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El principio de este trabaje se basa en la necesidad -

que existe dentro .de la tC'ne de realizar una eveluaci6n del -

racurao suelo y sirva de base para de eh! marchar en la bús--

queda de sugerencias máa objetivas para el mejor aprrvecha---

miento de los recursos natur~les con que se cuenta. 

las sugerencius que se dan al final de este txabajc se 

realizan ttmando en crnsideracic"n loe recurec-s ce>n q,ue se ---

cuenta y les actuales pr~blemas comC' son los bajos rendimien

tos del cultivo de la caña de azucer y de una mayor diversi!J. 

caci6n de cultivos, sin que esto culera decir que sean las -

ónices y posibles soluci~nea, sino le que se pretende es ini-

ciar un camino partiendo de una base aunque tal vez resulte -

un píco teorice, si ambiciona ser lo m~e veraz y apegada e la 

realidad pC'sible en la búsqued¡¡ del mejr:r aprr·vechamier1'!.c: de_ 

los recur•rs naturales. 

DaseCI hacer paten"te mi agróildecfmiento al Sr.''Casimiro_ 

Delgado C._, Comisariadv del Ejid0 "Casimiro Castillo" por laa 

dtenciones brindadas para le realizacién de este trabajo. 
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1. INTROC.UCCION 
Sl)flA M AS!Iri:ül'RD 

'USUOTIECA 
Actualmente el crecimiento de la pcblaci6n humana asi, 

como el cc.nsumo de los recurscs natur11lea avanza a una velcc.i 

dad exponencial. 

La actual cantidad de tierra cultivable diaminu~e debl 

do a que se requieren para áreas adicicnales urbanas e indus

triales a medida que la prblaci6n avanza. 

Esto ha ccasionado serios prcblemas para alimentar a -

la p~blación lo que he obligado e algunos países a buscar so

luciones tantc de aspecto té'cnicc como de aspecto socii•ecf'no

mico. 

El mal uso que se ha hecho del suelo, indudablemente,

también ha influídc• en esta crisis de alimentos, Cada año la_ 

erc•sión hace que gran cantidad de suelo se pierda, disminu)'e.!l 

do su capacidad productiva, a causa del mal manejo que se ha

ce de lo' mismos ocasionando con esto una baja en la produc·

ción de alimentos. 
Ante esto el factcr suele juec·a un _papel mull impcrta,!l_ 

te dentro de. laa solucivnes a la problem,tica mundial de ali

mentos, 
\ 

Del buen uso .que se haga del suele• depende en gran pa.t 

te que los países' en desarrollo, particularmente m.§xicn, ele_ 

ven su prnducciCn agríccla ~ asi puedan satisfacer sus deman

das da alimentes. 

Para est~ es necesario hacer el estudio del suelo para 

que en base a su cump~sici6n físico-química, condici8nes cl!

~atologicas, tipo de rnca madre en que se form' el suelr ~ -

flora natural la cual lo cubre, llevar a efecto su clasifica

ci6n ~ así poder aprovechar adecuada ~ rillcilmalment.e su riqu!. 

za natural. 



3 

El ejido "Casimir~ Castillc" pertenece a el municipio_ 

del mismo numbre y se encuentra ubicado dentro de lo que fcr
ma el_Valle de Casimirc Castillo y la Ruert.'a en la zona de la 

Costa Sur del Estado de Jalisco (fig. 1 y 2). 
El ejidc• "CasS.mirc Castillo" tiene gran impC'rtancia 

dentro de la prLduccifn agrícola del Valle. Cuenta con una s~ 

perficie de 2,618 hect&reas distribu!das de la siguiente ma• 

ra¡ 504 hect~reas de riegc, 400 hect~reas d~ temprr~l, 608 -
hectáreas de monte alto )J I,I06 hectáreas de agcstadero. Los_ 

principales cultivos en cuento a extensifn se refiere son lee 
de ca•a de azucar y sandía, siendc e!ta ~l~ima la de ma~or i~ 
prrtancia econ(mica para les agricultores. Les cultivrs nue -
le siguen en imp(rtanc!a srn el maíz, sorgo, frijcl y fruta-

les, manc;r pri: ci¡:almente. 

f:SCVElA Of AGRfCUlTUIA 
IIR(IOT&CA 



'ESTADO 
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NA'I'ARIT. 

ESTADO DE JALISCO 

l Fig.lJ 





6 

II. OBJETIVOS 

Los principales ~bjetivc:.s de este estudio se pueden r~ 

sumir en tres puntos pri~ci~ales: 

1.- Clasificar pedol~gicamente loa suelos del ejido
Casimiro Castillo en base a lre siste~a de elasi

ficaci6n eovietico, americano y FAU-UNESCO pare -

co~ocer más a fondo sus carecter!sticaa y compor

tamientos productivos. 
-' 

2.- En base a su clasificaci~n y tomando en cu~n~a 
les factores ambiBntalea y las condiciones accic

economices de la zona sugerir nueves cultivos y

asi pueda existir una mayc:r diversificaci6n de -

estos. 

3.- Ccnservar y aprrvechar le capacidad prcductiva 

del suelo. 

DCUELA DE AGRtcUlnJU 
IJBLlOTEC.l 
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!JI. SUPUESTOS 

Este trabajo se realizó baje el supuesto de que los 

sistemas de clasificación emplead~s son los adecuados para la 

zona, ya que se hace especial inca~íe en la genetica, la evo

l~d~dn y las prcpiedades del suelo en r~lacitn con los facto
res de formaci6n de este. Entendiendo p~r factor de formaci~n 

de suelo un agente, una fuerza, una condición, una relaci~n -

o una combinación de ello, que afecta, ha afectado o puede ·

influir en un material original del suelo con pctencial para_ 

cambiarlo~ Generalmente se consideran cinc~ los factores de 
formación del suelo; material Original, Relieve, Clima, Orga

nismos ~.tiempo. 

Otro de los supuestc-a es que con el rresente estudio ' 

se pueden sugerir nuevos cultives en la zona, evitando con -

esto que exista una sobre producción de dos otrea cultivos en 

determinada epcca del año, disminuyerodo los precies de venta_ 

y quedando la economía de lrs agricultcres sujeta a les vclu
menes de producción de cada a~o. 

~ por último, se supone que este trabajo puede contri

buir a lograr una mayor eficiencia prrductiva y el mejor man~ 

jo posible del euelo. 
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1 V. RE\J IS Ior; DE LITER i\T Uii:uUA DE AGRlCUl Tllt;; 

81BUOT~(.¡.. 
Antecedentes previos de Clasificaciün de la Zona. 

Ortiz (IS) elaboró en 1963 un estudio de la regi6n de_ 
la costa de Jalisco, presentando bases t~cnicae del ~lan Ja-
lisco en donde cita a los grupos de suelos a los que podrían_ 

pertenecer los suelos de esta regi6n, sin llegar a un estudio 

m~s detallado sobre dicha clasificaci6n. 

Los suelos de la región costera al oeste de l'a Sierra_ 
madre Occidental presentan las siguientes características: En 

la zona comprendida entre la Sierra mad~e Occidental y el mar 

se aprecian claramente dos n6cleos de suelos diferentes en el 

desarrollo de los cuales mucha influencia ha tenido la cuan-
tía de la.precipitaci6n pluvial. El primero de estos núcleos_ 

se desarrolla a lo largo del parte-aguas principal formado -
por una franja de amplitud variable que coincide en forma muy 
cerrada con las isoyetas de mayor precipitación y el segundo_ 

se· localiza a lo largo de la costa, en la pcirci6n comprendida 

entre el primero y el mar. 

