modificada por S.P.P. 1981) los suelos son 

e las if icados para la subregi6n como: cambisoles, andosoles, 
litosoles v rend:inas. 

2.5. Hidrología. 

Por las condiciones gemorfol6gicas presentes en la sub

regi6n se v;_¡a a encontrar dos tipos de drenaje que son: 

subterráneo: localizado en las ~reas cársticas donde el 

agua es filtrada a trav&s de las rocas cali:as o por las 

grietas que se presentan en el térreno. Esta condici6n es -

la que perMite que entre las dolinas cercanas, por gran acu

mulaci6n de agtm y drenaje lento se formen pequeftos cuerpos 

lacustres aprovechados por la poblaci6n. Este tipo de dre

naje limita la distribuci6n de agua de manera regular ya que 

existen :onas donde no se presenta o por el contrario propi

cia condiciones de anegamiento en los terrenos, limitando -

las prácticas agrícolas. 

Por otra parte se encuentra el drenaje superficial pre

sentándose de dos tipos. El de tipo radial localizado en -

las áreas volc~nicas donde la cantidad de lluvia recibida -

por la precipitación drena alrededor del cono, sobre la ca

pa de material volcdnico formando pequcfias corrientes inter

mitentes de baja profundidad y poca amplitud, que aumentan -

su caudal en 6pocas de lluvias. 

El segundo tipo de drenaje cst6 relacionado un poco con 

el subterráneo, ya ~uc, el agua almacenada por las rocas ca

lizas al encontrar una capa impermeable constituida princi-

palmente por lutitas, es distribuida a lo largo de esta capa 
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y aflora en áreas donde no existen rocas porosas que la ah-

sorban. Es decir, donde el material geol6Rico cambia y per
mite cierto drenaje superficial natural; tal es el caso del 
borde Sureste de la regi6n donde desembocan los afluente,, - -

del río Huixtln que nace al ENE, de San Crist6bal de Las Ca

sa5' ~· que más al Sur cambia su nombre por Río T:aconejá desem 
bocando hacia las afluentes del ~io Usumacinta. 

2.6. Vegetaci6n. 

En funci6n de su ubicaci6n geoRráfica el Estado de - -
Chiapas en cuanto a sus relaciones florlsticas ~reserta ~a-
yor afinidad con dos regiones fitogeor,ráfícas: la Holártic .. 

y la Neotropical. Los elementos <le la primera se hallan - -
principalmente en la iona de clima te~plado y frío, mientras 
que los de la segunda son característicos declina caliente, 

aunque no hay una linea de demarcaci6n perfectamente dPfini
da y con frecuencia unos y otros elementos se mezclan. Exis 

tiendo además algunos elementos andinos de afinidad paleoce! 
nica (Rzedowski, 1965) . 

La flora de las zonas templadas y frías de Chiapas, co! 

cuerdan en general con la del Sur <le México en las mismas -
condiciones. Las relaciones con el Occidente de México son 
más rronunciadas que con el oriente: entre los elementos co 

munes con la tlltima región existen algunas que son plantas -
características del Este de los Estados Unidos, lo que da a 

estas áreas una mayor importancia desde el nunto de vista 

ecol6gico. 

Ahora bien, las condiciones climáticas descritas para -

la subrepi6n San Crist6bal como son: una diferencia entre -
la época seca y la época de lluvias (verano-otoño), existen
cia de dias con heladas y neblinas durante la temporada seca 

del año lo cual es suficfente para mantener el ambiente húm! 
do, corresponden en gran parte a las empleadas por Miranda "',.··· 
(1950) para definir las zonas templadas de vegetaci6n. 
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Así tenemos que: la vegetación definida con base en 
estas caractertsticas por el propio Miranda y Hernindex X. -
(1963) con su correspondencia a la definida por Breedlove 
(1974) es : 

Pine-Oak forest 
Breedlove (1974) 

- Pimres y Enciriares. Miranda (1952) 
- Pir.&.res y Encinares. Miran!a y Hdez. X (1963) 

- Bosques de Piro-Encino. Rzcdowski y Mc.Vaugh 
(1966). 

Cuyos componentes son: árboles con rangos de.altura -
entre 15 y 40 m variando en su espaciamiento, con algunas 
epifitas, su piso es usualmente herb~ceo con algunas hierbas 
y algunos pastos entre los ~rboles. 

Esta formaci6n es predominante entre los 1,300 y 2,500 
m.s.n.m. con asociaciones ocasionales a los 1,000 m.s.n.m. -
(Breedl ove, 1 97 4 ) . 

Por otra parte,segdn Wagner (1962),tomando en cuenta la 
fisiografía de la subregi6n San Crist6bal, existe una marca
da diferencia de lluvias entre la parte Este y la parte Oes
te que también se refleja en la vegetaci6n, así en el borde 
Este, donde al entrar los vientos alisios del Noreste desear 
gan en par r ·~ su humedad, se presenta el bosque de pino-enci
no-liquidambar y bosque lluvioso de montaña con inicios de -
selva mediana o baja perennifolia (Municipios Chenalhó, La
rraínzar, Oxchuc, Pantelh6, Tcnejapa). Por el contrario en 
el borde Oeste, al que la humedad ya no llega completa, se -
presenta un clima más seco lo que permite la presencia de -
bosque de pino-encino y selva baja decidua. 

Continuando con la fisiografía y en este caso las con-
diciones geol6gicas, tenemos que : 



26 

Sobre el borde Oeste (Mpios. Chamula, San Cristóbal y -

Teopisca), donde el paisaje es .::árstico con condiciones de -

dolinas y conos, el bosque de pino-encino se distribuye de -
la siguiente maner<..: los encin.H"es (hoja ancha) en las áreas 
de dolina que presentan suelos hdmedos profundos y mayor co~ 
tenido de materia orgánica; los pinares (hojas aciculares o 

escamosas) se encuentran en mayor pronorc i6n sobre las lade- -
ras o partes al tas de los conos, debido a que su requer imie~ 
to de profundidades del suelo es menor que el del encino. 

Los árboles más comunes son 

Pi_nu~ ~~~ah~t_i t.~; E.!_nu_~ strt?.lt~.~ var. !.:'.J~~!lsi_:;_, finus 

oocarna; Pinus montezumac, ~us 12,edu.!!S...~~-ar i_:;_; .lli!_~cus 

aca tenangcnsis, Q!:!_e~l~- crass ~fo.l_ia; Qucrcu~ ~nd ic.an~; ~
~ ~ymorpl!'.!.• con los siguientes géneros de arbustos y 

hierbas: ~'lcc;_~-~-~un:, B-..:..1bu s, .... re to_s taJ:tu'.-1.E...:.':• ~~ra !ª eg1~, 
feanothus, Er}'._tln~!E.E.• ~~5J1a1.:_is, J:.1:1.~J1sia, ~fll!:..h.lenberi;~ia 

(Wagner, 1962). 

Wagner (1962), dice ·que los bancos calizos (Mpios. Zi-
nacantdn, Teopisca) <lel mismo borde Oeste que limitan con 

tierra caliente presentan algunas especies de selva baja de
cidua constituida principalmente por encinos y algunos pinos 

siendo: ~~ r.eduncularis, Arbu_!.1]~ g1andulosa y Cra taegus 
pubescens las especies más dominantes. 

En áreas de clima más seco AC(w 1)(w), no muy represent~ 

do en la subrcgi6n y localizado rn~s bien en los límites Sur
oestes de los Municipios de Las Rosas y Socoltenan,110, se en

cuentra la selva baja caducifolia, asociaci6n diversa de ár
boles deciduos y semideciduos con los géneros siguientes: 
~ursera 1 Ceci::_opia, Cedrcla, Pseudob~mbax y Spond ias (\\'agner, 

1962). 

- En muy pcquefta extensión las zonas de dolinas o va-
lles, presentan estancamientos de agua producto de una defi 



l~ienL:ia d<.' dr<.'na.ic, lo que permite el establecimiento de una 

vc~ctaci6n acuStica caracteri:ada por los si~uientes gEneros: 

Clad ium ~'la icense, Cypcrus spp., Juncus spp., Ludwig ia spp. 

Rhvnch?spora spp., _5L:irpus califo_rnica, Taxodium sp. y '.f_¿pha 

:->p. (Wa1rner, 1962). 

ToJas estas asociaciones vegetales presentan pcqueftas -

forr.iacioni:.s diferentes !1roducto de la intervenci6n del hom-

bre como son : 

En los bosques de pino-encino se abren áreas dedicadas 

al culti\'o de maí:, bajo sistemas tradicionales encontrándo

se así: 

- Acahuales en altitudes mayores a 1,500 m.s.n.m. con 

una altura de 10-25 m. de alto v de diferente edad. 

- Breedlove (19S1), reporta que en estados sucesionales 

posteriores a la tala de un bosque de pino-encino se encuen

tran los siguientes géneros y especies: . .\rctostaphyl0s ~-

cid~, Bacharis yaccinoidcs, Calliandra 2randiflora, Callian

dra houstoniana, Lantana sp., Uuchlenbergia sp. y Sauco sp. 

- Pastizales: se presentan en altitudes superiores a -

t,500 m.s.n.m. Pueden ser resultado de terrenos abiertos a 

la agricultura o bien ser de origen primario, y están consti 

tuidos por ~(r:1m}pcas nltas y robustas, ::isí como por algunas 

leguminosas herbáceas. Estas ::onas se presentan en mayor 

proporc i6n que 1:1 n•getación boscosa, como áreas abiertas de 

dicadas al pastoreo de ovinos. 

Rclacio11ado ccn lo antcr ior tenemos que se~•lÍn los datos 

obtenidos a p:ntir ,h-.J cen~;o Je 19~(1, de 1:1s 23~, .::;(l Has. 

censadas en la subn'gión se reportan los s iguientcs porcent~ 

jcs de 5reas utili:aJas para un fin determinado: 
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30 .1\ de uso agrícola 
22. Z\ de uso forestal 
30 .1\ de uso pecuario 
15.6\ de o tras 

Lo que nos da una .idea de que la reduce i6n de área con 
vegetación natural es bastante fuerte, detectándose princi--
palmente al aumentar las áreas dedicadas al 
sin embargo es necesario mencionar que las 
tales existentes en la subregi6n son causa 
ducci6n de la vegetaci6n natural. 

uso agropecuario, 
prácticas fores

tamb ién de la re-

Segón datos del Inventario Forestal del Est3do de Chia
pas, (1976), para toda la región Altos de Chiapas se tenía -
un total de 1 ,357,200 Has de superficie fo~estal, es decir, 
superficie que incluye árboles de pino-encino, bosque lluvi~ 
so y selva mediana nerennifoli~, siendo utili:adas un total 
de 685,100 Has con fines de obtenci6n de lena, madera y car 
b6n para el autoconsumo de las comunidades como también para 
la extracción de madera realizada por las empresas propieta
rias de aserraderos. 

Esto en realidad aunque es un dato ~eneral para la re
gión Altos, es importante ya que nos muestra la proporción -
de área forestal contra la proporci6n de desforestaciones -
como consecuencia del uso silvícola realizado por empresas 
privadas, así como por las comunidades. 

Lo anterior está relacionado con la diversidad de vege
taci6n secundaria que se encuentra en la subreRi6n, es decir, 
no solamente vegetaci6n de acahual, sino también la nresen-
cia de bosques <le una sola especie, o bosques en que la doml 

nancia de una especie ha sido nroniciada al reali:ar una se
lección de especies a utilizar, seg6n las necesidades de la 
poblaci6n o para la fabricaci6n de muebles. 
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Así, se ,·e una d ismim1c i611 lle! pino en relac i6n con el 

encino debiJo a ser la csPe..::ie de l:i cual se obtiene un ma-

yor ndmero de productos: ocote, lefia, tablas nara la cons-

trucci6n v fabricación de rnueblcs, asi como la obtcnci6n de 

"juncia" (ho_ias). Por otra parte al encino sólo lo utili:an 

para fab1·icación <le carbón, y el corte que rcali:an sobre el 

Jrbol a manera de poda le nermite regenerar, cosa oue no su

cede con el nino. 

De este rnodo el hombre ha modificado la vc~etaci6n na

tural existente en la subre_0ión, lo cual hace que los tipos 

de veeetaci6n va no sean primarios, sino oue se encuentren -

en mayor proporción diferentes estadios de vegetaci6n secun

daria. 

3.- CONDICIONES SOCIALES. 

Los Altos de Chiapas formaron parte del viejo Imperio -

Naya hasta el Siglo IX de nuestra Era; su economía se basaba 

en la caza, la reco1ccci6n, una agricultura de roza-tumba

quema, y el cultivo de los huertos. Al sucumbir el Imperio 

~aya se establecieron cacicaz~os independientes de los Tzot

ziles, Tzeltales y Chales (Polhen:, 1976). Estos grupos pr~ 

sentaban una difcrenciaci6n social representada por agricul

tores, artesanos, militares y sacerdotes. 

Fn 152.t al tonquistar los españoles Los Altos, se inst~ 

laron las encomiendas como recompensa ofrecida a los conqui! 

tadorcs; rermitiEndoles cohrar tributos a los indígenas, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los cspaüoles, ya 

que les exú:rínn como tributo artículos csnecíficos como son 

tri_go, frutales, lcyumbres, cte. i l'rodll(tos introducidos 

por Jos mismos csnafiolcs). Se instituv( a<lem~s el pago de -

diezmos al clero, que sc,guramcntc i;~1puso a los indígenas in

dumentarias distintivas, introduciendo así el uso de lana y 

con ello, el cuidaJo a los ovinos. [,a inhumana cxplcta~idn 
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de que eran ohjcto los indí~enas, llev6 a Carlos V a supri-
mir la encomienda en 1549. 

Sin embargo, esta medida trajo consieo que los indige-

nas fueran concentrados en pequeñas áreas "reduce iones", do_!! 

de podían reproducirse a sí mismos bajo una estrecha vi~ilan

cia, y las tierras que antes les pertenecían fueron usurpa-
das por criollos v españoles. 

Asi, el patrón y los slsteMas de cultivo de los indíge

nas s~ vieron alterados al ne disponer de tierras suficien-

tes p3ra sembrar, por lo aue se acortaron los cicl0s de des

canso, con una consecuente erosi6n de los terrenos. El die: 

mo continu6 siendo pagado y el tributo al encomendero se sus 

tituyó por el ra~o de impuesto al Estado; nor Sll parte, los 

hacendados se apropiaron de las mejores tierras para el cul

tivo de trigo sobreexplotando la tierra (Wasserstrom, 1978). 

En 1563 las seouías y el hambre, la explotaci6n y las -

epidemias marcaron un acentuado descenso de la poblaci6n in

dígena, siendo la sobrcexp1otaci6n indígena la constante du

rante el período colonial. 

En Chiapas, las leyes de colonización de 1826 de desa-
mortizaci6n de 1863 y de colonizaci6n de los terrenos nacio

nales de 1863, 189·1 y 1902 rermitieron que los capitalistas 

se arropiaran de extensas áreas que podian incluir tierras -
de las comunidades, al declararlas como baldíos. Esto condu 

jo a que los indígenas, tuvieran aue pagar con trabajo el 

uso de su propio suelo. 

En Los Altos, la mayor parte del tc-rritorio estaba ocu

pado nor las haciendas, los ranchos, y las comunidades en 

donde se producia trigo, cebada, maíz y frijol, legumbres, -

frutales, pastos naturales y ~adera; aves, cerdos, caballos, 

,-3c""• nulas~- t<irre~os ll"cJrero, 198.3). Sin eynh1r~l~. los -
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:ltulos de propieJad tanto de las comunidades como de las ha 

ciendas, se re~ulari:aron al 3i'lparo de las leyes antes men-

cionndas, legali:ándose así el despojo de los indígenas. 

En el resto Jel Fstado existían extensas áreas casi des 

pobladas que fueron ocupadas n0r los nacientes capitalistas, 

quiL•ncs para real i:ar la producción requerían de fuerza de -

traba_io, que fue ariortada nor los indíl'.!<~nas de Los Altos. 

_.\ s í , \\-a s se r s t nw. l 1 9 - S l r e :10 r ta m i g r a c i o ne s d e 1 ., ~l O a 1 8 S O a 

la Depresión Central para irnpulsar la producción de algodón, 

caña de a:úcar, ,. ''.anado. Estas migraciones permitieron que 

la nohlaci6n de Los Altos nerrnanecicra casi constante duran

te el Si\!lo \!\. 

Sin embargo, en 1880 se inicia el establecimiento de 

las fincas cafetaleras del Soconusco, las que satisfacían -

sus necesidades de fuerza de trabajo mediante peones endeuda 

dos, peones acasill:ldos, y el trabajo asalariado y estacio

nal de los peones indígenas de Los Altos, con Jo cual el fi~ 

quera ya no debfa sr,stener a los peones todo el año, ya que 

s6lo le bastaba "engancharlos" el tiempo necesario para lue

go regresarlos a sus parajes. Con este mecanismo se suspen

dieron las migraciones definitivas, lo que trajo como conse

cuencia el crecimiento demográfico de Los ~ltos (Wassertrom 

1978). 

Con la revolución de 1910-1921 algo de la tierra se 

reintegró a las conuniclades en forma de ejidos y tierras co

munales, 68.S~ del territorio de Los Altos; quedando como p~ 

<~ueñas propiedades menores de S ha· el 29. 7g, ele la superfi-

cie -v m:-iyores de 5 ha el 1.-~ de ella. 

En 13.s cor.1Unidadcs se distinguen el fundo legal, las 

tierras partfrularcs usadas pnra la :i~ricultura principal-

mente, y las tierras comunales usaJ~s co~o pastos y montes. 



Haciendo una comparación entre los años 1950, '6~, ·-a 
para la subregi6n de estudio, tenemos que la proporci6n de -

tierras dedicadas a estos usos (sin tomar en cuenta el tipo 

de tenencia), ha variado al i~ual que el crecimiento p-obla-

cio nal . (Cu ad ro 1 ) • 

CUADRO 

SUP[qFJCIF fOBL\CIO~ ~, DE TIER.R..\S • DE PA5- \ DE APEAS \ DE TIE-•' 

A~ 
10TAL 1DTAL DE LOOR lDS EN - BOSCOSAS RAAS IN- -
(t.ín2) (Hab.) IlA\URA.5 (*) rnorxr.TI-

Y CERROS \" . .\S. 

1950 2,325.0 109, 595 28.50 18 .59 19. 2 - . 37 

1960 2,08¿. 8 143, 023 29.60 22.50 35.5 .. ' 

1970 2, 395. i¡ 16S,.B9 29.8~ 29.-16 15.56 lo. ";"J 

El porcentaje de áreas boscosas se manifiesta 6nicamen
te como la superficie cubierta por vcgctaci6n primaria, ex

cluyendo los acahualcs, los cuaies también incluirían parte de 

la tierra de labor en descanso. 

Así tenemos que, en la subreg i6n de esturlio compuesta -

por 14 municipios circundantes a la Ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas, el total de su superficie boscosa ha disminui

do para incrementar las zonas de pastizales; ésto no signif! 
ca que sea una subregi6n ganadera, sino aue, la agricultura 

practicada bajo los sistemas ro:a-tumba-quema (R-T-Q) y ro:a 

quema (R-Q), en algunas comunidades ha pasado a ser más inte!!_ 
siva; afio y vez, o uno y varios cultivos por ciclo, lo cual 
ha dismin11ído los años de descanso facilitando así únic:u:ien

te el establecimiento de pasti:ales. 

