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INTRODUCCION 

México es un país con una gran diversidad ecol6gica, cultural y e~--

16gica y consecuentemente una gran cantidad de ecosistemas y sisterras de produ_s.

ci6n agrícola, diferenciando una regi6n de otra. Tonando en cuenta estos aspes:_-

tos, Efra.ún Hernández X., divide a la Republica ~icana en tres zonas agrÍC!?;--

las: 

I.- Las zonas templadas. 

2.- Las zonas tropicales. 

3.- Las zonas de riego. 

De estas. hace subdivisiones detenninando doce regiooes en la z.ora I, en la Z!?;-

na II catorce regiones y en la te~era, cuatro n?.gíones únic.amente, stl!lando un-

total de treinta regimes agrícolas n?Dresentativas e ~rtantes. 

Las urácticas intersemestrales de la Céll''l'ero de Ingeniero Agrícola de

la FI:S-C, llNAM, tiene cCTJD uno de sus objetivos, el introduci.r al alurrno al c~

nocimiento de las regiones agrícolas más represC'11tativas del oaís en forma breve 

y genérica en virtud de los beneficios acad6nicos que esto nos reporta. 

Así, uno de los propósitos a cubrir en las siete urácticas interserne.s,

tm.l.ea al .fi:na.l de la can:'era es que el a1\Jfl1!10 ccrnprenda y analice con visirn -

ag!:'On&n;!.-ca 'los ,factores bi8ticos y abióticos asr cano los aspectos socioecont:Jni

cos 1 que detarm;tnan 8 favorecen '.!,os procesos productivos en al agro mexicano. 

&s cooveniente, en virtud de su :importancia, realizar un estudio ~s-

profundo de los resultados e implicaciones de cada práctica intersernestral a e2_

tas regiones, en base a una evaluaci6n acon::le a las caracterlsticas y necesid~-

des requeridas para que una regi6n agrícola del País, sea seleccionada cano la-

id6nea en funcí6n de 105 objetivos que se Plantean vara cada una de las uracti--.,. -
cas. Es conveniente precisar que al no ccntar con un m:'OQ'I'allla analÍtico de cada-

una de las on!tcticas, este trabaio tratará de precisar nor lo menos, aspectos >';!': 

nersles para uno de ellas. 

Dada su importMcia, se tan6 cano ITii'\teria de estudio p,1ra su ewüuaci6n 1?t. prá~

tica intersanestral I, rcgi6n Mesa Central y l:scamio O!"iental del r:stado rle --

Puebla por ser la primera y considerarla fundamental en la fonnaci6n profesional 

del Ingeniero Agrícola. 



ANTECEDENTES 

Las prácticas intersemestrales de Ingeniería Agrícola se han llevado-

a caho sin un estudio oennenor•izado ele los r>esultados anteriores a las mismas, -

ocasionando en muchos casos que los errores ccrnetidos se sucedan una y otra vez

en detrimento del aprovechamiento acadÍ>mico dP los estudiantes. 

l,1 visita a la zona norte del I:stado de Puetc1a, eSPedficarnentP a 1a

r-..3rte alta y a la Darte baja de la región Zacanoaxtla, se ha estado realizando-

nor esnacio de ocho años consecutivamente. 

A la fecha no se tienen estudios evaluatorios respecto a la practica-

Interse.mestral T, pen_1 d existen estudios ¿1grnánicos v socioeconánicos muy a:i.i.-

plioo., que nos dan una panoram:ica global dP los prcx::eso,_: productivos de esta re

gifu, cano la del Plan ZacatJOilXt1a; que fu0 cn>_ado por el gobierno federal a --

través de la Secretaría de la Presidencia (hoy ~:ecretaría de ('o])crnación). 

f.s un Prop:rama c'le Inversiones paru el Desarrollo Rural tP1DI:R). El Cole.do de -

Postgraduados rl(' la I'scuela Nacional de Agricultura de Chaoingo (hoy UACH), d~-

Dendiente de la Secretaría de A¡o;ricult11ra y C'anactería \hoy SAFJ!), tiene la res-

oonsabilidad bajo un programa de asistencia técnica .-i los campesinos de la re--

gi6n teniendo cano objetivos el de pranover el aumento en los ingresos de los -

campesinos que practican una agricultura de temDoral. 
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OBJETIVOS 

1.- Evaluar los aspectos agronánicos que nresenta la regi6n de Za~--

poaxtla, donde se realiza la práctica Intersemestral I, de la carrera de Ingeni~ 

ro Agrícola. 

II.- Evaluar los objetivos prácticos de las materias guía y de apoyo en 

esta región, pare la práctica Tnter:,crnestral I, de la Carrera de Ingeniero As:rrf
cola. 

III. - Al final de la evaluación, se presentan"ln los resultados obtenidos 

de este trabajo, así cano los planteamientos y las alternativas para que 1,1 prá.~ 

tica Intersemestral I, cumpla amoliélll\f:nte con sus obietivos acarlffidcos. 

IV.- Precisar un anteoroyecto de Práctica Intersemestral I v oropuesta

de rrogréllM analÍtico, 



C.API'.IULO I-. MEIDOOI.OOIA. 

Se describe a continuaci6n la metodología con las dife~ntes etanas--

que se realizaron para ¡xider alcanzar los obietivos planteados. 

!os trabaios realizados canprcndieron tr>es etapas: 

1 .1-. Primera etapa: r(Jrresoondi6 a la obtenci6n y revisi6n del material cart2-

gráfico y biblfográfico de la zoni'I de estudio. 

La cartop,raf.ía utiljzada par·a e} '.e:;tudiu de la negi6n fue propon:::ionada nor la-

Secretaría de Prop;ramación y Pre:;upuesto ( Sl'P), nor conducto del Instituto Nado 

nal de Et~tadístic:a, r'eog)"afJa e Informática (TIH:GI). 

lDs tT'abaios revisados fueron Jas rartas Of' uso actual del suelo, cartas de uso

ootcncial, as'Í cerro las cartao~ topogr/iffrn:_;, rúclrológica'; y edafológicas especf

ficamente de la zona interesada en su estudio y DOT' 1íltimn se revisaron Píl CU"!!_

to a carto¡:7\1fÍA se refjri6 los m1.pas que editó la Coorvlinaci6n General de Servi_ 

cios Nacionaleé; de Estadística, Geografía e Inforniática, donde ubicamos de man~

ra precisa los ocho munícfoios en los que se trah3-io, que son: 

1-. Xochiapulco. 

2-. Xochitlan. 

3-. Nauzontla. 
11-. Zoquiapan. 

5-. Cuetza1An, 

6-. Jonotla. 

7-. Tuzampan. 

8-. Zacapooxtla. 

En cuanto a la bibliografía se refiere, se consultaron las ediciones-

que se han hecho sobre el área de estudio, visitando las unidades de biblioteca

de Instituciones caoo: n:s-c, SARH, Colegio de Postgraduados rle Chapingo, INU";J, 

e incluso se obtuvo informaci6n de la oficina dependiente de INMrr:Af1: en la re-

gión. 

1 



Aunado con la revisi~n de literat.w-a en la.s ofi.dnaa y bitliotecas 

de las diferent:es instituciones ya citarlas, se revisaron los trabajos T'í'ali?.ados -

por los equinos de estudiantes que han visitado la zona, alumnos de las p;eneraci~-

nes séntill'a, octava, novena y d&.i.ma, de la. Carrera de Ingeniero Agrícola, estos r!O. 

partes 6 trabajos se seleccionaron al azar, siendo este material de auxilio para la 

realizaci6n del presente trabajo de tesis. 

Cada uno de estos documentos consultados, lo citamos de !111.Ula'a rr.'ls deta;!;_

lar:la, mediante las citas bibJíográffras que :se hacen al final del trabajo, 

La se1ecci6n del material b.iblior;ráfico se realizó de 1a nanera si¡?uiente: 

a) Se ub.ic6 de manETa exacta la zona de estudio, con el fin de conocer--

ciertos detalles que la particuJariz,:m'in pudierdo así consultar la bibliop:ráfia e~

pecífica de la n2gión. 

b) Una vr:o.z s<'leccionada la biblio;;rafia S<' decr;losaron las referenc:3.s--

de interP.s para el prer:mte trabajo, con <::1 fin de aglutinar de rnnnera lineal y se

cuencial la información, para poder apoyar el trabajo de campo. 

1.2-. Segunda etaDa: Esta consisti6 en reali?.ar una visita de campo a la zona 1e--

estudio, localizada en la Sierre Norte de Puebla. 

El recorrido de campo cam:irendio cuatro fases tolas ellas se pudieron ~lizar oor

v1a ten-oestTe y .f'uer'<iln las si111J.ientes; 

Fase 1-:-, Esta priJne.ra fase consisti8 en reconocer la parte alta de la ZQ

M de esMío; en pr;lmer lu~a.r se visito el ejJ.do de P1an de Guadalupe, nosteriCJ!:-

mente se vi:lito el vivero del Molino, dependiente de CONAf?JJr y por último la cmu

n.:i.dild de Jilotepoc, 
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fase 2-. fo cunnto a la Sf'gunda fase, se visitó la narte me<lia riP la-

regi6n de estudio, dmde se trahaio en <'1 ejirlo ele Apulco, desoués S•; 1....-"~l i?fi un 

recorrido por el municioio de N,:mzontla, y oor último ·lentro de esta fase ~;<' vi

sitó el municipio de Xoclí:itlan. 

fase 3-. \;na vez recorrida la parte ri] t1 y l:; parte media de 1 a zona

de estudio, ,;e nrTh'.':ed.i6 a visitar 111 narte bi!ia, visitando P!1 nrin0inio San --

Miguel Tzinacanan, dec.pués la crnnmi.dad de Yohual.ichan y por último el semille

ro de nJMECAFr:, 

Fase t¡_, Cerno cuarta y iÍlt inu fase dPl recor'I"ido de campo en el áre.a

de estudio, se tTabaio en el munic.inio de 'I'uzamar1an y cm la canunidad de Fca--

tlan, finalizando con la ccrnuniclacl de Reyes de Vallnrta. 

la intend6n ele rf'alizar f";le recordrlo rn cuEitro fasps fue con el -

prop6sito de obtener el conocimiento integral y real de la zona, el tirnrno --

aproximado para llevar a cabo este trabajo fue de nueve días en el mes rle mayo

fue ele nueve en el mes de mayo de 1985. 

A continuación citarnos otros eiidos y pequeñas propiedades detectadas 

en la parte alta, media y baja de l.a región de Zacapoaxtl.a, 

Parte Alta; 

Manzanilla (Propiedad privada), 

Xochiapulco (Municipio). 

A.ctaoan (Propiedad privada). 

Las l.crnas (Propiedad privada), 

Canaltepec (Ejido). 

Nexticapan (Ejido) , 

Tatoxca (Propiedad nrivada). 



Xaltetela (Ejido). 

Parte Media: 

Buenavista (Ejido). 

Nauzontla (Ejido),. 

Huahuaxtla (Pror>iedad i:iri vada), 

Atzalan (Propiedad privada). 

Parte Baja: 

Yancuictlalpan (Propiedad privada). 

Xiloxochico (Propiedad privada). 

Pinahuixtla (Ejido). 

Tenetzintan (Ejido). 

8an Andres Tzicuilzn (Propiedad nrivada), 

Vista !!€t1!10Gii (Propied.1.d privada), 

Jonotlii (Propiedad privada). 

Tetelilla (Prooiedad privada). 

7 

Cada una de estas ccmm.idades ~e han venido trabajando cano lugares de estudio -

en la primera práctica Inter1'!emPstral de la Carrera de Ingeniero Agrícola. 

1. 3-, Te~ere etapa: Estructuraci6n y vaciado de la informaci6n. 

Una vez obtenida la inl'ormaci6n de interes para el presente tral>-1jo, nor medio

de la revisi6n bibliográfica así cano del viaje de recmoc:lmiento a la zma --

de estudio, se p<rocedio a la dfacusión rle manera analítica y objetiva la infOE:

macien, para "U!Í pooer SU8erir, canentar concluir y recanrndar los criter.ios 

~a pnidentes y nACesarios qye se requieren para el mejor aprovechamiento en la 

Práctica Intersemestrel I, Regi6n 7,qcaooaxtla. 



CAPI'IUlD 2. - CARACTL'JUSTICAS GrnEPALI:S DFL ARfA DI: fS'!WIO. 

2.1-. Situaci6n georráfica y Altitud. 

L3. r<'p.i6n ele Zacapoaxtla estñ siti1ada en la narte Sententrional del F.stado de -

Puebla, Pn clnnde r·oJ.fo,la con el I:stado de Veracruz, oor D!'€Sentar un tiDo de --

relieve predaninantf'lllellte quehrado, existe una p;rnn wiriedad de climas V de alti_ 

tudes, localjzandose lugares a 1N: 600 metrof3 sobre P1 nivel del mar v en alg\_!-

nas porcione:; mPnores a los t1 000 msnrn. (Yohoaliclian). 

Al avanzar hada el sur• aparecr>n los primeros contnifuertes de la Sierra Marlre

Oriental, que :.;e desarr't•llan de Odentl' a Poniente, con algunas altums que --

pasan de los 2 l¡QQ mntn, que dan or:Lgen a las scr•rnnías de J!uauddnan?o, Tet~

la, la misma Zacapoaxtla y Te?.i11tlan, fonnando una tYd mrJllté\i',oc:a con grandes--

coberturas y barrancas, 

la wna. de influencia rle la regi6n de Zacapoaxtla, cubre una sup0rfi_ 

cie aproximada de 595. 76 kilcrnetros cuadrados, o '.;ea aL1roximadamente 5 000 -

hectáreas, enclavadas en las imrdiacirnes d1: la Sierra Madre Oriental re~-. 

s1:ntando esta superficie el 1, 7% del total que COT'resnonde al Estado de Pue--

bla. 

De estas son rledicadas a la agricultura aoroxirr.adamente 24 000 hect~ 

reas siendo la aupcrficie dedicada al cultivo alrededor ele 16 000 hectáreas--

de las cuales un 91% corr'esponden a una agricultura de temporal. 

2.2-. Ubicaci6n geográfica. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Sierra Norte del Estado de Pue-

bla, dentro de la Sierra Madre Oriental entl:'f' los paralelos 20º10'y 19°4?' de

r.,atitud Norte y los 97°27' y 97°47" de Tnngitud Oeste. (figuras No. 1, 2 y 3), 
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2.3-. Límites políticos. 

La región de estudio se encuentra limitada por los municipios del mismo estado,

cano son: al Norte con el municipio de Tenanpulco v el Esta.fo de Veracruz, al -

Sur por los municipios de Zaragoza y Jonotla, al rste con los municipios Tlatlau 

quitepec y Hueyapan de Ocampo y al Oeste con CuauteJ!ll:>an Zongozotla. 

El área de trahaio en la regi6n ele 'lacapoaxtla cCJ11Drende ocho municioios que 

san: - Cuetzalan del Progreso. 

- Nauzontla, 

- Xochiapulco, 

- Xochi tlan de Ranero Rubio. , 
- Zacapoaxtla. 

- Zoquiapan. 

- Jonotl.a. 

- Tuzamapan. (Figura No. l\), 



Figura No.1 localización geogrdfico del Estado 
de Puebla dentro de la República Mexicana 

OCEANO PACIFICO 

República 

Mexicana 
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1PUEBLA 

Figura No.2 Región de la Sierra Norte de Puebla 

Esc111 gr1f1C1 
FUENTE• INSTITUTO 0( GEOGAAFIA,U.N.AM. 197 2. 

o 50Km 
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FIG.No.3 Ubicación geogrófica de la Región de 
Zacopoaxtlo aentro de la Sierro Norte de 
Puebla 

Fte. 1.N.E.G.I., SPP 1981 ESC. J:1000 000 



FIGNo.4 
CABECUIAS MllNICIPAlES 

1 XOCHITLAN 
l XOCHtAPUlCO 
3 ZACAPOAKTLA 
4 NAUZONTLA 
S ZOOUIAPAN 
6 CUETZALAN 

1 JONOTLA 
8 TUZAMAPAN 

¡ 

Fte. l.N.E.G.L, SPP 1981 

ESC. l'I 000 000 



CAPI'IUlD 3. - REVISIOll J:1I: LTTERA'IURA. 

3.1-. Par5metros ,1e ?-e¡;ionalizaci6n. 

A la fecha se han editado un sinn(.líl1ero de publicaciones referentes al estudio--

de las regiones agrícolas y geoeconémicas que se ubican dentro de la Renúrlica-

Mexicana. 