Los suelos que se loc2lizan a lo largo de la franj• -
más lluviosa son los colores predominantes rojos ~ cafes roji 

zos en varias tonalidades variando de color hasta el amarillo 

en lugares muy h~medos y con drenaje muy restringido. 

Estos suelos en formación lateritica deben su color a_ 
los óxidos de fierro que contienen en alta prapnrci6n y las -

tonalid~des que dentro de este color adquieren y el color ama 
) -

rillo que en ocasiones presentan a los diversos grados de hi-
dratDción de los mismos óxid~s, aunque tambi~n su contenido -

de materia ors~nica es un elemento que mucho influye en el tQ 

no de los colores. La ma~or parte de los suelos de este nd--

cleo presentan re8cci6n écida y muchos de ellos de acuerdo -

con el análisis químico indican deficiencia de fósforo y pot~ 

sio. El mayor porcentaje de estos suelas ocupan las laderas -

t:mto de las cadenas principales Cf'mo de parte de las estrib,S! 
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ciones de li Sierra Madre. 

Este fen6meno se aprecia mu~ claro en les valles de la 
Resolana (Casimiro Castillo) ~ La Huerta, 

La Secretaria de Progremaci6n y Presupuesto (2r)·p~r
medio de la Carta Edafologica clasifica les suelos de la zona 

de la si0uiente manera; ~1 Faeozem haplico es el que domi~a -

la mayor pcrte de la zona teniendo como suelos secundarios 

Cambisol éutrico, Cambisol cr6mico y Gle~sol m6lico. 

Faeozems: del griego phaios escure y cel ruso zemlja tierra;_ 

connctativo de suelos ricos en materia orginica ~ue tienen un 

color cbscuro. 

Fueozems héplico; del griego haplcs simple; connotativo de -

suelos con• una secuencia simple o normal de horizontes, Son -
suelos que tienen un horizonte A m6lico; carecen de un hori-

zonte c'lcic; un gípsico ~ concentraciones de cal pulvurentc, 

suave detro de los primeros I25' cms. superficiales. Carecen -
ce prcpiedades hidr6morficas dentro de lcs'primercs 50 cms. -

superficiales cuando no esta presente el horizonte 8 ar~!lico 

de revestimientos blanquizcos scbre las superficies de pe~s -

estructurales cuando el hcrizonte A mélico tiene un croma ce_ 

2 a menos a una profundidad mínima de IS cms. 

Su característica principal es una capa suave y rica -

en materia crgánica ~ en n~trientes. Los uses que se les dan_ 

son variados en funci6n del clima, relieve~ algunas:condici~ 

nas del suelo. Se utili,zan en agricultura. de riego y de temp.2. 

ral con altos rendimientos de.granas, legumbres~ hortalizas_ 

cuando son profundos y planes. 

C:ambisolés; Del lat!n tard!o ~~' cambio; connctativo d.e 
cambios en el color, estructura y consistencia como resultado 

del inte~perismo ~n-situ. Spn suelos con un horizonte 8 cám

b~co ~.(a menos que estén enterrados a más de 50 cm de un ma

terial nuevo) no presentan otros horizontes de diagnóstico -

que un A ~crico o úmbrico, un cálcico o g!psico¡ el horizonte 

B cámbico no puede existir cuando se presenta· un horizonte -



A ~mbrico el ~ual tiene un espescr de 25 cm¡ carece de alta -

. salinidad de las caracteristicas de diagnóstico para los V•r

tisoles o Andosoles; de un r~gimen de humedad ar!dico ~ de -

propiedades hidr6morficas dentro de los primeros 50 cm. 

Cambisol ~utricol del griego~~ bueno ~ trph6s, alimenticio 
de donde fértil. Cambisoles con horizcnte A 6crico y una sat~ 

~aci6n de bases (por NH4o Ac) de SO% o m6s al menos entre los 

20 y 50 ~m, los cuales no son calcáreos en ese mismo espesor; 

carecen de propiedades vértices¡ tienen un horizonte 8 cámbi

co de· color no más fuerte que caf~-oscuro a rojo (un suelo 

lustroso tiene un hue de 7.5 YR y un croma mayor a 4, o un 

hue más rojo que 7.5 YR), ~ que carece de propiedades ferrál~ 

cas, de propiedades hidrom6rficas en los primeros IDO cm ~'de 

congelami~to permanente hasta los 200 cm. 

Los cambisoles son suelos jovenes poco desarrollados 
se presentan en cualquier clima menos en zonas áridas. Se -

caracterizan por presentar acumulaciones de al.gunos materia

les como arcilla, carbon~tos de calcio, hie~ro y manganeso -

pero sin que esta acumulaci(n sea abund~nte. Son de moderada 

a alta suceptibilidad a la er~si6n. 

Suelos de Regiones Tropicales u Subtropicales H~medas. 

Argote {1) señal6 en 1982, que una de las caracterís-
ticas principales que diferencian a los suelos tropicales de_ 

otros es la temperatura bajo la cual se han desarrollado. La_ 
temperatura media anual en los tr6picos generalmente es mayor 

de 2S?c y a los 30~ de latitud es cercana a los 20°C. La vel~ 
cidad de meteorizaci~n química se duplica al incrementarse -

en I0°c la temper~tura, ~ un prcceso tan importante como la -
hidr6lisie de los silicatos. se ve tambi~n acelerada. El mate

rial de origen de los suelos tropicales, por prcceos ocurri-

dos durante tanto tiempo, se encuentran ·en un estado muy ava~ 

zado de meteorizaci6n. Ya que la hidr6lisis d~ los silicatos_ 

~ue forman las rocas implica la p~rdida de ácido silícico, de 



alcalis y alcalinotérreos, el material de origen tenderá a -
contener un carácter marcadamente sesqui~xido, en otras pa~a

bras, tenderá a ser más ferral!tico que sial!tico. 

Aunque la tendencia es hacia la ferralitización, la m~ 
teorización puede variar según. el caso; el más típico es CUBJl 

do adyacente a la roca encontramos productos de caracter sia
l!tico (caolin!tico), y en los horizontes superiores encontr~ 

mos productos ferral!ticos. En ocasiones el primer producto -

de meteorización es de c'ractar ferral!tico. la diferencia PU.2 

de atribuirse a la roca madre porque el producto primario es_ 

sial!tico si son las rocas ácidas y ferral!tico si.se trata

de rocas básicas. 

De igual importancia que la temperatura es la lluvia -

y su forma de acurrencia. Es frecuente que ocurran chaparro-

nes en las regiones tropicales las cuales producen fuertes -

erosionas, especialmente en superficies denudadas llevandose_ 

a cabo transportaciones superficiales, prcduciendo, entre 

o~ias .cosas, perfiles trunc~dos o inmaturoa. Esto dificulta -

ba.tante.los estueios de suelos, por lo cual se debe de tomar 

en cuenta para disminuir dificultades y probabilidades de. 

error. 

Con excepción de ciertos bosques tropicales, los cli-
mas de las regione~ tropicales h~medas exhiben dos estaciones 

biln m~rcadas¡ una seca ~ otra húmeda. Oura~te la húmeda ~a -

puede producir lavado de bases por aguas. infiltrantes y form~ 
ción de perfiles ácidos produciendo inestabilidad en el com-

plejo arcilla. En la estaci6n seca la evaporación es muy fueL 

te y el suelo se seca rápidamentij. a profundidades considera-

bles. Tales climas a veces se denominan climas de monz6n. El_ 
color del suelo formado bajo libre drenaje as r~jo, y varía -

.según el contenido de hurnus y por el grado da hidrataci6n de_ 

los óxidos da hierro. Bajo drenajes muy obstruidos y si el m~ 

terial·es rico en cal, pueden presentarse suelos grises o de_ 

color obscuro. 