(*) Se considera área boscosa, únicamente la re¡"X.>rt:ada en el cen....::o com:> 
superficie maderable, debido a que la no m..1der.ible iocluirfa \·e:!!· 
sec. 
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Con respecto a la superficie que se dedica a tierras 
de labor, el porcentaje de éstas ha permanecido casi constan 

te, esto ha signi Hcado en realidad un detrimento n:ira los -

pobladores, ya que al ver el incre~ento poblacional a través 

de las 3 décadas anteriores, y sabiendo que la agricultura -

practicada no utiliza maquinaria moderna que ayude a incre

mentar la producci6n, resulta que este porcentaje de tierras 
no es suficiente para cubrir las necesidades de la poblaci6n .. 

Un dato interesante en este caso particular resulta ser 

el de las tierras improductivas, las cuales por factores na

turales (erosi6n, pedregosi<lad, etc.), no rueden ser utili:! 

das en alguna actividad productiva. El porcentaje de tie--

rras improductivas aumentó más del doble durante los aftas 

'70, lo cual indica que una quinta parte aproxiMa<lamente del 

territorio no es apto para labores productivas. 

La baja cantidad de tierras con que cuentan, el minifun 

dismo, acentuado por el sistema de herencia imperante, dete!. 

mina que las familias no rengan la capacidad de ser autosu-

fic ientes, !JOr lo que se ven obligadas a vender tempofiilmen

te su fuerza de trabajo en otras regiones dentro y fuera del 

Estado. En el Soconusco en las fincas cafetaleras; en la D! 

presi6n Central en los ranchos ganaderos o, como albafiiles, 

obreros, mozos, servicios dom6sticos, etc., en Comitdn, Tux

tla, Villahermosa y Veracruz. Por estas migraciones tempor! 

les los trabajos agricolas son atendidos parcialmente por 

los nifios, los viejos y las mujeres. 

Finalmente, y al igual que en los siglos pasados, el 

a 1 to cree im iento dcmográf ico ha propiciado nuevamente las mi 

graciones definitivas a la Selva Lacandona, reportándose que 

entre 1950 y 1980, se han formado 120 pueblos con 30,000 ha

bitantes de Los Altos (Hernández, 1981). 
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Antes de explicar los pasos seguidos para realizar es

ta investi~aci6n, debe mencionarse ~ue existi6 una fase de -

entrenamiento general, durante la cual se hicieron salidas -

al campo por parte de todos los integrantes del equipo, cuyo 

fin era el cQnocimiento y comprensi6n de los diferentes cri

terios, asi como la unificaci6n de termines y conceptos, ad! 
m5s de la división del trabajo por temas seg6n la disciplina 

de cada integrante. De esta manera cada uno conocer[a los -

asnectos a investigar nor los dcm1s para así poder llevar a 

cabo una mejor toma <le inforMaci6n. A excepción de los da-

tos de medio natural, los datos sobre nrocesos productivos y 

actividades agrícolas fueron recabados en conjunto pero, ana 

!izados nor el responsable del tema. 

METODO. 

Para llevar a cabo la divisi6n del paisaje, se tom6 co

mo base la metodología empleada para realizar un levantamien 
to fisiop.ráfico, a continuaci6n se nresentan los puntos <lesa 

rrollados (Segdn lo indica la metodología propuesta por 

Cuanalo y Orti:, 1978). 

1. Delimitación de la zona de estudio. 

Dada la importancia de sus condiciones naturales y as-

pectas productivos silvoagropecuarios, dentro de la región -

Altos de Chiapas, se delimit6 como zona de estudio la subre

gi6n San Crist6bal de Las Casas, con base en los siguientes 
criterios: naturales (limites altitudinales), agricolas y -

municipal es. 

2. Obtención y análisis del siguiente material sobre la -

subregi6n de estudio. 
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a) C:ntas sobre geología, clima, topografía, ve~eta:i6n 

y uso del suelo escala 1 :l,000,000 del Atlas del me 

dio físico (S.P.P., 1981). 

b) lm;í!!enes de s3.télite escala 1:1,000,000 y 1:500,000 

bandas S y 7. 

e) FotC'!!rafí:ls aéreas :ona 3Cl-A, líneas 20 a la 28, es 

caL1 l:Sí',0(10 (DFTE?\AL, 1973). 

3. Elaboración de mapas unificando las escalas de las car

tas 1:1,000,í'(lO con 1:1s iniá~enes de satélite 1:1,000,000 

para lo~~rar su sobrcposici6n e iniciar la primera divi

sión v caracterizaci6n del paisaje . 

.t. Una \·e:: detectadas las primeras unidades, se inició una 

fotointerpretaci6n detalluda, nrogramando recorridos de 

campo y reali:anJo observaciones (23) que cotejaran lo 

definido en gabinete. 

S. Definición de las unidades del paisaje (sistemas terres 

tres). 

ó. Caracterización de estos sistemas a través de recorrí-

dos de campo y con apoyo en la cartografía. 

... 
'. Durante los recorridos de campo se definieron y descri

bieron, las facetas terrestres oue constituyen cada sis 

tema terrestre, su descripci6n físico-bi6tico se reali

zó tomando en camno los siguientes da tos: obstruc:ción, 

erosi6n, pendiente, profundidad, textura y color del -

suelo. 

La medici6n de los datos ant~riores permitió tener par! 

metros agronómicos para determinar la clase de capacidad Je 
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uso del suelo propuesta por DETENAL ( 1979) • 

A partir de este runto y una vez definidas las unidades 
fisiográficas, se tuvo que abandonar la metodología del le-
vantamiento fisiográfico, debido a que se detectaron zonas -
con diferente tonalidad, resultado de un uso del suelo no h~ 
mogéneo; la manera de llegar a caracterizar estas zonas, ya 
no forma parte de un levantaniento fisiográfico por lo cual 
las siguientes fases mctodol6gicas fueron elaboradas v desa
rrolladas con el fin de caracterizar eJ uso del suelo de una 
manera más profunda. 

1. En un mosaico de foto&r~fías aéreas (1:50,000), que cu
bre el 90\ del área de estudios se detectaron, sobre -
los sistemas terrestres definidos, áreas que presenta-
han diferencias en tonalidad, lo cual indic6 áreas con 
diferentes grados de intensidad en el uso del suelo. 

Z. Una vez identificadas estas áreas, y con el fin de 
agruparlas en.base al grado de intensidad, se realiza
ron viajes de campo para coteiar el tipo de uso de su~ 

lo predominante, y con ello la descripci6n de los sis
temas productivos p1·esentes. 

3. Una vez ubicadas (en extensi6n) estas áreas; el equipo 
de investigación seleccionó 7 comunidades que represe!! 
taron 4 de las áreas mencionadas. Esto con el fin de 
levantar información más profunda acerca de los proce
sos y sistemas productivos presentes, asf como de las 

características generales de la unidad de producci6n.
Lo cual apoyd en gran medida las descripciones que de 

cada área se hicieron. 

4. Las áreas con un patrón de uso relativamente homogéneo 
(Arcas Agrícolas), se ubicaron en un mapa escala 1: 

500,()(1() rrl:lcion:rndo así las condiciones n:itu:.'.l!c~ 

(sistemas terrestres) y el uso del suelo {áreas agríco
las) . 
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Aún cuando la metodolo~ía se des~losa en dos partes, d~ 
be aclararse ouP se realizaron conjuntamente, ya que al ini
ciar la divisi6n ¿el medio flsico se detectaron diferencias 
que no correspondian a factores ambientales sino a factores 
de manejo. En el anexo se presenta la ficha empleada para -

la torna de información 
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V. - RESULTADOS 

Para una mejor comprensi6n, los resultados se presentan 
en dos partes. 

1.- Medio Natural.- (Unidades fisiográficas), presentado de 
la siguiente manera: 

1.1. Mapa escala 1:500,000 que muestra la ubicaci6n de 

los cinco sistemas terrestres detectados (Mapa I) 

1.2. Descripci6n particular de cada sistema lo cual in 

cluye: 

a) Caracterizaci6n general segdn los siguientes 

puntos. 

- Ubicaci6n dentro de la subregi6n. 

- Altitud mínima v máxima que se presenta en 
el sistema. ' 

- Clima. El (o los) tipo(s} que se localizan 
en e 1 s is tema . 

- Relieve local. 

- Geologia. Tipo de rna terial que lo represe_!! 
ta. 

- Hidrología posibles corrientes que existan 
y tipo de drenaje. 

- Suelos. Características más sobresalientes: 
profundidad, textura y pedregosidad. 

- Vegetaci6n predominante, secundaria y culti 
vada. 

- Uso actual. Tipo y características. 

b) Diagrama de bloque (maqueta). Hcpresenta al 

sistema terrestre, da una idea global de la -

variaci6n del paisaje, simbolizando en suba

se; los materiales geológicos que lo constit~ 

yen. 
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e} Un cuadro que describe las diferentes facetas 
que forman el sistema ~cgún: características 
generales (variaci6n en porcentaje y forma de 
la pendiente, y obras de infraestructura exi! 
tentes); características del suelo (más sobre 
salientes); cubierta vegetal y uso; por últi
mo la clase de capacidad de uso del suelo a -
la que pertenece, representando con una ini-
cial ~1 factor limitante que así In califican. 

d) Se presenta un par estereosc6pico (escala - -
1:50,000) en el que se muestran las facetas -
que constituyen al sistema terrestre. Para -
su identificación se recomienda utilizar este 
reosc6pios de bolsillo, con el fin de obtener 
imágenes tridimensionales que den un mejor en 
tendimiento de la variaci6n del paisaje. 

e) Al final de cada uno <le los sistemas se inclu 
ye la descripci6n global, analizando los fac
tores antes mencionados, pero haciendo mayor 
énfasis en aquellos que son limitantes y en -
la manera que condicionan a las prácticas pr~ 
ductivas. 

1.1. Descripción general de los sistemas terrestres. 

La subregi6n San Crist6bal de Las Casas, constituye una 
tercera parte de la regi6n natural Los Altos de Chiapas, por 
lo que es una formaci6n sedimentaria constituída principal-
mente de calizas del cretdcico inferior y superior, lutitas 
y areniscas del terciario y material ígneo del terciario in
ferior. 

El diferente material gcol6~ico, bajo la acción de un -
clima templado sub-húmedo o templado húmedo, y los diferen-
tes procesos geomorfol6gicos a los que ha estado sujeto, nos 
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permite difcrenc i:n e inco unidades fisiográficas denominadas 
Sistemas Terrestres U!apa I). 

El tipo de c 1 ima que predomina sobre estos sistemas es 

principalmente el templado sub-húmedo C(w 2) (w), el cual defi 

ne una Epoca de lluvias, y una época de secas en los meses 

invernales durante la cual se presentan heladas nocturnas
(d ic icmbrc-mar :o) . 

Sin embargo, debido a la misma fisiografía de la subre

gi6n y a su orientaci6n geográfica, se presentan dos siste-

mas terrestres (de los cinco definidos) que limitan hacia 

otras regiones naturales, encontrándose en éstos una varia-

ci6n climática desde templado sub-hfimedo (C(w
2
)) hasta el se 

rnicálido sub-húmedo (A)C(w) en la parte suroeste de la sub-

regi6n; y en el lado norte y noreste, la variaci6n es al el! 

ma sem icá 1 ido sub-húmedo (A) C(m) e incluso semicál ido húmedo 

(A)C(fm). Lo que permite detect~r cultivos de clima cálido

{café, plátano, cítricos, etc.) e incluso cultivos anuales

del ciclo invernal dentro de una regi6n predominante templa

da. 

1.2 A continuaci6n del Mapa I, se inicia la caracteriza--

ci6n correspondiente a cada uno de los cinco sistemas prese! 

til.dos. 
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SISTEMA TERRESTRE 
POLJE SAN CRISTOBAL - TEOPISCA 

UBIC.ACION: 

CLIMA: 

RELIEVE LOC.AL: 

GEOLOGIA: 

GEOFORMA: 

HIDROLOGIA: 

SUELOS: 

Se locali:a en la parte Central y hacia 
Sureste de la subregión, caracterizando a 
las ciudades de San Crist6bal, Teopisca y 

Amatenango del Valle. 

el 

Templado-subhfimedo C(w 2) (w) en San Cristó-
bal y Tcopisca; sernicilido-subhdmedo (A)C 
(w2) (w) en Amatcnango del Valle. 

Pequeftas planicies dispuestas a diferente al 
titud. (San Cristóbal de Las Casas a 2,113-
m.s.n.m. y Tcopisca a los 1,800 m.s.n.m.). 

Sedimentos clfisticos del cuaternario sobre
calizas del cretácico inferior y superior. 

Poljes o valles cerrados de fondo horizonta~ 
donde la pendiente varía de O a SI, con bor
des escarpados. 

Drenaje subterráneo. Sin embargo, se prese~ 
tan pequeñas corrientes superficiales que al 
no encontrar salida y, por un drenaje lento
propician la formación dc"i-~reas temporalmen
te inundables. 

Según la clasificación FAO/UNESCO, correspo~ 

de la denominación de Cambisoles vértico y 

gldyico. Suelos profundos (70-100 cm); te! 
tura limo-arcillosa; poca pcdregosidad y dr~ 

naje pesado. Se presentan dos horizontes: -
el A de textura limo-arcillosa, de 20-30 cm 
de espesor, color obscuro y, el horizonte e 
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de espesor mayor a ZO cm color café claro u 
obscuro y, textura arcillosa. 

En ocasiones se diferencian otros estratos -
de textura arcillosa y colores claros, pro-
dueto de una mayor acumulación de materiales 
de relleno. 

En las áreas que bordean el valle, bosque de 
pino-encino o bosque de pino; en los valles
propiamente dichos, pastizales inducidos o -
introducidos, cultivos anuales de clima tem
plado y frutales ca<lucifolios; en Teopisca y 

.~atenango, se encuentran algunos cítricos y 

caña de a:úcar (ver anexo D). 

Urbano: caseríos compactos en el centro y -

semi-dispersos en las periferias. 

Agrícola: se presenta el uso de canales de 
riego, yunta o tractor para los sistemas de 
cultivo anuales o de imbricación. 

Pecuario: ganadería ovina y bovina lechera
en pastizales introducidos e inducidos. 

Forestal: debido a la oresencia de aserrade 
ros y las costumbres urbanas, la extraccidn
de leña más que de autoconsumo, es comercial. 



A·I SISTEMA TERRESTRE 
A .,.. ,_..... P0UE SAN CRISTOBAL • TEOPISCA 
8 .............. 

e°""'"""" D...,.,..,, ....... .-



A· 11. FKl!tld DUL SISTEllA TEMM~SIM& l'OWll !iAM CMISTOIAL·Tl!OPISCA. 

------·-----·-------·-----------·····--------------·--------
PACE TA 

..... 

• S...,.rCl•l•s plllNlt o de to¡xi• 
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d drenaje lnt.1rno, tQ.lor e.a 
ft claro "'"'rll lo u obocvr" :' 
no rxhte peQrtj'lJ ld&l, 

~ AJgunu :1ru1 pn:se-ntan i1J>?~ 
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San Crist6bal - Teopisca. 

A = Area intmdable 
B = Area no imm<lable 
e = Declives suaves 
D = Laderas pronunciadas. 
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1.2.1. Descripción del Tblje San Cristóbal-Teopisca. 

Como resultado de la disoluci6n de las cali:a3 por las 

corrientes subterráneas, el subsuelo presenta una serie de 

t:avernas que provoca ron el hundimiento dt" una extensión supe!_ 

ficial, facilitando la formaci6n de una cuenca denominada 

Pol je. 

La amplitud de esta cuenca es variable y a medida que -

pasa el tiempo, esa superficie recibe materiales residuales 

de las laderas circundantes, que rellenan las discontinuida

des existentes. 

Con lo anterior se hace notorio que son superficies re

lativa1'1ente planas y de suelos profundos sin embargo, debi

do al material geol6~ico que los constituye y, a su forma--

ci6n, scmej:inte a una cuenca cerrada, las condiciones de dre 

naje son deficientes (Diagrama de bloque A-1). 

"Este valle, desagua por varios sumideros: Embudo Gran

de,1Embudo Chico, 'lcrcedarios, Santa Rosa, San AgaPito v El 

Salvaje, local i:::-idos en una área <le 30 has... La cuenca de 
? 

San Crist6bal mide 74 k.1'1"', ouc drena por el Río Amarillo o -

de San Cristóbal, desembocando en los sumideros citados ..... 

Cuando han sucedido obstrucciones en tales sumideros~ han d! 

bídose a taponamientos por azolves interiores o por hundirnien 

tos superiores o laterales". (García, 1969:44). 

Ahora bien, al referirnos al Polje, se distinguen en él 

zonas inundables en diferente gr;idación, lo cual para las 

practicas productivas representa cierto rango de utilización. 

Estas ;:,on;is difcrcnciablcs entr:; sí, constituvcn las fa , -
cetas (cuadro A-11) detectadas para este sistema, y se des-

criben a continuación: 
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Las áreas m~s bajas o las que siguen el curso de los -

arroyos, do11dc el rango de pendiente es de O- 6\, la inunda- -
ci6n está presente por lo menos durante la Epoca de lluvia 

(mayo-octubre). 

En estas zonas las condiciones de anegamiento (inunda

ci6n temporal o permanente), son factores limitantes ya que 

"un mal drenaje puede ocasionar un aumento .1c SJ.linidad y a.!_ 

calinidad, o bien favorecer la formaci6n de suelos semi-pan

tanosos y pantanosos ... " (Aguilera, 1959). Por otra parte 

por su valor en clase V correspondiente a la clasificaci6n • 

de capac iJad Je uso J,: 1 i.l ticr ra, éstas son áreas doml.e el -

drenaje anula la posibilidad de cultivos agrícolas pero per

miten la presencia de pastizales con limitaciones leves, de
tectándose en el ca~po mayor superficie de pastizales natura 

les o tulares en estas áreas inundables. 

En aqur.llas áreas que presentan un rango de penrliente 

entre 0-5\, en las cuales se han construido drenes, la inun

dación no existe o disminuye. Estas zonas permiten un mejor 

aprovechamiento, ya que (en general) el suelo es profundo 

(70-100 cm ) y existe poca pedregosidad, lo que facilita el 

manejo de yunta o tractor para las actividades agrícolas. 

Sin embargo, la mayor parte de estas áreas sostienen pastiz! 

les introducidos o inducidos para el cuidado del bovinos le

cheros; existiendo en menor proporci6n parcelas para culti-

vos anuales o bien parcelas de hortalizas situadas cerca de 

los arroyos o los canales de <lren, de donde se obtienen el -

riego que necesita este cultivo. 

Debido a que el sistema terrestre Polje se encuentra ro 

deado por bordes escarpados, las partes más bajas de las la

deras de estos bordes, forman parte integrante del sistema -

terrestre, ya que de estas laderas se reciben materiales re

siduales <le sedimentación, y que también son utilizados por 

la poblaci6n del Poljc. De esta manera se localizan dos fa

cetas más, cuya diferencia es principalmente el rango de pe~ 

diente que presentan. 
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declives suaves son laderas que se presentan más 
t~ndiJas hacia el Polje y cuyo rango de pendiente varía en
tre s y :o). 

Las laderas pronunciadas, son aquellas que bajan en po
sici6n casi perpendicular y por lo tanto su pendiente es Tia
yor (20 ó 50~). 

Ambas laderas tienen como factor limitante principal P! 

ra las prácticas productivas la obstrucción por pedregosi--
dad es en estas laderas donde se presenta el uso forestal, y 

debido a la limitante de r~dregosidad y pendiente, las pric
ticas agrícolas se realizan con aperos manuales. 