Para ennarcar cada una ele estas r·egiones, los autores maneian aspc:::-

tos genera le:; sotITT" Ecología, fconanía, 1\grjcultura, etc. algunas de esta'' ca-

racterísticas presentan similitud en áreas de considerable extensión territo--

rial, presentando una diferencfaci6n con respecto a otrns ár<•as r¡ue prosentan-

características diferentes, de <'r~ta manera se determinan las regionf's agrícola.e; 

del país para su identificaci6n ~· análisis. 

HernWez, X., (1954), presenta una delimitación de lm; wn.'ls agríco:::_ 

las de México, considerando en su división factores geol6gicos, climatol6gicos

y bioticos que interactúan para detfnflinar la fisoncmía de una región agrícola

teniendo cerno objetivos al realizarlas, bases ecol6gicas más útiles para su cla 

sificación y diferenciaci6n. 

llernández, X., expone "la influencia de estos factores son los que-

determinan la fisonanía de una regi6n agrícola". 

Los factores de los que mee mención este autor para la regionalfaaci6n son las 

siguientes: 

a) Geol6gicas. 

1.- Historia Geol6gica, 

2.- Origen Gcol~ico. 

3.- Topografía e Hidrología. 

4.- rotoperiodismo. 
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b) Climatol6gicos. 

1. - Tanperatura media anual, variación mensual, variaci6n anual, he 

ladas y granizadas. 

2.- Precipitaci6n pluvial: Media, variaci6n mensual, variación ---

anual, perícx:los de sequía e inundacicnes. 

e) Bi6ticos. 

1.- Culturas índigenas (Antropología ,Etnología y Etnobotánica). 

2. - Canposici6n y distribución de la vegetación natural. 

3.- Caracterís1:ica:' y distrilHción de los cultivos. 

4. - Características y distribución de las plagas, enfennedades y 

malezas. 

5. - r.concmía agrícola y canun.i.caciones. 

6. - Po lÍ ti ca ,11;-rfrola (Programa agrario, aprovechamiento de recl.J!:

sos hidráulicos, fanento de' la inve:5tieación aV'Ícola). 

Así bajo estci,.; liases de regionalización ubica para su diferenciación

y determinación una región ai;rícola. CUanalo de 1a Cerda (1981), utiliza cano-

parámetros para la reeionalización, lo~; diferentes habitats y ag:roecosistf?nas-

presentes en diferentes zonas de la Repúhlica, mPCliante una descripción de e§_

tas y tonando en cmsiclcración para tc1] • studfo el trabajo realiza lo por otros

autares. Sefíala que todo trabaio de -investigación debe previamente cmtenmlar-

un conoc.imiento pleno de las ccndiciones ambientales y tecnologías imperantes -

de la región donde esta se vaya a efectuar, así cano el conccimiento que tiene

el agricultor de las tecnologías de pro lt 1cción. 

Ja rlescrÜ>ciÓn de estos pan1metros se basa en un lrwmtamiento !'is.io

gráfico, que punie ciarse en faeetas ó sistams terrestres. Para tal efor::to, e~

tas faC'etas se di,1idi.rán para su estudio en habitdts y la infrnnaci6n rlcscrita-
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en tihminos de agroeco'.3fotana, analizando así los sistnf!Qs de p:rrxlucd6n prE'SP~

tes mecliante nn an11 i s.ü: cc1np.1raüvo para que f inalmcnte esto~; fuc•i ·an oritimi za-

ctas y a~3l incranentar lil proluctiv.idad ngrícola .~n la zona. 

Cuanalo ·1< lc1 Cenla trma c<:mo c-•jm11>lo para tal PStudio b zona ba-ia de 

] a regjón '/¡_1car1oa.xt la, sc1 t:-:cc.i onanrin los : ;}_r.""'tf mas tP:rre:~tres de ·.~'tlctz.c""1lán v Zo-

qt:i.apan. 

la regi6n de ?acapoaxtla se encuentra kcalizada, dentro de la e.xt1.•n

s~·1 zona trop_i.r·;1} ( jtlC a1EUllo~J ¡JlJtor{-· ~ C'(!l\\J Hr::rnl._rdc?,, }'.. , la dcnon lna rep ión del

Lscarpio Or:io1trü qme ccrnpn:·r-vl<' li'i ,~;<t en'.3a fr;mj.1 d" rlPclives, lvirranca:; v Jad~

ras q11e s,o rnipieza a definir· rcn la r»~1~.i6n ck:· X.ilitla y Ciud,yl ;,,nto~;, ::.L.l'., 

prolong6nr:lose liac i a el s11r hasta 1iepfore" cen territorio ¡;uatemalteco, sienrlo 

una de la~; caractcr'.Íf3tic.1c; f'l Lo,;que tn:)pir~. t"l ('O!l li1 pI'I.'' "'ncic1 tlc ] Í<]'li'iamllar. 

Otra cari1cteríst:i.ca import<mt<' señal<vlé1 por ' :;tP autor, e; 1a rir.'Íet.i ril en gran-

des e>:h:rnsioner-; ele l\oza-1\nnha y Qucrnd, para realizar el c:iltivo rl•0 1. maíz. 

Por el cultivo <k lil Uerra en la<'leras con rren-lcPntPs consi.dcrobl.es--

que suelen llegar iÜ 100º , nrovoca que los ':uelos de esta rep;.i6n presenten la ca 

racterística de ser c.mpobwcidos, debido a la erD.sión f"Ólicae hídrica, así tarn-

bién par ln ]'ráctica de muchos años del monocuH.ivo de maíz. 

Tamayo ( 1980), lince una Pccopilación de datos esta11ísticos sobre tcxlos 

los estados de la Pepúhlicn rJr, acueroo i1 las característitas agrícoJas preser!,--

tes, tales cano: :~11p"rffrie cultivable, superficie de r:ief'O, de temporal, tipos

de cultivos, rendimientos, etc., tcmmclo cano fuente par:l estos datos, los cen-

sos reFllizados hi1stél la fecha. Para Pl OT'lenamiento de este er.tudio, ubicó a los 

Estados el<~ la Pepúhlfra en diferenter; t'f'!')ones agrícolas y de.ntro de los Esta-

dos, las T'f'gfones agrícola;; rle importmciil., de 1i1 f~i¡;uient0 m;mera: 



La zona Noroeste; con los Estados de Baja California Norte y Sur, Nay~ 

rit, Sinaloa y Sonora. 

La zona Norte, con los Estados de Coa.huila, Chihuahua, Duranr,o, !luevo

Ieón, San Lu.is Potosí, Tamaulipas y Zac,atecas. 

la z.ona del Golfo con los estados de Carrr•oehe, Quintana Roo, Tabasco,

Veracruz y Yucatán. 

La zona Pacífico Sur, con los I:stados de Colima, Chiapas, Guerrero y -

Oaxaca. 

Por último la zona C<>ntn:i, con los r:stadm; <Je 1\¡~1LJ.•;c'<üi,,ntC's, Distrito 

Federal, Guanajuato, H.idalp;o, cTal.facÓ, Mf>xico, Mid1rA1cán, MO!'.'el os, f\1rMa, Quer~ 

taro y 'I'laxrala. fJ1 esta zona C•,nÜ'O ub.ica rn rcu clasificación, r'ano r<'•Tión agr_~ 

cola importinte ·\entro del L;i·ado de PuC'\;la, la é:ien:'a tlorte de Pueb]il, •ºIl donrle 

se <cr1cuentra Ll Pc~gión d0 Zacilpoaxtla, cabe ser'íal1r 111 exiGtencia de OÜ'lc'1S zonas 

agrícolas importantes dentro rlel !/;tildo, cann son: La 1f'l Valle •le l\1ebla, Valle 

do !1tlixco, Valle de Matamaros, Les J.] anos y d VaE'' d'' :J..m M¿¡rtín. 

La '.':iert'a Norte ele Puebla s'' ha caracterizado desde hace ya r.iucho --

tiempo, desdt: antes de Ja conquista de los espafioles, crmo una re¡';.i ón en Jondio-

lo:' habitantes han estado rn descontento, ya que de una u otr11 fonna se les ha-

marginado del desarrollo socioccóncmico que se ha tenido en otras regiooes del -

país. 

Primero por los aztecas, a los que deb.Ían de n;¡¡illir tr.ibutos, cedj encJr, 

parte de los prc<luctos agrícolas que se producían, hasta el sojus¡:i;arniento y e~-

clavitud a que eran sanetidos. Posteriormente en la érxY:a de la conquista, Cé~-

bia este ¡xxler de control y las condiciones preci'JI'.ias siguen prcvalcciernlo. 
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Durante el porfiriato se establecen las grandes hacfonrlas con el auge

del caciquismo, en donde el campesino eé> despoii1cto de sus tiPJ"'l"ilS, viendosc en

la neces.i dad de .i nten1arse en h~ sierras, algunos de estos campesinos son oc1 Jfl~ 

dos cano peones en la:c; had endas. 

J:n nue:otrus d'Ía:;, en lo:; años setentas y ochentas, parece ser, que el

tianpo se ha detenjdo en esta par'!'c de México, en donjp las cor'tHciones de vida

siguen siendo pr·ecar•ias, Es aún [·:·,;ible detectar el ac:iparomiento dp tierras, -

<'Xtend.or«:,s 'lUr' sol.irepa:;an las '. 'J~ h.-is. , en terrenos que son ocuDéldos para la

explotación ganadera. A:.í cr1<'on!ramos que estos se encuentran en Tncmos de unas-

cuantas familias que ademáe> de ·:>'no¡ioli7,ar Ja tierra, t:icnen el control E'Conáni.

co y polÍtir.o de los municipio::; 'r; cuestión. 

Con el creciente- Índice drn1or;ri1f:ico m la zona, ha orir;inado la atani 

zaci6n de la tierra, que en prcrned.i o no rebasan las tref; hect:í.reas, para una f §. 

mi.lía que la integran ']ei.s individurn>, ante esto el campcsfrK1 no puede ya sopO!: 

tar las exigenc.ias aJimenticias de su familia por lo que se ve en la necesidad

de ('llligrar a otros lugares en husca rle trabajo. 

r.xístPn numerosos grup0s campesinos con demandas infructuosas de soli_ 

citud de tierras y si a esto le suni.-1mos las injusticias canetidas por los caci_

ques de la región, que a la vez pc;tán coludidos con las autoridades del munici

pio, trae cano com;e1uencia el nacimiento de diferentes organizaciones con ideo 

logía socialista. 

3.2-. Asn8ctos fisiográficos. 

3.2.1-. Oror,rafía. 

l:l tfoo d<' orografía que predanina en la mayor narte dE> la re 
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ei6n es característica de las zonas montañosas de México, con plE~a~ientos de

la corteza tern:,stre de basamento calizo del crétasico, 

Formado nnr l()s movimientos tectónicos que originaron el tioo de relieve en-

la zona, •iando caro resultado una. orografía con lllla serie de sincl:~ales y anti

clinales. 

3.2.2-. Geología. 

la naturnleza geol6gica en la región, la constituyen las rocas de ::-r:.gen mesozoi 

co dR la era ::erciarü, localizandose afloramientos rocosooi de los ~""rícxlos: 

Triásico, Jurásjro y Cretásico, en donde se tienen menos n;pr€senu:iones de los 

períodos Td.ásico y ,'urásico, exj :, tiendo más manifestaciones del ~····':~sico, ---

siendo este el más des.:rro]Jarlo. 

El JT.aterial rocoso de1 período Triásico esta representi;,é~ =r la agl~ 

meraci6n de di ver;,os rruteriaJes como areniscas rojas, pizarras de .::.•:ersos <eolo 

res, en algunas se encuentnm fósi lPs de plantas y margas abigarra.:c.s, r:lescan-

sando sobre la roca de gmni to. 

Estos aflora.'J1.i0ntos generalmPnte se encuentran r:lisgn:ga.'·~· ó so~-

dos en las canas infr>riores. f.n el período Jurásico las nx:as ren"' 3¿ntadas no

tienen correspondencia, y algunas no estan bien definidas, las que º'° encue!}_--

tran son rocas f:Ícil j,, quebrar. La naturalPza ele las rocas del -~·.::·.i;ico inff'-

rior se encuentran conformadas :ior oizarras de areniscas y luti t.~= v las del -

,Jurásico superior sP componen de calizas y lutitas. Un afloramicr::: caractPrÍs

tico de este ¡:,eríodo, esta localizado en la SiPrra r:le 2'.ampoaxtla. 
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La canposición geol6gic.a del perícdo Cretásico corrrsrionde en >:u Tl'dY2_ 

ría a rocas c,üiz.as •¡ lutitas canpactas encon':"randose 11lgunos •f.siles de nlantas 

pir,:wr 'l:> calr m'ea:,; y ard 11 o:;as sin f 6s.i les. ~ 12 estas fonTldCÜ''P ' ,,stan represe!]_ 

tadas las di vis.iones del C'retásico inferior 2~d.i o. 

Las clel C'ret'isico suredor m-'ls marrifE'stadCLs ~:1 la parte il.lta <le ~-" l<'gió11. las-

del ('1,,t,Í:.;ico inferior e:;ta11 conf0nrffl ¡,., por :. :7,an:ur; arciJlosa,~ > c0Jcq1 gris-

pi;;2u·ra.s margosa!, v anoni.scas c,ilc,;f\'as de •.clé,r venle. r1 rnatf'ri:ü rcicoso de -

este >'..n1po se present 1 fracturado, plegado ó tslOC'ado, Tarnavo ('.di:). 

l::Xist~n grandP.S depositilciones en l.'1 parte alta de 111 n>dón de Zaca-

po-1xtla de cerúza volcánir'a, cano rep1>esentar.~-C11 de fEc·nár.enos v01cánicos en la-

zona, que e:-:plican r¡u<' ,,¡¡ ella se localicen rocas Jgne,1s. (Figura No. Sl. 

3.2.3-. SueloG. 

ü1 el áren df' :';1<>'lf.r;c¡;üla se presentan suelos fcmiadrx; recicntt>Jllf''1t<', a nartir-

de rocas sed:in'f'n<:arias, es dec.ir suelos jovene 0 Jer;arn:illarloG en ,_...._ lugar (in-si 

tu), canpuestns principaJmente de pizarra, 1u-ti~as y rn;:iterial c?iliw. Se t.fr~nen

también suelos de aluvión y otros a nartir rie ::eJl.17,clS volcánie,'ls. Ld mavor'Í.a de

estos su<"los son ricos en materia orgánica, cor: •Jn nH en nraned.ío rle 5.5 a 7,0 -

de textura media a fina. 

Par encontrilr'Se la zona de Zacapoaxtl.a enclavar'.,a en la 5ierra 113dre

Oriental, presenta 1m relieve predcminant~nt": ~uebrado, por comsecuencia e~-

tos suelos presentcm <-,erias limitaciones p.'U'a "": 'lesarrollo de Ja agricultura·-

en lo que respecta a su uso y manejo. 

})1 lo que se refier<: -1 s•J clasi ficac.ión, ,..,,., ti,,,r.C'll di.versos r.studios sobre 1,1-

clase de suelos present.os en esta rer;i6n. Según c_ar1:1' de suelos de la. S,H,H. 

(hoy S.A.R.H.) Macías V. publicada por el Tnstí.,~to de (',eografía de la UN/\M, 



FIG.No.5 Descripción Geológica de la Región de Zacapoaxtla 

Js(Cz-Lu) Jurásico Superior cahza-lutito 
J(ar-cg) Jur6sico arenisca conglomerado 

Q(Legb) Cuaternario itJnea extrusiva besico 
Ji(~u-ar) Jurásico inferior lutita-arenisca 
Ks(Cz-Lu)Cretasko Superior caliza-lutlta 

FUENTEdNSTITUTO lll GEOGRAFIA UNAM 19n 
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(1960) donde detenninan cano suelos nodzolicos, los de la Sierra Norte de Pueh1a 

ror otra parte fuentes A. (1%9), considera tamHén cano suelos podz9_

licos los localizados en la Sierca Nort,, de Puebla, y lns de la parte t'c1ia de la 

zona Zacapoaxtla (Cuet<-alan del Pn::ir,rr'so) r,m10 sue1os e~': :·,radem y s11elos en.fe-

forestal ó de hosque. los "'';pecÍill ¡,;ta,; de la rama de fJiafolopJa de1 C'o1egio de

Postgracluados, Cen:la y Ortiz (1976), han efectuado di versos estudirn:; sobre la -

c1 asi ficación de sudos, en al¡,'llnas loralidade:; ubicadas dentro de la ::ona que-

canprende el área de la Región Zacapoaxtla, estableciendo provisionalmente dos-

gré!ndes OJ:'.iPnes; los suc lo,; er.U r,o1 es y los fjUelcis .incept i soles. 