La topografía influye en el e.fecto que pueda tener.el_ 
relieve desde el p~nto ~e vista del movimiento de agua en el_ 
suelo. Por lo general las porciones elevadas con drenaje li-
bre están ocupadas por suelos rojos y las depresiones con drQ 

naja restringido por suelos negros o grises. 

Suelos Ricos en Sesquióxidos. 

Duchaufour (7) señal6 en I97B qúe los suelos formados_ 
en clima cálido-mediterráneo, tropical o ecuatorial presentan 

un cierto n~~ero de caracteres comunes; la alteraci~n de las_ 

minerales primarios es más intensa que en el clima templado -

~ se ejerce en una mayor profundidad, mientras que, por el -

cont:ario, la materia org~nica permanece en su superficie ~~
salvo excepciones, sufre una evolucidn mu~ rápida; la zona de 
alteracidn se encuentra situada fuera de influencia de los -

compuestos orgánicos ácidos que emanan de.la superficie. La

alteración es una hidrólisis neutra o poco ácida, de lo cual_ 

resulta una conservación más completa en el perfil de los hi

dréxidos liberados (de aluminio y sobre todo de hierro), miau 

tras que, por el contrario, en los suelos templados, la hidr~ 

lisis ácida lleva consigo una pérdida notable de hidróxidos -

en las eguas de drenaje; por consiguiente, sobre la roca me-

dre equivalente, los suelos de clima cálido son más ricos en_ 

hierro que los suelos templados. 

Otra diferencia entre los suelos templados y los de -
clima cáli.do resice en la neoformaci6n de arcillas, general-

mente m~s importante en los segundes, cuando el "edafoclima"

sufre alteraciones estacionales de h6medad. Las arcillas de -

neoformaci~n son de dos tipos opuestos, seg~n la ácidez y la_ 

riqueza de cationes del medio: la montmorillonlta predomina

en los modios "confinados" neutros ~ bien previsto de catio-

nes bivalentes (ca 2 ~ mg 2 ), mientras qua la caclinita es 

la arcilla dominante de los mejor drenados ~ pobres en biva-
lentes. 



También DuchaufQUr (6) indicó en !977 que les suelos -

de clima cálidc (tropical~ ecuatorial), tienen, en realidad, 

muchas características comunes, aquellas que derivan de una -

alteracién intensa ~ profunda que se produce en un me~io neu

tro ~ pobre en materia org~nica. 

En un medio suficientemente drenado, una gran ·propor-

ción de la sílice ~ las bases liberadas por la alteración, es 
eliminada del perfi.l, mientras que los 6xidcs de hierro ~ de_ 

al~minio son inmovilizados en situ; el grado de alteración de 

los minerales primarios es mucho mayor que en clima templado~ 
1~ arcilla, casi tod~ de neoformaci6n, es de tipo caolinita. 

Los sueles ricos en sesquióxidos están muy fuertemente 
coloreados por el hierro (en ocre o en rojo). Desde el punto_ 

de vista ecológico, caracterizan las regiones con climas sufi 

cientemente húmedo para permitir el desarrollo de fc:maciones 
leRosas: bosque higrófilo (suelos ferral!ticos de clima húme

do) o bosque xerófilo (suelos fersial!ticos del bosque medit~ 

riáneo con hojas perennes) o, finalmente, las formaciones ar

bustivas o mixtas, sabana, garriga, formaciones de espinosas_ 

(suelos ferral!ticos más secos y suelos ferruginosos tropica

les). Cuando el clima s&hace más seco todavía, la estepa, -

más o menos xerófila, ocupa el lugar del bosque: los suelos -

son entonces de tipc "ischúmicos", constituyendo las subcla-

ses de los sueles pardos subáridcs (tropicale~) y de los sue

los marrones (mediterráneos), suelos da transición. 

·Latari tas. 

Las reaccicnes asociadas con la génesis da los suelos_ 
en el trópico húmedo y subtr6pico pueden sumarizarse en los -
siguientes: 

I. Rápida desintegración y d~scomposici6n de la -
roca pareCit;¡l por los factcres de ·intomrerismo 

2. Liberación y remcsión de SiD 2 • 
3. 5eparaci(n de ses~uidxidos y fijaci~n en el --



en el perfil. 
4. La no acumulaci:.n de materia orgánica. 

5, Distintivo color rojo en el su~lo. 

Los pasos enumerados anteriomente nos sirven para co
nocer la laterizaci~n. 

PeRa (!B) se~aló en !968 que el t~rmino laterita (pro
viene del lat!n latter=ladrillo), fu~ introducido por Bucha-
nan. El color rojo ladrillo de los suelos es típico de las 1~ 

teritas y se debe al enriquecimiento con fe
2
o3 en varios ~ra

das de hidrataci6n. De· acuerdo con Glinka el mineral turgita_ 

es el que imparte el color .rojo. 

Bonnet ~ Hllison presentan el an~lisis de los suelos -
de Cuba con contenidos altos de fe 2o3 , 71.8~, y con solamente 

I.e;~ de Sio 2• 

fermor ccnsidera como·restricci6n para aplicar el t~r
mino a suelos que contiensn 90 a roo; de oxides de re, Al, Ti 

~ mn más o menos hidratados. 

Suelos conteniendo de 50 a 60~ de oxidas son designa-
dos Lateritas siliceas y si contienen de 25 a SO% son Lateri

~· Una similar clasificación fuá propuesta por Lacroix. ~ar 

but designa como verdaderas lateritas las que corresponden al 
primer grupo de fermor. los otros grupos los designa como~

teritas de migajones rojos. 

Harrison dicej ,.les rocas bás,icas inter"ledias en la. su~ 

perficie del suelo del tr6pico húmedo con buen drenaje rápid~ 

mente pierden la sílice en soluci6n junto con los alkalis y -

las bases. El residuo recibe el nombre de Laterita primaria -
siendo la Gibsita y Limonita las princip3les constftu~entes. 

Campill, cita Peiia,. establece diferencia en los proce.
sos de alteración e intemperizacif.n en los trópicos en la de~ 

composici~n de la roca. El intemperismo tiene lugar en preseu 

cia de ·.oxígeno solamente en la zcna intermitente de satura--

ciJn del mento freático y es aqu! donde se forman las lateri
tas. 

. - -···'-~- ... 
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La alteraci6n tiene lugar en la zona ce permanente sa

turacién del manto freáttco, donde las reacciones de reduc--

cién aparecen y consisten en la eliminaci6n del fierro, y la_ 

conversión de silicatos hidratados de aluminio. Estos son los 

productos de alteraci6n del intemperismo que producen la lat~ 
rita. 

En este caso es por tanto un producto de ·cambios pecu
liares por la actividad tropical sobre el material el cual ha 

sido previamente cambiado. los procesos son idénticos a aque

llos que usualmente ope~an en climas templado3 y ftios. 

Aunque es bien sabido que las lateritas son suelos de_ 
los tr6picos y subtrépicos hómedos, todavía la naturaleza 

exacta para la form~ci6n de las lateritas ideales no es cono

cida. 

Proceso Lateritico. 