Afin cuando este sistema terrestre se considera con con

diciones naturales aptas para las actividades productivas, -

ya que no presenta un3 topografí~ escarpada, problemas de 
obstrucci6n ni de erosión. Por su extensión total, dentro -
del área <le estudio (10b), restringida solamente a áreas 

bien definidas (San Cristóbal de Las Casas, Tcopisca y Na-

venchauc), no puede considerarse como lo más representativo. 
ni mucho menos el que las recomendaciones de mejoramiento 
que se llegaran a proponer se pudieran generalizar a toda la 

subregi6n San Cristóbal. 
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SISTEHA TERRESTRE 
CONOS CINERITICOS TZONTEHUITZ - HUEITEPEC 

UBICACION: 

ALTITUD 

CLIMA: 

Se localizan en las inmediaciones de la Ciu
dad de San Crist6bal. El volcán Hueitepec 3 
Km. hacia el Noreste y el Tzontehuitz S Km.

al norte de dicha ciudad. 

De 2,203 m.s.n.m. en el fondo de corriente a 
2,876 rn.s.n.m. en la cresta del volcán Tzon-

tehuitz. 

Templado-sub-hfimedo C(w 2) (w) y solamente 
parte de la ladera Noroeste del Tzontehuitz

prescnta el clima templado hOmedo C(m). 

RELIEVE LOCAL: La altura de fondo de corriente a la cresta
de un espolón es de í70 m teniendo los esp~ 
Iones una longitud de 10.S Km aproxi~adame!!_ 

te (Tzontehuitz). 

GEOLOGIA: Materiales de ceniza volcánica del terciario 
sobre un basamento calizo del cretácico sup~ 
rior, y pliegues elásticos del terciario. 

GEOFORMA: 

IHDROLOGIA: 

SUELOS: 

Climas y espolones con declives de 6 a 40\ -
de pendiente presentado, en las áreas cerca

nas a la cima pendientes de un 45%. 

Drenaje radial con corrientes superficiales
temporales, que varían su caudal en ~poca de 

lluvia. 

Clasificados en el sistema FAO-UNESCO como~
Andosoles, derivados de ceniza volcánica, p~ 
co profundos y de gran sus~eptibilidad a la 



VEGETACION: 

USO ACTUAL: 

51 

erosión. Sus car3cteristicas generales son: 

profundidad efectiva del suelo de 30 a 55 

cm ; textura limo-arenosa o limo-arcillosa 

color café claro o caf6 rojizo; la obstruc-

ción por pcdrcgosidad es variable debido a la 

cercanía que existe hacia el cono, o bien a 

que las capas de suelo se erosionen y dejen

al descubierto las capas que constituyen el 

basamento geológico. 

Bosque de pino-encino; pastizales inducidos

cultivos anuales y frutales caducifolios tem 

plados (ver anexo D). 

Agrícola: bajo los sistemas de año y vez un 

cultivo por ciclo de maíz; asociado con fri 

jol-chilacayote. En las partes bajas con 

pendientes moderados existen sistemas de: im 

bricaci6n (maíz-papa), varios cultivos por -

ciclo cultivos perennes y solares. 

Pecuario: ganadería ovina en pastizales in

ducidos. 

Forestal: extracci6n de leña y madera para

autoconsumo familiar. En las partes altas

dc la cima la extracci6n de leña es para fa 

bricaci6n de carbón. 



C·l FACETAS DEL SISTEMA TERRESTRE 
TZONTEHUITZ - HUITEPEC 

E;:J1.11t1h D 
A-CIMA 

O - Cli~JIT A IJ1t f.•l'Ul.014. 

C - llltCLl\'t l'ltOJIV"tlAOO. 

P - DICUU llOUUAOO. 



1·11. PACBTAS DEL ~ISTl!MA TEIUIBSTR!:COHOS CINHR!TlCOS TlO!ITEHUJTZ-PUEIT!1tC 

PACBTA 

ClllA 
"A1' 

DECLl.Vll m!lllRAIXl 
"[)' 

CAllACTERlSTICAS GF~!RALBS 

• Cono• cur~s )adoras 1U¡1eriora1 
p1'eHntan pendientes de 41·4$1. 

111\ ronas boja• •• permita ta CO!l! 
trucc!dn de obraJ do contencüln • 
.,_ ttttatll con b&rdl.• ~ son -
""'1Jltru1d,.. a partir di)~ 111111!1:1 •• 
1111teri&l 1Rnoo quo .stt en d to
rrem. 

• su¡;;¡rllcles conveiias 16-aa• -
en las c restn• de lqs espolono• 
""'tienen ¡>endltll\t"1 ele 6-101. 

Son WNll donitcl>ras de -..dilllmto• 
hiela la• laderas y fondos de co
rriant••· 

as regu ares "'1n <In·· 
tes de Zo-401. 

i'or las condlc ionc• ¡¡eol6gkas •• 
•floran al¡¡UIJ)s manantl.&Ios a tr• 
vh de las cnpiu impen.Mlbl•• de
lutitas. 
~t5ncnvu de e$p<JlOn d<íií&í 
la pendiente tima un l'WllJ10 de •• 
6· I ~'• alg'""'• are a~ bajas cOQ re!! 
ditnte ""'"'r al 6\ qw pe111lten .
el drm de corrle11t(!G teoipordes 
fo1111.11du por el oscurr~ento ra· 
di.al <le5<1e la c!Jlla. 

fUl!NTe: lnfor•ac:idn directa 

Sl.IELOS 

• l'<x:o prnfi.w!d<>a de J0-40 Clll, tu 
tUJ'll llim·•l'fi'A)sa color caff :; 
obscuro o claro y p11rdo. P~ 
flQStdad )'1riable de m IS;WI. -

llR le 101111 cQt'Clll\JI al coro ..... 
yor ele SO\ ¡»r pro!lelCla de ltllll·· 
ba• volttnk:a1. AN'.XJSOI .. 

• tJo,que de Plro-Eslr.o 1!111• V1, YU ,..._tta 
do doioinanU lO'S 8;!R:\IS .. 
bt"a<:hrstatm. ,. • acate·~ 
nangcf, Is GJi.2i il UIO fO• 
rusta . 

• Pan:olaJ con un cuttlw por 
ciclo di! nilr a!ICCl.ado a. •• 
frijol, 

• Parcel!• con pull> jowl. 

· Foaoprol\Jñ&ií5(Je6I351i'"Iie~ro~--:-""-:"i!i~tllÍ.s~a"'-ailir.eñ'fi<liipPliii1!0=-,T"16jjiji;¡pr,¡~--1 
dlhl. l're$entan pedrego•idlld do mlnilldo 101 etrÍ.rf)S clebl!lD 
30-40 t de rocna que son·· al u.., que se tec'J da lo•,•• 
e>l'J'!itu por erot!t'ln principal cortes r.acen re!irotar lu • 
111Cnte COniJ..<llllerados y alguw s :- rllllll• de estos ent:1-, 1111 
rocas voletnkas, sucediendo asf para tos pi· 

• !'0$ pml\r.&s ¡¡¡¡ textura !111>· 
areMsa, color caf6, rojito par 

do º""""'t""· -

Süii!os poco pro s en 11 
textul'll rs lÚll>sa...:olor café ob•· 
curo, aquí la !>td111g<>Gldad se pre 
santa al de$cubrine lo• congto..e 
rndof sobre lu cunlH est4 el • :
lftlltorl.al {¡neo. Si¡Ulendo d ClllJ• 
ce <W·las corrit.nt•s tos suelos • 
tienm una ptofundidad do sorno • 
e•. textura lboo-arcUlosa y 20\ 
de pedN¡01idad, callias y l'OCU 
vok tell, 

nos. 
Pan:elas con 111 c:ulttw por • 
cl¡:lQ do miz uociado • t'ti· 
;!0l-<:hilac3yote-cab bíbrtc:a· 
do a pena • 

- Pastizales !Jldui;i.<!:>1, 

• t'ln:elas de pasto javel o • 
pasthales lnlb:lá:>s c;erca· :J::' con allllllbl't' o sin Cen:,! 

• Mtivo de ano y Rt; un •• 
cultivo por ciclo de utz •• 
frijol-cfúlar:a,ote; · 

• Mab imbricado aio. :slMl 
• Varios cuttl- por dc:lo 

• 

11, IV tbposrnf.la 

IV Obstl'IJIXl.6n 



B- I II FACETAS DEL SISTEMA 

CONOS CINERITICOS 

A= Cima 
B = Cresta de espo16n 
e = Declive pronunciado 
D = Declive moderado 

5.i 
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1.2.Z. Conos cineríticos Tzontehuitz - Hueitepec 

Como su nombre lo indica este sistema terrestre está cons 

tituido por material volcánico del terciario inferior. En el 

área de estudio, se encuentra representado por el cono del vol 

cán Hueitepec y los espolones del Tzontehuitz. En este Óltimo 

no es posible diferenciar un cono debido al avanzado proceso -

de madurez erosiva que presenta. 

Estas dos elevaciones están sujetas al clima C(w 2)(w) re

presentativo del área de estudio. Son las más sobresalientes 

en la subregi6n, por lo que reciben mayor cantidad de humedad 

de los vientos alisios que llegan del Golfo, lo que favorece -

al crecimiento de un n6mero ~ayor de epífitas (musgcs, hele

chos y heno), sobre e] bosque de pino-encino; que da la carac

terística al nombre en Tzotzil de Tzontehuitz (Tzon = musgo, -

Té:. árbol, Vitz =cerro; cerro do árboles con musgo). 

En este sistema terrestre, la mayor parte de los suelos -

son derivados de ceniza volcánica y según el planteamiento un! 

versal de que son suelos fértiles, esta fertilidad va a esta~ 

influida por "el material parental, el régimen de humedad y la 

edad del suelo" ... "Por otra parte el clima dicta las convenie!!: 

cias de cualquier área para dedicarla a un cultivo de especies, 

mientras que las costumbres locales, las necesidades sociales 

y econ6micas, combinadas en la topografía son las que determi

nan el uso actual" (Sheets y Grayson, 1979). 

A6n cuando por sus propiedades físicas y químicas lll1 suelo 

derivado de material volcánico es fértil, en cuanto a nitr6ge-
• no y potasio, presentando ciertas deficiencias en cuanto a pr~ 

ductividad debido a que presenta una alta capacidad de adsor-
• 

ci6n de f6sforo, lo cual hace necesario el uso de fertilizan-

tes fosfatados para equilibrar este rcquerimento. 

El manejo que la poblaci6n ha hecho del suelo, también in 

terviene en la caracteriiaci6n de baja productividad es decir; 



56 

la textura arenosa, la poca pedregosidad facilitan más el mane 

jo de estos suelos que el de los calizos, sin embargo, esta -

misma textura arenosa resulta muy susceptible a la erosi6n en 
el momento en que la cubierta vegetal es retirada. 

La topografía variada que se da en este sistema, permite 

diferenciar cuatro elementos constitutivos (facetas): cima - -

(pendiente de 41-45%); cresta de espol6n (6-10%); declive pro
nunciado (20-40%) y un declive moderado (6-15%). 

En estas facetas se realiza un proceso erosivo similar en 

tre ellas, ya que, de lns partes altas cercanas a la cima y de 

los declives pronunciados, la vegetaci6n de pino-encino es re

tirada para consumo familiar (la proporci6n entre el pino-ene! 

no se ha visto modificada también por este uso predominando a~ 

tualmente el encino). Las áreas sin vegetaci6n rápidamente e~ 

den sus sedimentos a las zonas bajas, sin embargo, la crosi6n 

a6n contin6a en las zonas de baja pendiente, debido a las co

rrientes superficiales que se forman de los escurrimientos pr~ 

venientes de las partes altas (cima), producto de la humedad -

que se deposit6 en ellas. 

La erosi6n que sufre este material suave deja al descu

bierto el material parental sobre el que se deposit6, en este 

caso se descubren los estratos de conglomerados, arenisca y lu 

tita o en ocasiones aflora la caliza. 

La cxtensi6n que cubre este sistema terrestre dentro de -

la subregi6n no corresponde ni al 5%, lo que indica la escasa 

extensi6n de material geol6gico que permitiría la construcci6n 

de obras de infraestructura para mejorar la productividad, ya 

que, el beneficio se restringiría a pequefios centros de pobla

ci6n. 

En la actualidad dnicamente en estos sistemas terrestres, 

se han continuado los proyectos de construcci6n de terrazas e 

invern2deros que por parte de las diferentes dependencias esta 

tales, se planearon para la subregi6n. 



UBICACION: 

CL Hl.\: 

SISTE~L-\ TERRESTRE 
CARST - CH.-\.\IULA 

S'.' 

Se encuentra localizado en la parte central de -

la subregi6n cubriendo un área de 1,225 Km 2 co

rrespondiente a 7 de los 13 municipios que com

prende la s~bregi6n. 

El dominante es el templado-subh6medo C(w 2)(w) ~ 
en los límites <le las regiones del Norte y Valles 

Centrales se presenta el semicálido-subh6medo -
e A) e e,,. ,., ) r ·.-· ) . 

ALTITUD: Mínima 1,875 m.s.n.m. en Oxchuc y máxima de 2,430 

en el parque recreativo Rancho Nuevo. 

RELIEVE LOCAL: La al tura de la base a la cumbre de un cono es -

aproximadamente <le 100 a 250 m 

GEOLOGIA: 

GEOFORMA: 

HIDROLOGIA: 

SUELOS: 

Calizas del cretácico inferior y superior. 

Paisaje cárstico de conos y <lolinas en diferente 

grado de madurez, presentándose más abierto o 

más cerrado en algunas áreas, por ejemplo más -

abiertos con 1 km de distancia entre cumbre y -

cumbre de conos. 

Drenaje subtcrr&neo. 

Debido a las caractcr(sticas de paisaje y relie

ve, los suelos varían en profundidad efectiva y 

pedregosiJ3d y por lo tanto en la clasificaci6n 

FAO/UNESCO. De manera que se describen los sue

los de dolinas o <Írcas Lk mayor acumulaci6n y -

los de laderas (pendientes mayores a 5\). 
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Dolina: dos horizontes A y C; profundidad efec

tiva del suelo de 20-45 cm ; color amarillo o -

anaranjado; poca pedregosidad, menor a un 15%. -
Tamafio variable desde grava a rocas (Cambiso-
les). Existen áreas r.o utili~ables en activida

des agrícolas por las condiciones de drenaje ten 
to. 

Ladera: en La mayoría de los casos s6lo se en

cuentra un horizonte de 10-25 cm de profundidad 

efectiva, :extura arcillosa, color anaranjado, -

pedregosidad mayor del 20% con afloramientos ca-

lizos ~uy fuertes (Rendzinas). 

En áreas donde la vegctaci6n natural fue retira

da los procesos de erosi6n laminar son avanzados, 

formándose cárcavas de profundidad considerable. 

Por la presencia de capas variables de ceniza, -

en algunas áreas se contribuye a la confusi6n P! 
ra clasificar estos suelos. 

Bosque de pino-encino o encino-pino seg6n la do

minancia del g6nero presente; acahual; pastiza

les inducidos, cultivos templados de maíz, papa, 

frutales ca<lucifolios y, en las zonas correspon

dientes a transici6n: plátano, cítricos, cafia y 

cafe (ver anexo D) . 

Agrícola: bajo los sistemas anual; de afto y vez. 

y de Roza-quema (R-Q) para cultivos anuales y P! 
renncs. En áreas que lo permiten, se presenta -

el riego para cultivos comerciales y de autocon

sumo. 

Pecuario: ganado ovino de tipo criollo en past! 

:alcs inducidos; con menor [¡·~~ucncin se presen· 
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tan los caprinos, bovinos y porcinos. 

Forestal: se realiza mediante la extracci6n de 

leña para autoconsumo, y madera para construc
ci6n de aperos de trabajo o viviendas. 
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PACSTAS 

IJ.lll!IWI SllQS .. ,. 

~!::l~:r:=-=:.~ r. 
bl(b a la ...iutacl.M lave &bl 
terreno. 
Por lo an:lllollO ~l ttTl'ClllO Y 
la toposr&fía tfpl"" M propi
cia lll fo11111Ci6n do tonas lrul· 
dablt1 teeporahlenta, 
i. cb1tn1cc.llln vsrú dt O·~D•, 
.., J.ca lu¡aro1 en quo hay ......,. 
tialet •• potiblo la construc':" 
cl6n da CJ111Ah• de rlea<> ..,...1, 

l.adon.s .iderwdas do los cooos 
cuya pmd.l .. to YO de 10-20\. 

l!dstl.endo IV.asas obra• piTI 
álftlOIVacl6n y control dAI la 
orolldn CCIOO 1<11 : 
bardal y ""'"" do C"'1teni:ldn, 
hocll&s ain rocH .i..1 111..., ta• 
mmo y b111CO• quo llOdiflcan la 
pmd.lente. 
i. oros!&. es Wf notoria 111 •• 
tas ~· ya que • veces al&U':" 
nos clocllvos ostúi ~letawn· 
te erosionado•. 

i.dorat caliz ... cou pendientes 
re¡utaru qUO Yin de 2S•l71. 

:~: ~ro!T~'~ur~~= 
4reu de pruoba o chliostncl6n 
ri~i&~ utilizadas por la po• 

l!"::!1~i!.~c:.iu..... · 
f~,.. áreavas ·con una prof\Jn• 
di.dad de 3•5 •• 

ClM nd<lndeada convexa cuya 
pendur.te es de un 37'. 

l\IMl!: 1ftf..-.í6n directa. 

su l l· o 1 

r.oton>f n>Jli:o o caf' claro, po• 
co prof!Aloo IS·SO r.a. taxtunl 
l la:>-arci.1105• con cbstNCCl.6n 
bastanta ...,.S., dolde ¡rano 
poquol';toS _,.,,.. •• s "'· de dlJ· 
aetro '-ta aflonal111tos caU.· 

"'" c-bl"'l cUylco 

Poco pn>flb:lol de 15·1.1) ca. Ot 
.:olor rojizo o -rillo con tex
tura l,_,.arc.illosa. 
La cbnniocidn es do "' SOi y • 
""' la ISJ"t' do 1u ,,...., &flo· 
r- calizos ntsultaclo de 
la fc>t'Mld.6n de án:avu. 
Utmcl. 

ll.1y """"icialo• o ....... deb! 
do a Ja pruM"CiA de caliUI que 
a!lonn a la -rficle. 
ltendd•-

- lh cultivo.,..¡ de ...ti, fri
jol ·dtitacayota. 

• MUwa do 18rtc..:i6n •Í•• 
bort•ll1&1-ptp<1. 

- Vario• ciclos de cultivos a! 
- horl&l!U1-popa-flcnes. 

· ll'1tho1 pemlnot fnitale• ca
du::ifolios. 

- Antu dodlelldu al cultho 
.,.,.¡ de •h·frlJol·chl~ 
te. 

• Ateas dedJadas al pHtonlO de 
ovino• en PoCll!ll'os pastizales 
lndul::ldo1 a..,,..,.. en desamo. 

• !lo'"'"" do pino·-lno 
~=·Q.ecatt• 

• , prea 1 Junipm¡s. 

V, VI 
VII 
VI 

b s: Q. ""4tenan-
· -~lno-oncl.no, (Q. .. ·v11 r.,.....fla 

• quo por diferentes • 
....,, lldo oblertos perol·
Uendo el est&bloclailmto de -
putbalH y en tus-nos de bar· 
bocho l•"I" el"""'to• de aca-· 
W.l t...,l.odo Bacharls wacdftol· 
~ M!!!!! sp. f!!!!.i!§!-.P:--



C-III FACETAS DEL SISTEMA TERRESTRE 
Carst - Chamula. 

A = Fondos de <lolina 
B = Laderas smves 
C = Laderas pronunciadas 
D = Cumbres de conos cársticos 
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1.2.3. Carst - Chamula. 

es el sistema terrestre que cubre la mayor extensi6n, den 
tro del 'rea de estudio (55%). 