LDs incentisolc '' se definrn cano suelos poco ·ksarrolladoc; y f;e e!:!_- --

cuentran localizados en los lugares de la parte alta de1 &.rea que cCl11rirenrle la-

región Zacap0i1Xt1a, por lo general en aquel]()s lugares que presentan una pendie!:!_ 

te fuerte y pronunciada, en doode los cultivos presentes que se desarrollan se-

tienen a los frutales y al mfil z pr inci pa1I'1<0 nte . 

En la on:len de los entisoles, estos suelos se localizan en aquellas zo 

n,1s que presentan una pendiente suave y en lugares de pendiente ondulada o en w 

nas planas, por consjgniente por las características rlel relieve tenemos suelos

más desarrollados que en los incepti soles y es en estos suelos donrle se tiene el 

myor número de cultivos de li'l zonu, una mayor productividad agrícola así la a~

ti vidad hunana se ha 'lr'sarrollado con mnyor intensidad. In estos lur;ares se han

desmontado áreas forf,stales para el establecimü·nto rle> 1eultivos y en lugares dCJ!:!. 

de se conserva la vegetucién primaria se encuentran especies arbcrrf'as de asocia-

cién Pino-r:ncino. (fig. !lo. 6) 
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Fig. No.6 Tipos de suelos en la Región deZacapoaxtla. 
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3. 2.4-. Hidrogmfía. 

!.a zona d(' estudjo SI' encuentra ubicada en la vertiente hidrográfica scntentrio

nal (tma de Jas dos principales que tiene el Estado de Puebla). Gran nartc de es 

ta área 0~ druv1da por los ríos Apulco y el Zunpm.la que fluyen E'n 1.lllil cHrección 

de sur a nortc-<:'ste, ip:ua1rnente, se cmcuentran o loccilizan diversos mantos acuí

feros, así cano n1rrneroso•.: arroyos y corri(0 ntes tem¡iorales que son locc q11e a.limen 

tan a lo:; diversos afluentes de estas dos corrientes más importantes. 

I:l río Apulco se fonna por los afluentes de los ríos Citlalcuautla y el Manz3JU.l. 

la. 

El río Zenpoala tienen cano aflucnteo; principales el río Ateno y Tozan. 

Tojas estas ncqueñas afluentes ír·rigan en gran parte a la zona de estudio. 

Muy cerca a1 sur ele lluauchimmgo, I\Jebla, nacr: con el ncJP.bn'? de Totola 

pa el río Nec.axa, que corre en malio de ahruptas monti'llias. /\ ~;u t>aso hacia las-

presas ele la Ia¡,una, Necaxa y Tenanr,o, ha recogido el rnudal de r,r,-·111PJ'ios rif1u0!:'_

tcs y corrientes caudalosns cano la del ;crn1poala, /\pulco, Tlatlauquí y Laxalpan, 

así con el caudal de estos r'Íos y ya en el E~'tado de Veracruz tana el nanbre de

Tecolutla vertiendo sus aguas en el Golfo de México, en Barra de Tecolutla. 

FiVJra No. 7. 

3.2.5-. Climatología. 

3.2.5.1-. Generalidades. 

Fuentes (1972) cita, que el estado de Puebla así cano E'n gran parte del Territ!?'" 

rio Nacional, la fJl'<C· _ipitaciéri pluvial qt1e se I'E'gistra, cae durante el verano, -

pero existe una marcada rli fenomcia en la regi6n de Zacanoaxtla ya r¡ue esta se -

presenta en Otoño. 



FIG.No7 LocalizaciÓn de los rios más importantes CfJe irrigan 
la Región de Zacapoaxtla 

Fte. LN.EG.1., SPP \98\ 
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Se piensa que ]os vientos alisios relac1cna.~os con los fcnánPnos de --

corivección local son loe .:ausilJltes rk, ]a abundante r:-;o.::ipitación. 

lns vientos c;'-le provienen del Este; se prece·.tan los 3CS días, pero en 

verano, hay un JesplazaDic11to dP la circulaci6n gc.nc:·,:l atmosfer.ica liacfo el 

Norte; y por' ccmdguicn~c 3" tiene un cal•:ntam:ientr -.-wcr de la miSTria, que gua!:_ 

da e'.o'ti"E'cha rPlCJcirin con ld evaporación que se prt"'''"'ª eJ\ el Golfo de México,-

lluvia son dadas por las ;,1c'«1s d•' air·· cargadas ce~.:::-.:~"~'- humedar1. (figura No.8) 

las zonas tropicales y las :L-1titudes inter:.,o.Jias presentan un fenáne-

no de gra.n importancia cano es 1u ya d tnrla convecci .":1 local, que tirne mayor--

importancia a medida que se apro:.ima al ecuador. 

la conveccién local en el períc<lo inv0rnal sufre algunas alteraciones 

en su temperatura, eéi to ''e da al descender las capas ó~meriores atm6sfel"icas y-

provocando el enfrirnnir·1• .. i de lrn; estratos inferiores, sin Embargo la presencia 

de lluvia es nula, ya que por lo general las masas ce aire no ca1tiene humedad-

suficiente para provocar la misma. 

Durante la eta¡<! primaveral las masas de aire son cálidas y secas. 

Cuando las masas de ai~ tienden a presentar humeda::'. se aproximan las estacio-

nes de Verano y Otoño; en Otoño por la aparici6n de ks ciclones tropicales y-

en Verano por los vientos alisios. 

los efectos c~1c· riroducen la convecci 6n 1oc11 ¡,ar medio de sus moví--

mientos es provocar J.,1 ,•s1clensaci6n de las m-3sas d0 aire cargadas de l1umedad--
\~. 



Na8 Indice de aridez según Stretta y Muciño para la Región 
de Zacapoaxtla 

FUENTE: INSTITUTO DE GEOGRARA UN.AM. 1972 
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ig.No.9Númerode dios nublados al año en la Región de 
Zacopoaxtla 

FUENTE: INSTITUTO IX GEOGRAFIA U.N.A.M. 1912 



FIG.10 Promedio de d1as con helados durante el oi'\o en 
lo Región deZacopoaxtlo 

FUENTE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA., U.N.A.N. 1912 

N 
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provocando la pr•ecipitación. 

Existen también las precipitaciones en Invierno producidas principa1:.

mente por Ja incursión de aire polar, éste al encontrarse con lns masa.o; de aire

cálido y húmedo provocan el deslir.ilmiento que se requiere para que hava la sufi

ciente nubosidad v precipitación (f:iV-lra No. <J y 10), 

La región de Zacapoaxtla apartie de tener el daninio de la circulaci6n

atJnosf~-rica que en instancia producen los efectos de la lluvia que se ha mencio

nado, presenta condiciones de lluvia de relieve u orográfica, esto es por la fi

soncmía de la sierra, esta :oe produce por la nscenci6n ele las masas del aire por 

Ja montaña provocando enfriamiento, una vez present,: la precipitación esta se -

.incn~enta aproximarnlose a las montañafl donde tiene lugar la conrleJ1sación del v~ 

por d<' agua, aunque ef;to está é"ll función <Je los V.Lentos daninantes y po:;ición de 

las laderas. 

Las precip.itaciones más altas en la Sierra Norte de Puebla donde está

enclavada la regi6n de Zacapoaxtla se registran en el verano. (Figura No.11). 

3.2.5.2-. Datos Meteorológicos. 

Basandose en la mcx:lificación climática que realizó E. Gan::ía (1964) a la clasi

ficación de KoppeJ1, la región de Zacapoaxtla presenta los siguientes climas --

dí spucstos así: 

Zacapoa.xtla y Xodddpulco, siendo estos los municipios representativos de la Z5?_ 

na alta con altitudes entre los 1 600 y 2 310 metros sobre el nivel del mar tie 

ne los climas sjgu.i entes: 

C(wl") (w) b(i' ó C(w2') (w) b(i'). 
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FIG.11 Régimen pluviométrico en la Región de Zacapooxtla 

FUENTE: INSTITUTO OE GEOGAAFIA., U.N.A.M. 1912 
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Templado subhúmedo, con tanpEI'atura media anual de 15ºa 1tiºC, can un régimen de 

lluvias en Verano, estación P.".as seca en Invierno y con poca osc.ilaci6n de las -

tanperatlu'as medias mensuales entre Sºy 7°C. 

Nauzontla '.>' \rdritlan con altitudes entre Jos 1 300 y 1 600 metros SQ

bre el nivel c!el mar, son rnUTjcipios ']lle confonnan la zona media de la rer,ión y

presentan el clima siguiente: C'.Jm) W" b(i') g ó C(fm) wb(i). 

Templado húmedo, con pr<:>dpitaci6n mt'di.a anual de l 40[1 a 'l 800 rrm., con tanpe~ 

turas de 1Sºa 17°C, rfgimen .~e lluvias de Verano o con lluvias tcxlo el año, con:_ 

lluvia invernal de 5 a 10.2% de la total anual, csü1ci6n mfis seca en el Invierno 

y con oscilaciones de las tmq1cruturas medüi.s mensuales entre 7°y 14°C. 

Cuet7alan del i'rüb'T'eSO y Zoquiapan cono municipios representativos de

la zona baja de ]a ~gión con al ti ludes de 7 GD a 1 200 metros sobre el nivel del 

mar pre:;entan estoéo climas: (A) C (fm) a(e) 6 (A) r(m) (w") a (c)g. 

Senicálido hÍllTiedo cor; 11uvias to:fo el año, con verano cálido (tanperatura media

del mes más caliente mayor de 22ºC). 

Senicálido húme(lo, con régirr:c,n de lluvias de verano con estación más seca en --

invierno, verano cálirlo con tr~eratura mc<:lja del mes más caliente mayor de ----

22ºC y marcha de la tanperatura tipo Ganges. 

La precipitaci6n media anual ¡iara ambos es de 1 800 a 2 500 Jllll., con tanperatura 

media anual de 17ºa :2°c. (Figura No.12). 

3.2.6-. Vegetaci6n. 

LOS tipos de vcr,ctación presentes en la zona de estudio, se mencionan a contir.-;'.!_ 

ci6n en fm111a R(:neral, cano asociaciones vegetales, para su descripción: 

Bosque de Pino-Endno; Esta asociación de especies est,3 constituida por arboles.-



FIG.12 Climas de la zona alta,media y baja de la 
Región de Zacapoaxtla 

FUENTE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA.,l1N.A.M. 1912 
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de Pino y fJJcino en diferentes proporciones este tipo de vegetación se encuentra 

distrihuida en la parte norte de lil '.lierra ele T\1elila (Zacdpoaxtla). Una de las -

característica~' de este bosque es la de encontrarse en lugares de clima tcmpLido 

aunlUL' en alguna~ pegiones ,;e localiza también ''n zonas cálidas. 

El bosque de las regiones húmedas presrmta en sus especfos él!'bor<'as,-

hojas deJ.eadas y flexibles cano ejemplo tenemos el Pinus patula, que es una es~ 

cíe de Pino más ccmún dP esta rer,i6n. 

Las especies rie [ndno varían mucho dentro de esta a';O'::iación, en funci6n de las 

con::licionPs erc,Jógicas, si sabanos adr3Tlás que nuestl'O ¡->..-'lÍs se tienen más de 2 50-

cspecies de J::nc·ino i<.kntificadas, e] tanaño que alcanza e] árbol de encino lo -

mismo que su densi,l:icl d('prnde directcunente de la cantidad de hllm('dad parci su d~

sarn:illo, el Pinc> <':1 ,-1rxicfaci6n con el J:ncino con,;ti t11yen una ele las m5.s extf•n-

sas asociaciones vegetalc:; eJ1 l<i Si0rra Norte de Puebla. 

Vegetación caclucifolia; La. característica principal de esta vegeta::-

ci6n es que 1d mayorfa de los árboles que la forman pierden total o parciaJmeD_

te sus hojas en la época fría invernal. 

Este tipo de vegetacioo se encuentra enclavada en las áreas que ocupan la asocia 

ción de pinare:1 y encinares aunque en mayor proporción en Je>s lugares ccn un m1-

yor índice de humedad. 

Las especies características de esta vegetaci6n son el Liquidambar u -

ocozote (Liquidambar sturaciflua), el "haya" (Fagus mexicana), (Nyssa sylvatica) 

(Carpinus caroliniana) , (Os tria vi rginiara), (Telia mexicana), (Ternostroenia --

pringlei), (Orco;',·m::ix xalapcnsis), 03econia arborca), (Carnus disciflora), ----

(MyPica mf"'.<icana). 

Su ubicaci6n canprcnde los declives del Golfo de México y del Oceano Pacífico,--
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presentando algunas diferencias en cuanto a la presencia de estas especies-

en una parte y en otra. Se localiza esta vegetación cactucifolia en el declive--

septentrional de la Sierru Norte de r\iebla y se extiende hacia la llanura coste

ra del Golfo de México. 

El bosque ele L,iquidambar es la vegrtación predaninante y r.~s difurrlida 

del bosque deciduo y característico de loo declives del Golfo y de :.1s serr>anías 

orientales entre los 1000 y 2 000 metros de altitud. 

F.ste tipo de vegetaci 6n se encuentra en climas snnr'jante's al de rosque de ErYCino 

aunque en forma más densa en aquellas lOCéllidadc:' donde se prescnt:i ::-ás humedarl, 

desarrollandose mejor en suelos profunios y aluvialc>s. 

Selva mediana subperermifo1ia; rst.1 ve.getación se encu··nn,: :'..or_alizarla 

en la parte baja de la región de ?acapoaxtla (Cuetzalan del Progr't'c·: 1 y se cara.s:_ 

teriza principalmente porque algunos Je sus árboles, ,,1 rededor d0: 2 ('\, pierden -

sus hojas en lo más acentuado de la é¡x:ca seca, la al tura pranedio :'.e sus esp~-

cies arboreas es de 15 a 30 metros de altura. 

las especies predaninantes en 1a zona son: ManilY.ara ~· Swiete-

nia macrq>hylla, Brosirnum alicastrum, Mastichodendron tanpisque, Car'-'o:tiptera 

floribunda, Castilla elastica y Cedrela odorata. 

Las esp1?Cies arboreas que en mayor número se encuentren son las mi:;;-.as que se--

tienen Pn la selva alta subperennifolia. 

La vegetación descrita ocupa grandes extensiones, donde el clima ~-

senta una temperatura media anual superior a 20ºC :1 con una preci¡:-i-:idón anual

poco superior a los 1 200 nm. En las fu.eas de menor precipitación l;> ·1egetación-



FIG 13 VEGETACION 

Selva mediana subperennifolia 
~ Areas forestales dedicadas a otros usos 
,~:¡¡ Bosques de coniferas, latifoliadas y vegetación caducifolia 

FUENTE: VEGETACtON fOflESTAL EN LA REGION OE ZACAPOAXTlA S.A.R.H. 1918 
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En las áreas de menor precipitación, la vegetación del género Llrosimum se localJ. 

za en barrancas y cañadas dorde el suelo pT'Of,XJr'Ciona mayor humedad. (figura No. 

13). 

3. 3-. Aspectos agropecuarios. 

3. 3 .1-. Cmeralidactes. 

la actividad agrícola en la wna de estudio presenta una gran diversidad de cul

tivos anuales y perennes. Predaninando el maíz cano anual en más de un 90% de la 

superficie que canprende la región de 7.acapoaxtla, se localizan también dentro -

de la zona ersnarcada cultivos pe!'0nnes cano frutales caducifolios y perennifo::--

lios. .. 

I:l trabajo en campo es el quehacer pr.incipal en casi toda la región -

tanto en su parte alta (Xochia:iulco y í'acapoaxtla), cano en la parte haja (Cue.t

zalan y Tuzamapan), donde las familias campesinas se incorporan día con día a -

las diferentes actividades agrícolas. 

Teda la agricultura que se practica en la región es de temporal y la -

actividad ganfldera en esta zona es del tipo extensivo, sien::lo esta una actividad 

canple.111entarin. a la agricultura. Los tipos de ganado que se explotan en la ~--

gión corresporden a las razas bovinas y porcinas en menor escala, as.í cano tam-

bién se tiene el ganado de solar y aves de corral. 

3. 3. 2-. flf,ricultura. 

Las labores agropecuFias están ocupadas par un B5% de la P.E.A., concentt'andose 

en la agricultura cano la actividad principal. 

Los cultivos de la r''gión se divicJen en dos áreas, una <larde la altitud sobre el 

nivel del m.'II' es in:«Tior a. los 1 500 mctrry;, en ella se c.Jltivan, maíz, cafia rJe 

azúcar, papa, mamey, guayaba, pimienta y mango. la. sigui~nte zona presenta una -

' 



altitud de hasta los 2 0115 metros sobre el nivel del mar., en está se cultiva~ 

pa, maíz y algunos frutalec; cano aguacate, m.:1.11za110, durazno, ciruelo y nuez. 