Zoon (23) señal6 en 1974 que el proceso lateritico so

lamente se manifiesta en las condicicnes~tropicales en donde
es posible la transformaci6n de allgunas formas de Fe existen

te en las rocas geológicas contemporáneas. Lo esencial del -

proceso lateritico se reduce a nuevas formaciones de Fe el -

cual tiene el aspecto de Fe y cudrzo, el Fe se acumula a dif~ 

rentes profundidades .desde la superficie del suelo hasta los_ 

horizontes. inferiores lo cual trae consigo la formación de e~ 

pes concresionadas las cuales van unidas a la cementación de_ 

las capas u horizontes a diferentes profundidades. 

·La laterita se forma de rocas arcillo-arenosas; ante -
esto en la laterita se acumula una gran cantidad de Fe, con -
la denudacién del suelo la ~aterita irreversiblemente se end~ 

rece y su dureza es igual a la de la roca madre. La lateriza• 
ci6n por consig'uiente se observa como. un proceso geoló'gico -
del suelo el cual trae como resultadó la rotaci~n del mate--
rial sobr~ el c~al se orisin6 el suelo, el material sale a la 

superficie ~ se transforma en roen madre. En ella se acumula_ 



una gran cantided de fe el cual se encontraba en estado libre 

Para las formaciones lateriticas son necesarias las si 
guientes condiciones: una corriente excesiva de agua con Fe -
~ el movimiento de este fluido es lateral o vertical, el cam

bio de la reacci6n en el trayecto del agua con Fe va de ~cida 
a alcalina pero ante un brusco .cambio de oxidaci6n-:teducci6n. 

frecuentemente se encuentren gravas y arenas gruesas o una -

textura de gravas y un cambio en su perfil de liviario a pesa

do. El cambio es a causa del intenso movimiento lateral del -

agua ~ del debilitamiento migratorio vertical en el perfil, -
por consiguiente para las formaciones lateriticas es necesa-

rio un exceso de humedad. En el periodo de lluvias hay basta~ 

te humedad en la mayor parte de la superficie. 

La laterita puede formarse a diferentes profundidades. 
frecuentemente se forma a la profundidad donde la corriente -

es lateral ~ más intensamente. Sobre la capa leteritica hay -

una gran cantidad de arenas a causa de esto se forma el proc~ 

so seudopodzolico el cual trae consigo el empobrecimiento de_ 

re ante un estancamiento del r~gimen .hidrico. 

Ei cambio en el medio neutral de la reacci~n del suelo 
puede efectuarse en forme horizontal y en forme vertical. 

El cambio horizontal esta determinado pcr las corrien
tes subterráneas ácidas las cuales se mueven de las partes al 

tas a las partes bajas y el agua arrastre consigo todas las -

sales ~olubles existentes en el suelo y les deposita en lagos 

rios y oce~nos. El punto de uni6n de estas corrientes (del--

tas), lagos, rios, meres y cceános ~oincide con los bordes -

contemporáneos y con las terrazas antiguas ~ las terrazas es

calonadas, es por ello que las lateritas en gran parta se co~ 

side~an como paYtes horizontales de un perfil seco. 

El cambio en la reacci6n del medio ambiente en for~a -
vertical es condicionado por el cambio sin carbonatos de les_ 

capas calcáreas, la ácidez que se presenta en una débil forma 

es e causa del producto de las rocas búsicas ercsirnadas con_ 



una reecci~n clcalinu y finairncnte el c~mlio trusco de l•c
arenas a las arcillas, En t~dcs estns c~sos en el cH-lio ds_ 

contacto se for~an l~s capds lateriticas t!0icas, 

En rcasicnas se cementan fuertemente cuendc so ~Pec-

tua el cambio de arena a arcilla se funda el prc·ceso hidrÓ+',!;!_ 

go ~ tambiln se dan les ccndicicnes p~ra la rrecipitaci6n del 

re, En las cepresicnes en donde se acu~ula el agua en el cur

so supericr hay un enri~uecimiento de Fe y se forman las ca-

pas lateriticas, el mecanismo ée las frrmecicnes pari(dicas

l~teriticas remrtamente se queda sin explicaci~n. 

las formaciones concresi~na~as se deten a la acumula-

ci(n de Fe en las capas alrrededcr de las partículas minera-

les ':1 el Fe se sesrega pcr la vfa concresicnada (cchesifcn) o_ 

la cementaci6n de diferentes concresirnes pe~ue as ':J las uni~ 

nee con :as partículas .de cuarzo. 

la cementacidn de lss concresiones de fe en las c~sas_ 
prcfun-oas ~ la formaciCn de lrs bloL,ues los cu;;Jles toman par

te del mineral arenc-cubrzicu en las cuternas que se encuen-~ 

tren entre estas concresiones, la cementación del Fe en los -

pedazos de la roca ~ la arcilla fcr~an una gran cantidad de -

blcc;ues, por la v!a de las peliculo.s intensivas de Fe en las_ 

rocas y después de la cahesi{n del Fe ellas forman un monoli

to come si fueca una masa fundida. 

Las lateritas frecuentemente se forman de las arenas -

cuarzicas ~ raramente en las capas arcillosas o arcillo-areno 

sas, la edad de las lateritas puede ser ·contempor~nea, terci.2, 

ria o más antigl.la. Las diferentes edades de las lateritas se_ 

manifiestan 'en su profundid3d )J por el grado de dureza de es

tas ~ otras propiedades, las lateritas pueden emerger cuando_ 
se lleva a efecto la erosión de la capa la cual se encuentra_ 

sobre la lcterita. Al emerger la laterita se forma una capa -

compacta, la laterita se encuentra a diferentes profundidades 

~a sea en un estado compacte o friable. 



lüS laterit~~ friables o blandas se encuent~an en crn

diciones de humedad constante·, ante la denudacién de la capa_ 

superior ~ la r•rdida de la h~~edad las lateritas se transfoL 

man en ·lateritas endurecidas. 

Pella (Hl) indic6 en 1968 que en el r·rocesa de lateriZll., 

·cic5n el aluminio, hier.ro, lJ silicatos de las rocas los rniner,e 

·les se descomponen. El silicio es removido lJ los -sesquióxidos 

est~n siendo resegados. Es generalmente aceptado que en los -

trc5picos las altas temperaturas son responsables de los proc~ 

sos de hidr6lisis d~ los silicatos. Pero la exácta naturaleza 

de las reacciones inclu!das no ha sido sin embargo bien esta-

bl8cido. 

Peña cita a Wiegner quien asume C¡Ue las condiciones de 
clima tropical los silicatos hi~rolizados al descomponerse y_ 

desprender OH- libres se estabiliza la carga negativa del si
licio hidratado. Simultáneamente ~stos OH- reaccionan con las 

cargas positivas de ~1 2 0 3 lJ re 2o3 lJ cuagulan en ese lugar. En 

otros trab~jos la carga negativa OH~ reemplaza al H del 

HSi0
3 

preservándolo para formar caolín. El f{erro y el alumi

nio oxidados o hidratados en forma de gel forman substancias_ 

cristalinas muy estables. 

Composici6n de una laterita joven 

(según After Van l\aren) 

A 8 e o 
"' o! -~ ·:b 
"' 5s':s1 61:!3 Si0

2 
67.55 6::<77 

Al 2o3 
IS.I9 16.31 17.24 15.67 

f:e 2o3 L52 1.74 2.56 ,.89 

,\ = Composición de la rr•ca nativa 

S = Composici6n e! a la c¡:¡pa medía 

e :: Composici6n del material del suelo 

o Comp. de los Fragmentos prr'lducidrs por el intcmp. del mat. 

dol suelo. 
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V. mATE~IALES Y ~ETGD~S 

materiales. 