Su formaci6n geo16glca se Jebe a la disoluci6n superfi

cial de los estratos calizos, lo que facilita la presencia de 

salientes y pcquefias depresiones, dando como resultado un pai

saje cárstico. Que hemos definido así en base a su semejanza 

con el Karst típico, "planicie calcárea al norte de Yugoslavia" 

(StTahler, 1981). 

En general este sistema est' constituido por conos y dol! 

nas, sostiene una vegctaci6n de bosque encino-pino (modificada 

por el uso) y sobre 61 act6a un clima templado subh6medo (2430 

m.s.n.m.), existiendo algunas partes de menor altitud con cli

ma semicálido - subh6medo (1875 m.s.n.m.). 

Los conos y dolinas se logran diferenciar fácilmente en

tre sí, sin embargo debido a la topografía, se van a presentar 

variaciones en las laderas de los conos, que es necesario men

cionar e identificar como elementos constitutivos del sistema 

(facetas). A continuaci6n haremos la descripci6n general de -

estas facetas. 

El cono como elemento del sistema es lo más representati

vo (debido a ello los instrumentos de trabajo son básicamente 

manuales), la pendiente es uno de los factores más limitantes 

para realizar en ellos las actividades productivas, ya que pr~ 
sentan un rango de variaci6n de 10-37%, lo cual segón la clasi 

ficaci6n de capacidad de uso del suelo, significa que "son ti~ 

rras limitadas en su uso, generalmente no convenientes a la -

agricultura, ya que las condiciones físicas de pendientes pro

nunciadas, propician el peligro a la erosi6n severa, efectos -
de erosi6n anterior, pedrcgosidad y zona radicular de poca pr~ 

fundidad" (DETENAL, 1981). 
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Sin embargo, las prácticas más difundidas son las agríco

las, por lo que la vcgetaci6n es retirada de las laderas pro

nunciadas (25-37%) dejando 6nicamcnte las cimas (37%) corao re

servas de uso forestal, esta deforestaci6n provoca ~~e la ese~ 

sa capa de suelo que cubre a la caliza (15-20 cm de profundi

dad) se pierda a través de la acci6n erosiva del viento o de -

la lluvia, dejando al descubierto las calizas. Estas áreas en 

ocasiones son dejadas como pastizales, sin embargo ésto no es 
suficiente y continda la crosi6n. 

En las laderas suaves existen ohras de mcjoramien~o en -

las que se ha intentado recuperar el suelo proveniente de las 

partes altas, por lo que los bordes que se han construido per

miten una capa más profunda de suelo (25-30 cm), la pendiente 

en estas laderas suaves está entre un 10-20%. Dadas estas con 

diciones de menor pendiente y más suelo, estas áreas se utili

zan más intensivamente, a6n cuando no en todas se presenten -

las obras de mejoramiento, la poblaci6n ha implementado el uso 

de pequefios escalones, similares a terrazas. 

Las partes más bajas las constituyen las dol1nas, que se 

localizan entre los conos, con una topografía c6ncava entre -

1-10%, y que resultan ser el lugar de sedimentaci6n de los sue 

los erosionados provenientes de las partes altas. En general 
2 las dolinas son depresiones de escasa amplitud (10 m ) y los -

suelos que en ellas se forman, aún cuando son profundos (15-50 

cm), y de obstrucci6n variada son suelos de Hondonada. "Sue

los que deben su color rojo a la acumulaci6n de los de ladera 

y que por una activa lixiviaci6n con la p6rdida de materia or 

gánica y bases, se acumulan 6xidos e hidr6xidos de hierro. 

Son suelos coluvialcs o aluviales acarreados por el agua y el 

aire" (Aguilera, 1959). 

Lo anterior y la presencia de un drenaje subterráneo len

to, limita la utilizaci6n de estas depresiones c6ncavas, y la 

mayoría de las veces se presentan pastizales, o bien cuando -

existe la posibilidad de construir una represa por la presen-
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cia de un manantial u ojo de agua (Satjo', en Tzotzil), se uti 

lizan como reservorios donde tanto la poblaci6n como los anima 

les b~ben y toman agua para cubrir sus necesidades. Este Ólti 

mo uso no est' muy difundido debido a que son pocos los manan

tiales que existen. 

Lo anterior da una idea de que las condiciones naturales 

para este sistema son bastante restrictivas, siendo las limi

tantes m5s importantes la topografía, la erosi6n, y la escasez 

de corrientes superficiales. 

Por otra parte y como se verá en el siguiente apartado de 

Tesultados, al interior de este sistema se localizan zonas que 

a6n conservan gran parte de su cubierta vegetal, y por lo tan

to no se han presentado procesos erosivos fuertes. 



UBICACION: 

CLIMA: 

ALTITUD: 

SISTE~~ TERRESTRE 

FALLAS ESCALONADAS 
APAZ-ACALA 

Se localiza hacia la parte Suroeste de la subre

gi6n, formando parte del límite entre las rcgic

nes Altos y Valles Centrales. Comprende parajes 

de los Municipios de Zinacantán, San Crist6bal -
de Las Casas y Teopisca. 

Templado subhómedo C(w 2) {w) y seoicálido-subh~

medo (A) C(w 2) (w) on los límites con la rcgi6n 
natural de Valles Centrales. 

Mínima 1,200 límite entre las comunidades de Vi

lla de Acala, pertenecientes a Valles Centrales 

y Apaz Municipio de Zinacant6n, ru~xima 2,173 -
áreas de asentamientos de Apa:. 

RELIEVE LOCAL: El borde se presenta escalonado venciendo un ni

vel de 1,200 m.s.n.m. hacia la Depresi~n f0nr-2!. 

GEOLOGIA: Rocas calizas del cretácico inferior y del Olig~ 

ceno con afloramientos volcánicos dispersos del 

terciario. 

GEOFORMA: 

llIDROLOGIA: 

SUELOS: 

Falla escalonada con salientes escabrosas y es

carpadas, pendientes de 10-60%. 

Drenaje subterráneo, que en algunas 6reas al -
aflorar permite la presencia de cascadas. 

Por las características gcomorfol6gicas los sue

los dentro de la clasif icaci6n FAO-UNESCO perte

necen a la denorninaci6n rendzinas y litosoles. -
es decir, la profundidad c(cctiva Jcl suele ~0 -
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sobrepasa los ZO cm aflorando inmediatamente ro 

cas calizas mayores de 50 cm de diámetro. La -

textura varía de limo-arenosa a limo-arcillosa, 

colores obscuros o roj L:os. En las partes esca

lonadas se pcroita mayor acu~ulaci6n de suelo. 

Debido al gradiente altitudinal, se da una varia 

ci6n en los tipos Je vcgcta~ión teniendo así: -

En las :onas altas y clim3 templado, Bosque de -

pino-encino, madrofio, 

y perennes templados; 

Quercus del bosque de 

acahual, cultivos anuales 

conforme se desciende los 
. . , 

p1no-enc1no var1an, y se -

cntrcme:clan con elementos Je selva baja como -

son leguminosas, amates, bejucos, pastizales y -

frutales perennes como son capulín, mamey, guay! 

ba y mango (ver anexo D) . 

Agrícola: en los terrenos pertenecientes a pen

dientes fuertes se presentan cultivos anuales -

asociados bajo sistema de Roza-Tumba-Quema (R-1'-

Q). 

Forestal: extracci6n de leña y madera para auto

consumo familiar. 

Pecuario: ganadería ovina en las zonas donde se 

encuentra el límite entre Los Altos y Valles Cen 

trales (1,200 m.s.n.m.). Se presenta un amplio 

escal6n dedicado al uso pecuario de ganadería bo 

vina. 



0-1 FACETA DEL SISTEMA 
TERRESTRE 
APAZ-ACALA 
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e Decll•• 

,,,_ft&ilff 

A 

trr:_ _____ ..,•2' 



0· l l, FACETA DEL 5ISHMA TERRESTRE TALUD APAS·ACALA. 

PACl'TA 

TALUD 
"A" 

CARACTERISTICAS GENEIL\LES 

r..cuv,.. rnn pendlent.,. .i.. 40-fül\ 
roo gnn f""'entajed• pcdre)?llsl
dad !Nl)'Of de 50\, con gnn-a Lle IO 
cm. 00 di.úEuo o rous l'.ill izas -
da iols de Y.l rn. de dldmd ro y -
qoo al afi·:Jrar de npariern; ia de 
salientes. 

SUELOS 

Someros, m !-obrer~san los 3o 
on. Jt! ¡JrofWldidid textura 
liJTD-arcillos.a rotor rojo 
café obscuro o negros. 

lr.is afloramientos de rocas de 
~Jarcrfa rnl ita a tr;i\'é~ d.t~ to
.Jo el perfil le d:.111 J,1. {'iltcgort1 
<lo R!NIJZ !NA. 

CUBIERTA VEGETAL 

- Frutales 1.:ad1cifolios tcin-

1-------------------.-·-·--------------------.. -·-------~------· 
ESCALO~ES 

"D" 

¡·'Oco profUíllJos do 30-.t<J t:m. te~ 
rur,¡ linu arffiOY, P'.!<lret.rosÍdml
intern.& }o!JBvas 00 Z0-10 rm..'l, 

N1veleJ ev...alonttdos con supeífi-· 
cl~s plan.u. de ¡nr:1 longitud 
(10-J()Jf, fúQ algun:Js acur.ulada
nes de 1Ute-rial volcánírn. l~n
dlcnte de IO·ZOI. 

1-------·--"'--'-=--'----~-------------------·----.. ··--
DECLIVE 

PRONUNC 1 AOO 

"C" 

Declives X prndknte entre --~ 
Z0-401 cm •florwnltntos voidni
cos n lo la.rgo de estos declives, 

FUBNTE: Información dirocu. 

Solll!m:1 no sol.Jrep,.t.SN1 lus -"\O 
t.:m.. dtl µroftmdidad textura -
llrm·urcillosa, areoos:i¡ obs 
truccl6n supnflclal tuyor :
>Ol LITO.'iOL. 

&>sques de Pino·Enci.Ho. 

· Acalwl (le¡¡uni1u1sas) 

. rastizales lnducloo• 
oa.ra bovi1•os..:__...._, _____ _ 

.. Bosqi.r1 do Pino ·F.ncirio 
~ Fl\Jt&les 1..:\lhkrs 

An;ac..ardiaceae (S¡KJridla., 
M.111¡¡o). •. ----
Sa¡:XJtace~; lcgtoln.>st1.s tk! 
""torra! bajo, 

• C.d.tim de m delo "'"' 
ciados ml:·frijol. 

Vl, VIII Tupo¡rafla 

VI 11 c»st ruccltln 

rv Topogratra 

VII Obstra:ci6n 

VII Topogmíh 



D-III FACETAS DEL SISTEMA TERRESTRE 
Apaz - Acalá. 

A = Talud 
B = Escal6n 
e = Declive prontmciado. 
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1 .2.4. Fallas e~calonadas Apaz-Acala. 

Debido a que este sistema terrestre limita con la región 
de los Valles Centrales d~ Chiapas. y a su misma fisiografia, 
se presenta un cambio climático brusco del templado sub-h6me 
do C(w 7)(w) al serni~álido - sub hdmedo (A)C(~,)(w). - ~ 

Al elevarse a su posición actual la regi6n de Los Altos 
de Chiapas, producto de un fallruriiento, el límite entre las 
regiones naturales Altos y Valles, quedó constituido de 
" ... una serie de rupturas escalonadas en el plano flexiona
~o de lo Mesa Central. Estos escalones fueron los terrenoG 

predestinados para cultivos y colonias ... siempre fueron las 
pendientes adyacentes utilizadas para abrir milpas, quemánd~ 
se el bosq.1e a gran distancia. Pero esta regi6n de escalo
nes tenla también sus desventajas. Su declive es muy rnoder~ 
do y además de acuerdo con la direcci6n hacia el valle, más 
en sentido longitudinal que en ánr,ulo hacia el Valle Central" 
(Helbig, 1964:113). 

Por la carac terístic'a de falla se pueden diferenciar s~ 

lamente tres elementos constitutivos el talud, los escalo-
nes, y un declive pronunciado. 

"Las paredes de piedras calizas se precipitan al Sur y 

Suroeste del Valle Central en sentido paralelo. En la supe!. 
ficie están rasgadas o disueltas en bloques aislados. Los 
caminos de herradura, todavía muy utilizados como la vía m's 
corta entre la tierra alta y el valle, son de p€sima calidad 
y un verdadero martirio para hombres y bestias. Entre las -

piedras hay tierra gris y pulverizada que en tiempo seco es 
como harina y en las aguas se convierte en un lodo pegajoso; 

los escalones están cubiertos de tierra color marr6n y ne-

gruzco" (Helbig, 1964:115). 



Los afloramientos calizos son muy superficiales, por lo 

que no rxistc suficiente suelo, excepto en pequeñas áreas de 

afloramientos volcánicos, donde el suelo es más profundo; o -

en los niveles escalonados de escasa longitud, pero que pe! 

mite mayor acumulaci6n (30--10 c1:i de profundidad), existe pe
dacerfa ro..::osa interna en el perfil edáfico. 

En los escalones que se presentan dadas sus caracterís

ticas el uso es agr[cola principalmente, aunque en las :onas 

cercanas al ~unicipio de Acala, se encuentran pastizales in

ducidos rara el cuidado de bovinos. 

:\sí en las pareJcs (talud~· declives), las limitantes -

~ás fuertes para las pr5cticns productivas son: la pendiente 

pronunciada r la escasa capa de suelo, además de la obstruc

ci6n que ocasionan los afloramientos calizos. Por lo que la 

agricultura se real i:a con aperós manuales y bajo el sistema 

de Ro:a-quema (R-0); atln cuando existen limitantes para la -

actividad pecuaria, en las partes altas del talud, cercanas 

a los asentamientos humanos "de la tierra fría" se ven reba

ños pequeños de ovinos que pastorcah en los acahuales; indu

cidos en la zona tanto por la agricultura, cono por el uso -

forestal de autoconsumo del bosque de pino-encino. 

Debido al cambio climático, al que se hace referencia -

al inicio, dada la orientaci6n geográfica del sistema hacia 

una regi6n de Sotavento, las variaciones climáticas se refle 
jan en la vegetaci6n, pasante de pinares - eccinares y rnadro 

ño (2,200 m.s.n.m.), a selva baja dccidua. 

Por todo lo anterior, este sistema terrestre, es utili

:ado dnicamente por la poblaci6n ¿e las zonas altas y debido 

a las severas limitaciones no se locali:an poblaciones a lo 

largo de este sistema. 
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SISTEMA TERRESTRE PLIEGUES FALLADOS. 

UBICACION: 

CLIMA: 

ALTITUD: 

RELif.VE LJJCAL: 

GEOLOGIA: 

GEOFORMA: 

HIDROLOGIA: 

SUELOS: 

HUIXTAN - LARRAINZAR 

Se localiza hacia el Norte y Nororeste de la 
subregi6n cubriendo la zona de transici6n ha
cia las regiones naturales del Norte y Selva 
Lacandona, ademds de cubrir la parte central, 
alrededor de Huixt~n. 

Templado-húmedo y templado subhúmcdo C(m), -

C(w 2) (w) en Huixtán; en la zona de transi
ción hacia el Norte el clima es cálido subhd
medo (A) C(m). 

En Huixtán la máxima altura de 2,220 m.s.n.m. 

y en la zona transicional la mínima es de -

1 , 650. 

Distancia entre cresta y cresta del anticli
nal de Chenalh6 2.5 Kms ¡la profundidad del -
sinclinal es de 220 m. 

Lutitas, limonitas, areniscas y conglomerados 
del terciario¡ sobre calizas del cretácico su 
per ior. 

Plegamientos sedimentarios fallados en dife
rente grado de erosión. Las facetas dominan
tes son declives graduales con pendientes en

tre 1 0-4 oi. 

Escasas corrientes superficiales temporales -
que incrementan su caudal en época de lluvias. 

Por la topografía del terreno se diferencian 
varios tipos (según clasificaci6n FAO/UNESCO). 



VEGETACION: 

USO ACTUAL: 

Cambisol, litosol y rendzinas. Las caracte
risticas generales son: textura limo-arcillo
sa o arcillosa; color café claro, obscuro o -
amarillo claro; profundidad efectiva hasta SO 
cm.; pedrcgosidad superficial de 5 a 50\ con 
pequeños conglomerados o bien afloramientos -
calizos. En ocasiones las capas de rocas -
elásticas (lutitas y areniscas), son descubier 
tas al erosionarse la capa de suelo. 

Dadas las condiciones climáticas la vegetaci6n 

se representa por áreas: 

Huixtán: Asociaciones de pino-encino, acahual, 
cultivos anuaJes templados (maíz y trigo), -
frutales caducifolios perennes (anonas, cirue 
las y duraznos). 

En el área de transici6n tenemos: bosque de -

pino- ene ino-1 iquidámbar; cultivos anuales -
(maíz-frijol-chayote); frutales como aguacate, 
café, cana, cítricos, guayabas, mango, n[spe
ros y plátanos (ver anexo D) 

Uso agrícola: Sistema de Roza-Tumba-Quema -
(R-T-Q) para cultivos de maíz asociado a fri
jol, haba y chayote en el área de transici6n, 
y el sistema de un ciclo anual de temporal en 
Huixtán para m~íz asociado, imbricaciones y -

cultivos p;erennes. 

Uso forestal: en ambas zonas es nara extrac
ci6n de leña y madera para autoconsumo fami-

1 iar. 
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Uso pecuario: en ambas :onas la ganaderia bo

vina o caprina predomina sobre la ovina y se 
reali:a en pastizales inducidos. 
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E-lIT FACETAS DEL SISTDti\ TERRESTRE 
Huixt6n - Larráinzar. 

A = Cantil 
B = Vertiente suave 
C = Vertiente escarpada 
D = Valle anticlinal 
E "' Fondo de corriente. 
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1.2.5. Pliegues fallados Huixtán-Larraínzar. 

Este sistema se caracteriza por estar constituido de mat! 
rial sedimentario elástico. El clima en este sisteraa presenta 
una variaci6n gradual de templado subhúmedo C(w 2)(w) al semic_! 

lido subhúmedo (A)C(m) e incluso semicálido húmedo (A)C(fm), -
ya que limita con las regiones naturales del Norte de Chiapas 
y al Noroeste hacia la selva. 

Esta variaci6n climática gradual se presenta a lo largo -

del sistema y permite un cambio gradual en el patr6n de culti
vos (maíz-frijol-café-plátano, etc.), y en el de la vegetaci6n, 

por lo que se pueden encontrar asociaciones de pino-encino-li
quidámbar, bosque lluvioso de montafta, e incluso las formacio

nes selva mediana o baja perennifolia. 

El paisaje se reconoce, como pliegues, sujetos a procesos 
de fallamiento y cr0si6n, lo que permite diferenciar cinco ele 

mentos constitutivos del sistema (facetas). 

La continuidad existente entre los pliegues se ha roto en 

ocasiones por fallas, lo que permite identificar en esas par
tes un cantil y una vertiente suave (ladera regular). Por el 

contrario en los anticlinales conservados, los procesos erosi

vos han actuado sobre los estratos suaves (arcillas o arenis
cas margosas) formando diferencias a su interior. 

Así, las facetas reconocidas son: cantil, vertiente suave, 

vertiente escarpada, valle anticlinal y fondo de corriente. 