(Ver Cuadro No. 1). 

La agricult11ra que se realiza en la n•gi6n es de tffilporal en ctc•me se

pncsentan frnánenos meteorológicos indeseables cano son las heladas. 

Ciclo tras ciclo al teriY".no de cultivo se ha incorporado el naíz, lo cual ha 

provocado un c111potJPecirniento casi total del cultivo, así cano del suelo de la 

regi6n, surtiendo efE:<::tos progreriÍvos de erosión, provocados por las fuertes---

pcrd:ientes. 

Los implanentos utili?.ados en la agricultura son antiguos y tradicio~ 

]es cano el punz6n Ó azadón 'lUC es la herramienta pdncipé1.l ya que la mecaniz~-

c:ión en la zona es nula. la canuniclad campesina Pmpieza a ser orientntla por Jos· 

tecnicos de la S./\.R.11., con el ob:jcto de evitar los bajos renlimientos en los-

cultivos cano se ha dado desde hace mucho tiempo, un ejemplo palpable ics el llk1Íz 

que no alcanza siquiera a cubrir las drniandas farniliares, fA.1es solo c;urte Jas--

necesidades durante unos cuatro meses y los restantes ocho del año lo canpran en 

e] mercado a precios altos. 

La vegetación y en caso concreto los recursos forestales de la región

se integran básicamente do coníferas así cano las poblaciones vegetativas pr'2--

pias de las zonas tcrnpladas cano es el focino, Pino, Palo Blanco y Moordío. 

La explotación forestal en la zona es básicamente para cubrir necesidades partJ:.
culares, ya sea cano construcción de casas o para proveerse de leña cano medio-

de canbustión entre otros. 



Cuadro Nol. Superficie total destinada a la agricultura, 
superficie tQtal destinada a cultivos (2.0r munici~ios que 
constituye el área de estudio. Región ·z.acapoaxfla 

Sup.d111i"d11 la Sup. lildiclda a 

MUNICIPIOS 1gricultur1 cultlv11 

Has Has 

Cuetzalon del P. 8775 6529 

Nauzontlo 1562 782 

Xochiopulco 2034 1264 

Xochitlan 1874 1578 

Zacapooxtlo 6824 4043 

Zoquiapon 1024 716 

Tuzamapan 1953 1009 

Jonotla 1001 589 .. 

TOTAL 25047 16510 

FUENTE: AGENClfl GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ESTADO 
DE PUEBLA. 1975. 
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3.3.2.1-. Especies agrícolas de la regi6n. 

Se enlistan a continuación los cultivos que se localizan en tres subt'f' .. giones df>-

la zona de estudio. 

PARTr: ALTA: E . An l spec1es ua es: 

- Maíz: Ze..a mays 

- Trigo: Triticum aestivum 

- Cebada: Hor<leum ~lgare 

- Frijol : _1"'..b_.~seo]u~> vulgaris 

- Lenteja: !~2 c:i}_i_naris 

- Ch'Ícharo: Pisum sativum -------
- Ebo: Vicia sativa -----
- Calabaza: ;'ucurbit<1 mexicana 

Especies frutales: 

- Manzano: ~_:_;_ rnalus 

- Peral: ~.:.'... ccrnunis 

- riruelo: Prnnus danestica 

- Mffill¡rillo: Cydonia oblonga 

- Durazno: Prunus persica 

- Chabacano: Prunus armeniaca 

- Higo: Ficus_ carica 

- Aguacate: Persea americana 

- Nogal: Juglans regia 

Especies de recolección: 

- Chayote: Sechium edule 

- Qcleli te: Jlm-'.II'anthu¡; hybridus 

- Qcielite Cenizo: CJ1enop0'.lium albillTI 



PARTE MEDIA: 

PARTE BAJA: 

Especies Anuales : 

- ClÚcharo: Pisum sativum 

- Haba: Vicia faba 

- .Maíz: Zea ~ 

- Fríjol: Phaseolus vulgaris 

- Papa: Solanurn tubeposurn 

Especies Frutales: 

Naranjo: Citru¡_;_ sinensis 

- Lim6n: Citrus liman ------
- Aguacate: PeT"3ea americana 

Especies de recolección: 

- FrarrJ'uesa silve,-;tr>e: Pubis idaeus -------
- Chayote: :~echüm, edule 

- Zarzamora: ~lutAJ'.'_ g_Llucus 

- Capulín: Prunus .§_erotina 

- Aguacate silvestre: ~ criolla 

Especies Anuale,-;: 

- Maí:;: Zea mays 

-.Frijol: Phaseolus vulgaris 

- Cacahuate: Arachis ~ 

Especies Frutales: 

- Café: Coff eci Cll'ahig,1 

- Mamey: Pouteria z.ctpot_'!_ 

- Limón : Ci trus 1 :irnon ---·--
- Naranjo: Citn.is sinensis 

- Aguacate: Prrsr:.1 amedcana 
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- Papayo Carica ~~ 

- Plátano: Musa 3:12.· 

- Mango: Mangifera imica 

- Chico?..apote: Achra~i z.apota 

Especies de I\.,->COlecci6n: 

- Pimienta: Pimienta dioica 

- Vainilla: yanill~ fragans 

- Mandarina: Citnis ret:iculata 

- Zapote NP.gro: Dfospyros ~ 

- Guayaba: Psirliurn ~ava 

Las variedadRs de las especies que predaniran en la región de estudio 

se pI'e.Sentan en los cuadros siguientes: 



ESPECIES VAR\EDADES 

Aguacatero 
HASS FUERTE 

CRIOLLO VACON 

MARZEÑA ABRILENA PERFUMADO 

RABITO AMARlllA WllSON 
Ciruelo MANGO JITOMATE BETABEl 

1 
NEGRA RAYADA 

AMARll lO BLANCO 

Duraznero 
MElOCOTON PRISCO 

Manzano RAYADA CHATA 

CAll FOO N l A GOLDEN OHICIU!t 

MOTA IUNTEOUflLA 
Peral 

PINA MAYA 

Higuera VALENCIA MISATON 

CADOTTA 

Avellano CRIOllO 

Chabacano CRIOLLO 

Chirimoya CRIOllO 

Frambueso ClllOllO 

Nogal CASTlllA 

Membrillo CRIOllO 

Cuadro No 2 Relación de especies fruticolas que se localizan 
arriba de los 1500 ms.n.m. por variedades (caducifolios) 

FUENTE: AGENCIA GENERAL DE AGRICUl TURA Y GANADERIA OH ESTAOO DE PUEBLA 
1975. 

4 l 
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ESPECIES VARIEDADES 
BORBON CA TURRA 

Cafeto MUNDO NOVO 
PERSIA 

ARABIGO 

WASHIGNTON NAVEL VALENCIA 

Naranjo VALENCIA TARDIA CRIOLLO 

CRIOLLO 
Agua ca tero 

FUERTE 

limonero PERSIA CRIOLLO 

Mamey CRIOLLO 

HADEN KENT 

Mongo IRWIN 

ClllOLLO 

CHIOL LO HAWIANA 

Papayo 
MAMEY 

Pomelo CRIOLLO MARSH 

Plata no CRIOLLO 

Cuadro No.3 Relación deespecies fruticolas que se localizon 

por debajo de los 1500m.s.n.m. por variedades(perennifoliol 

FUENTE: AGENCIA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA OEL ESTADO DE 
PUEBLA • 191&. 
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3.3.2.2.- Sistemas de Producción. 

Por laz cordiciooes fisiográffras de la región, los sistemds de prcducción agrf ... 
cola presentan características particulares que nos permiten diferenciar estas -

en tres subregiones: 

I.a qu'-' corresponde a la parte alta con los municipiofJ ~-

presentativos de Zacapoaxtla y Zochiapulco, la parte media con los munkipios de 

Nauzontla y Xoch.i.tlan y la parte baja con los m1.micipios de 1\lz.amapan y Cuetz~

lan del Pn:>greso. 

En base a la clasificación anterior describiranos los di forentes sis-

tenas de producción agrícola localizados en la parte alta de la región de estu-

dío: 

... 

a) El sistrnia de mul ti cultivo con el ebo, aH.,,.,rjón, lenteja , trigo y

cebacla. 

b) Imbricación del ebo con el maíz. 

a) El frijol cano unicult.ivo. 

d) Asociación maíz-frijol enredador, frijol mateado. 

e) Cultivos de tapa: Ebo y Cebada • 

f) Asociación maíz-frijol enredador. 

g) El monocultivo del maíz. 

h) Asociación maíz-frijol mateado. 

i) Cultivos de cobertura. 

A ccntínuaci6n se describen cada uno de los sistanas: 
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Parte Alta (Zacayoaxtla y Xochiapulco). 

a) El sistana de multicultivo del FTo, Alber'j6n, Lenteja, Trigo y Ce~ 

da. 

Este sistr-rra de cultivo ocupa el 50% de la sup0rfi::ie c¡ue utilizan para cultivos 

anuales pan:i la parte alta, el otro 50% es destinacc al cultivo del maíz. Las 

principales labores que se realizan para estos cultivos son las siguientes: 

Prep.'l!'ación del terreno que estriba <CD efectuar ur: :Xirbccho, esta lal<ir se ini-

cia a principio,; de Octubre y finaliza a medfodos ~sl mes de Dici.anhre. La época 

de siembra .se lle;a a cabo a mediado:; clcl mes ele Cctubrc y fina]es de Hovianbre

esta se realiza al voleo. :'urante el ciclo del c:.1l :ivo no Ge efectúa labor algu.::. 

na, por lo gencr.11 la coé;echa ''e realiza inicianJc::e en el m<<J ele Abril y tenni

nando en los últimos días de ,Julio. 

h) Imbricación del Ebo con el Maíz. 

La imbricación del Elxl se da cuando es efectuada la aterTadura en el maíz. ln -

sie1nbra del Ebo se establüce entre las plantas del maíz y la manera de sembrar-

es al voleo, siendo la densidad de sianbrn del ebo entre los 26 y 31 kilogramos

por hectárea .• 

w cosecha del eho se realiza durante lo:> meses ele Enero a febrero, este cultivo 

es destinado en su totalidad para forraje, obteniérrlose un pranedio de tres ton~ 

ladas en rendimientos por hectárea. 

c) El fdjol cano Lmicultivo. 

La preparadón del terreno se da durante los meses de Enero a Marzo, qtlf' consis

te en realizar dori pasos de arado (barbecho) y dc.tla, estas labores de prepar~

ci6n se realizan con yunta de tueyes 6 mulas. 

La siembra se h<'lce a fir1<'s 'iel mes de marzo y a finales del mes de Abril, la ---
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fe"1"!'.".a de incOPpOl'.'ar la semilla al teiTeno se ¡:uede realizar de dos maneras, la -

r.-i-:-!"ra cm pala , con el prop6sito de 1'1c;scar 111.unedad en el t<Pr'eno y la segunia 

ccn el empleo de arados de vertooera doble. 

La ;:irilliera labor que se realiza es a mooiados de los meses de Abril a Mayo, esta 

es =rJXiliada por el paso de cultivadoni. de tracción animal o en forma man.ial uti 

l..: ::.::n:fo el azadón. 

La ~;ogurrla labor ';e efectú~ en el mismo mes desrués de haberse realizado la pr:i:_

!:"JE!''i labor. L3. cosecha se efectúa durante los meses <le ,Julio y Agosto, con un -

re.."L~inúento pruncdi.o de l!C\O l<ilogramos por hectárea. 

d) Maíz, r'rijol enredador, I'rijol mateado. (t\$ociaci6n). 

J.-c ;:aracterístico de este sfatcrna es que generalmente se establecen en las casas 

y cercanías de los ¡-oblados esto p<l!'.' la exigencia <le cuidado que req1dere el fr.:i_ 

e::~ de mata, por lo tar110 se necesita 11na mayor canticlad de mano de otira para -

~-'" la.: cYCeS q11e '~t' efrctú,cin, 

Fard la preparación del terrPno ;e parte en pl'Ímer\1 .instancia de un bart•"·.:ho --

q'.!€ es realizado en los Últimos días del mes de Novinnbre a fínale~; ile L'lciernbre 

p::sterior a esta labor se reali:::a U,"1a cruza durante los meses de f.nero a feb1yro 

y finalmente cano la última labor en la preparaci6n del terreno se realiza la ni 

\·elación del ter'I't!no par' medio del vigueo, que consiste en terder una tablón so

t.re la superficie que es tirado por yunta de lueycs y mulas. 

La siembra en estos cultivos se hace el mismo día. El período para realizar la -

sianbra va del mes de Febrero a finales de 1 mes de Marzo. la herramienta que SP

utili za »s el espeque. 

Lil pr'imera labor para estos tres cultivos se ll0v.1 a cabo durante el rnes de 

1\.'Ti 1 y Mayo, el ifflicador parn peder realizar esta labnr es un me: r!"STJ'.Jf..s de-

ha.,"er brotado las plantas. 
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wrante lu cosecha de frijol de mata que se realiza entre los meses de ,Junio a -

Julio [;e lleva a cabo la segunda labor que sería la aterradura terminando esta a 

finales del mes de Julio, posteriormente se cosecha el maíz-frijol eru'edador en

los meses de Novirnilire a Diciembre. 

e) Cultivos <le tapa: Lbo y Cebada. 

La preparaci6n del terreno para estos cultivos se establece durante los meses--

de Julio a Septirnlbre. la siBllbra se realiza aproximCldamente dos semanas después 

de haberce preparado el terreno. 

la cos¡·cha de los cult·(w•s se da de los meses de Enerxi a Marzo. 

Cnbe menc.ionar que estos cultivos se establecen solo cuarrlo el tanporal esta --

hien definido. 

f) Asociaci6n Maíz Frijol enredador. 

Se realizan dos labores para la proparación del terreno, la primera que consi!'!_-

te en 1m barbecho y la scgurda llamada cruza o dobla, estas se efectúan en los-

meses de Novianbre a Enero. 

¡_., siembra de estos cultivos es s:imultánearnente en un mismo día son sembrados-

los dos cultivos, las fechas de sianbra abarcan los meses de Febrero a Marzo. 

la& principales labores que se realiz;m, se inician aproximadamente un mes de§_-

pués de haber emergido la planta, a esta labor se le denanina labro, la segunda

labor que es la aterra<iura la llevan a cabo dos meses de haberse efectuado la 

primeva labor, esto va a estar en fuoci6n del tamaño de la planta. 

La cosecha se: realiza dmultanearnente para los dos cultivos durante los meses -

de Nov:iEmbre y Diciembre. 



i) Cultivos de Cobertura. 

los cultivos de cobertura en la zona se estaLlecen con dos propositos., d r.bo y 

la cebada para forraje, la lenteja, el trigo y alverjón, para grano. 

Durante el mes de Septjembre y Oct11bre se establece la'·' siffilbras de J.os cultivos 

destinado~; paIB rrano. 

La cosecha de- esto~.; cultivos se lleva a cabo en los meses de Abril y Mayo. 

r.n Jos cultivos destimdos para forraje, la preparación del ternmo se efcctúa-

rlurant•~ el mes de Junio y la siembra al mes siguiente rcalÍ7;mdose la cosccha de 

estos cultivo" durante los meses de fJlero a Febrero. 

Parte Media: Nauzontla y Xochit12m de Ranero Rubio. 

los sistanas agrícolas presentes en esta zora, son los siguientes: 

a) Dnbricación papa-maíz-frijol enredador. 

b) Asociación Maíz-Frijol enrixlador. 

c) A.sociación Maíz-Frijol enredador-Frijol de mata. 

A continuación se describen cada una de estos sistaJEs: 

a) Imbricación flil.pa-maíz-frijol enredador. 

Dentro de la zona media de la rep,ión de Zacapoaxtla este sistema de producción-

es el más importante, ya que la superficie cultivada es de 500 has aproximadame!!_ 

te. 

La preparaci6n del terreno. Durante los meses de Octubre él NovienbrP se realiza

dicha preparación para el establecimiento de la papa, esta labor se realiza con

yunta de bueyes, unpleando el arado egipcio, en oc<~siones se realiza la dobla en 

caso de que así lo requiera el terreno. 

Una vez preparedo el terreno proceden a fertilizar utilizarrlo la f6rmula 90-150-

150, cabe mencionar que esta aplicación es enpírica hao.ta antes dP. recitiir asfo-
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g) El monocultivo del maíz. 

La preparaci6n del terreno para este cultivo se lleva a cabo por medio de la Yl1!l 

ta de ooeyes o mulas y consiste básicamente en dos actividades, la primera que-

es un barbecho y posterior a esta viene la dobla que consiste en arar en sentido 

perpen:licular al bar>becho ya arado el terreno se precede a nivelarlo por medio -

del vigueo, que es básicamente tirar un tablón con yunta de animales, estas l~-

bores se establecen de los meses de Enero a Marzo. 

la sianbra del maíz se da durante los meses de Mil!'zo a finales de Abril. 