Reactives químicos; rlCido clorhídrico ~ •e~oftale!na 

Bolsas de plastico 

Cinta metrica 

Etiquetas 

Palas 

Ubicaci6n Gecgrafica 

Casimiro Castillo se encuentra ubicado en la parte su
roeste del Estado de Jalisco, en la regi6n Costa ·del mismo, a 

244 Km de Guadalajara por la carretera federal No.BO Guadala

jara-Barra de ~avidad. La cabecera municipal se encuentra a -

solo 3km de dicho eje unido por pavimento. 

Casimiro Castillo limita con los ~iguientes municipio: 

Ndrte; Autlan 
Sur Cuautitlan y La Huerta 

Este ; Cuautitlan ~ Autlan 

Oeste; La Huerta y Purificacifn 

se encuentra entre los sisuientes meridianos¡ 

Latitud Ncrte 

Longitud Oeste 

y se encuentra a una altura de 340 M.S.~.m. 

Cuenta con una extensi(n geografica de 45S.I3vm2 ~ con 
una población de 34,155 habitantes lo que arrGja una densidad 

de población de 75.04 habitántes por Km2. 
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Sasimiro ~~still0 se encuent~e enc:avado en la ~ierra_ 
h'acre del Sur ~n la ladera r;est.e c:e la 'Jierra del Pereta y -

~~1 ~erro (~ la Petaca. 

loo tiP.rra:; dol ejl.dC' c. C¡;¡stillo se encuentran, la m~ 

~cr parte, en ZC'nas planas, al Surcnste del municirio y estan 

fc-rmadas pr_•r alturos de :100-J':.o f,1.S.r:.ft;, 

risit!grafi_a 

El úrea de estudie fcrma parte (:e la unidad crr>gonica_ 

de la Sierra n·adre del Sur. 

[~ta representada en el eotacc de Jalisco pnr áreas -

ccrresponci3ntes a las Subprcvincias de las Sierras de las -

Costus de Jalisco ~ Colima y les Cfrdilleras Cesteras del Sur 

asi ccmo por una discontinuic&d fisirsrtfica, la cepresi(n de 

Tepaltepec. 

Gerlogb. 

Estas sierrus C(lntier~n dos ti_;- e-s de rr·c¡:¡s; Granitos 
~ las r~c<:.s vclc~nicas ccn ultr· c::nte1:ivc· C:e sílice. 

Se trata en amb·-·s c;_•scs C:e rncas Ígneas, es decir, frL 
mad~s a ~artir de miner~les en est-do de fusi~n (magma). 

las segundas, lavicas,. son pr~ductcs vclcJniccs resul

tado del magma parental derramado en forma de l2va scbre la 

superficie terrestre. A estus r~cas se le~ llama extrusivcs. 

Cn el caso de les grenitcs, el magma generado baje la 

e< rte;:a terrestc-e llenó les sitios antes ocuparles pr.r otrcs_ 

rcc~s, pcr lo que se le~ considera intrusiv~s. 

:stas gra~des sierras estan constituidas. en m~~ de la 

'llitod de su extensi<'n ~·e>r un en•-rme cuerpc (n cuerpos) de 

G.rani tn, :~hr>ra emergi.dr.. C:stas mas os intruf,ivas rfe gran tam~ 

iio se le!l llama b.:Jtl:·litos, 



Veo:Jet:~ción 

Rzedowski ~ fficVaugh (20) indicar~n en 1965 que el tipo 

de vegetacirn existente en la zona corresponde al ecsque Tro

pical Subdeciduo. 

De entre los tipos de vegetación este es uno de los 

más exuberantes ~ los más completos pcr su estructura, así CQ 

mo por su ccmposici6n floristica. Su fisonomia y fenología es 
locan a esta formación en una situaci6n intermedia entre el -

Bosque Tropical Perennifolio ~Rosque Tropical Deciduo, pues_ 

si bien la gren mayoria de las especies pierde sus hojas du-

rante el periodo saco, hai muchos arboles que no se defolian_ 

totalmente ~ otros lo realizan en un periodo corto, a veces -

sólo da unas semanas. 

El Bosque Tropical Subdeciduo es de imprrtancia econ6-

mica por i~cluir varias especies arbóreas de maderas precio--

ses. 

• 
El tipo de vegetaci~n que se describe es evidentemente 

muy termófilo en sus exigencias ecolégicas y existe sólo en -

áreas en que las heladas no se presentan nunca. No se le ha -

observado a altitu~es superiores de 1,200 w.s.~.m., por lo -

cual las temperaturas medias-anuales dentro de su !rea de di~ 

tribuci(,n son superiores a 2I°C. 

La precipitación en promedio anual es por lo comdn de 

I~ooo a 1,600 mm, a~n cuando se registre menor lluvia (o~rox. 

600 mm)¡ es pr~bable que en estos sitios exi~ta una compensa

ci~n ~ nivel de algdn otro Factor ecolcgico. 

El P.osque Tropical Sub'caducifolio no est~ ligado a n!.!l 
gun ti~o de roca en part!cular, pues se desarrolla igualmente 

scbre calizas, asi como sobre las rocas metamorficas y ta~~-
bidn srbre granitos y sobre rrcas volcanicas. 

La altura de los árbules del Bcsque Tropical Subdeci--
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duo varía en~re 15 y 35 mt. más frecuentemente alrededor de __ 

los 25 mt. los árboles del estrato dominante se caracterizan_ 

por sus troncos m~e 6menos derechca y desprovistGs de ramas ~ 

hasta le alto de la b6veda á ramificándose en la mitad ~upe-
rior • En condicicnee naturales de crecimiento el diám~tro rla 
la copa suele ser mucho mencr que la altura de la planta. Al

gunas especies pueden presentar raíces tubulares ml!s o menes 

desarrolladas; el grosor de los trences rara vez llega a Imt 

pot lo general oscila entre 30 y 60 cm. la corteza de muchas 

de lea es~ecies ti~nen ~n color blanquecino caracter!sticc,_ 

que se debe e le presencia de un liquen crustáceo que la cu

bre por completo. 

las especies estranguladoras de Ficus (Amate o Higue-
ra} llegan a ser frecuentes en algunas lecalidadee. 

El tamano dominante de la hoja o foliclc es mediano,-

existiendr. tambi~n especies de fcliolo suy pequeño (Enterolo

bium cyclocarpum}. La maycria de las plantas es de hoja dec!

dua, pero en varias le plrdida del follaje en· tiempo seco pe· 

rece ser más o menos facultativo, de modo que en años muy se

cos la defoliación es usualmente más pronunciada y m's.prcl~ 

gada que en les h6medos. El per!rdo de franca carenera de ho
jas dura de uno a cuatro meses. Algunas especies como el ri-

cus sp. son perennifulioe. 

Nombre Ci~ntifico Nombre Vulgar 

eursera palmari ••••••••••••••••••• Palo papel 6 Cuajiote 
Brosimum alicastrum ••••••••••••••• Capomo ó Mcjote 

Ceiba parvifolia •••·••••••••••·••• Pochcte d Ceibe 
Cybietax donnell-emithii 

Enterolobium cyclocarpum 

Primavera 

Parcta ó Guanacastle 

ricus sp •••• •••••••••••••••••••••• Amate o Higuera 

Hura polyandra ••••••••••.• •••••••• Abillo 

Tabebuia pentaphylle • ••• • ••• • • • ... Rosa morada 



DETERMINACION DE CLIM~ DE ACUERDO A THORNTHWITE MODIFICADO POR GARCIA+ 

Fuente 

D 

AW 2(w)( i). Calido Subhúmedo con lluvias en verano. 