Según Stralher (1980) no se pueden hacer generalizaciones 

del uso en áreas ocupadas por estratos horizontales debido a la 

gran variedad de relieve que se ha podido modelar en ellos. 
En las superficies viejas e iniciales donde la topografía es ca 

si llana la agricultura puede desarrollarse libremente (cultivo 

de trigo). 
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En donde se produjo la falla, se distingue un pequefto es
carpe de falla (cantil) cuyo rango de pendientes var{a entre -
24-25\ y que antecede a las laderas regulares que presentan un 
rango de pendiente entre 10-25\, lo cual permite el uso de yu~ 
ta. además de los aperos manuales. Sin embargo las caracterÍ! 
ticas de los suelos resultan poco apropiadas para el manejo, -
ya que contienen gran cantidad de arcilla. esto produce difi
cultad debido a que cuando secos son muy duros y cuando húme
dos su consistencia es chiclosa; en general son suelos poco -
profundos (25 cm) pero suficientes para la cosecha de cultivos 
anuales. 

Adn cuando estas zonas de laderas resultan apropiadas pa
ra la agricultura, el material geol6gico es susceptible a la -
erosi6n que retira la capa de materia org,nica presente. Las 
corrientes superficiales son en este caso los agentes erosivos. 

La ladera convexa del anticlinal conservado constituye la 
tercera faceta, debido a que su topografía escabrosa es simi
lar al escarpe de falla sus suelos son someros (10 cm ) , con -
pedregosidad la representa~ las capas de conglomerados e incl! 
so algunas calizas. Dadas estas condiciones sus limitantes -
restrictivas son la topografía y la erosi6n, por lo que no son 
muy utilizadas agrícolamente, siendo áreas de bosque principa! 
mente. 

Las siguientes facetas son resultado de los procesos ero
sivos que sufre un anticlinal en el curso del tiempo. Así te
nemos que por el centro dP. la parte convexa del pliegue las e~ 
rrientes que por ah{ corren, van formando un cauce, que al ir 
profundizando ocasiona la formaci6n de barrancas posteriormen
te por estas laderas o barrancas se presentan corrientes que -
confluyen al cauce original, ampliándolo. Debido a qu-0 la for 
maci6n es similar a un valle, la zona erosionada se domina va
lle anticlinal. 

El paisaje del valles es muy irregular, conformado por -
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una serie de laderas escalonadas o dobladas con una topografía 

escabrosa (15-35%). La erosi6n que presentan estas laderas es 
parecida a barrancas o cárcavas de material volcánico. 

La parte baja de este valle se denomina fondo de corrien

te, son las faldas de ladera que forman una planicie c6ncava -

cuya pendiente va de 6-15%, con suelos profundos (45 cm) aun

~ue de textura arcillosa. Las corrientes superficiales que e~ 

curren a través de todo el sistema, confluyen en estos fondos 
de corriente, donde llegan a formar un a1·royo; aprovechado pa

ra las prácticas agrícolas ya sea para el riego de los culti

vos del ciclo de invierno, o bien para cultivos a<la?tados a :o 

nas de vega, como es el carrizo Arundo donax, del cual se fabri 

can cestos. 

Por otra parte los fondos de corriente, y la variaci6n al 

clima semicálido propician la obtenci6n de un cultivo de invie! 

no, y cultivos de café, plátano y cítricos. Este sistema repr~ 

senta el 15% del área total subregional. 



Lo descrito anteriormdnte permite ver que en general, las 

~ondiciones naturales del área de estudio no son propias para 

las actividades productivas sobresaliendo como factores limi
tantcs la topografía; la obstrucción por pcdregosidad y textu

ra arcillosa de los suelos, la profundidad efectiva del suelo, 

y la escase: de corrientes de agua. Estos factores son como -

hemos visto, causa v efecto uno de otros. 

Las limitaciones enumeradas no permiten la mecanización -

ni las obras Je infraestructura, como son terrazas y carrete

ras, <lebido a los afloramientos rocosos, la pedregosidad y la 

pendiente; estas obras de infraestructura s6lo se presentan en 

'reas restringidas. Lo arcilloso de los suelos y su pedregos! 

dad limita el trabajo con animales y dificulta el trabajo ma

nual; la escasa profundidad y poca fertilidad definen una agr! 

cultura de bajos rendimientos. 

Sin embargo, una de las limitantes más fuertes para la -

producci6n es el clima. Esto es, el clima condiciona la exis

tencia de un cultivo Gnico de temporal, en las pequeftas áreas 

con riego, las heladas tempranas y tardías {octubre-febrero), 

son limitaciones, por lo que 6nicamente se pueden presentar -

cultivos que resistan estas heladas, como son papa, hortalizas, 

trigo, avena, durazno, ciruela, manzana, pera y tejocote. 

Lo anterior nos da idea de las limitantes que por clima, 

se tienen para los cultivos, las cuales deben tomarse en cuen

ta si se desean introducir variaciones en los sistemas agríco

las. 
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USO DEL SUELO. 

Esta parte corTesponde a la integraci6n de los factores 
naturales y la intensidad de uso del suelo que existe en la 
subregión, lo cual se muestra en el mapa II que ubica las 
cinco lreas agrícolas definidas. 

Al igual que para los sistemas terrestres, después del
mapa, se caracteriza cada 5rea por separado, incluyéndose: 

a) Un cuadro que describe de manera general el drea 
agricola con base en los usos forestal, pecuario, 
agrícola y urbano. También, en el cuadro se señalan 
las condiciones naturales, a travEs de la clase de -
capacidad de uso. 

b) Con fotografías de paisaje, se ejemplifican en parte 
los usos agrícolas y la condición natural. 

En ocasiones, para los dos puntos anteriores, se tiene

necesidad de mostrar más de un cuadro y por lo tanto más de 
una fotografía, ya que un área agrícola puede estar consti-
tuida por más de una condici6n natural, por lo cual se hace
necesario la comparación entre un uso hornog~neo, sobre dife
rentes condiciones naturales. 
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2.1 Descripci6n general de las ~reas agrícolas. 

A continuaci6n, y una vez descritas las condiciones na
turales presentes en la subregi6n, pasaremos a explicar la 
forma en que éstas han sido y son manejadas ror la población, 
de una manera relativanente similar en cuanto a su intensidad 

de uso. 

Aun cuando para la descri~ció,. de los factores fisio-

gr~ficos, se logra hacer una diferenciación en el espacio, 
en lo que se refiere a las prácticas productivas resulta 
difícil, debido a que en la cartografía solamente se logra 
detectar el grado de intensidad de uso del suelo, que se ha 
presentado en la zona, oodificando en parte el paisaje natu
ral. 

Por lo tanto se procedi6 primeramente a diferenciar las 

zonas que presentaban diferentes grados de intensidad de 
uso del suelo, para posteriormente ubicar comunidades que pu 

dieran ser representativas de esta diferencia en intensida-
des, y así caracterizar las zonas según la intensidad del 

manejo: 

Uso agrícola: R-T-Q; año y vez, cultivo anual; dos o 

más cultivos/ciclo; perennes. 

Uso Pecuario: Pastoreo libre de ovinos, equinos, capri
nos y bovinos; bovinos en pastizal cerca
do. 

Uso forestal: Recolecci6n forestal de autoconsumo y co

mercial. 

el destino de la producción y los medios de trabajo con que

se realizan dichas actividades, dando como resultado las lla 
madas Areas Agrícolas (Mapa II). 
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Dentro de las áreas agrícolas se pueden presentar dos -
alternativas: 

a) Que una misna área esté de acuerdo a un mismo sis-
tema terrestre. 

b) Que dentro de una misma área agrícola se encuentren 
diferentes sistemas terrestres, lo cual nos indica
que las condiciones naturales no juegan el papel d! 
terminante en el bajo desarrollo de la agricultura. 

En el Cuadro 2 se muestran las áreas agrícolas, los sis 
temas terrestres en que se ubican, así como los municipios -
que comprende cada una de estas áreas (aclarando que los lí
mites de las áreas no coinciden perfectamente con los munici 
pales). 

CUADRO Z 

AREA AGRICOLA SISTEMA TERRF.srnE HU N I e I p I o s 

Urbana- Ganadera - Polje - Cabecera municipal de Ama 
tenango del Valle, Sañ 
Crist6bal y Teopisca. 

. ·-
Agropecuaria - Cárstico, Cono Ci- - Chamula, Huixtñn, San -
Intensiva neríticos, pliegue~ Cristóbal. 

fallados. 

Agricultura - Cárstico. - Zinacantán, Tenejapa, Ox-
R-Q chuc, 01.amula. 

Forestal- - Cárstico. - Chanal, Oxchuc, S.C.L.C. 
Comercial Teopisca. 

Forestal- - Pliegues fall&los - Chalchihuitán, Chenalh6, 
Autoconsumo y falla escalona- Larraínzar, Mitontic, -
R-T-Q. da. Pantelhó y Zinacantán. 
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2.2.1. Urbana-Ganadera. 

Su ubicación dentro del área de estudio está bien defi
nida, ya que corresponde al sistema terrestre de Polje, cu-
yas condiciones naturales son consideradas como las más pro
picias de la subregi6n, tanto para las actividades producti
vas como para el establecimiento de asentamientos humanos. 

Se localiza en las cabeceras municipales de Amatenango
del Valle, Tcopisca y San Cristóbal, por lo que representa a 
las zonas de mayor poblaci6n urbana en donde se concentran : 
el poder politice, el mayor nfim~ro de servicios, así como los 
centros de comercio más importantes de la subregi6n. 

Por su ubicación sobre la carretera panamericana, las 
vías de comunicación son de fácil acceso, lo que notiva una 
fuerte interacción con otras regiones del estado, así como 
al interior de la misma subregi6n, debido a que de estas 
áreas salen las vias de comunicación intraregionales (terr! 
cerías). 

El ndmero de población urbana que las constituye y, el 

bajo porcentaje de poblaci6n económicamente activa dedicada 
a la agricultura (ver anexo B), indica que existe una di
visi6n del trabajo entre la población, dedicada a diferen-
tes actividades económicas. 

Referente a las actividades productivas retomaremos Pª! 
te de las condiciones naturales ya que, como se mencionó an
teriormente presentan menos limitaciones naturales. 

Por el tipo de drenaje, se pueden detectar :onas corres 
pendientes a las facetas del sistema no inundablcs y zonas -
inundablcs temporal o permanentemente. 
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En esta ár~a agrícola se puede observar una inversi6n -
dedicada a obras de mejoramiento, debido a que gran parte de 
las zonas inundables ya han sido modificadas a través de la 
construcci6n de canales de drenaje, los cuales disminuyen la 
inundaci6n, la cual se restringe a las partes cercanas a su
mideros y permiten una mayor utilizaci6n. 

La mayoría de las veces, estas superficies modificadas, 
son propiedad privada de personas que poseen ganado bovino -
lechero, por lo que se utilizan únicamente como pastizales
quc permiten el cuidado semi-intensivo de este tipo de gana
do, es decir, resultan ser pastizales bien delimitados con -
pastos introducidos o inducidos. 

Las zonas que a(m no se han modificado, todavía presen
tan inundaci6n temporal, por lo que son utilizados como pas
tizales inducidos para el pastoreo.de ganado bovino-lechero, 
equino y en menor grado el ovino. 

En estas áreas agrícolas además de la propiedad privada 
se presentan algunos ejidos y terrenos de arrendatarios ( V 
Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1970), por lo que existe 
una extensión de tierra dedicada al cultivo de maíz con rie
go y uso de tractor. Estas zonas de riego, son producto de 

las modificaciones que se presentan en el irea, ya que las -
escasas corrientes superficiales son encauzadas en canales .: 
que atraviesan varias parcelas, y a partir de ese cauce pri~ 
cipal, salen canales laterales hacia las parcelas, lo cual -
permite que para los cultivos anuales de maíz se obtengan 
dos cosechas de ciclo corto (de 13s cuales se obtiene elote
principalrnente), además de que se facilito el cultivo de hor 
talizas. 

Por otra parte y debido a que el polje se encuentra ro
deaélo de bordes calizos escarpados, parte de la poblaci6n de
dicada a la agricultura ocupa estas laderas para cultivos de 
Roza-Quema. Sin embargo el uso más importante de estas lade 
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35 es el forestal de autoconsumo, y que reali:a principal-
mente la pobla~i6n que se asienta en la periferia de estos -
poljes. 

Por lo anterior el patrón de sistemas de uso se puede -
resumir como: Urbano; pastizal de bovinos; agricultura de 
riego, cultivo anual, R-Q; forestal, siendo el más importan
te para esta área el pastoreo de ganado bovino. 
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Comunidades representativas del área agrícola 
urbana-ganadera 

.. 
Pastizales inducidos para el pastoreo de bo

, vinos. equinos y en menor grado ovinos, San 
Cristóbal de Las Casas 

Parcelas con riego por asuersi6n para cultivo 
de maíz, Centro Ovino de Teopisca 
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Z.2.2. Agropecuaria Intensiva. 

Se ubica al noreste y noroeste de la Ciudad de San Cris 
t6bal ~e Las Casas, su localización dentro de los sistemas -
terrestres no corresponde exactamente s6lo a uno, ya que el 
patr6n de intensidad de uso del suelo, es similar en una zo
na que abarca parte de tres sistemas terrestres diferentes : 
el volc~nico (extensi6n total); el cárstico y el de los pli~ 
gues fallados (s6lo en una extensi6n parcial). 

Las vfas de comunicación que presenta y la distancia a 
que se encuentra de Son Crist6bal de Las Casas, la unen di
rectamente con este centro urbano, por lo que se ha estable 
cido un flujo comercial bastante fuerte, entre ambas zonas. 

La poblaci6n de esta área agrícola, es principalmente
de indígenas t :ot;:iles, existierido un número bajo de pobla
ci6n rural cabecera municipal Huixtán. La mayor parte Je la 
población económicamente activa, se dedica a las labores 
agrícolas (ver anexo B), lo cual nos indica la importancia -
que para la población tiene la agricultura. 

Las condiciones naturales que se presentan en esta área 
son en general, de difícil manejo y de bajas posibilidades
para los asentamientos humanos, por lo que el patr6n de dis
tribución semidisperso se encuentra centralizado hacia lreas 
bien definidas, las cuales han influido notoriamente en la 
transformación del paisaje, al ejercer mayor presi6n sobre -
el escaso recurso que poseen. 

Las condiciones naturales, dificultan la utilización -
de maquinaria·y yunta en las actividades agrícolas; por lo -
que de manera general, se utilizan aperos manuales como son
azad6n, machete, palo plantador, hacha, etc, 
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Sin embargo, debido a la alta densidad de población que 

soporta esta área (ver anexo A), el escaso recurso natural

se ha ido deteriorando paulatinamente, a causa de la intensi 
dad con que se han realizado los diferentes usos agrícolas. 

Así, tenemos que la cubierta vegetal (pino-encino) exi! 

tente en el área ha desaparecido casi en su totalidad, al ir 
cediendo superficies para el cultivo. Al pas0 del tiempo y 

debido al aumento demográfico, el periodo de descanso, se tu 

vo que ir reduciendo, hasta llegar al sistema de afio y vez -

que permitiera adcm5s de cubrir las necesidades de una pobl! 

ci6n cada vez mayor, tener pasti:ales que pcrnitieran el cui 
dado y alimcntaci6n de sus borregos. En esta firen se concen 

tra la mayor poblaci6n ovina de la subregión. 

A ln fecha, los sistemas agrícolas (autoconsumo princi

palmente) que se presentan son: afio y vez, cultivo anual, -

imbricnci6n (maíz-papa), hortal i :as y flores, y cultivos pe
rennes. Existiendo ademtis el uso pecuario, básicamente pas

toreo libre de oviuos (en pastizales inducidos). y en menor

grado de equinos y caprinos. 

Los usos agrícola y pecuario, guardan estrecha relaci6n 

entre ellos, debido a que en el sistema de afio y vez, el afio 

dedicado al descanso es utilizado como pastizal, donde se 

mantienen los borregos, con la intenci6n de que sus excremen 

tos sirvan como abono para la tierra que se cultive el pr6x! 

mo año. 

Por otro lado, los borregos son guardados en corrales-

m6viles, ubicados en el interior de la parcela dedicada al

cultivo de las hortalizas, estos corrales móviles son peque

fios ( 2 m2) aproximadamente y su funci6n es acumular una c.;.e!. 

ta cantidad de abono orgánico, una vez que se ha acumulado -

una cantidad suficiente, el corral es cambiado de lugar (_de!! 

tro de la parcela), y esta superficie abonada es sembrada 

con hortalizas, y así sucesivamente. 
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El cultivo de ciertas flores y hortalizas, en las zonas 
volcánicas que comprende esta área; se presenta en terrazas, 
bordos, e incluso invernaderos; debido a que el material ge~ 
16gico lo permite ya que, el gasto de inversión para su 
construcci6n no es muy fuerte. Estos cultivos son dedicados 
principalmente a la venta y se localizan en las '!)artes más -
cercanas a las carreteras, lo que permite una ficil distri-
buci6n hacia los mercados locales. 

Por lo que se refiere al uso forestal, se presenta una 
extracci6n para el autoconsumo (lefia y fabricación de tabla~, 

también se encuentra la fabricación de carb6n, dedicada a la 
venta, al igual que otros nroductos de rccolecci6n (ocote, -
leña, hongos, etc,). 

Sin embargo, debido a que la extensi6n del bosque se ha 
restringido únicamente a las partes más altas de los conos
(cársticos y volcánicos) o a algunas laderas pronunciadas, -
el bosque ya no es suficiente para la población de esta áre~ 
teniendo que comprar los p~oductos forestales e incluso el 
árbol completo, en otras partes. 

Por lo anterior se puede ver que en este caso particu-
lar, las condiciones naturales han ·sido manejadas bajo el 
mismo grado de intensidad y que, debido a su cercanía y con
tacto con un centro urbano parte de la producción se destina 
al comercio. 

De una manera general "el minifundismo es un factor pr~ 
dominante; aproximadamente el 70\ de las familias tiene me-
nos de 1 ha. de tierra total, y cultiva de 0.25 a O.SO ha. -
En consecuencia su producción apenas alcanza a cubrir el 30\ 
de sus necesidades alimenticias, por lo que deben vender su 
fuerza de trabajo para completar el ingreso". (Parra, et. al~ 
1984). 
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La venta de fuerza de trabajo se da en otras regiones
del estado, empleándose como jornaleros y albaniles. "Las

pequeñas parcelas de que disponen los camresinos de Los Al
tos no rinden lo suficiente para subsistir. Por esta razón 
el campesino se desplaza temporalmente a la cuenca del Río 
Grijalva Olcsochiapas) o a distintos lugares de Sierra Madre, 
e~ busca del simple sustento para 61 y su familia. Acosado 

por el hambre se le ve tai'.'lhic5n emigrar hacia la Selva Lacan
dona, quizá en busca de una nueva Tierra Prometida" (Hernán
dez, A. et. al. 1981). Representando así el irea en la cual 
la migración hacia otras zonas del estado, es la mds alta, en 
relación a otras ireas agrícolas. 
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Comunidades representativas del área agrícola 
Agropecuaria-intensiva 

- Areas de uso agrícola 
para maíz y hortalizas 

- Pastizales inducidos 
para el cuidado de ov:!_ 
nos 
San Juan Chamula 

- Espolones dedicados al 
cultivo de maíz y fri
jol bajo los sistemas: 
Afio y vez, uno o varios 
cultivos/ciclo y pere-
nnes 

- Parcelas de pasti::al ~ 
ducido para ovinos 
Las Ollas (Mpio. Ouurula) 

Laderas dedicadas al uso 
agrícola de tm cultivo / 
ciclo de maíz y frijo, 
~io. Huixtán 

- Pastizales inducidos para 
pastoTeo de bovinos 
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l.2.l. Agrícola Roza-Quema. 