Durante el ciclo del cultivo se realiza tres labores tanto la pri~1era cano la--

segunda labor se llevan a cabo en forna manual E!llpleao:lo el azadón posterior a -

estas se realiza la aterredura, que consiste en apilonar tierra en la parte ~-

sal de la planta. 

La cosecha de este cultivo se lleva a cabo Eon los meses de Navianllre a Dician---

bre. 

h) Asociaclón Maíz-Frijol mateado. 

Para realizar la preparación del terreno se efectúan dos larores un barbecho y-

una dobla en los meses ele Enf>t'O a M:ir:w. La sienbra del frijol se establEJíie en-

forma simultanea con el maíz, depositando la scrnilla del frijol de manera intE!!:.

calada entre las matas de la gramínea. 

Las labol'es que se realizan para este sisterre se inician en los meses de Abril-

hasta priocipios de Mayo, la herramienta utilizada para esta labor es el azadón, 

con el cual realizan la atel:Y'adura. 

Una vez efectuadas las labores se irucia la cosecha durante los primeros dfas de 

Julio hasta las primeras des sffil"\nas de Agosto. 
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tencia técnica. 

!.a fedia de sianbra para la papa se lleva a cabo durante los meses de Octubre a

Dicianbre, la ctensidad de siembra que utilizan es de 1 500 kg/ha, traJ,aiando con 

la variedad l.Ópez, ALfa, Greta priocipalmente, la distancia entre plantas va de

'lO a 100 cms. 

[1: . .irante los meses de NoviPJ!ilire a f.nero se realiza la primera labor; posterior a

ésta 1e sigue la aterrndun1 dunmtc los meses de fnero a Febrr:n:>. 

L3.s funciones y aplicaciones de Írn>ccticidas las realizan durante las primeras

labores, esto hasta cartar el follaie , esta se realiza durante la primera qui!).~ 

cena de /IJ:irj 1, cabe mcncfonar que tcxlas estas labores se rErl li zan con az.c1.dón. 

La cosecha es llevada a cabo a partir del mes de Marzo hasta principios del --

mes de Mayo. 

b) Asoci aci 6n nníz-fríjol enr'E'da<lor. 

L3. siembra del maíz-frijol enredadm' se da en los meses de Enero a Febrero----

utilizando el espeque incorporarrlo de 4 a 5 sanillas por golpe a un costado de-

la mata de la ¡upa, el frijol utilizado es el amarillo o.criollo blanco y la se

milla de fri jo1 la sianbran cada tenxT mata. 

la distancia <'rrtre planta y planta para el maíz va de 90 a 100 an, obtenierrlose

una poblaci6n aproximada de 50 000 plantas/ha. 

Durante los meses de Febrero y Marzo, se I'PAlizan las primeras labores coinc!,--

dienlo en la cosecha de la papa, se da una aterTadura al maíz a finales del mes

de Mari.o hasta fines del mes de Abril, en ocasiones se da chapees para el con--

trol de malezas. 

!..a dobla es una actividad que se realiza durante los meses de ,Agosto a Septi~-

bre consiste en doblar la milpa unos 10 cm. al:ajo de la mazorca esto con el obj~ 

to de acelerar la nndurez del maíz e impedir su pudrición ¡:.or exceso de tunedad-



en la ~poca de lluvias. 

lii cosecha se realiza durante los meses de Octubre a Noviembre. 

e) Asociación Maíz-Frijol Enredad(l['-Frijol Mateado. 

Dentro de la zona este sistema es el menos utilizado pero en los poblados de 

Huahuaxtla y Nauzontla se practican. 

52 

La prepareci6n del terreno bajo este sistana se realiza en los meses de Dician-

bre a Enero, posterior a esta actividad se realfaa la cruza que va de prify:)ipios 

de Febrero a fi11ales del mismo mes. 

La sianbra del maíz criollo, frijol enrededor y frijol mateado, la realizan en-

los meses de febrero a Marzo, sEmhrando el maíz a una dist,mcia de 10 ans., ~-

tre plantas incc1rporando de 4 a 5 senil.las por golpe. El frijol enredador lo --

sianbran junto con el maíz, dos sanillas ror cada cuatro o cinco senillas de --

maíz y el frijol mateado se sienbra entre los surcos de la gramínea, el fr.:!_-

jol queda distanciado entre las hileras a 30 ans., la distancia entre cada mata 

de frijol es de 20 ans. 

Se realizan dos labores; la pr.imera labor que se lleva a cabo durante los meses

de Abril a Mayo y la segunda labor, la ateI'f'adura, a principios del mes de mayo

al 20 de Junio. 

lii cosecha en el !Vijol mateado se obtiene durante los meses de Mayo a Jwúo,--

el maíz y el frijol enredador se cosechan de Novianbre a Diciembre obteniendo--

tres cortes de frijol enredador. 



Parte Baja: (Cuetzalan del Progreso y Zoquiapan). 

En esta zona se presentan los siguientes sistaias de Producci6n Agrícola: 

1-. Imbricaci6n Maíz-Frijol mateado. 

2-. Imbricación ~~íz-Frijol Meco (Chícharo de vaca). 

3-. El monocultivo del maíz. 

~-. Asociación Ma.íz-Frijol enredador. 

5-. Sistana de relevo Maíz-Maíz. 

A continuación se describen cada uno de ellos: 

1-. :Dnbricaci6n Maíz-Frijol Mateado. 

La preparación se realü.a durante los meses de Dicianbre a Enero, para efectuar 

esta lal:x:ll'.' se pueden utilfaar tres métodos, el primero con azadón, segundo con

yunta de bueyes y arado de palo y por último el métooo de chapeo. 

Ya prepara.do el terreno, la siembra se lleva a cabo con el espeque, incorporan

do las senillas a una distancia de 100 a 120 cms., el período de sianbra se da 

a finales de dicianbre hasta el mes de febrero. Se incorporan de 11 a 5 sanillas 

por golpe, tenierrlo así poblaciones de aproximadamente t1SOOO plantas por hectá

rea. 

Las variedades cte rraíz que trabajan los agricultores de la región son las crio

llas del tipo tuxpeño, maíz amarillo, maíz blanco y el maíz azul; esta simibra

se da bajo el sistema de tres bolillo. 

De fuero a Marzo se realiza la labre, que viene siendo la primera labor, esta -

se realiza con azadón. 

Cuarrlo se tral:Bja este cultivo en pendiente, la labor se re.aliza de la parte -

baja hacia la parte alta. Posterior a esto se realiza la segunda labor que va -

de los meses de fel:ir•'ro al de Abril y la ateITadura se realiza de Abril a Mayo. 

La cosecha se real.iza de los primeros días del mes de ,Tulio hasta finales del -
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mes de Agosto. Para la cosecha del maíz se corta la mazorca con to::lo y hojas-

(Totanoxtle), con el objeto de di=minuir el ataque del gorgojo. 

Aproximadamente un mes antes de cosechar el maíz imbrican el frijol damo una-

ligera azadonada y sembn.mdolo durante los meses de Mayo y Junio, se incorpo--

ran de tres a cuatro semillas par golpe a una distancia de 40cm. entre plantas. 

La variedad más utilizada es el negro pitalefio. 

Las labores para este cultivo son dos: estas se realizan con azadón. 

La cosecha se realiza durante tcxio el mes de Agosto, arrancan::lo toda la planta 

después dejan que seque totalmente para trillar. 

2.- Imbricación maíz-frijol 111e'~o. 

Desde la preparación del terreno h'lsta la cosecha, !'ira el cultivo del maíz se 

sigue la secuencia citada anteriormente. 

La época de sienbra del frijol en este sistana, se da en la primera y segunda.

quincena de Abril al mes de Mnyo, anple.an::lo para esto Wlél. estaca de palo, ha-

cierno tm orificio de aproximadamente 5 cm. de profw'didad, depositando en es

te ele 4 a 5 semillas por golpe, la germinación se da por la hunedad relativa--

que se condensa en el suelo. , 

La distancia entre plantas es de aproximadamente 120 an. 

Las lalxres que se dan a este cultivo, se inician treinta días después de ha-

berse senbrado, deshierband.o con el azadón. 

La cosecha del frijol meco puede tener dos prop6sitos, el primero para grano,

este lo dejan en la vaina hasta que tenga um coloración amarillenta y se cor

ta, el segundo es para la obtención de ejotes cosechaMolo noventa dfas des--

pués de la sienbra, esta prcducci6n en parte es para autoconsumo y el pequeño

excedente para el mercado regional de Cuetzalan. 



3-. Monocultivo del maíz. 

la preparación del terreno se da durante los meses de Dicianbre a Enero, utili

zando en ocasiones la yunta, así cano el azadón y el chapeo. 

la sienbra se realiza con espeque durante los meses de Dici~bre a Febrero, la

clistancia entre plantas es de 100 a 130 cm., incorporanclo al :;uplo de 4 a 5 se

millas par golpe, obteniendo poblaciones de 45000 plantas aproximadamente por-

hectárea. 

l.'l.s variedades que se utilizan en esta zona son los maíces criollos del tipo--

tuxpefio, encontrandose tambjen milz blanco, maíz .:izul y el maíz éllnarillo. 

la dispoflición de las plantas en el terreno queda en forma de tr-esbolillo, 

la primera labor se realiza aproximadamente 45 dí.as después de haberse sa:nbrado 

utilizando cmio herramienta el azad6n, cuando se siCTnllra r1 maíz en laderas se

lleva a cabo esta actividad ele la parte baja hacia 1a parte alta. 

la segunda labor se da en los meses de Febrero a Ab!'iJ y por último la aterradu 

ra que se realiza del mes de Abril al mes de Mayo. 

la cosecha se realiza de Julio al mes de Agosto, esta actividad es la misna des 

crita en el sistana de maíz-frijol-mateado antes citado. 

4-. Asociaci6n maíz-frijol enredador. 

Preparaci6n del terreno, esta actividad se realiza durante el mes de Dicienbre

hasta finales de Febrero, el terreno es trabajado con yunta dandole dos pasos-

de arado, haciendo esta labor cuando las condiciones del suelo son l'Ún€das, fa

cilitando así la ge.rminaci6n. 

El período de sianbre se da durante los meses de Dicianbre a Febrero, la distri_ 

buci6n que se da en el terreno es en forma de tresbolillo distanciando las pli!!! 

tas entre 100 y 110 an., obteniendo poblaciones de 42 000 plantas por hectán>a-
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mientras que en el fri:ci se obtiene 5 000 plantas por hectárea. 

L:is variedades utiliza.:'.as de maíz es el tuxpeño, el blanco y azul. la sianbra se 

realiza con espeque, la ~rofundidad del orificio que se haga va a depender de la 

hume::iad que tenga el terreno, esta ira de 5 a 10 an. 

Se realiza la resimJ:.·r.". :'1ando el maíz tiene 8 días de haber emergido, teniendo

cano indicador dos he·~"-" en este estadfo. 

las primeras labores se> .:an durante los meses de Febrero y Marro, estas se rea--

liza.n con a7.ad6n con e_ ,ct>jeto de rleshiert;er en los primeros meses del cultivo--

la segunda labor se e: f':t\ia de febrero al mes de Abril, anpleando la misma herT~ 

mienta, aflojando el te.r"nCno para que en seguida realizen la aterTadura, que va-

del mes ele f\bril al mes :'.e Mayo, utilizando el azadón. 

La dobla del maíz ~e re.~:üa durante el mes de ,Julio a principios de Agosto. 

Hasta e!;ta actividad :'!-ijol se ve afectado por el sanbreo, pero una vez reali, 

z.ada la dobla del maí:, ·este incranenta su desarrollo. 

li:i floración del frijc~ º'' da cuando existe una srniana libre de lluvias, por lo-

generel esta etapa frn::~ica se da en el mes de Septicrnbre . 

• El maíz es cosechado tr.:o en estado fresco (elote) cano verdura o cuan:lo la-'---

vaina está con un colo::- ill!'<1rillento, dán:lose tres cortes de vaina, el primer----

corte contiene un poco :.e humedad, dejandose asolear para el secado. 

El último corte da vai:-as humedas, las cuales se seleccionan para el consumo----

ft'CSCO cano verdura y L~s restantes se dejan secar para trillarse. 

5-. Sistema 2e r€levo maíz-maíz. 

Este sistena tiene el ::'!~sito de obtener dos ciclos de maíz en un año. 

las lalores para los .'.-, ,~icJos son similares a las dtadas anteriotmPnte en el 

sisterm de maíz solo. : :n la t1nica riif<Tencia de las fechas •je ;ictividades. 



El primer ciclo se da de niciemhn:e al mes de Julio a este ciclo se le conoce --

con el nanbre ele Tonillmil y el ciclo que canienza clurante el mes ¡J,, ,.Junio y con

cluye f:n fnero se le nOl\Dra Xopamil. 

El ciclo del Tonalmil esta descrito eJ1 el monocultivo de1 ~1íz, por lo que cita=

remos las actividades que se realizan para el ciclo de Xopamil. 

La preparaci6n del tenvno de realiza de Junio a Julio, sembrándose durante tc<lo 

el mes de Julio, la sani lla utilizada pare siembra de este ciclo es la que se -

obtuvo de la cosecha del maíz solo. L,1 distancia utili1~1da para este mafr es de

aproximadamente de 100 cm., incoT¡)orando de t¡ a 5 snnillas por p,olpe. 

Se realizan tres lahon's, dos labras y una aterradura, durante el mes de Diciem

bre se realiza la dobla, cosechando el maíz hasta 30 días después de haberse he

cho esta actividad. 

3.3.3-. Ganadería. 

En la región, el último levantamiento censal agropecuario (1981), fue muy super=. 

ficial por lo que no se cuenta con la infannaci6n estadística necesaria para de~ 

cribir las características particulares de la ganadería en la zona de influencia 

de Zacapoa:xtla, pero en forma general se dice que el pastoreo es extensivo, pues 

constituye la única manera que el gamdo asimile forraje. 

Esta actividad pecuaria se presenta en la mayOI" parte de la superficie 

dome ocupa una ~'xtensioo de 2 865 has., distriwyfu1close en la parte de la I"!:.--

gión (Cuetzalan del Progreso), encontrarrlo también animales en la parte alta --

( Zacapoaxt la) • 

El ganado bovino aunado con su explotaci6n, representa <'1 deRarrollo-

pecuario más importante r¡ue se ha impulsado en la rrgión en los últimos año.e;. 

la falta de pranoción, así cano la tecnificaci6n c:r,casa ha reperc11tirlo <'n el d~-
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sarrollo de los diferentes tipos de explotación ganadera, pero con la incorpor~ 

ción de la infraestructura necesaria las corrliciones serán óptimas para el esta

blecimiento de los animales. 

Siendo la ganadería ejidal la más importante, aunada con la serie de-

problEll\as en número ilimitado que se presentan, el gobierno de la República e~-

tableci6 recientemente centros de mejoramiento para ganado bovino y menores, e~

to con el objeto de seleccionar especies que se adapten a las condiciones ecoló

gicas de la zona de estudio. 

Dentro de la región, la S. A.R. H. , contanpla una explotación y manejo-

más adecuado y racional de las especies así cano su mejor aprovE'Ché'Bniento de -

lo:.> pastos y praderas disponihles. h>s razas de ganado que predaninan en la ~-

gión son las criollas y las cebuinas, contando con las crías que han resultado-

rle las cn.1zafi de las dos razas. 

El ganado criollo por lo general los rendími0.ntos de leche y carne son bajos p~

ro realizando las cruzas con las razas cebuinas, la calidad y cantidad de los -

productos mejoran. 

El gar<ldo Cebú tiene la característica de resistir el clima, así cano 

la garrapata y enfennedades que se presentan en la regi6n. 

Las condiciones cálido-húmedas que existen en la parte baja de la ~-

gión, propician b1enas condiciones para el desarrollo de los 7,acates nativos y-

el ganado, ya que por lo general, la fertilidad del suelo, la calidad de petstos

artificiales y el ~gimen de lluvias aburrlante, pernil.ten que la zona baja (Cue!

zalan) tenga los pastoreos ad~uados de sus praderas naturales, presentando cono 



limitante la topografía. 

3,4-. Aspectos Socioc>eonónicos. 

3.4.1-. Generalidades. 

I:r1 este punto se destaC".an aspectos .importantes sobre el medio social que caract~ 

riza a la zona de e'otudio bJ.jo los siguientes indicadores: 

3.4.2-. Población. 

Son ocho los municipio[; que canprenden el área de estudio: 

-Zacapoaxtla. 