+ 

Precipitación del mes más seco menor de 

50 mm. % de lluvia invernal menor de 5. 

Con poca oscilación entre 5 y 7 °C. 

Dirección General de Geograf1~ del Territorio Nacional. 

Carta de Climas. Secretaria de Programación y Presupuesto. 



Maxtma 

Min1ma 

Media 

TEMPERATURA °C + 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

3&,8 37.8 40.1 41.1 41.6 40.7 38.1 37.8 37.3 37.5 37.4 36.9 41.6 

11.2 

24.2 

11.5 

24.9 

Cuadro 1. 

12.0 

26.3 

12.7 

28.0 

14.2 18.9 

29.3 29.6 

22.2 

. ~7. 9 

20.2 

28. 1 

19.8 18.8 14.5 13.5 

27.4 27.9 24.5 25.6 

Temperaturas Maxlma,Mln[ma y Media. Promedio del Perf~do 1970-1981 

de Casimiro Castillo, Jalisco. 

11.2 

27.0 

Fuente +Secretaria de Recursos Hidraulicos. Direcci6n de Hidrologia. Departamento 

de Hidrometría. Oficina de climatología. Estaci6n Casimiro Castillo, Jal • 

• 
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PRECIPITACION PLUVIAL (mm)+ V EVAPORACION (mm)++ 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio 

10.2 211.2 503.5 

221.1 180.5 146.3 

Agosto Sep. Oct. 

439.6 463.8 218.8 

133.7 129.6 128.4 

Nov. Dic. Anual 

Precip.P. 28.2 4.5 0.0 1.5 

Evap_ 124.4 137.3 194.4 217.2 

52.6 17.4 1,951 

108.9 112.7 1,834 

Cuadro 2. Precipitación Pluvial y Evaporaci6n Total • Promedio del Período 

1970-1981 de Casimiro Castillo, Jalisco. 

Fuente: +Ingenio "Jase Maria Morelos". Casimiro Castillo, Jalisco. 

++secretaria de Recursos Hidraulicos. Dirección de Hidrología. Departamento de 

Hidrometria • Oficina de Climatologia. Estaci~n Casimiro Castillo, Jalisco. 
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Sistema de Pr~duccifn "~rrpecu~ric, 

Caña de Azucar. 

Prepari:ld ~n del terreno. La prepan,ci6n de lastiertas se ini~ 
cia generalmente en los meses de noviembre y diciembre. Las ~ 

labores ·son, las siguientes; subsuelo, rastreo, barbecho, ras~ 

treo, barbecho, rastreo y cruza. ~sto lo hacen con el fin de_ 

tener una mejor cama para la semilla. 

Selecci6n de la Semilla. La edad adecuada de la planta que se 
va utilizar como semilla es de 8 a II meses, ya que cuando la 

caña pasa del año las yemas van a empezar a desarrollarse y_ 

se corre el peligro de lastimarlas al tiempo de sembrarlas. 

Aem's de esto, la caña despues del a~o se abofa y disminuye ~ 

su contenido de sacarosa disminuyendo con esto su peder de -~ 

germinaci6n. 

Siembra. La eprca en que se acrstumbra a sembrar es en los -
meses de noviemcre, diciembre y enero cuando todavía existe -

humedad en el suelo, la suficiente cerno para que pueda ~ermi~ 

nar la semilla. . 
La siembra la realizan en carreta o a mane. La siembra 

a carreta consiste en una carreta jalada por el tractc.r •. !\rrJ. 

ba de la carreta va cuatro personas¡ dos adelante tirandc ca~ 

~as a los surcos de l~s crillas y les otros dos atras tirando 

a los surccs de enmedio. Sembrando un trtal de c00tro surcos_ 

en cada vuelta. 

La siembra a ma~c la realizan de la siguiente manera;_ 

la ca"a cortada es depositada fuera del terreno por sembrar -

de donde los sembradr.res van haciendo tercios (un tercio se ~ 
le nombra a la cantidad de cai,a que los. sembraderas-cargan) y 

la van depositando en el terreno ccnfcrme van avanz2ndo los ~ 

sembradcres que se enc<,rgan de deprsitarla en lr·s surcr·s. La_ 

cafía la arriman a lo~ surct.·S en hombros n ccn animales. 

• 
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La di~t nci3 entre su co y surcQ a que sientran e~ de_ 

I a 1.20 mts y a uno prcfun~idad de 3S-40cm. Sie~bran rrr lo_ 

regular a t1es hiles (un ~ilo re~! esenta una ca· a). 

Oesrues de que la ca'"a es depr. si tada en el surco se ri 
ca p&ra que quede mejrr accmrdada, Enseguida pasa un tiro de_ 

animales y la va tarando, Se utiliza tir~ de animales prrque_ 

asi nc existe el riesgo de lastimar la ca~a. Cespues de que -

han sid~ tapadas se tablDnea el terreno con tractor para ccn

servar humedad. 

La cantidad de semilla que se recomienda es de !2 trn~ 

la~as pero regularmente se tiran de IB-20 tns, 

Fertilizocidn. Se accstumbra a dar des fertilizadas. La pri-
mera cuando la planta esta en pelilla y la seo;:unda cuandc, se_ 

esta form~do el caAuto, cuandD la planta tenga unos SO cm. -

Aplican 800 kg prr hectárea de la frrmula 20-IO-IO (dosis 160 

00-80). 

Herbicidas. Los herbicidas aplicadrs y reccmend~d~s pcr el in 
genio son el Karmex y el Gesapax. Del primero se aplica I.SVg 

más litro de Hierr2mina mJs I litro de Estrab6n par~ aumen

tar la fijaci<~n. El Gesarax s<n 2 litr<'S rndS 1 litre de Estr~ 

bon. Los prn~uctos se mezclan ~e acuerde con el e~uir0 de GS

persir'n q<JS se utili::<:¡ si snlr· se dis¡, ne d<e asr.ersorn de m.2_ 

chila S(n nec~s~rics 400 litres prr hect6rez, pero si la apli 

caci~n se h~ce con el 2QUilon mcnt. do ~n el tractor, se re--

quieren 200 lts/ha y finalmente si la apllcaci(n se hace crn_ 

avifn el vrlumen necesarin es de 80 a IDO lts. 

Gesurax (ncmbre comercial), ~metrina (nombre quimico), 2 etil 
a m in o-4 -i S<"f' re pi lamin o-6-met il ti o tri az in a. 

l~armex (nombre cr:merd al), Oiurcn (ncunbre quiroicr), ~(3 ,4 di
clorofenil I,I dimetril urea) 

.. 
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flrir··er ¿stir••DCJr de c:::''a de ¡;¡zuc<:r '1<Jri..! l;:¡ zafra I9".1 1.I':''32 cel 

ejido ;:asi-·.irc. Castillo~ 

Hect:ire .. s f'rom,/ha Tns. 