Esta irea se ubica al noroeste del área agropecuaria in
tvnsiva. Se localiza dentro del sistema terrestre cirstico. 
Su poblaci6n la componen b1sicamcnte ind{genas: Tzotziles -

(chamulas y zinacantccos) y Tzeltales (tenejapanecos y oxchu
queros). 

El patr6n de distribuci6n de la poblaci6n es disperso de

bido a que las vías de comunicaci6n son principalmente terrac! 
r1as y brechas, limit,ndose la circulaci6n por ellas durante -
la época <le lluvias. 

En realidad la mayor parte de las comuni<lades (menores de 

600 hab) no cuentan con todos los servicios básicos. Debido a 
estas características en la densidad de poblaci6n, la presi6n 
sobre el recurso no ha sido tan fuerte. 

Las condiciones naturales, son muy limitantes para las ac 
tividades productivas, ya que al formar parte del sistema cáis . -
tico la restribuci6n para el uso de maquinaria y animales es -
muy fuerte, por lo que prácticamente los medios de trabajo son 
aperos manuales (azad6n, machete, hacha). 

El uso sobre el recurso forestal, ha sido poco intenso. -
presentándose los siguientes sistemas agrícola: Roza-tumba-qu~ 
ma, Roza-quema, año y vez, cultivo anual, hortalizas y culti

vos perennes (por restricciones climáticas solamente se prese! 
tan durazno, manzana y pera); los sistemas forestales son rec~ 
lecci6n y extracci6n de autoconsumo; los sistemas pecuarios -
son pastoreo libre de ovinos en acahual y pastizales inducidos. 

Con lo anterior, se puede notar que la cantidad de bosque 

que se encuentra en esta área es mayor que en la agropecuaria 
intensiva. Presentando lli1 patr6n de manejo que relaciona los 
usos forestales y agrícola, el bosque se va abriendo al culti
vo del maíz-frijol, sin embargo debido a que las necesidades -
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.:3tales de la poblaci6n se cubren por explotaciones raciona 
das, los tiempos de barbecho son más largos (4-6 aftas), lo cual 
permite tener cierta recuperaci6n de la vegetaci6n aón cuando, 
&sta no sea precisamente la primaria, sino acahuales de mayor 
edad. 

En los acahuales que se presentan se da el pastoreo libre 
Je ovinos. Debido a que no se encuentran muchas áreas planas 
o de declive moderado, los pastiiales son reducidos. 

Con lo anterior se puede ver que, aún cuando en esta área 
agrícola las condiciones naturales han limitado las activida

des productivas, el patr6n de uso Jel suelo implementado no ha 

sido intensificado por una presi6n demográfica que así lo re
quiera. Sin embargo, los bajos rendimientos por ha. laborable 

no son altos, por lo que la población prefiere salir a traba
jar a las zonas urbanas cercanas (S~1 Crist6bal de Las Casas) 

o bien se van a arrendar terrenos en tierra caliente, donde o~ 

tienen mayores rendimientos y logran complementar así sus nec! 

sidades, como lo reportan Hernández, et.al (1981) ''Principalme~ 

te, aquéllos que viven fuera de San Crist6hal, rentan tierras 
adicionales de finqueros ladinos en el Valle del Río Grijalva''. 
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Comunidades representativas del área agr1cola 
Ro~a-Quema 

Parcelas de roza~quema en la comunidad de Apaz 
(Mpio. Zinacantán) 

Laderas con parcelas de roza-quema para culti
vo de maíz y acahual para pastoreo de ovinos . 
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2.2.~. Forestal comercial. 

Esta área agrícola se encuentra situada al Es te y Sur e;?_ 
te de la ciudad de San Crist6bal de Las Casas. Foima parte 

del sistema cárstico del c1Jal cubre el SO\ de su extensión 
total . 

Cubre como área agrícola, un 20\ del total subregional 

por lo que es el área más amplia de la zona de estu<liü, en· 
ella se localiza la mayor superficie forestal (8,536 ha.) Je 

la subregi6n (V Censo Agrícola, 1979). 

La poblaci6n que constitu~·e esta área es de inJígenas -

tzeltales, con una densidad de poblaci6n muy baja (ver anexo 

A), que presentan un patrón de distribución disperso. 

Ahora bien, debido a que fon!la parte dc•l sistema tcrres 

tre cárstico, en el cual las limitantcs que se presentan pa
ra eJ manejo son muy altas, las actividades agrícolas se rea 

lizan con aperos manuales (azad6n, hacha y machete). 

Las vías de comunicaci6n en esta área agrícola son: la 

carretera panamericana por una parte, y la carretera a Oco

singo por la otra, sin embargo, las vias latc1·alcs que salen 

de las anteriores, son prácticamente terrncerías y brechas. 

A diferencia de las <ÍI'eas anteriores, en las que se lo
calizaba un ndmero mayor de comunidades, para este caso son 

escasas y están separadas; cercanos a las carreteras se en-

cuent.ra n el mayor número <le aserraderos e o mere ia les, siendo 

Estos los ~ue han abierto brechas y terracerías, lo que hace 

notorio un uso de recoleccí6n forestal comercial muy fuerte. 

En lo que se refiere a otros usos presentes, diremos 

que en el liso agrícola se present.:in los s igu lentes sis temas 
de autoconsumo: R-T-Q, año y vez, un cultivo anual y culti

vos perennes (durazno, manzana, pera), muy pequeñas =onas --
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, . :sentan hortali:3s; por lo que toca a los sistemas pecua
rios se tienen pastizales inducidos para el libre pastoreo 
de caprinos, equinos y ovinos. Debido a la escasa poblaci6n 
ovina, relacionada con la producci6n de hortalizas, y la es
casez de agua, se explica la ausencia del cultivo de hortali 
zas. 

La tenencia de la tierra en esta área no es muy variada, 
ya que se presentan comunidades y ejidos (V Censo Agrícola, -
Ganadero y Ejidal, 1970), esta última representada principa! 
mente por los aserraderos y algunos ranchos. 

La presencia de los aserraderos, ha motivado también la 

creaci6n de pequeftas comunidades donde habitan principalmen
te los trabajadores, y los cuales realizan también un uso fo 
restal de autoconsumo. 

Por otra parte aún cuandó es considerada con un alto -
porcentaje de superficie maderable, se debe hacer notar la -
presencia de acahuales, producto de las zonas deforestadas, 
abandonadas o abiertas como vías de extracci6n de la madera. 
que ha realizado la explotaci6n forestal en esta área agríe~ 

la. 
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Comunidad representativa del tlrea agrícola fo-
1-estal comercial 

Parcelas de Roza-Tumba-Quema en el municipio 
de Chanal 

Areas boscosas para uso forestal coraercial co
munidacl Dos Lagunas, Municipio de Teopisca . 
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2. 2. S. Forestal au 1:oconsumo. 

Esta área agrícola se ubi~a dentro de los límites subr! 
gionales que miran hacia las regiones naturales de Valles -
Centrales y Norte de Chiapas, por lo que est~ constituida 
por dos sistemas terrestres (falla Escalonada, Pliegues -

Fallados) . 

La población está conformada por in<lípenas tzotziles de 

los si~uientes municipios: Chalchihuit~n, Chenalh6, Larraín 
zar, Pantcl hó, Teopisca y Ama tenango del Val 1 e, presentando 
un patrón de distribuci6n semidisperso. Existe un porcenta
je reducido de poblaci6n rural y urbana, localizada en las 
cabeceras munici~alcs. 

Las condiciones naturales imniden el uso de maquinaria 
sin embargo, en ciertas §reas es posible el trabajo agrícola 
con uso de yunta y arado. 

La relativa facilidad que presentan para el manejo de -
animnle~, y el establecimiento de asentamientos humanos; así 
como la presencia de~ercados locales, hacen que presente 
UPa densidad de población alta (ver anexo A), atln cuando es
ta densidad demográfica no puede ser comparable con la del 
área agrícola agropecuaria intensiva. 

Las vias de comunicaci6n, en su mayoría terracerí~s,

son mur transitadas, sin embargo, durante la época de llu--
vias, son de difícil acceso y el tránsito a través de ellas 
disminuye. 

Debido a la fisio2rafía del lugar se presentan varia-
ciones el imáticas que van a modificar de cierta m:rnera los -
patrones de manejo y cultivos. Asi, dentro d~l uso agrícola 
Vall\PS a encontrar los siguientes sistemas temporaleros de a~ 
toconsumo: Roza-Quema, año y vez, un cuttivo anual, hortali 
zas y perennes (dadas las condicion&s climáticas los culti--
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.c.> perennes son: :.::ítricos. aguacate~ plátano y café, dedi
cados al comercio); dentro del uso pecuario se presentan los 
siguientes sistemas: pastoreo libre de ovinos en acahual, y 

pastoreo de bovinos en pasti:ales inducidos; el uso forestal 
es básicamente de rccolecci6n y extracci6n de autoconsumo. 

las relaciones que guardan el uso agrícola, con los 
otros usos¡ se presentan en el sistema de Roza-Quema, en el 
cual el tiempo de descanso se ha disminuido, por lo que el -
acahual es de corta edad (4-6 afios), lo que permite que los 
borregos tengan superficies donde pastorear. 

Es necesario hacer notar que ln ladera que limita a Los 

Valles Centrales, presenta menor ndmero de asentamientos hu
manos, dadas sus condiciones de pared caliza. 
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Comunidades representativas del área agrícola 
Forestal-autoconsumo 

Ladera caliza con uso agrícola Roza-Quema, 
uso forestal autoconsumo 

La<lcra sedimentaria con uso agrícola de Roza
Quema y uso forestal autoconsumo. Belisario -

Domínguez. O!pio. Chamula1 
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En el cuadro 8 se resumen las características del medio 
natural y del uso del suelo. 

Las condiciones naturales se representan por las dife

rentes clases de capacidad de uso, cuyo factor limitante de 
manejo señala pan cada área agrícola el elemento que la ca

racteriza como de dificil manejo. 

€UADRO 8 

FACTORES QUE L P.II TAN EL MANEJO EN CADA AREA AGRICOLA 

ARFA \ * (. c. u. 
AGRICOLA 

Il I Il TI' 1 V VI VII VTE -----r-·---·- --··~- ------~ 

I D.T. Pes. T Obs. Pes T D T T 
Obs. Pes T 

-
II D.T. T. Pes Obs. T. Pes. E. ,.,.. 

E. T. ¡ 

-- ---- --
III T T T T 

. 
IV E T T.E. Pes. T T 

V T. T. Pes T 
- ·-· 

IDTA: D = drenaje, E = erosi6n, Obs = obstrucci6n, Pes = profun
didad efectiva del suelo, T = to:¡x:>grafía. 
(*) Clases de capacidad de uso del suelo. 

Según la definici6n de DETENAL (1981). Las cuatro pri
meras clases son las más utilizables en la agricultura" sien 
do la clase IV la que mayores riesgos para cultivos anuales 

presenta; de la quinta a la s6~tima se recomienda el uso pe
cuario o silvícola y, la octava para las ~reas de conserva-
ci6n animal o forestal 6nicamente. 

Lo observado en la suhrcgi6n, no sigue ésta definici6n 

debido a que se puede presentar parcelas agrícolas de maíz -
en la clase VII o bien pastizales en la clase II, lo cual in 
dica que los pobladores han manejado sus recursos según el " 
conocimiento que sobre él han adquirido. 
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Con lo descrito anteriormente, se logra aclarar un poco 

más el planteamiento hecho al inicio de este apartado en el 
cual se dice que las condiciones naturales no hnn jugado un 

papel determinante en el desarrollo de las actividades pro- -
ductivas. 

Hemos visto como un mismo medio natural, (v.gr. C5rsti

co) puede ser manejado bajo diferentes grados de intensidad 

según: la densidad de población (Arca Agrícola 2.2.3.); la 

cercania a un centro urbano (Arca Agrícola 2.2.2.); y segdn 

las características social es c¡uc se prrsenten par::i el uso de 
suelo principal (Aren Agrícola 2.2.4). 

Por otro lado se ha visto que dependiendo de estas tres 

características (demografía, vías <le comunicaci6n y caracte

rísticas sociales), diferentes medios naturales pueden ser -

manejados bajo un mismo patrón de uso, bajo la misma inte11si 

dad. 

Con esto se puede inferir que el medio natural juega un 
papel limitante s6lo hacia los siguientes elementos de mane

jo: medios de trabajo que se empleen, obras de infraestruc

tura que puedan contruirsc, v cultivos adecuados a las varia 

ciones climáticas. 

Se habla de que son limitantes debido a que su modific! 

ción no se considera imposible. Es decir, al emplear obras 

que modifiquen las condiciones actuales, permitiría un cam-

bio en los medios de trabajo, e incluso el tipo de cultivos 

podría variar (como en el caso de un invernadero). 

Ahora bien, para que pueda existir una modificación en 

un área con condiciones naturales tan características como -

las que existen en la subregi6n, se requeriría de una inver

si6n monetaria muy fuerte, misma que dadas las condiciones -

sociales no existe. 
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"Aún cu:indo en teoría ln productividad de la tierra po
dría modificarse (y la soluci6n de una elevacidn de la pro

ductividad siempre es posible en la práctica), los costos in 
1 -

her en tes para lograr es to podrían ser enormes (depender ia de 
la disponibilidad de la invcrsi6n requerida) y, por supuesto 
la perspectiva es heterogénea entre los diferentes países. 
Además la i~versi6n necesaria para incrementar la productiv,! 
dad en la agricultura se consideró problemática debido a un 
retraso entre el crecimiento <lernogr6fico y la generación de 
ahorros. En esuecial para aplicar políticas de inversión en 
la agricultura, es mur importante determinar las relaciones 
entre crecimiento demográfico y tasas de ahorro" (Urquidi, 
1 ~79). 

Por otra parte, no se debe olvidar que los sistemas pr~ 
ductivos presentes en la zona, h~n sido los mismos que se 
han venido desarrollando desde épocas anteriores, con la di
ferencia actual de que ya no son capaces de sostener a una 
poblaci6n tan 3lta, ya que los suelos no pueden dar mayores 
reudimientos sin la utilizaci6n de materias químicas (ferti
lizantes, plaguicidas, etc.) 

Por lo tanto y como posible conclusi6n, diremos que las 

condiciones naturales no son causa total del bajo desarrollo 
productivo p1·esentc en la subregión, existiendo caracterfstJ:. 
cas de~ográficas y sociales que pueden ser causas más impor
tantes en el bajo desarrollo productivo. 
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OISCUSION. 

Despu6s de presentar los resultados, pasaremos a tratar 
de conformar un análisis breve que nos permita explicar y 

concluir acerca del papel que h;1 jugado el med ío natural, en 

d bajo desarrollo pr0Juctivo existente en la subregi6n. 

Uno de Jos elenentos que :nayor informaci6r1 brinda acer

ca de la diversitbJ de formas c.:k manejo del medio natural es 
el referente a las 1reas agrícolas, por lo que la discusión 

se enfocarú m:ís hac j;¡ el las. 

,\1 anali:::ir ei rn:1pa que ;:n..10stra la ubicación de estas -

áreas agrícolas (Fig. 7), se observa un patr6n de distribu-

ci6n que distingue zonas con diferente intensidad de uso, lo 
que podría parecer similar al modelo de organizaci6n agríco
la propuesto por ~fax \l'eber (Fig; 13). 
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OISCUS IO~. 

Después de presentar los resultados, pasaremos a tratar 

de conformar un análisis breve que nos permita explicar y 

concluir acerca del ~apel que ha jugado el medio natural, en 

~l bajo desarrollo productivo existente en la subregi6n. 

Uno de los elementos que mayor informaci6n brinda acer

::a de la diversidad ,Je formas de manejo del medio n.1t11ral es 

el referente a las ~reas agrícolas, por lo que la discusi6n 

se cnfocar6 rnjs hoci~ ellas. 

Al anali:ar el ma~a que muestra la ubicaci6n de estas -

1reas agrícol.1s (Fig. 7), se observa un patrón de distribu-

ci6n que distingue zonas con diferente intensidad de uso, lo 

que podría parecer simil~r al modele de organizaci6n agrico

la propuesto por Max Kel~l'T (Fig: 1.)). 
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Segdn Max Weber (1974), existe una zona I, lugar de ~i
viendas empla:adas con notoria irregularidad; la zona I I con 

tierras cercadas destinadas a la horticultura; la :o.na rrr -
correspondiente a las parcelas agrícolas; la zona IV donde -
se encuentran los pastizales <le car5ctcr no cornunnl; la zona 

V el bosque, donde los aprovechamientos forestales se dhi-

dcn por igual entre los habitantes del poblado. 

La zona hortícola corresponde a una SU})Crfjcic que se -

distribuye entre el ndmcro de jefes de familia que habitan 

el poblado, que pueden heredar y nuevamente dividir entre 

los hijos qul' tengan; lo mismo sucede con la zona de labran

rn y pastizal, sin embargo en las zonas de bosque los apro

yechamientos son de uso comunitario. Cuand<l la tierra emrie 

:a a escasear, las zonas <le pastizal son abiertas al cultivo; 

m5s tarde cuando la población ha alcanzado un grado en el -
cual su sostenimiento no es nosiblc, se inicia la apertura 

de superficies boscosas, dedicadas a cultivos. Esto no suce 

de tan fácilmente debido a que las zonas II, III y IV son -
amplias. 

La semejanza con el patr6n existente en 13 subregión, no 

debe suponerse actualmente como una imagen total del modelo 

propuesto par:i una Alemania feudal del siglo pasado*, sino -
solamente en la distribución por 6reas dedicadas a diferen-

tes actividades silvoagropecuarias, alrededor de un centro -

urbano al que abastecen. 

Para la subregión San Cristóbal, no podemos pensar en 

un modelo de círculos conc€ntricos presente sobre un medio 

natural homogéneo debido precisamente a la fisiografia, las 

vias de comunicaci6n existentes, y a la alta densidad de po

blaci6n; sin embargo el uso de este modelo nos permite ente_!! 

der las relaciones que existen entre las §reas agrícolas de

tectadas (Fig. 14). 

* A nivel conuniclad se llega a <liferenciar claramente este modelo de or
ganización agrícola. Ver trabajos de Collier. 
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I Urbana-ganadera. 

II Agropecuaria intensiva. 

III Roza-Qmna (R-Q). 

IV Forestal comercial. 

V Forestal élutoconsumo.* 

El modelo indica la vnriaci6n de sistemas existente, -
de los intensivos a los extensivos, es decir, partiendo del 

centro tenernos un área urbnna (I) con cul thos de riego y 

pastizales introducidos; un :írcn agropecu~iriu ( II) en la 

cuul e:d~ten hort:üi:::as, culti\'OS ;1nu:ilcs, con imbricaciones, 

una al ta proporci•:.ín ele borre\_'<>S y unn :il L.• Jcnsid:h! de uobla 
e i6n ind Í!~ena y:i casi sin ho squc; un área I I 1 con cultivos 

anuales, de año y vez, H-Q, b<!ja densidad dP población y un 

uso forestal de autoconsumo, el área IV, en la cual la supe!_ 
ficie boscosa es bastante acplia, la densidad <le poblaci6n -

es baja, y los sistemas son afio y vez, R-Q, R-T-Q, existien

do una bajísima poblac i6n O': ina; por i:íl tino un :ir<>a V donde 
los cultivos son anuales, año y vez, R-n ··' no existe pobla-

ción ovina por lo que se reducen las hortalizas, la superfi

cie maderable es escasa, dando corno resultado que no se cu-
bran las necesidades de la poblaci6n. 