- Xochiapulco. 

- Nauzontla 

- Xoch.itlan de Ranero Rubio. 

- CuetUJlan del Progreso. 

- Jonotla. 

- Tuzamapan. 

- Zo:J.uiapan. 

Se reporta para la r>egión una de las más altas tasas de crecim.iento--

dernográfico registradas en la República Mexicana, según cifras estimadas indi_-

can que el índice de cr>ec.imiento esta en 134. 7 habitantes por Jr-.i lanetro cuadrado 

superando el prc:rne<iio que tiene el Estado 74 habitantes por J<llanetro cuadrado,

los datos censales de 1974, reportan cano poblaci6n censal 80 2SO habitantes en

un radio de 396 kilanetros cuadrados. (Observar Cuadro Nn. 4 y No. 5). 

3. 4 . 3-. Grupos étnicos . 

Los habitantes de la región de estudio, en su mayoría ( B '.1 i) , son indígenas dP -

las razas nahuatl y totonacas, y aproximadamente la mitad de estos hablan es~-

f,ol, además de hablar los dialéctos respectivos de rada raza. 



Cuadro No.4 Número de localidades, jefes de familia y 

alfabetización por municipio del área de estudio. 

No. de Jefes de Saben leer 
MUNICIPIOS 

localidades familia Y escribir 

Cuetzalan del P. 40 5329 8658 

Nauzontla 5 701 1454 

Xochiapulco 6 751 1920 

X oc hit Ion 10 1906 2698 

Zacapoaxtla 25 1548 10098 

Zoquiapan 3 414 367 

Jonotla 5 506 476 

Tuzamapan 33 4716 7639 

TOTAL 127 9841 33340 

FUENTE• CENSO REGIONAL ZACAPOAXTLA, PUl. 1915. 

fiO 



CUADRO No5 POBLACIDN ECONOMICAMENH ACTIVA POR MUNICIPIOS Y RAMA A LA QUE 
SE DEDICA DICHA POBLACION 

Roma de actividad economica 
Municipios P. E. A. 

primaria secundar. terciario 

Cuetzalan 10263 6513 204 296 

Nouzontla 1569 1037 46 51 

Xochiapulco 1332 824 11 25 

Xochitlan 3300 2281 65 95 

Zac.apoaxtla 11419 6378 359 577 

Zoquiapan 819 627 3 13 

Jonotlo 746 507 14 10 

Tuzamopan 955 840 17 1.4 
1 

Primario: agncultura,ganoderio ,silviculturo,caza y pesca 
Secundario: minas. contera e industrio 
Terciaría: comercio y turismo 

fUflfü: I CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA LN.E.G.I. SPP 1910. 

,;¡ 
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Estos grupoo étnicos se eocuentran dístrit~idos de la siguiente forma 

En la parte Baja, en los municipios de Cuetzalan del Progreso, la pobJad6n tot2 

naca que habla su lengua madre y en la zona A1 ta que corresponde al municipio de 

Zacapoaxtla la población incJígena es nahu,üt . 

.3. 4. 4-. Tencncfo de la tierrd. 

Dentro de la zona de estudio de una región agrícola, es importante señalar el as 

pecto agrario para entender la problenática que se presenta. 

Fn la 7..ona se enr:uentron ubicados seis ejidos; en el municipio de Za-

capoaxtla se locali2,ar1 siete y W10 en Xochiapulco. 

La mayor parte de la superficie correspcnde a pN¡ucña propícrlad distrihdda en-

teda la región, en donrlf' la [;uperficfo pn:rnedio por cada pequeño proníetario --

varía de una hectárea el rh'_;, é'ncontrandose tarnb:i fo predios menores a una b>ctá-

rea. 

Se detectim >T,randes extens.iones de tÍP:rras propiedad de don o tres f~. 

milias ubicadas dcntn> de cada muniópio , con las cuales el pe<¡t1eño ¡;ropiet9._-

rio realiza diversas t:ruJ,sacciones que van desde la renta de su parcela hasta -

la venta de esta. 

De una u otra forma se ve en la necesidad de prestarse cano jornaler>o 

ya que, el producto que obtiene de sus ~elas no alcanza para cubrir sus nec~ 

sirJades. En la parte Baja, observamos grandes plantaciones de café, caña de azi 

car y pimienta, así cano loo bosques en dorrJe se extreen maderas finas, estos-

se encuentran en 1n,mos de monopoJ ios r¡ue representan tan solo una minoría que a 

r:u vez controlan econanica y politic;;!ITlentc la rep,ión. 



3. 4. 5-. Salario mínirro. 

El veroadero salario que percibe el canrpesino en la Z.OTlil de estudir t'S .1n fodica 

dor de~ nivel el!" vida que existe, para entender meior la precaria sit>d· .. ciñn f>co

nómica ,,._, sus poblaclon°e>. Así depC'ndiendc de1 lugar en que se latcno, el sue1do

n:al fluctúa f.)rrtr(! lrn:; setecj.entos y ochorientos pesos di,1ric1s, sit:"':'.jO r:111cho me

nos ck 1 salario mí ni nD vi gente pn.rn la zona ( $1 3 'JO. l' íl ('Jl t1wo de : '" l. 

r:n 198 l1, en el sc-'c tor pri.mario, la ¡x:iblaci ón econánicarnente activa, e, 1 l'Ededor-

dEl 0 ~0 tenia al rnres, un ingr'Cr'o r]e n'nos de $30 000.00 y 1m 7S'J, de o'ste sec--

tor no tenían un ingreso mensual lll3Vor de $27 000. 00. 

IX> Clk1l-;_uier forTIB. f'l ingreso real del campesino al pn~star su fuer:.a .ie tral<iio 

es menor que el s·•üario mínimo vi¡:cnte en la ncginn, esto ocaciona c;w el ramne

siro se •:,0 a en L1 necesidad de buscar otras fu•:nter. de tnt!Jdjo, emi,:-nmclo tempo

ralmente a otra n':f'.iones, principal<:r211te a Puebla, Vt'rncruz y flistri te l'ederaJ. 

/\j:iarte ele tralB.jar en su parcela el ca11q,osino ocupa r;ran pa.rte de s·J tirnipo en-

el beneficio del ca.fé, en artesanias. en el canercio y otras caro se:;: Elarora-

ci6n de panela, bordado3, albañilerL1, pcmadería y carpintería. 

3. 4. 6-. Alimentación y vestido 

La dieta alirrenticia de la gente que habita esta regi6n esta compuesta unicamen

te por maíz, fri iol y clúle, dond~, e.n muy contarlas ocasiones s•~ alimentan con--

productos protdnicos com:J la leche, la ca:r'fll" o r:l huevo, indicando con esto 01-

greve problema de desnutrición, que se reflejan en prol'leoos de apTI'nc!i?.aie en-

las escudas, pero sobre todo susE'ptib1es a enfennedadrs nrincipalrr.rnte en los-

nifios, donde el ínrli.ce de mort'11i<lld es muy al to, aunado a esto por las c,1racte

risti cas climáticas en la n:'gión, donde frecuentemente se present'l.n c<rrbios brus 

cos en la temperatura. 

Lado ei rITmrio nivel el" vida, los campesi.nos se ven ohligados a fat>ricarse o;i1-
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vestimenta, sj c•ndo esta en su mayoría ropa de manta hecha en casa, las mujeres y 

los niños andan ciescalzos, los huaraches son usados exclusivamente por los han-

brns. 

3.4. 7-. Servicios rrédiros. 

La insnlubridad presente en la zona es otra de las causas que contribuyen a la-

elevada mortandad, los servi.c.ios rréd.icos con que cuentan, estan ubimdos en las

poblaciones principales v estos operan con serias deficiencias, sobre todo por--

la falta de recur>soG apropiados pmti ateniier a una roblación tn.r1 númerosa. 

Se tienen centros de s<1lud a cargo rle la Secretriria de Salubrid,'Jd y J\sistencia-

en 7acapoaxtla y en Smtlap;o Yancuitlalpan. 

El Instituto Nacional Tndigenísta instaló un consultorio en 7acapoaxtla y otro-

en el poblado de Hu<iUa.xtla. 

Se tiene otro centTD de s<'llud en el Municipio de Jonotla que beneficia tanto a-

su municipio caro a los alc•daños, cerno eJ. de 7.oquiapan y Cuetzalan, todos los d!: 

más restantes 'llle comprenden la zona de estudio carecen de este servicio médico. 

3.4.8 Ccmunicaciones. 

I:adas las caracterfaticas topográficas de la zona y su distanciamiento geográfi

co, se tiene solo una carretera pavimentada que va de la Cjudad de Zacapoaxtla-

a Cuetzalan, con Wla extensión de 60 J<m, , comunicando estas dos poblaciones. 

(Figura No. 14). 

3.4,9-. Educaci6n. 

Corro reflejo de los altos fücUces demográficos en la zona de estudio, se tiene-

un gn¡ve problerre rn el ~nglón educacional, que para el ctesarrollo econémico--

y cultural de las mayorías es indispensable. 

Dl la n:cgi6n el grado mfudrno r:!e estudios, en tenninos renerales es el sexto ciño

de primaria. Cl número total de escu~las primarias es dP 31, localizadas catorce 
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Flg. No.14 Vios de comunicación en la Región de 
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todo el ano Escila 1: 250 000 

•••••• Breche ttrr1ceri1 



en el muni.cipio de l'¿¡capoaxtla. Se tienen para la rep,ión tres escuelas de educa

ci6n secundaria, localizadas dos en el municipio de Zacapoaxtla y una en Cuetza

lan del Progreso. 

3,11.10-. Vivienda. 

Dentro de la región son FOCOS los polos importantes de actividad econánica y do!}_ 

de e.xiste rreJX',Jdeo, fuentes de traha:io, medi.os ele canunicación y danás servicios 

caoo Cuetzalan del Progreso en la parte t:n.ja y Zacapoaxtla en la parte alta de-

la n•gión, siendo ademfü> e:;tos mtuücipios los que cuentan en .c;us localidades con 

servicio de agua potable y lu;:. 

1::.;t,1 ,~oncentración urbana e indu::;trial favorece la generación de diversas activi 

dacle:~ canplemcntarias v de servicio::, para1el0 a este credmiento denor,ráfico,-

tn'l.e ccano resultado una grnn ofer>t:a c1e llBno de obra, que no alcar1c,a a f;er al:i,:or

h1da, ;<01y1 riue si orip;i11d ép.1e los sueldos hrien con:;id1'rablcrner.te. 

J,1 casa qu" halii·ta el c,11n¡)(;;;.Íno de esto región, es gr'neru]mente de un.a sola habi 

tación, donde las fkWeclr'.; son hech1é1 de n.i nrlra o rnad.-.rn que oV:.:'.r>ne de la región 

los tedios en s11 rriayrrí'a ;,on df? teja de barro o lámina de cnM:ÓL y los pisos dP

ec;tns viviendas son de ti 0rra ctpisoruda a exepsi6n de algunas casas, en las que

cuentan con pisos hecho:3 de cemento. rn los pohlados rr1-~s import311tes se pueden-

distinguir viviendas más apropiadas y con mejores ambados. 

3.4.11-. Servivios. 

Del total ele viviendas solo el 11% cuentan con agua potable, el 27% mntab-m con 

servicio de agua potable y el 10% con servicio de drenaje. 

la fuente de energía el~ctrica ]a rrororcion.a la planta hidrceléctrica ubicada-

en la prec-xi Mazatepec. r:sta energía eléctrica solo abastece en la región al 101, 

del total de viviendas. 

se U e nen en los municipios de Cuetzalan del Pregreso y Zac-.ap<.xJ.Xtla, pistas a-

ercas loca]es que funcionan con bastante irregularidad. 



El servicio de telegráfos esta reservado solo a seis poblaciones; a los municí pi_ 

os de Nauzontla, Huahuaxtla, Xochitlan, Xochiapulco, C\letzalan del Progreso y Z~ 

capoaxtla y el total de poblaciones que cuentan con servicio de cCJrPeos es de al 
rededol'.' del 11oi. 

El servicio de teléfonos y ar,encia'.i para l]amadas cte larga distancia se loc.ali-

zan en las dos principales ciudades de la regi6n; Zacapoaxtla y Cuetzalan del--

Progreso. 

Ultimamente se han estado abri<'.ndo caminos de brecha, que penniten canunicar di

versas po\(laciones 21partadns para integn1rlas, aunque lfo1itado al desarrollo e-

conán:ico de la n•gión, aún así el prblema de la falta de vías de canunicaci6n--

sigue sit:ndo una limitante en la región. 

1. 4. 1 2 D2stino de la prcx1ucción y cane~ializaci ón. 

El intermediar:smo es e1 f<Cnémenn que cletennina en muchas ocaciooes fija los p~ 

cios y canales de distribución de Jos pn::xluctos ar;rícolas en 1a zona, 

adqui t!t'e.l' la producción total de la región y esto lo con-

siguen pagando por anticipado la cosecha de los diferentes rultivos. 

Estos intennt?diar'!'t>s tienen la facilidad de proporcionar el medio de transporte

que se requiere para el producto, asumien:lo ellos el costo del trn,nsportc a los

productos, que posteriormente lo restan al precio de canpra. Este precio es me-

nor al precio en el mercado, 

Otra manera de canercil'l.lizar los product0s, es por metli.o de Jos tianguis de Za

capoaxtla y Cuetzalan. El problana que se presenta en este tipo de ccmercializa

ci.ón es el volurne'n tan reducido que se maneja. 

Una de las modalidades para canercializar los productos es por un método que de~ 

de los aztecas se utilizaba; el trueque, que persiste todavía y que por lo gene

ral hacen en los días de tianguis, 
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La canercializaciéo del café, donde interviene el Instituto Mexicano del Café-

excluye a los intermediarios, pero hay que aclarar que los precios que paga IN

MECAFE son más bajos que el de los intennediarios. 

los prcx:luctos que más se conencializan en orden::le :importancia son: 

- Café. 

- Pimienta. 

- Aguacate. 

- Papa. 

Después vendrían los frutales que se canercializan en una rrúniim cantit'lad. 

las principales entidades donde se distribuyen o canaliz.an los diferentes produ~ 

tos agrícolas de la regi6n son; Para el café, Veracruz, f\Jebla y México. La pi-

mienta para el irercado extranjero. El aguacate, papa y diferentes frutas, hay un 

consumo míniiro en la regi6n (Zacapoaxtla y Cuetzalan), la IMyor parte del proclu'._:'._ 

to lo transportan a Puebla y Distrito Federal por intermediarios. 

La pooa caña de azúcar existente se ocupa para la producción de aguardiente y-

panela Cpilcncillo), mientras que el frijol y el lJ\aÍZ son consumidos por los miE_ 

rros agricultores. 

.. 
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CAPI'IULO 4.- EVAWACION 

4 .1-. Análisis de los objetivos generales que presentan los proyectos de prácti

cas. 

U10 de los objetivos que frecuentemente se ha manejado a la fech:l, en los pro-

yr>etos elaborados es, "r1uc el ahumo ponga en !Jráctica los conocimientos adquir!_. 

dos en el aula", obvio pensar que una carrero eminentcrnente práctica cano la de

lngeniero ¡\,'t'Ícola no tenga cano ohietivo !Hse al salir a una práctica de campo, 

el de observar en la rcal:idad lo que ha visto en tPoría. 

I:k'.ldo que en México existen una gron diversidad de clinas, grupos indígenas y ~ 

dos diferentes de desaITYJ llo, así se tienen ;;:onas que difieren unas de otras en

los tipa; de agricult\1IY1 y por ende en r;us relaciones socioeconánicas, es por--

eso necesario establecer objetivos gen0rales, accn:les con la realidad de la re-

gión a visitar, aconie también con el perfil deseado de un In.r,cniero Agrícola,-

objetivos que pennitan que en una región con características peculiares en sus-

prccesos productivos permita tanto a profesores caro al\.!!!111os, conocer los facto

res que prcmueven o limitan estos procesos, sean del tipo natural, social, polí

tico y econánico. 

Se cuenta en la actualidad con la informaci6n necesaria, ya sean datos 

sobre población, superficie cultivada, climas, elementos sociecaiémicos, etc.,-

cano marco de referencia para que estemos en posibilidades de realizar un análi

sis congruente sobre la problenática que encierra un proceso productivo en una-

región cano la rle Zacapoaxtla. 



70 

Otro objetivo que es repetitivo de fondo aunque no de forma es, que el 

alumno confronte en la practica lo visto é~n teoría. Pero en la teoría llevó Bio

logía, Climatología, Agronanía y [conanía. fo la impartición de estas materias-

no existe W1d relación que las vincule, estas se dan separadamente una de otra, -

pero en la práctica los conocimientos de estas disiplinas estan interrelaciona-

das. 