Planta ---------------!47-30 ------------ 95 --------- I4,TI7 

Soca --------------- 146-80 ------------ 75 --------- II ,348 
:-le soca I ------------ 128-80 ------------ 74 --------- 9,636 

Resaca 2 ------------ 148-60 ------------ 72 --------- 10,783 
Resr•ca 3 )1 SÍ9• II?-50 ------------ 74 --------- B, 775 

Total 669-00 79 54' 65'3 

\lariedades ':J Superficies sembrc:déls de ca:"a en el ejico Cdsimi, 
ro Castillc: 

llariedad 

Co,419 
fl,ex 57 

8 43-62 

mex 65 

f1:ex 50 

Sut:.· (h::Js.) 

39::0.20 
!6!.10 

:', 2. 52 

62.70 

4.10 
9.50 

:'.70 

H 37-1933-----------------~-------------------------- 17.80 

Diver!~s -------------------------------------------- ".40 

"fuc:nte Depurta~cntn t;e ~~~po Incenic 

Si '!1 i r f C ::; :: "t Í 1 1 r , _:: 2} Í = C 11 • 

,.., 
..~. 

Tr.tal 689,00 

fí:a • F:r re ., C! s '' , 

• 
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Variedades de Caña ue.Azucar. 

mex, 5.7-473. Tallos verc'e-mcredo, erectos, !!U diámetrc medio 

el amacolle abundante, sistema radicular.atundante y profundo 
despaja bien y con flcraci6n escez~; de maduraci(n intermedia 

y buena saqueadora, es tolerante a la sequía, a la mancha de_ 

ojo y a la mancha de anillo, resistente a las otras enferme~ 

des; sus rendimientos de campo y contenidos d~ sacarosa son -

buenos. Prospera bien en teda clase de suelos, a condici{n de 

que asten bien drenadcs. 

Co. 419. Es une variec'ad precrz y de alto rendimiento en sa

carosa. Prop!a ~ara ccsecharse en diciembre; e pe!!ar de ser -

delgada su mbundante amaccllamiento legra prcducir un rendi-

miento de 125 tns/Ha. 

Cesto del Cultivo.- El costo del Cultive hasta al momento 

del corte es de aprcximadamente t35,0DO.OO (preperuci~n de 

tierras, siembra, labores culturales, aplicaci(n y valor de -

inzumos). A esto hay que agreg3rle el cesto del corte y del
flete hasta el ingenio. 

Sandia. 

la preparaci(n del terreno frecue~teme~te la reeliz~n_ 

de la siguiente manera: dos rastreadas , un b~rbecho, dos ra! 

treadaa, un barbecho y des rastreadas. G tambi~n una rastre.!... 

da y un barbecho, y as{ eucesivemPnte hasta completar cuatro_ 

rastreadas y dos barbeches. En ocasiones utilizan el subsole~ 

d~r. Despu~s de este viene el surcado y la siembra. 

La siembra la realizan a tapa pie o granaeada e bien -
en tanate o a chorrillo. En le siemtra a tapa pie utilizan --

• 
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unic•mente I libra (4S4 gr.) y cuandc siembran a chorrillc o_ 
tanate normalmente utilizan 2 libras (908 gr.). 

Existen varios métodos de siembra. Uno de ellos y el·-

m4s usado consiste en cuatro camas seguidas de cuatrc mt. ca

da una y enseguida una cama grande de ocho e nueve mt., esta_ 

última ccn el f!n de dajer espacio para poder fumigar con el_ 

triilctor o bien para dejar paso a un veh!culc. al momento de ~ 

lechar. Algunos agricult0res acostumbran a sembrar melon, pe• 

pino o frijol por el centro ~e la cama grJnde con el fin de -

aprovechar el espacio. Enseguida de la cama grande van otras_ 

cuatro caM•a de cuatro mt., y enseguida otra grande y asi su
cesivamente. 

La distancia entre Planta y planta es da un metro a -
metro y medio. 

Se l'e da el primer cultivo al mes i!prDximadamente cu!!)_ 
do la planta comienza a soltar gu!a y se desahija antes de • 
que ccmienza a soltarla. 

La fertilizacj6n es muy vadaca ya que cada quien •P.!i 
ca fertilizantes en b.~:~se a les resultadcs obtenidcs. Algunos_ 

aplican de 300 a 400 kg. la triple !7. Esta fertilización la_ 

realizan al memento de sembrar p0r un ledo o debajo de la se

milla. 

A loe 10-12 dias de nacida comienzan a asperjar lo si
guiente~ 

I a 2 kg. de manzate 
I a 2 kg. de Urea 
3 1 4 lt. de Fclidol, Tamaron o Lanate 

todo esto en 400 a 500 lt. de agua. 
cen cada 6 a 8 dias si esta nublado 

Las aplicaci0nes les'ha-

o si alguna plaga esta -
atacando fuerte, de lo con~rariP de ID a 12 dias hasta el p~ 
último corte. 

Algunos agricultoras en lugar de utilizar la urea, u!i 

lizan fertilizante folia·r. CiertC's agricultc·rss opinan, en ~ 

se a su experienci~, que se cbtienen los mismc resultados por 



lo que economic8merte prefieren la urea. 

El pulg6n y ~1 mosaico le controlan con rolidcl y man

zate respectivamente. Para el gusano cuerudo utilizan un cebo 

envenede que contiene lo siguientes 

20 kg. de maíz, milo o trigo molido 

2 a 3 kg. de melaza 

3 a 4 frascos de vainilla 

I/2 a I kg. de Aldr!n. 

Costo del cultivo. El costó del cultivo de sandia es de BPL~ 

ximademente SO a 60,000 pesos por hectárea. 

Rendi"'ientos. El rendimiento aprr•Xifllado fluctua entre los 30_ 

y 40 toneladas p~r hectarea. 

• 



método. 

(1 m~tcdo de clasificaci6n empleadó fué tomando en --

cuenta las propiedades de les suelos, loa prccesoa de fcrma-
ci~n y los agentes de formacitn cel suele. 

La metcdologia f~é la siguiente1 

I.- Se realizó un estudio sccioeccnomicc para conocer_ 

antecedentes histc·ricos, recursos naturales, sis~ 
mas de pr~ducr.ión ~ problemas del ejido. 

2.- Aeconccimiento general del tipo de suelos por medio 
de un muestreo superficial. 

3.- Localización de d0s pozia representativcs directa
mente sobre el terreno. 

4.- Apertura ~descripción de des pozos uno en terreno 

virgen y otro en terreno cultivado. El objeto de -

la apertura de estos d[s pozos es para cbservar y_ 

ccmparar cuanto se ha degradado el suelo cultivado 

en relación con el suelo virgen, asi como tambidn_ 

observar la posible relacit.n entre estos dos sue-~ 
·les. 

s.- Toma de muestras para la determinación de les si-
guientes análiis: 

Textura 
plf 

materia Orgánica 

Capacidad de Intercambie Catidnic6 
Cationes Intercambiables 

Análisis por fusión total del suelo 

Determinaci~n de macro y micronutrientes por -
abscrción at6mica. 
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6.- Determinaci6n del tipo de vegetaci6n de le zona __ 

en base a la clasificaci6n realizada por Rzedowski 

)J mcVaugh comparandl•la con las especies existentes 
l 

en la zona' )J sus característiciils. 

7.- Clasificaci6n del tipo de clima seg6n el si~tema -

K~ppen modificado por Garcia. 

B.- Determinacié.n ael material Geologico de le zcna. 

9.- Clasificación Pedológica o Edafologica de estos -
en base a los resultadcs obtenidos. 