Como se dijo antes, el modelo muestra las relaciones 

econ6micas, comerciales y culturales entre el área urbana 
(San Cristóbal o Teopi~ca) con las dem~s tlreos agrícolas pr! 

sentadas, por lo que al igua 1 que en el modelo dt: M. Weber, 

estas áreas abastecen a un centro urbano no productor. 

* Para el área agrícola V no se incluye la informaci6n sobre los tiros 
de productores, debido a que el cuadro se elabor6 con base en la in-
fonnaci6n recopilada p::ir el equip::i de traba jo de l.'l Pr0ducci6n Sil vo
agropecuaria; dadas lns conHcioncs naturales de transición y los ob
jetivos particulares de este proyc-cto m se realizaron entrevistas a 
productores en esta área agrícola. 
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Por otra parte y a diferencia del modelo de organización 

a~rícola, en la subregi6n San Cristóbal cada área est<í rela

cionada con cierto tipo de productor (Cuadro 9), lo que en -

el modelo no se logra diferenciar (sino hasta Epocas postc-

riores) . 

La pregunta ahora es: si la mayor parte de la pobla---

ci6n habita en frcas con condiciones naturales poco prop! 

cias para las actividades productivas? ¿cómo rs posible en

contrar diferencias en la intensidad del uso?, ¿ por qu~ no 

existen en toda L1 subregi6n áreas intensivas'? o bien, ¿por 

qué existe una z,ona bo~~cosa amplia, mientras que t'Xiste otra 

que ya no tiene bosque para poder cubrir las necesidades fo

restales. 

Pareciera ser que las condiciones naturales, aan cuando 

restrictivas, varían de un área ::grícola a otra permitiendo 

diferentes usos, pero como se vio en el área agropC'cuaria i~ 

tensiva esto no es cierto, ya que diferentes condiciones na

turales son manejadas bajo un mismo patr6n de uso. 

Para tratar de explicar mejor esta variaci6n retomare

mos parte de lo mencionado en las condiciones sociales, ya -

que toda situación actual debe verse como re:=:u1tado de un 

proceso de desarrollo histórico, que significJria también la 

historia del desarrollo de la producci6n. 

"En la época anterior a la colonia, los habitantes de -

las tierras altas lograban obtL'ner una producci6n, que sost~ 

nía una densa población distribuida en conglomerados bastan

te grandes, lo cual significaba no s61o que un alto porcent~ 

je de población es taba dedicado a trabajar, sino que en un -

área relativamente pequefia existía una numerosa fuerza de 

trabajo" (Service, 1973). Su e>conomía se basaba en la caza, 

la recolecci6n, una agricultura extensiva de roza-tumba-que

ma y el cultivo de los huertos. 



llZ 

CUADRO 9 

DISTRIBUCIOl\ DE SISTEMAS PRODUCTIVOS POR AREAS 
AGRICOLAS Y EST!t.\TOS SOCL.\LES 

SISTEMAS AH.EA 2. -~. 1 iAREA 2.;. :l AREAZ;Z.3 AREA2~:'..4 
PRODUCTIVOS ~~ l li_=-~--+-1) . ~-t b e b e 

G 
1 (H, M) 4 • 1 

-· - M- --~· 

p + 11 
In "' D, A) 3 27 ti>, r, 

p + 11 + o 
(B, F) 

M + B 
(11, O) 

B + R 
(H) 

1 
FUENfE: Informaci6n directa 

mTA: Ti¡x>s de productor: 

a) Burgueses gamderos 
b) CampesiJl)s acolJJ)dados 
e) ('.ampesioos saniproletarios 

-

4 

23 
··-----· 

24 

9 1 1 s 
·-

.._ ___ 
9 

Sistanas productivos 
A. Artesanías 
B. Bosque 
F. Frutales 
G. Ganado 
H. Hortaliza 
M. MilJ\1 
O. Ovinos 
P. Parcela 
R. Renta tierra 
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S! de manera general la pe>blaci6n ind!gena preh.isp~nica 

se consideraba alta y sus sistemas de cultivo eran capaces y 

eficaces pa1·a sostener a esa poblaci<Sn, ¿c6mo es posible que 

e~ la actualidad~ condiciones semejantes de demografía y los 

mismas sistemas productivos no pued~n siquiera considerarse 

como autosuficientes? 

Lo que sucede es que a pa·rtir de la conquista, la colo

nia y hasta la fecha, los indígenas tzotziles y· tzel tales de 

Los Altos han sido objeto de usurpaciones, y reducciones, 

que los despojaron de sus medios de producci6n (tierra), suj! 
tlíndose a una nueva relaci6u dominante-dominado, que establE_ 

cen los espafioles. 

Asi, surgen nuevas condiciones sociales que van en de

trimento de los índigenas. manifestándose claramen_te algunas 

de las causas que establece Flannery (1975), para que una or 

ganizaci6n social cambie. 

Las tierras ocupadas por una organizaci6n indígena, son 
ahora ocupadas y repartidas entre una organizaci6n española, 

dejando únicamente a los indígenas · las llamadas reduccio

nes, pequefias áreas ubicadas en la periferia de un centro ur 
bano donde podían reproducirse a sí mismos, bajo una estr~~-

. cha v;.gilancia, y donde tenían que realizar una agricultura 

•ás intensiva que les permitiera obtener su autoconsumo y C!!_ 

brir el tributo exigido. 

Referente a las prácticas ag-r~colas se introdujeron nu.!:_ 

vas técnicas y n~t:vos.. cultivos. " ... • los arria tes utilizan 

todas las corrientes naturales de agua disponible y el flujo 
de agua se regula mediante bordes de tierra alrededor del t! 
b16n rect~ngular. Mc.Bryde (1933-1945) y Tax (1953) quienes 

los estudiaron, los consideran de posible importación colo 

nial ya que la mayoría de verduras al1 í cultivadas son de Í!!, 

troducci6n europea. El uso de estos arriates de verdura es

u combina.do con la aplicación de abundante abono natural, y 
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como ya he dicho con el suministro artificial de agua en for 
111a de dego por canales o a mano" (Schmidt, 1980). 

Las técnicas y cultivos introducidos, tenían la finali
dad de satisfacer los gustos de consumo español, por lo que 
la via más utilizada para introducir entre la población es-
tas innovaciones, fue imponer los productos como parte del -
tributo que exigían los españoles provocando una drástica m~ 
dificaci6n en los patrones de uso de los recursos. Lo mismo 
sucedió con la crianza del ganado ovino. "lntroduc idos en -
un medio totalmente nuevo y sin faltarles pastos, los nuevos 
rebaños comenzaron a multiplicarse a una velocidad sorpren
dente. Como una marea, invadieron los campos cultivados y 

las tierras incultas causando serios daños" (Wolf, 1981). 

" ... la introducción de ganado ovino había disminuido la ca
pacidad de la tierra para responder a las necesidades humanas .. 
redujeron enormemente la cantidad de alimentos que podía pr~ 
ducirse en una determinada unidad de tierra en Totonicapan" 
(Veblen, 198 2). 

La importancia econ6mica e industrial que adquirió la -
Ciudad de San Crist6bal {fundada en 1520), propició aún más 
que la población indígena fuera la que se dedicara a las la
bores agrícolas, mientras que la poblac i6n española desempe
fiaba actividades comerciales. Por lo que la unidad de pro
ducci6n indigena se convirti6 durante la colonia en una filen 
te de mano de obra, además de considerarse la unidad de la -
cual los espafioles obtenían los productos de su gusto y con
sumo, alterando así los sistemas productivos indígenas. 

Estos despojos no cesaron al consumarse la independen
cia, ya que los indígenas que durante la época colonial se 
rebelaron, habían quedado dispersos y aislados por lo que 
fueron convertidos en baldíos o mozos, ya que explotaban el 
baldío o terreno "inculto de una hacienda. 
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Debido a que la producción que se obtenía de las hacien 
das era princ ipalP1ente de productos comerciales que no ·te
nían competidores en el mercado, varias hectáreas, propiedad 
privada de las haciendas, fueron dedicadas al cultivo del tr! 
go, que además era industrializado en la ciudad de San Cris
t6bal. La demanda de trigo producto de tierra alta, propi-
ci6 adn más el desequilibrio entre indígena y tierra cultiva 
ble. 

"Creemos que la producción más importante en la región 
durante el siglo pasado fue el trigo, ya que ál no contar 
con competidores cercanos, San Cristóbal, Teopisca, Amatena_!! 
go y Zinacantán principalmente monopolizaron la nroducci6n 

de este cereal, en Tenejapa y Huixtán tambi~n se producía p~ 
ro en menor escala. A finales de siglo pasado en San Cris
t6bal se lleg6 a mecanizar la trilla de trigo. Intimamente 
relacionada con el cultivo de trigo está la produce i6n de ha -
rina y la fabricación de pan; con lo que se completa el pre~ 
domiftio que la zona tendría sobre el resto del Estado de 
Chiapas, como abastecedora de este alimento". (Pedrero, - -
1983). 

A finales del siglo XIX las unidades de producci6n eran 
de tres tipos: haciendas, ranchos y comunidades indígenas, 
todavía se podían considerar significativas las propiedades 
comunales sin embargo, "para 1910 la estructura de la propi~ 
dad de la tierra era la siguiente, 97\ de tierra 6til propi~ 
dad de haciendas y ranchos, 2\ pequeña propiedad y solamente 

el 1 \ como propiedad comunal" (Hernández, 1981). 

En 1930, durante la época de la Reforma Agraria carde-
nista, los indígenas exigieron el resneto a los derechos que 
les garantizaba la constituci6~ y en vista de la amenaza de 
nuevas rebeliones, empez6 la liberaci6n de los baldíos y mo
zos así como la repartici6n de los latifundios y la creaci6n 

de los ejidos. 
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De lo anterior se deduce que el proceso de desarrollo 
hist6ri~o de la subregi6n, Muestra parte del bajo desarrollo 
hist6rico de las fuer::as productivas (hombre + medios de tr!!_ 
bajo) y de las relaciones de producci6n en este caso feudal, 
que no permiti6 una apropiaci6n de la producci6n, ni de los 
medios de trabajo nor parte de la poblaci6n indígena. Provo 
cando sin embargo una sobreutilizaci6n de áreas específicas 
lo que deterioró en gran medida las condiciones naturales. 

Por otra parte el tipo de sistema feudal prevaleciente 
en la :ona durante tanto tiempo, ocasion6 el establecimiento 
de un centro comercial de productos agrfcolas, artesanales e 

industriales, que facilit6 una relaci6n de dependencia por -
parte de las comunidades indígenas. 

Un factor muy importante que-ha variado también a lo 
largo del tiempo, es la densidad de población que ha susten

tado la subregi6n. Seg6n reporta Wasserstrom (1978), duran
te la ~poca colonial la poblaci6n disminuyó a causa de las -
enferMedades que introdujeron los espafioles, el hambre y la 
explotaci6n a que estuvieron sujetos. Posteriormente cuando 

se estabiliza la población (siglo XVIII) se descubren nue
vas zonas susceptibles de colonizar, lo que produjo que los 
nacientes capitalistas las ocuparan y utilizaran fuerza de -
trabajo indígena de 105 Altos, estas migraciones definiti-
vas permitieron que la poblaci6n se mantuviera casi constan

te durante el Siglo XIX. Sin embargo en 1880 cuando se ini
cia el establee imiento de las fincas cafetaleras del Soconus 

co, se suspenden las migraciones definitivas, ya que los fin 
queros s6lo enganchaban a los trabajadores por temporadas, -
lo que trajo como consecuencia hasta la actualidad el creci

miento demográfico de Los Altos. 

Con lo anterior se evidencia lo que Stalin manifiesta 

sobre que "el cree im iento de la población puede influir en -
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el desarrollo de la sociedad, facilitando o entorpeciendo es 
te desarrollo, pero no puede ser el factor cardinal a que 
obedece, ni su influencia sobre el desarrollo de la socie-
JaJ pueJe tener un carácter determinante, ya que no ofrece -
la clave para explicar por qu~ una sociedad dada es sustitui 
da por otra" al teranJo así los modos de producci6n. {Harn~ 

ker, 1977). 

Asimismo y de acuerdo con Flannery (1975) existen va--
rios factores denominados presiones socioambientales (creci
miento de la población rer ~o en áreas circunscritas, gue
rra, simbiosis, comercio, poder integrador de las religiones 
o de los estilos artisticos, ctc.l, que deben tomarse en 
cuenta para determinar y explicar el cambio de una sociedad, 
y en que grado este cambio propicia o no, un desarrollo en -
las actividades productivas. 

Lo anterior nos da un primer argumento a favor de que -
el medio natural no debe considerarse como el 6nico causante 
de un bajo nivel de desarrollo, sino que en relaci6n con el 
proceso hist6rico sucedido en la subregión se empiezan a te
ner elementos que expliquen esta situación. 

De las áreas agrícolas definidas para la subregi6n, la 

llamada agropecuaria intensiva, refuerza atln más estos argu

mentos. 

Es una área que limita con la ciudad de San Crist6bal -
de Las Casas, esta cercanía ha facilitado que la poblaci6n -
urbana requiera los servicios de la población indígena de e~ 
ta área, debido preci~amente u que desde la época colonial, 
los indígenas son los oue han realizado las labores manuales 
y agrlcolas, mientras que en San Crist6bal solamente se rea
l izan las actividades comerciales e industriales. 
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En general, las condiciones naturales que presenta esta 
área agrícola intensiva son de muy baja calidad, ya que su 
cercanía al centro urbano provoc6 el asentamiento de un núme

ro mayor de habitantes que trabajaban y aún trabajan para 
ese centro urbano. Así, desde tiempos coloniales se inici6 
una presi6n fuerte sobre un recurso natural poco productivo 
y muy susceptible a la erosi6n (erosi6n visible al recorrer 
los alrededores de Chamula y San Crist6bal). Además de la -
fuerte presi6n demográfica sobre un área limitada, la impos! 
ci6n de cultivar productos comerciales produjo un uso más in 
tensivo de esta área. 

Como resultado del uso intensivo en un suelo de baja 

productividad, en la actualidad para recuperarla y lograr o~ 
tener rendimientos que les permitan subsistir, se ha hecho 
necesario la incorporaci6n do fertilizantes químicos y el 
uso Je semillas mejoradas, por ser un área agrícola que agr~ 
pa diferentes materiales geol6gicos, se podría pensar en un 
manejo diferente y por lo tanto medios de trabajo y tipos de 
productor tambi6n diferentes. 

Sin embargo, este razonamiento no es real ya que los m~ 
dios son aperos manuales para un manejo intensivo del suelo, 
que es realizado principalmente por el tipo de productor se· 

miproletario*. (Cuadro 9). 

Comparando ahora las áreas agrícolas que contiene un s~ 
lo sistema terrestre (material geol6gico calizo), encontra-

mos un gradiente en el uso del suelo, que va de lo intensivo 
a lo extensivo, conforme nos alejamos del centro urbano. 

La diferencia entonces, no es a partir del medio natu
ral sino que va a estar dada por las condiciones sociales y 

econ6micas (demografia, vias de comunicaci6n, comercio, --

tt Población que vende su fuerza de trabajo en las fincas o en las ciuda
des. 
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volucradas. Estas conJiciones varían de una área a otra, 

por lo que antes de pensar en un posible patr6n evolutivo en 

trc ellas (lo extensivo tienda a lo intensivo), se debe inf! 

rir que si un medio n::itural homogéneo no ha permitido esta -

tendencia, entonces las diferentes características sociales 

son las que han imnedido un desarrollo similar entre estas -

tn•s :írc;1s -:i¡~rícolas fH0~3-'fumba-Quema/Roza-(\i1ema/anual) . 

..\ün cuando este desarrollo ha sido muy bajo comparado con -

otras :onas del Estado [Ejem. Valles Centrales); lo que se -
detect 2 a1 observar en el Cuadro 9 ouc el tiro de productor 

rreJominantc en la suhregi6n es el Je los campesinos semipr~ 
letarios. 

En el Cuadro 10, se sefialan algunas de las característi 

cas más notorias de cada área agrícola" 

De manera ~cncral el Cuadro sefiala la distribuci6n de -

la superficie dedicada a las diferentes actividades product! 

vas, lo cual apoya la diferencia en intensidad de uso además 

de que presenta las tasas de densidad poblacional en cada --

5re&, y un elemento nuevo no manejado durante la discusión~ 

el n6mero de hect~reas cosechadas por un jefe de familia --

(propietario). Esta relaci6n indica que la superficie cult! 

vable es escasa y que las necesidades de la poblaci6n tienen 

que ser cubiertas por esta superficie cultivable, lo que pr~ 

voca una fuerte división de la tierra por propietario (mini-

fundismo). 

Es necesario seftalar oue el valor de :.3 hectáreas por 

propietario pan1 el <'Írea inte11siva es muy al to, ya que lo de-
tectado en campo es menor, "de ·1,000 jefes de familia encues 

tados en el ~rio. de Chamula la mayoría no poseían más de 
,_,. 25 ha " (Wassers trom, l 97 8). 
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DISTRIBUCION DE LA SUPimFICIB Dl:IJJCADA A DIPURENTIJS ACTIVJUADES PRODUCTIVAS POH ARl!A AGRICOLA 