Si se pretende que el alumno ponga en práctica lo que llevó en teoría, de igu:tl-

manero hara en campó un traba.jo aislado de estos conocimientos y así no enconq:a 

rá forma de conjugarlos en lii carrprensíón y exp lícación de un proceso agrícola-

en una zom tan canpleja cano la región de Z:lcapoaxtla. 

Esto lo pcdanos constatar en lU1 gran número de reportes de alumnos de

distintas generaciones que ya visitaron la zona y que han Umi tado su est11::lio a

un registro y recolpilaci6n de elatos pwarnente descriptivo'c de los elenentos y-

fenánenos referentes a algimos aspectos del proceso productivo en la región, pe

ro nunca un análisis que les pennita entender el porque, por ejanplo, se tiene-

una agricultura tradicional en Wld región ca!V) esta. 

LOS objetivos que se han planteado hasta ahora en los proyectos rsali

zados han originado por su panorama, a conducir al alumno a efectuar trabajos P!:! 

ramente descriptivos. Consideremos que es necesario establecer las herramientas

y mecanismos ap!"Opiados para que el alunno realice un trabajo científico que 1"'€

peI'=uta en un aprovechamiento académiro en esta y las de!Ms prácticas intersmie~ 

trales que confonre.n su carrera. 

4.2-. De los objetivos particulares. 

Dentro de los objetivos particulares es notoria la divisi6n respecto a las ~_as 
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que conforman la práctica intersanestral a la Regi6n de Zacapoaxtla. Se establ~ 

cen independ icntcmente de ~sis demás, objetivos particulares cano si el viaje fu§_ 

ra unidicip1inilr'io, así tenanos proyectos de viajes de esta práctica con o!Jjeti

vo:3 de cada una de las !Tk1tE:rias guías; Climatología, Agroncmía, Biología y F.con~ 

mía, y no objetivos particulares de la práctic:i de campo cano un todo que le pe~ 

mita al alumno entender la actividad agrícola en esta zona. 

En la elaboraci6n del proyecto del sanestre 85-I para esta ZOM 1 se--

precisan objetivos más congruente~ nn el sentido rie interactuar e interrelaci--'"' 

onar lns materias guías a esta práctica, a pesar de ello, consideramos lo ante

rior cano una herram.ient1 par.1 cm.prender una situasi6n agr·Ícola en tm lugar d~ 

tenninado con características 0cólo13icas y socioeconómicas propias, pero no cano 

una meta es decir, cl conocimiento y análisis ~" un;; !"'aliclad concreta neccsari~ 

rneJ1te estara dado por el marco de r-efon::ncia r¡ue el alumno oLtiene clunmte el s~ 

mestre en el curso de laé; rrH.terias guías, por lo <¡ue creemos aceptable presentar 

cano objetivos partimlar-es a una práctica de campo el ejercicio de mezclar las

diferentes áreas del conocimirnto. 

El objetivo debiera definirse, mediante el uso de esta interrelaci6n-

dirigida a la obtención de una respuesta del porque de un pTIX.'E!SO p:roductivo en

una regi6n cano la de Za.capoaxtla. 

Es importante señalar que el logro de este objetivo estará dado mediante a una-

metodología accrde con el nivel de conocimientos que al termino del senestre te!!_ 

ga el alumno de primer ingreso de Ingeniería P.grícola y acor'de tambien a los re

cursos con que se cuenten, una metodología de campo que conlleve al alumno con-

todo el renco de informaci6n y los conocimientos adquiridos en el aula al enten

dimiento del sector agropecuario de Méxfoo. 
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'+. 3-. De los proyectos de desarrollo para la práctica. 

Se han elatürado desde 1977, di versos proyectos que en resunen pretenden introdu 

cir al alumno a los conocimientos prácticos que se pueden obtener en una regi6n

agrícola, cano es la de 7.acapoaxtla, que presenta diferentes parametros de canp~ 

ración en cuanto a: 

- Vegetaci6n. 

- Topografía. 

- cl:una. 

- Suelos. 

- Cultivos. 

In un &nea relativamente pequeña. 

Así miSJID estos pruyectos plantean objetivos generales y particulares

pero no particulares del proyecto en si, C()110 un todo sino que las áreas que lo-

confonnan presentM fillS olYieti•;c'.i propio:; en forma aislada, finalmente lo unico-

que une estos proyecto3 efó w1 "clip". Dentro de cacld uno de estos proyect.·os se--

plantean hipótesis con el oropósito rk guiar al al\J11110 a la obtenci6n de la in--

formación solicitada, de icual manero se pn~sentan 1ma serie de preg1mtas por---

área con el mismo fin, alcanzar 1os objetivos particulares que se plantean . .. 
Cano se mencionó anteriormente, crernios que esto lleva al finalizar la 

práctica, a la captación pOr:' el al\Jl1!1o de un c~ulo de infonnación aisladamente-

sin l.ll1il conjuga.ci6n e interpretación que le permita canprendcr los fenánenos a--

grícolas en la zona de estudio. 

Es cierto que deberá ser necesario, primero el conocer ind0pendiP..ntementP los---

elementos que interactúan en un proceso agrícola y que el ejercicio de este métQ_ 
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do le pennitirá al altllro1o manejar con mayor facilidad dichos elemt?.ntos para la-

canprensión de una realidad agrícola en el lw1ar de •ºStudio. 

Pero entonces dcberros P:.;pecif.icil.r que en Psta nrfa1era práctica p] ali!!!! 

no se iniciará en el eie:rcicio intPrdidplina:rio d,,, los elementos que confonnan

el proceso productivo agrícola, donde en nrimer 1uea:r realizará la ident i f í ca--

ción de algunos factores que conf onnan el pn:x::eso productivo en el lapso que du

re la pn'ictica y conocer mediante la obtenci6n de la infonnación, los danás Fac

tores que inten:i.ctmn en el mismo, pero en ti<?Jnpos diferentes. 

4. 4-. Ni veles tecnológicos, 

Nuestro país por sus carY1ctR:rísticas fisiográficas y socioeconán.i.cas presenta--

una gran diversidad de cuHivos influenciados por los grupos P.tnicos t'Stableci-

dos e.n cH ferentes z.onas del país. 

Así las habilidades y técnicas desarrolladas por el hcmb:rr' determinan el g-:rado-

de tecnología para cada región. 

El grado de tecnificadón va estar determinado por el desarrollo que el hanbre

ha tenido a través del tianpo y al hablar de desar!:'Ollo nos refe:riiros a las téc 

nicas tanto empíricas cano científicas para explotar la tierra, con perspecti-

vas :redituables, así cano de subsistencia, quedando claro que estos niveles o-

grados de tecnología los deternúnan el medio ecológico y social ya mencionados. 

En base a lo expuesto anteriormente podemos clasificar la agricul tuI'l3. del agro

mexicano. de manera general, en tres niveles tecnológicos: 

- Agric>lltu:ra de subsistencia. 

- Agricultura tradicional. 

- Agricultura avanzada. 

A continuación describimos de manera gem .. >ral las característici!S part:icularv·s-

de cada nivel tecnológico: 
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Agricultura de subsistencia; De los tres niveles tecnolót;icos •=ste presenta el-

más bajo, ya que los instnunemos utilizados para las actividarles agrícolas son

rndimP.ntarios. Otra característica jmportante es la producción de cultivos, des

tinada para el autoconstrr10 empleando la mano de obra familiar en todas las labo

res que requiere el cultivo. Cabe rnencionar por ú1:tirno que en este nivel, la uti 

lización de insumos es nula. 

Pgricul tura trarHcional; n grado tecnológico dentro de este nivel es intermedio 

ya que el destino de la pnxlucción tiene dos fines principalmente, la primera P!'!. 

ra el autoconsUJ110 y el j)OCO exe<lente que obtuviesen lo canercializan. la mano de 

obra en este nivel es familiar.y en ocaciones asalariada. Ih este nivel se pre-

senta ya la incorfXJmci6n de algunos insumos (fertiLiZ:antes) en la agricultura. 

Agr:i.cilltura avanzad,i; fste nivel tecnológico t'S el más desilrrollado de los tres

citados, esto se debe a lé! utili7ación ele 1:c1c¡uinaria tmiversal (tractores, canbi 

nadas, implementos, etc.), persiguir,ndo la C'roducción <le cultivos en grun escala 

siendo el destino del pnx~1cto el mercado. Otra característica importante de es

te nivel es la utilización de JTBnO de ol·ra asalariarla. f.l empleo de insumos en-

este gi:>ado de d<:!sarrollo es elevado. 

Pues bien en b.1se a la clasifiC'ación de los niveles tecnológicos, describimos--

los grados de tecnología que presenta la región de Zacapoaxtla. 

!.os sistaras de proclucción agi:>ÍCola que se presentan en la región de Zacapoaxtla 

COI"resporden al primero y segundo nivel tecnológico antes mencicr.ados. Para apo

yar esta afinnaci6n se describieron en la revisión de literatura las caracterís

ticas de estos sistenas tradicionales de cultivo. 
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CAPl 'IUW 5. - RESUI.:f/\lXlS 

la agricultura prcdaninante de la regi6n es tempornlera, donde es practicada en

declives o pendientes que oscilan en lo:~ 30°. 

os aperos y lierrYun:ientm; empleadas En <'Ste 1·ipo de, füTÍ cultuTYl 'ºn Lricarnente-

Yüllta:ó ele anim-·ües, /\:?.arlón, Coa, Ma2het", por c01i;:igui12n1 e te.nemos en el eic tes:_ 

no lógico una agricultura trarl.iciona l c•n un %'!., por las t6cnica,: empleadas, cano 

es la selección cmrír.fra del m.'1tcri .1 l i'1·•nni nal en maíz, fri jo1 y calabaza. 

f.s trarlicion.11, r.>0rqt!•' u~·iL.:.,, hcrr.Jinfrntas niclim('ntal'ias ""ra rea1i-

zar las labores ar;rícolas, ac;f cm1(> la pn>panF .ión del terreno. I:n ocaciones em

plea la fuer:~a 2nima1. 1•1 ut:il.i~:a1'~h ele> inmnno·~ cerro fert[liz.antes, insectici-

das es muy reducida. Las labores cu1 t•nnle1.; q11e practican en lo región ;;on 1·rnpí

r_icr1s, va ri11t-' SP ht1n '>/en.ido tranffi.it.icndo dP f,ent:rar:ión en ge11erac1ón. Ll campf'

sino de esta zon.1 bas.iciUnente se preocupa por 0btcn"r '1!1il pnx·luccié'11 que cuhra-

las necesidades alim•'nt.icias de su Lmlilia, sin irnpor·tar'le q11e haya un pequcfio-

excedente en la pn:x:lucció1 para ccr.,cn::ialfa,1r. 

t'2ntro del proceso prcxfactivo de lo~; cultivos exi.stentes en la zona, la mano de

c'.ire utilizada es familiar y en pocos casos asalariada, cano consecuencia e.le los 

:Ojos y variados volíunPnes que si; tienen en la producción, estos fr..nánenos que-

~e presentan, son el resultado de l3 poca disponibilidad de superficie cultivable 

éados por los efectos de e:tanización en la tenencia de la tierm. Esta ataniza-

ción sr da por el elevado índice demográfico que registra la zona, aunado a esto 

el bajo nivel pen:ápita. 

::e Jos cultivos c1dectaclos en la región tenemos Pl cultivo del maíz cano el prin 

cipal, ya que ahan.:a una '.;'lperfic.ie del 60% d<'1 total cult1vab1P. l:n sef'.Uildo lu

gar en cwmto a supPrficie tenemos al café, siendo estP el principal culti«10 en-

1,1 parte teja de la región. 
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La zona de 7.acapoaxtla se ubica entn: dos gn:mdes regiones agrícolas citadas por 

Tamayo y 1lemánr1e7. X .. 1,1 Mesa Central que esta enmarcada dentn::i d<" la zona trni

plada y el Escarpfo Oriental que se uHca dentro de la zona tr<Jpical. 

Se eue!'fta en la ac"t!Ua!id.ad ccn infor!Tu'tci6n r,enernl del f.stado de Pue-

tla, pero en especial sot'>n~ la regí fo de estudio, PXÍsten estudios más profundos 

y detallados sot1l:'e diversos aspectos tillrto bioticos cano abióticos. 

Se considero una zona aceptabilie 1'1 Regi6n de Z;i.capx1xtla para realizar el primer 

viaje de prácticas IntersemestIBl en 1977, por su diversidad ecol6gica v agríco

la. 
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CAPI'ílJUJ 6.- CONCWSIONES 

Por las características de los sistemas agrícolas en la regilín, dan la pauta Pi! 

ra ser considerada una agricultura trBdicional. 

Los diferentes gradientes de altitud, nos penniten observar en un área reducida-

la divernidad de caractet'Ísticas bi6tic;is y abióticas en la región de Zacapoax--

tla qtJe cutir'' los requj.sjtos de las materias cano Cl:iF.3.to1ogía, Biología, Ag;ro--

nanía y fconarúa. 

lil zona ck estudio preuenta dos niveles tecnoJf,¡~icos, el de subsistencia que se-

encuPntru en canunic\a<.les con topografía muy accirlentaJa y el tt'adicional que es-

practicar.lo en casi. la totalic1,1d ele las cammidades. 

Siendo los viajes de prácticas asi¡;n,:ituras dentro del Plan de Esti1dios, ya que--

tienen peso curricular, es nf'ce:ario definir con precisión los ohjetivos acadán:!:_ 

cos que debcnm tener c,vJa w-io ,¡,, estos y su relación con las materias que se---

cursan en los die:·\ smies1:T'es. 

Los proyectos de prácticas ,-.;laborados desde que se inicio la visita a la !'egi6n-

de Zacapoaxtla, han pcninnc;cído con ffilJY pocas variantes, de la misma forma se---

puede decir con respecto a sus objetivos. 

De los obictivos tanto gpneralcs cano p.-Jr1:Ícu1.ares de los anteproyectos que se--

han elalXJrado para esta zonr1, no se han cLUJ1pl.ido en su totalí:Jad principalmente-

por carecer de tma meta:lología que pennita a profesonos y alumnos canprender en

su totalidad todos aquellos fenánenos agrícolas que se dan en esta zona de estu-

dio. 

A la fecrn :oe han cumplido ocho años de visita ininten'Ul'llpida a la zona de Zaca

poaxtl.a por los n.lumnos de Ingeniería Agrícola, a eso sumamos ln presencia rle---~ 

otras Instit·1dones ülurativas que tambi¡:;n han visitado la zona. Esto nos rla co.,, 
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mo resultado una alta concerrtraci6n de estudiantes que realizan sus prácticas de 

campo en esta región, que ha provocado en términos generales que la 8cnte de la

!'€gión rehuse colaborar directa o indfr>ecti3lTlel1te con nuestn:>s 1'studiantes dl la

obtención de información en las act.ividacles de camrio, así también '"" dlficultan-

los servicios asistenciales por e>] Íllclice tan elevado de al1nnnos. ., 

Por lo anterior proponemos; que los objetivos que se rilantean se crn-

tinuen estableciendo pero interüisiplinariamente, en regicnes alternativas que-

presenten sindli tud en cuanto a característiras fisiogmicas, agronánicas y so

cioeconánicas a la regiÓ!n de Zacapoo.xtla. Cl beneficio que se obtenga de esta--

considereción será; conocf'!' otras regiones agr.í'colar; n:prcr;entativas e fr:-¡,ortan

tes de la .:;gricultura en México, evi.tar la sat11rac.ié1n estudiantil en una n:gión

agrícola detenn.inada. Por r>er una nueva zona a visitar trl:li':rá consigo un rnayor-

intms de participación por p&i:e de profesor(:s y alurnno::;; así cerno de lu·, ser

vicios asistenciales del lugar a visitill'. Aui1c1do a esto el panorama del ccr.ocimi 

ento se amplia y se enriquece en profesores y <ilunmos1 al ser objeto de estudio-

otra región agrícola. 

:En las alternativas se dan a conocer las regiones similares o equiva-

lentes para su estudio. 



CAPITlJJfl 7. - ALTU'J~ATIVAS 

Asignación de profesores de tiempo canpleto para la selecci6n de zonas alterna.ti_ 

vas en base a un estlJsio regional, capacitando profesores especial.istas para. la

planeación y ejecucién de los viajes de estudio. 

Cons:iderarnos de suma importancia, q11e duPante la preparación del viaje de prácti:._ 

cas ~3e de rn1a capacitación d• 0 cm10 observar, anaU:·.ar e interpretar los aspectos 

agronán.icos y s02ioecc'11émicos que presente la r<:'gión de estudio, así cano las--

técnicas de enseñanza-a¡'!'enfaaje que enpleará el profesor para que el alunmo can 

prenda los diferente,-; :'<Cnánenos agrícolas en el ll'Ol\ento mieno de la acción. 