- -
~~~¡ tir!JI~ ¡ 'f,) Ul: 

ARRA SUPERFICIE ~JP. DE L/\llOR ( t) SUPEllFICIE H.UJL'fJ\S DOOIM}2___ 

AGRICOL/\ ·1mru. 1 CE."&\DA CDSECI IJ\llA ROTACION N-'\TIVA CERROS LL/\!VAAS MAIJ~LE l'RDI:J.fT IV _11-<; 
llab¡ 2 

i 11a. cosochada 
(Km2) ! {tia.)_ Km i propietario -------- -

1 2. 2. 1 ! 

1 San Cr is t6ba 1 74 1 s 267. 5 9.78 "12 . 77 51. 5{ 1 .8 o 30 ¡ .35 

¡-- ---
1 2. 2. 2 

1 l Chamula 82 ¡s;36S,3 27.74 • ó9 14. 38 11 .43 358. 01 : 2.3 
--· - ---

z. 2. 3 1 
Zinacant::ín 295.60 í 42587 .o 7 ,8 . 14 13. 17 35. 22 20 13.37 ¡ 6.6 

l 
--,__. 

i 

2. 2. 4 
¡ 
i 

Chanal 171.40 l 26463.0 10,33 .02 11. .)7 33.9'1 1s.62 66.67 i 1 . 2 
' 

__ ,__ --_____ ,_ 
1 ! ¡ 

2. 2. 5 

139.10 l ; 
i 

Chenalh6 S937.3 9.26 7. os 44.96 1 B .17 1. 40 11 . 26 .86 97. 21 ' 0.4 
--~ 

1 ----
FUENTE: V Censo Agropecuario y Ejidal 1970. 

* Los Jlllnicipios que se smalan son los más representativos de cada t!rea, ya que al elaborar un mapi que sobrep.isiera los límites 
municipales y los de bs áreas agrkolas ro sc cncontr6 concordancia, tomaruo en cuenta unicamente los municipios cuya superfi
cie cubriera mayor pnrtc del área agrícola. 
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En el trabajo realizado por el equipo de la producci6n 

ovina (1983) el resultado es similar ya que el 80\ de los en 

trevistados tienen menos de dos hectáreas de tierra total ~ 

el 51\ menos de 0.5 ha 

Por otra parte la superficie de tierras incultas produ~ 

tivas es nula, no existiendo superficies potencialmente uti 
l i::ables. 

Así, con todo lo expuesto anteriormente se puede dedu-~ 

cir que las condiciones naturales han sido y son manejadas -

en su mayor parte con medíos de trabajo prehispánicos o col~ 

niales debido a que por las limitantes que presenta no es 

factible el empleo de técnicas y maquinarias actuales; la iQ 

tensificaci6n se ha presentado Gnicamcnte en zonas restringi 

das, donde la inversi6n necesaria para la construcción de 

obras de infraestructura no resulta muy costosa, por lo que 

el medio natural limita, pero no determina el tipo de medios 

de trabajo (manuales) utilizados por la poblaci6n. En lo re 

fercnte a sistemas productivos, se detectaron varios siste-

mas que sefialan la utilizaci6n completa y diversificada de -

un medio natural que dificulta las prácticas agrícolas con 

lo que complementan una economía de autoconsumo. 

Antes de plantear alternativas es necesario hacer men-

ci6n de una recomendaci6n metodológica, la cual surge a par

tir de la participaci6n que se tuvo en el proyecto ya que de 

una fase de conocimiento general (cualitativa), surgieron 

una serie de hip6tesis las cuales serán contestadas durante 

este afio ('84) correspondiendo a una fase de conocimiento 

cuantitativo; de esta fase surgirán posibles alternativas 

que van a ser experimentadas en algunas comunidades de la 

subregi6n y, en las cuales se espera la participación y ace~ 

taci6n (de estas propuestas de manejo alternativas), por Pª! 

te de la población, de cada comunidad estudiada. 
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Este modo de realizar la investigaci6n, resulta diferen 
te a la manera tradicional de ser de los planes estatales, -
oficiales y nacionales de innovaci6n, los cuales por no te-
ner un conocimiento más acorde con la realidad de la zona, -
obtienen solamente resultados negativos y un detrimento en -
la confianza de la poblaci6n. 

De acuerdo con los puntos de vista alternativos que pr2 
pone Urquidi, (1979) se tiene que: 

a). La tierra no debe considerarse como la restricción crí
tica p~ra el incremento de la producción agrícola; ésta 

puede incrementarse de maneras diversas (por ejemplo: -
mejoras en el uso de la tecnología, un cambio en los 
ciclos estacionales, etc.). La implicaci6n de tal pos! 

ción es que el incremento de la población no necesaria
mente conduce a la creación de excedentes de fuerza de 
trabajo en la agricultura. 

b). El punto de vis ta a'l terna t ivo sugiere que aún cuando la 

teoría la productividad de la tierra podria modificarse 
(y la de una elevación de la productividad siempre es -
posible en la práctica), los costos inherentes para lo
grar esto podrían ser enormes (dependeria de la dispon! 
bilidad de la inversión requerida). 

Así, con lo visto en campo se sabe que sí es cierto que 
existen las técnicas agropecuarias que hacen posible este ig 
cremento productivo, también es cierto que en la zona no -
existe un presupuesto disponible, para llevar a cabo dicha -

inversión. 

Por otra parte, aún cuando la densidad de poblaci6n pr~ 
sente, sería suficiente para que por medio del trabajo cole~ 
tivo la producción se incrementara, debe recordarse que la -
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cconomia de b subregi6n no puede llegar siquiera a conside

rarse como de autoc0nsumo, por lo que antes de pensar en cam 

bias Je intensificación del suelo deben cubrirse en parte 

las necesidades bJsicas de la poblaci6n, que de otra nancra 

no aceptaría participar en las :nnovacioncs. 

Lo anterior queda dcmostrJ~o con: a) la al ta migración 

de los indi~enas de Los Altos ~ otras zonas del Estado en 

donde reali:an labores agrícol3s para beneficio de las empr! 

sas capitalistas tfincis cafeta:eras); o bien emple<índose C9_ 

mo jornaleros y albafii les en L1s: :onas urbanas del interior 

del Estado y fuera de ~ste, co~ el fin de obtener ingresos -

que complementen su deteriorada economía de autoconsumo. O 

bien b) observando la m5xima u~ilizaci6n de trabajo humano -

que pueden captar las escasas áreas que actualmente son mane 

jadas intensivamente. 
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\ll. CONCLUSIO~ES. 

1. Utilizando como base la metodología del levantamicnta

fisiográfico, basado en el origen, proceso y forma na
tural del relieve, se pueden diferenciar dentro de la 
subregidn San Cristóbal cinco unidades fisiográficas -
denominadas sistemas terrestres: Carst-Chamula, falla 
escalonaJa Apa:-Acala, pliegues fallados Huixtfin-La--
rraínzar, conos cineríticos Tzontchuitz-flueitepec y 

los poljes San Crist6bal-Teopisca. El paisaje que ca-
racteriza a cada uno de ellos se formó por la acción -
del clima y de los procesos geomorfol6gicos, sobre los 

diferentes sustratos geológicos. 

2. Los suelos de la subregi6n presentan fuertes limitan-

tes naturales, para el desarrollo productivo, las cua
les se describen a continuación para cada sistema. 

Carst-Chamula. Es el sistema con mayor extensi6n, y -
es el que mayores restricciones presenta debido a los 

afloramientos rocosos, la pedregosidad y la pendiente
que no permiten el empleo de maquinaria, ni la cons--
trucci6n de obras de infraestructura (terrazas, pozos, 
invernaderos, carreteras, etc.); la escasez de corrien 
tes superficiales limita las áreas de riego definiendo 
una agricultara temporalera, las heladas presentes du
rante los meses de sequía, permiten únicamente la pre
sencia de cultivos resistentes a ellas. 

Falla escalonada Apaz-Acala. La pendiente pronunciada 
y la escasa capa de suelo, a<lem5s de la obstrucción 

que ocasionan los afloramientos calizos permite dnica

mente el uso de aperos manuales y 1a presencia del sis 
tema de Roza-Tumba-Quema o Roza-Quema. 
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Pliegues fallados Huixtán-Larra[nzar. Caracterizan un 
~rea con suelo arcilloso que limita el trabajo con ani 
males y dificulta el trabajo manual. 

Conos cineríticos Tz.ontehuit:-Hueitepec. Sistema que 

presenta suelos fértiles pero, fácilmente erosionables 

a causa de lo escarpado del paisaje, además de que de
bido a la alta adsorci6n por el f6sforo, es nccesario
administrar fertilizantes fosfatados, a los terrenos -
que son cultivados permanenteocnte, 

Polje San Crist6bal-Teopisca. Sistema de pequena ex-

tensión, área plana sin pedrcgosidad u obstrucción, P! 
ro con suelos aluviales de drenaje deficiente que pre
sentan problemas de inundación en épocas de lluvia. 

3. Como resultado de la forma en que los campesinos han -
utili:ado sus recursos naturales, se pueden distinguir 

con base en los patrones de intensidad de uso, cinco -
áreas agrícolas, con diferentes características tecno-

16gicas; éstas son: 

Urbana-Ganadera, caracterizada por las ciudades urba-

nas de San Crist6bal de Las Casas y Teopisca, por lo -

que ha sido el centro rector de la subregión al agru
par los poderes políticos, económico y religioso desde 

tiempos de la colonia. Se caracteriza por las activi
dades productivas de ganadería intensiva de bovinos y 

en menor proporción una agricultura en la que se util! 
za tractor, yunta e incluso el riego. Coincide con 

los poljes. 
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Agropecuaria intensiva, área que rodea a la Ciudad de
San Crist6bal. y cuyo papel ha sido el de proveer de -
productos agrtcolas y mano de obra a la población urb! 

na de San Crist6bal; raz6n por la cual esta ~rea agrí
cola ha sostenido una densidad de poblaci6n muy alta;
lo que ha dado como resultado una sobreutilización del 
medio natural con que se cuenta y una intensificaci6n
de las labores agrícolas. Se extiende sobre parte de 
los sistemas terrestres de pliegues fallados y carst -
chamula, y comprende a los conos cinerfticos. 

Agricultura de Roza-Quema, área que circunda por el 
Oeste a la agropecuaria intensiva, debido a que adn no 
existe una presi6n muy fuerte por los recursos natura
les, la población practica las actividades productivas 
ext~nsivas es decir Roza-Quema, y pastoreo en acahual
de ovinos, las vías de comunicaci6n son terracerías. -
Se extiende en la parte occidental del sistema cársti· 
co. 

Forestal comercial, área que cubre el 45t de la subre
gi6n, en la cual la actividad productiva más represen
tativa es la presencia de aserraderos propiedad de co~ 
pafiías particulares, existen pocos asentamientos huma
nos muy dispersos, lo cual ha permitido la presencia -
de sistemas de Roza-Tumba-Quema, las vías de comunica
ción son escasas y por lo regular brechas. Se ubica -
en la parte oriental del sistema cárstico. 

Forestal autoconsumo, esta área abarca los bordes de -
la subregi6n donde adn cuando existen poblados con al
ta densidad de habitantes, se pueden encontrar §reas -
con Roza-Tumba-Quema, debido a que las vias de comuni
caci6n no son muy transitables. Se extiende sobre Pª! 
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te del sistema terrestre pliegues fallados, y emprende 

a la falla escalonada. 

~. La subregi6n es un área eminentemente agrícola de auto 
consumo en la cual la alta densidad de población, la -

presencia de un centro urbano re:tor demandante de pr~ 
duetos agricolas y fuerza de trabajo, han propiciado -

una sobreutilización de un medio natural con fuerte 
susceptibilidad a la erosi6n, con fuertes restriccio-
ncs para emplear maquinaria, y de muy bajos rendimien

tos; resultando así un nivel de producci6n bajo. 
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ANEXO A. DJ:S(;l.OSE DE llECTAREAS DEDICADAS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS POR CADA AREA AGRICOLA 

------
SUPERFICIE DE LABOR AQ1 l CDLA 

ARFA'> AGRIOOtA<; mrAL CENSADA Ilf.SCANSO 
(KmZ) (lla.) COSECJ lADJ\ Rm·. -r0:-r:imvlii 

_---r~ 
I 74.0 S,267.5 515.6 

lI 82.0 39,365.3 10,922.5 274 .. ~ S,664,6 

IlI 171. 40 26,463.0 2,735,6 6.0 3,009.7 

295.60 IV 42,587 .o 3,327.B 63.01 5,612.3 

V 1: ~,937.3-· 828 630.81 4,018.6 

I~íl:N'íli: V Censo Agrfcola-Ganadero y Ujidal. 1970 

IX Censo General do l'oblaci6n. 197¡; 

DE PA.'>1'IZ1\LES EN 

-.··-- ·-· 

u:wos Ll.ANllRt\5 
1--------~ 

- Z,715.0 

4,500 -
B,938.5 -

15,000 -
1,624. 7 126.0 

CON l\fl~ES INCULTAS 
M\DUu\BLES PRO!l.JCl' lVAS 

- 95 

- -
4,135.0 -
8,536.0 -
1,006.5 77. 7 

("J "La mayorfo alin1madora de las familias cstudiauas no cultiva más de 0.25 llas". (Wassestrom, 1977). 

-----
DENSlllAll IJE fnRIA! :ION 

llab/Km2 
---~--

347 ·º 
358.01 

66.67 

13.37 

97 .21 

---
!la. Cosed i;1d;~

ri o __ 1:r~i.cta 

,3r, 

'.:\( "I 

! .~ 

ú.(1· 

0.4 

"El 80\ de 117 entrcvis tas re ali zad.,1s ,Jurante 198:\ revelan una tuncncia menor de Z Ha." (Producci6n silva-agropecuaria, 1!J1:!3). 



ANEXO B. DESGLOSE DE LA l'OBLAClON TOTAL SEGUN SU DESEMPERO EN LAS LABORES AGRICOLAS. 

Al!EA 
AGRICOLA 

POBL\C 1 ON f'CJB. ECON. 
Tm AL ACTTVA 

,......___.--~--~~-+----

("' San Cristóbal) 32 ,83\ '! ,uoo 

JI 

("' Chnmul:i) 29' 35'.' 8' '/(i 1 

! t 1 
( ... Z il1acan tlin) 11'428 3,.BO 

IV 
( ... C:hanal) 81.'i 

V 

( "'Chcn;~l-hó~.J-~~z: __ 
.\ ,131 

l'OBLACION i;N 
J. AH ORES 

--~-GlllC'.C~ 

2 '5 00 

·¡. !J 26 

z' !J 13 

644 

3 ,090 

Fuente: 1 X Censo C:cncr;il <le f'obltn:lón 1970 

( "'¡ Mpio. rcprcscnt.1ti vo. 

~patron + ei.ída 
tarios • traba 
jador por su

cucnt a. 

1'4 41 

4,679 

2, 114 

488 

2,024 

JORNALF.HOS 
(Obrcros•jornalcros) 

948 

2,610 

616 

155 

897 

POBLAC ION 
SIN REMUNE· 

RAClON. 

114 

637 

183 

169 



• ... 

" 

Q(s) - Suelos del cuaternari0 
Tm - Terciario mioceno 
To Terciario oligoceno 
Te Terciario eoceno 
Tpal - Terciario paleoceno 
Ks - Cretácico superior 
Ki Cretácico inferior 
Ar Arenisca 
(cg) - Conglomerado 
(ci) - Calha 
Igca - Ignéas extrusivas ácidas 
Lm - Limolitas 
Lu - Lutitas 

l. ... 

/ 

... ! ,, .. -. ,, . , ...... -, .......... , , ...,, 
ctl.º 

ANEXO C.1: Geología de la región Altos de Chiapas. 
Fuente: S.P.P. 1981. 

.... · ... · 
~ ..... 

..... , f."' 



ANEXO C.l: · ale" en AltituJin 19s1. Cotas . S.P.P. Fuente. . 
Altos de Chiapas. la región # ~¡ 
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ANEXO C.3: Distribuci6n Cl imatolóaica en la rc~i6n 
Al tos de Ch ia:1;1 .s. 
Fuente: S.P. "· 1981. 

E 
\ ... 



.· 

·, 

·. 

1. Agricultura de temporal 
Z. Ag~icultura de ric~o 

3. Bosauu de pino 

4. Bosque de pino-encino 
, Rosque de encino 

o. Bosque de encino-pino 

Bosque mes6filo <le montaña 
S. Sabana 

''· Pastizal inducido 
10. Selva bnja porennifolia 

1 l. Selva alta perennifoli3 

.. ··. ·-. ~ ... _,. ....... . 
..·º"' ·:· 

ANEXO C.4: Vegetación y uso ~el suelo en la re~i6n 
Altos Je Cl'.Lrnas. 
Fuente: 5.P.P. 19SI. 

, ... 
·~ .. l 

• ,. _i 
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ANEXO D. Pinos y encinos presentes en cada 
sistema terrestre. 

SISTPMA TF.RRF.SfRE 

roLJE 

CARTS Q!AMJLA 

ffi'lOS CINERITIOOS 

FALLAS IlSCA!ffi\DAS 

PLIEGUES F,\J.L\OOS 

PINOS ENCINOS 

Pinus teocote tµercus acatenangensís 

P. ~yacahuite Q. bl"3chystac~ 
P. montczunae q. crassifolia - ------ -----

·---·-·---·-~ ·-- ----·- ---·---~- --·--~-~-··-·~·--

!:in~ ayacal~~_!~ <f.icrcus ~-catcnangensis 

P. montczunac q. brad1y:'._tachys - --~-------

P. ~a~ var.ochotcrcnai _q. crassifolia - -----
P. escudostrobus var. q. ~uncular~~ 

oax:acana 

P. rudis g. pilicaul is - --
P. tcocote q. ~~--

----------------- ----·--------
Pinus monteztlllae ~cr~ acatcnangensis --·-----
P. ooca!EI_ var .ochatermai Q. brachyst<ichE - ------
E_. Eseudostrobus var. q. crassifolia 

oaxacana 

P. te,ocote --

Pu~ ooc.a~ ~ercus brachystaci';;«s 

P. i:scudostrobus º' cr-assifol ia 

P. pseudostrobus var. Q. acat~j~ - oaxacana 

P. tenuifolia - ----··-· 
---------

Pinus michoacana --------
P. ~..!l.~ ~rcus oleo~des -
P. pseudo_:;S¿·ob_us var. Q. brac!ir.stachys 

oaxacana ----
P. tenuifolia Q. _ aca.tena!!&ensis -

----------------·--
FUENrE: Zamora, C. (1977) FUimE: ~llller (194.i!) 

Martínez ,M. (1951-l!lt\•<l) 
mranda ,F. (1975) 



ANEXO D: Nomenclatura científica del material cultivado 
mencionado en el texto. 

H A B I TA T NOMBRE COMUN 

Arveja 
Calabaza 
Chilacayote 

PARCELAS botil 
Frijol ibes 

otro 
Haba 
Maíz 

Papa 
Tomate de Cáscara 

-
Cilant ro 
Chayote 
C:hikodo 

HORTALIZAS Nabo 

Paita 
Repollo 

Aguacate 
Amate 

SOLAR O EN Anona 
EL MONTE Café 

Caña 
Capul fo 
Durazno 
Guayaba 
Lim6n 

Mamey 
SOLAR O EN Mango 

EL MONTE Manzana 
Manzanilla 
Naranja 
Nísperos 
l'lhano 
Tejocote 
Zarzamora 

-
NOMBRE CIENTIFICO 

Cajanus ca ~ 
Cucurbita 
Cucurbita 
Phaseolus 
Pfiaseoius 
Pliaseoiüs 
Vicia faba 

Zea ma~s ( 
!regro e e 

~ 
!_icifolia 
coccineas 
TüñiiTiis
vulgaris 

Oloton, Quichefto, 
himaltenango) 
berosum Sol.!_ll!.!:!!1! !U 

---~·--

racilis f_l_1_palis E ----

fsi ria n_d TlllJ! 

Sechium ed 

Drassica (:.unpl io rango de 
~ varie.Ja<les) r 

Cleone 21?..· 
Brassica o 

f~_I!, ame 

Fi~ 3!.· 
Annona ~· 
Coff ea ad 
Saccharum 
Ordisia ~ 
Pru1-!.!:!.~ Eer 
Psidium gu 
Citru=: aur 

Mammea ame ---
M<.ngíf~ 

~}us pumi 

fE~..!..:1cgus 

(aqilio rang 
leracc~ \'llriedades) 

-----·-----! 
rica na 

bica 
officinarum 

sic a 

aj ava l.. 

antlfolium 

ricana 
indica L. 
la 

P .. ~~~~ 
Citrus lll t ium aur, 
--~- ----~-.---

!'.~0 .. ''~ . ..!:E ji!p6nica 

~1.usa ~~ic ntum 
mexicana 9~1..!..:1~:s~ .. 

Ruhus ~'· 
.... 

RIENTE: HJrtÍnez, M. ( 19'."9). 



ANEXO E: .AJfBIENTE FISICO DE LA COMUNIDAD 
FICHA DE OBSERVACION 

1. Nombre del observador 
2. Fecha de observaci6n 

3. Nomb1·e de la subregi6n -----------------
4. Nombre del municipio -----
5. Nombre de la localidad 

6. Primero y segundo idiomas dominantes -----------
7. Posición geográfica (SDM) Altitud 

Longitud ------------ Latitud 
8. Ubicación de las fotografías aéreas (CETENAL). 

Fecha 
Linea 

Zona 
Fotos 

9. Sistema geomorfológico en el que se ubica la localidad 

·-~-----

10. Definición de los limites de la localidad. 
a) Con ayuda de alguien del lugar defina los limites de la 

localidad. 
b) Dibuje un croquis y anote en él los limi~es y nombres -

i~portantes de la comunidad. 
11. Identifique ~as geoformas locales, y defina las zonas agrf

colas. 
a) Dibuje una maqueta, en la que se definan las zonas agr! 

colas. 
b) Para el área de estudio defina en general. 

i) Clima iv) Drenaje 
ii) Geologia v) Sueío 

iii) Geoforma vi) Vegetaci6n 
(tipo, altitudes, vii) Uso actual 
orientacitin, etc.) 
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