En el viaje de prácticas, la participación de profesores de otras á--

reas no agronánicac., det'€ran adecuar integralmente la participación de su área-

en la interp~_,tación Je los fenánenos agrícolas en campo. 

En base a las consickracciones antes citnda~3, pt'ClpóneJnos la investigación y reco

nocimiento de otras z011.1s agrícolas, con carncte-rísticas dmila1-.os a la rep;ión-

de Zaca¡x;axt la . 

Partimnos en primer témino del nivel tecnol6r;ico tradicional y de subsistencia 

y en segun.1o ténnino, lRs :::onas agrícolas de México que hacf" Hernándcz X. 

las zonas que presentan agricuJturn trndicional y Je subsistencia son las sit,'llÍ

entes: 

- Sierra Nc<rte de füebla, (canprende 63 munfoipios donde Sf" RXCluyen-

los 8 municipios estudiados de la Regi6n d~ 

7.'lcapoaxtla), 

- Zona Central Occidental de Veracruz. 

- Sierra San Cristohal de las Casas. 

- Peninsulr.t de Yucatán. 



- Valles Centrales de Oaxaca. 

- Meseta Tarasca. 

- SUI"'este del LStado de México. 

- Tlaxcala. 

Y en base a la clasificacié.o que da Hernández X. las regiones son; 

- Escarpio Oriental. 

- Mesa Centrfil. 

- Región Forestal Oyumel-Pino-Encino. 

- Región San Cristobal de las Casas-Canitán, Chiapas, 

- Marelos. 

- Costa Grande-Costa Chica, Guerrero-Oaxaca. 
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Le las regiones citadas anteriormente realiz.am::is una depuración por las siguien-

tes rawnes; 

De la primera clasifimción, descartamos la Siern1 liarte de Puebla, por ser una 

regi6n muy visitada. Por su importancia esta dererá contanplarse en los viajes-

intrasemestrn.les que se re.aJ.izan durante el sanestre. 

Se descarta también la región de Tlaxcala y Suroeste del Estado de México, debe

ran ser consideredas en los viajes i.ntrasemestrales por su cercan.fu a la Facul--

tad. 

las regiones de la Península de Yucatán, la Meseta Tarasca y los Valles Centra-

les de Oaxaca se descartan por ser estas regiones, lugares donde se realizan ac

tualmente viajes intersemestrales en los semestres posteriores. 

De la clasificación que hace Hernández X., las regiones descartac:as son: 
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La regi6n de MOI'elos, rscarpio Oriental, Mesa Central y la Regi6n Oy~nel-Pino--

Encino. 

Las tres regiones citadas no se consideran por ser visitarlas actualmente en via

jes intrasemestra les. 

Finalmente sugerimos cano regiones alterentiva::; para real.izar ilia primera prácti

ca intersemestral de la Carrera dc0 Ingeniero Agrícola, las siguientes zonas: 

- Zona Central Occidental de Veracruz. 

- San Cristobal de las Casas-Ccmi tán, Chiapas. 

- Costa Grande-Costa Clúca, Guerrero-Oaxaca. 
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CAPITUill 8. - PROPUESTA DE ANTEPROYITTO Y PROSRAMA ANALITICO PAFA lA REALIZACION _ 

DE LA PRIMI:R PRN'.TICA INTERSEMESTRAL. 

Introducción 

Son pocos los paises carlO México que cuentan con recursos naturales tan extensos 

cooio climas, vegetaci6n, relieve, hidroJogía, etc. y tanto en ideologías, cos"t:u!!! 

bl'es, cerno en grupos étnicos, por lo cual es posible encontrar grados diferentes 

de tecnología repre~oen tados por sus siste1nas de producción agrícola. 

ConsideréUnos que esta primer práctica del::>tm1 conte_mplar en lo posible

la mayor variedad de sistemas de producción y gr>ados de tecnología representati

vas, que le permita al alumno conocer de manera global y r,enentl, cuando, caoo-

don::le y pc:m1ué se pr.]ctica la agricultura en México. 

El presente antepruyecto tiene la finaU.dad de intro,!ucir al alumno de primer se 

rnestre de la carrera de IngPniero Agrícola al ccmoc.ül'iento del que será su cam

po de trabajo en su dc;;arf'Ollo profesional, mediante su ÍJ\corporaci6n a las ac!_i 

vidades agrícolas que se dan , en cada una de las ccmmidades rurales que se vi

sitaran y que fornt-m el crntexto del agro-mexicano. 

De tal manera este proyecto, inicialmente contcndra obietivos gP.nera-

les precisos en on:len secuencial y objetivos específicos r¡ue respalden y apoyen

ª los generales. 

Posteriormente se presenta la rnetCYJologfo que deberá seguir el alumno durante el 

desarrollo de dicha prácticu. El cual al concluir el trabajo deberá estar en c~ 

diciones de iniciarse en el análisis que se requiere para la canprensión de úll-

prcceso agrícola en ·1.IDP. determinada región de MP..xico. Así también se despertar.1-

en el, la vocación e interes de asistir, canprencler y colaborar con el car:i[;<?sino 
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mejorando con esto la prcx:lucción y por ende Sil nivel de vida, lo cual reperruti

rá grandemente en tratar de ~'3cer nuestro M0xico, en medida de lo rosible, auto

suficicnte en la prcx:lucción de productos agrícolas. 

ne esta forma habra de deten11inar cual será el papel que deht>.rá desem

peñar un Ingeniero Agrícola en este nivel profesional. 

Así mismo tendrá los elementos necesarios para evaluar el aprendizaje que obtu-

vicron durante el semestre de las materias guías n este viaje, cotejando sus prQ 

gramas de estudios con la utilidad que estas tiene en la solucién de los diver-

sos problemas que se su.scitan en una n:•gión agrícola. 

Esta evaluación permi tir5. tanto a alumno0 y profesor-es, dirigir su preparación-

profesional en beneficio del sector agropecuario. De ahí la importancia de las-

prácticas intersanestrales, ya que rt•¡•resentan tm valioso vínculo que tiene nue~ 

t-ra Universidad y en particular el esh1diante de Inge:Üf'.ria Agrícola para cono-

cer realmente lo que se presenta en el agro-mexic..ano, en constante dinamirnio. 

• 



Objetivos genere les 

- Conocer 11 medio natural y soci,1l en que SP. desarrollan Jo,; procesos 

agropecuarios en una región del país. 

- Cr,r.oc>-1' los facton:'~ que intervienen en Jos si~;temas de pn:xlucdón-

agrícola representativos de la zona. 

- En base a lo anterior, que el alumno élThÍlÍce y evalue cualitativamE'!! 

en todos sus aspectos, el desarrollo agro;•ecuario de una región. 
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Objetivos especificOl3 

- Mediante la observación, ubicar al alumno en los conocinúentos de a~ 

nos aspectos climáticos, agronánicos y socioeconánicos que presenta la 

región de estudio. 

- Ordenación, estn1cturaci6n y sistenatización de la información recaba

da en campo, de la inferida irdividualrnente de acuerdo al mareo de re

ferencia, para la concepción del proceso agrícola referido. 

- Análisis de los elementos que intervienen en el proceso productivo, su 

interrelación y su importancia en la detenninaci6n de la fisonanía a-

grícola en la r>egi6n. 

- Mediante el arú1-isis de estos factores, confrontar las posibilidades-

de respuesta en el quehacer del Ing¡miero Agrícola, mediante la aplic9_ 

ción do los conocimientos adquiridos multidisiplinariamente. 
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Meto::lología 

Se han precisado objetivos acordes con la situación que guardan los procesos pr'9_ 

ductivos, la disponibilidad de la infornaci6n técnica y de carrqx>, la forma de--

procesarla, el nivel de conocimientos del alunno y el tiempo limitado para lle-

var a cabo la práctica intersanestrlil. 

Así también, dada la canplejidad de los procesos productivos que se--

práctican en México,se establecieron los elementos y factores a conocer, pcrl su

relevancia en la determinación de un proceso agrícola, evitando con esto que el

alumno divague en la obtención de un sinfín de infonTl:lción relacionada con los-

elementos del proceso, requiriendo pare ello de mucho más tiempo para su identi

ficación. 

Es por ello necesario dirigir nue"tro objeto de trabajo hacia los aspectos ya ~ 

conocidos por estudios de diferentes especialistas que nos permiten identificar

los en el manento de la práctica y que nos van a permitir alcanzar los objetivos 

citados. 

Se dividió en dos etapas el desarrollo de la práctica; 

- Meto::lología previa al viaje. 

- Metodología en campo. 

CVER CUADROS No. 6 y No. 7) 
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MetcxlolO['.ía pre•1ia al viaje: 

Las actividades a realizar durante e] semestre, corresponden a la preparación e

implementaci6n riel trabaio a desarro]lar en ramro, previas al viaje y consiten-

basicamente en tres puntos; 

1-. Rol de asesopias sobre método rle tra.bajo. Estas deben1n cubrir los siguien.;.

tes trnias: 

1.1 Presentación del pn::>yecto de viaje. 

1. 2 Explicación de las partPs que lo int<°gran. 

1.3 Explicación de la operatividad dPl viaje de prácticas. 

1.4 Técnicas de investigación. 

1. 4 .1 Observación. La impor•tanc.ia de observar los elementos de la fi 

sior;rafía en la 7.ona rle estudio, durante el I'eCQ 

rrido 1_-~eJl•orHl y estancia en las cammidades. 

1.4.2 Identificación. !.a importancia de reconccer los elementar: y--· 

factOT<'ro a estudiar que son determinantes en el

prcceso agrícola. 

1. 4. 3 Caracterización. Dentro del marco regional, señalar lfl manera 

en que se ubican las caracteristicas que presen

tan los f enánenos agrícolas en la zona de estu-

di o. 

1.4.4 Análisis. Desglose y ordenamiento de los elementos y factores 

que confomian los procesos agrícolas, para su e!!_ 

tudio mediante la interpretación multidisiplina

ria. 

1.4. 5 Evaluaci6n. Importancia ()Ue tiene el conocer el aprovechMli~ 

to académico y su relación con el plan de estudios. 



2. Rol de asesorias sobre la regi6n de estudio. (revisión bibliográfica). 

2.1 Aspectos fisiográficos. 

2.1.1 Generalidactes. 

2.1.2 Localización geográfica. 

2. 1. 3 Orografía • 

2. 1. 4 Geología. 

2.1.S Suelos. 

2. 1. 6 llidrograf ía. 

2. 1. 7 Clina. 

2.1.8 Vegetaci6n. 

2.2 Aspectos agropecuarios. 

2.2.1 Generalidades. 

2.2.2 Agricultura. 

2.2.3 Pecuarios. 

2.3 Aspectos socieconánicos 

2.3.1 Generalidades. 

2.3.2 Fuerzas productivas. 

2.3.3 medios de producción. 

2.3.4. Canercialización. 
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3. Conferencias. Estas se daran durante el transcurso del semestre, con la parti 

cipación de especialistas en tenas relacionados a aspectos fisiográficos, agrop~ 

cuarios y socioeconémicos de la zona de estudio. 



CuadroNo.6 

e 
l 

1 

M 

A 

s 
u 
E 

L 

o 

.. 

METODOLOGIA PREVIA AL VIAJE 

V 
E 
G 
E 

f 
N 

e 
u 
l 
T 
1 
V o s 

! t ~ ~ 
s E t A 
y A A l 

O S E 
~ s 

"' ·o 



nn 

t1etcx:lol93ía en ~~: 

lit incorporación al tral-ajo de los grupos acadánicos en la regi6n de estudio de

berá c'Ontanplar dos etapas operativas; Recorrido fisiográfico y estancia en co-

munidades. 

La primera etapa consiste en realizar un reconocimiento fisiográf ico de la zona

de estudio mediante un recorTido, en el cual se haran las paradas técnicas nece

sarias en aquellos lugares seleccionados pal' el profesor ó profesores durente el 

viaje previo. 

Se recanienda que en este recorrido el grupo se haga accrnpafiar de uno o dos pro

ductores de la zona, con el fin ele auxiliar al profesor responsable de la expli

cación. 

r.n la io;egunda etapa los alumnos se integraran al proceso ¡-mxluctivo agrícola de

la canunidad, trabajando tanto en la captaci6n, cano en la recopilación de la i!!_ 

fonm.ción, cerno en la colecta de material diverso. El auxilio y orientación de-

este t1'ribajo ser<'i dado por el pn::ifesor encargado de visitar la canunidad, dr•pen

dicndo el número de visitas él los recun~os que se cuenten. 

Durante el recorrido genernl y la estancia en canunidad el alumno dPl:ierá recono

cer los procesos productivos representativos de la zona, así cano los cultivos-

presentes reportados en la revisión bibliográfir.a. 

Mediante la técnica de la observaci6n, el alumno captará y registrará

toda la infonnación referente a los procesos agrícolas en cuesti6n, durante el-

reCOI'I"'ido general y la estancia en canunidad. 

fil la identificación de los sistemas agrícolas presentes el alumno co

nocero los eleJnentos que si:an relevantes ,1 nivel regi0nril, a1uellos q1;,, sean rl0-

tenninantes en la conforma.rión del proceso. 

En la <earY1•:te.r-ización el alumno enlistara las características qu~ pre

sentan los el0Jll(>.ntos y factores del proceso, en hls<? a la información obtenida--
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en el recorrido general y en la estancia en la canunidad. 

Durante el proceso de análisi~, el alumno deberá ordenar\' d~·t,~ti--

zar tcx:la la infonnación recabada para L:t:l'npr.._;rder los procesos agrícolas de la re 

gión de estudio. 

Para Ja evaluación, los alumnos al final de la práctica detl0ran entre-

gar um-eporte de acuerdo al métodn cie>ntífico v al guión metodoJógico e11 que> tre 

bajaron, así cano llenar un cuestionario para conocer el arrovechanúento que se-

tuvo del '.·iaje, cotejando los 1-.:>sultados con los objeti voc: prácticos de las 1Tu-1te 

,·ias guías y así ck•t .. nnin,1r cuales seran las áreas del conocimiento que se debe-

ran atender. 

•3uión metooológico: 

Para realizar una actividad en campo, el allllmo debe cons.iderar que tanto la t~ 

or.ía cano la práctica, se nutren del con02inúento. Por lo que un traba-jo físico 

en campo los lleva a \ID conocinúento practfoo sol:m:~ las cosas en .L:ls que se tn1-

raja, rrúent:ras que el trabajo teórico sobre estas mismar, cesas, los conduce a---

profundi1.ar v a enriquecer la primera fonTB del conocimiento. 

Po; lo tanto se pretende realizar una guía que o;)timice los conocimieJl-

tos y la actividad del alumno en campo de la forma siguiente: 

I. Uso actual del suelo. 

Uso potencial. 

II. Proceso productivo de los cultivos más importantes. Preparación del suelo,--

cerno, cuan:lo y con que. Siembra, cano, cuando y con que. Fertilización, r::ano 

y cuando. Labores culturales, cano, cu.:mlo y con que. Cosecha, cano, cuanto{ 

Ha o por predio, cuando y con que. Transporte, tipo y ccr.;o. /\lmacPn<Jni«nto. 



III. Cantidad de semilla en l<¡:;/Ha. o por predio. 

Rendimiento en V.g o ton/Ha.o por predio, 

IV. Cantidad de fertilizante en Kg/!~1. o por predio. 

Cantidad de abono en l<g o ton/Ha. o por predio. 

V. Cantidad de pesticidas en Kg o tor:!1l3. o por predio. 

Cantidad ele herliicidas en Kg o ton'~1. o por predio. 

VI. Canbdad de jornadas hanllreílla. 

Cantidad de icmadas anim'll!fla. 

por predio. 

por pn:,Ho. 

C',antidad de kmcJclas Tractor/Ha. o por predio. 

vn. Presencia (' i:~t.n:;idad d•'' las }lc;·:ias. 

Presencia e intensidad de las heladas. 

presencia de tempere.turas. 

Presencia e intensidad de los vientos. 

Presencia de ot'n:)s fenánenos naturaks. 

VIII. Presencia e intenddad de plagas y su control. 

Presencia e intensidad de enfermedades y su control. 

Presencia de algun otro fenáneno 7itosanitario. 

IX. Credi tos presentes 

Ins1.unos o iMdecuados. 

Enfoques rje la inw•stigación y exter;sión agrícola. 

X. Pal í.tica de precios y e'.'ltimulos para la pror:lucción 
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Cuadro No.7 METODOLOGIA EN CAMPO 

Recorrido gral Proceso Productivo ricola 

Ana ISIS 

Estanaa en comunidad 
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