VI. RESULT~DUS Y DISCUSIONES 

Perfil No, I 

Existen varios aspectcs impc1tantes en este perfil .-
Une de ellos es la iluviaci6n de la arcilla en el horizonte B 

Además aún cuando la li~iviación prcvcca la eliminación de .E_! 

ses ~ nutrientes su concentrttcifn disminu:ye con la profundi-

dad, esto sugiere que el bi~ciclaje contraresta en parte el _ 

proceso de lixiviaci6n. 

Contenidos de 510
2

, A1
2
o3 :y Fe

2
o

3
• 

El ccmpcrtemiento de 510
2 

en e~ perfil tiene una cara~ 

terística mu:y importarte que es la disminución de su ccnteni

dc en el hcorizonte Bt de 59% del horizonte antericr a 53;( --

(figura 6) :y el aumento del Al 2o3 de 21.54 %a 24,04% en al ~ 

mismo horizonte Bt' 

El contenido de Fe 2o3 se comporta de una manera unif~ 

me, :ya que su contenido disminuye con la pprofundidad, mlen-

tr~s que en el Si0
2 

:y el Al
2

o3 el proceso es inverso menifes

t~ndo un ligero aumento en los horizontes inferiores, 

. El contenido promedio del Si0
2

, Fe
2
o3 y Al

2
03es el si-

guiente; 57.43;(, 6.12% y 21.04%, mientras c:ue las relacic1nes_ 

mclecularea (Cuadro 3) promedio entre el Si0
2
/ro

2
o

3 
y Sio

2
j

Al2o3 fueron de 24.91 :y $.63 respectivamente. La relacidn --

Si02/R2o3 fue de 29.54. 
Las ecuaciones utilizadas para determinar las relaciE._ 

nes mcleculares fueron las eiguiantesl 

'/. SiO.t X 



Pasos At~micoa 

re • SS. 84 
Al = 26. 96 
Si ,. 26. 08 
o z 16. 

Textura 

%510 
2 

)( 

I 

Peso 

5102 = 
re203 = 
Al

2
o

3 
,. 
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Peso molecular 510
2 

I 

moleculer 

60.06 

159.48 

101.94 

la cbservaci6n mis impcrtante en este aspecto es le -
iluvieci6n de la arcille en el horizonte B (fig. 7), ya que -

su contenido aumenta de 27.24% en el A
1

, a 49.24% en el B --

(cuadro 4), volviendo a les niveles normales en los siguientes 
horizontes. 

~ateria Orgánica. 

El cti~tenido de ma}eria org,nica en el horizonte A
1 

-
ea de 2.18 ~ disminuya bruscamente en el horizonte A

2 
a o.re_ 

(fig. e), hasta llegar a 0.25 en el ~orizcnte e~ 

pH. 

los valores de pH van disminuyendo con la profundidad_ 
de neutro e ligeramente ácidc ~n el horizrnte e (fig. 8). 
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Porciento de Saturación de Bases. 

El valor mds alto del P.S.B. ee encontró·en el hori--

zonte A
1 

(63 meq/IOO gr. de suelo). 
El mlt~do que se dtilizn para la determinacién del P._ 

S.B. fui el de suma de cationes~ 

x roo 
C.I.C. 

Protundidad(cm) Horizonte P.S.B. meqfiOO gr.suelo 

o a 20 Al 63 
20 a 80 .A2 60 
80 a 130 Bt cti.9 

130 a 160 e 60.41 

Capacidad da Intercambio Cationico, 

El aspecto mofa importante d'e la· C.I.C. en al perfil -

es el hecho da que existe un aumento en la C.I.C. en el hori

zonte iluvial (fig.IO), ~a que es en este horizonte donde se_ 

observa la c.r.c. más alta (37,60 meq/IOO gr.). 

El motivo pueda derivarse da que en este horizonte in

dependientemente del proceso de iluviación de arcilla exiata_ 

exis~e el porcentaje más alto de Al 2o3 (24.04~) lo que nos -
pueda conducir a una neoformación de arcilla, quedando sola-

mente una pequena prrción da Al en esta~o libre. 

Cationes Intercambiables (Ca, mg, Na~ K). 

Debido a la intemperizeci6n extrema, producida por la_ 
alta temperatura, la elevada precipitación, la baja reserva -
da nutriente• y la baja capacidad de intercambio cationico -

(3I.5 meq/100 gr. promedio en todo el perfil), una gran parte 

de nutrientes en el ecosistema natural·eetin dentro de loa~ 



jidos de las plantas vives ó muertas con un giro r4pido de n~ 

trientes entre la vegetacifn y loe desechos vegetales, es por 

eso que la concentración de caticnes intercambiables disminu

ye con la profundidad (fig.9), 

En resumen las características más importantes en este 
perfil sont 

1.- Bajo conten!dc de materia orgánica deb!do a que existe -· 

frecuentemente una descomposición muy rspida de le misma. 

2.- Existe un binciclaje de nutrientes del subsuelo e el horl 

zonte A1• 
3.- Cantidades significativamente mayores de arcilla en el hQ · 

rizcnte B que en el A. 

4.- Los minerales resistentes tales como el cuarzo, est&n m4a 

cancentrados en los horizontes A y la razón Si0 2 ;R2o3 es_ 
m&s alta que en el horizonte Bt• 

5.- Eluviacldn de la arcilla inicial del horizonte A. 

6.- lluviacién de la arcilla al horizcnte Bt arg!lico bien -

manifiesto. 

7.- El porciento de saturación de beses es superior al SO%. 

B.- La riqueza en sesquióxidos resulta de una hidrólisis --
muy avanzada, 

En base a todas estas observacicnes se puede decir --

que en el suelo se esta llevando a cabo el proceso Siel!tico_ 

que se caracteriza por la p~rdida de alcalinidad del suelo, -
es decir se ven lixiviando las bases, .además por la p~rdida -

de silíce y alumosilícatos se incrementa el contenido de ar~ 
lla y limo a causa de la eluviacién de las capes u horizontes 
a·uperiores del suelo. 

El proceso de alteracién es une hidrélisis de lo cual_ 

resulta una conservaci6n mls completa en el perfil de loe hi

dréxidos liberados ( de Al y sobre todo de Fe). 

Parte del 'cido silícico qua se libera al descomponerse 
loe minerales primarios se lixivia•ds las capas del suelo. 



Horizonte Prof. %Sio 2 %Fe 2o 3 %Al 2o3 
Relaci6n R"elaci6n Relación 

51D 2/Fe 2o3 51.0
2
/Al

2
o

3 
Si0 27R 2o3 

A1 0-20cm 57.18 7.35 18.65 20.65 5.20 25.85 

A2 20-80cm 59.00 6.02 21.54 26.02 4.64 30.66 

Bt 80-13Dc;m 53.00 6.86 24.04 20.51 3.74 24.25 

e 130-160cm 60.54 4.24 19.83 37.91 5.18 43.09 

~ 57.43 6.12 21.01 24.91 4.63 29.54 

Cuadro 3. Porc:iento de Si0 2 , Al 2o3 , Fe 2o
3 

y Relaciones Moleculares entre el 510
2 

Y el Fe2o 3 , Al 2o 3 y el R
2
o

3 
en el Perfil No 1. 



Horizonte ProF. pH %M.O. %Arena %Arcilla\ %U.imo Textura 

A1 0-20cm 7.0 2. 18 23.48 27.24 49.28 Franca 

A2 20-80cm 6.7 0.81 15.48 37.52 46.28 Franca arcilla-limosa 

Bt 80-130cm 6.6 0.69 - 9.48 49.24 41.28 Arcillo-limosa 

e 130-160cm 6.5 0.25 17.48 29.24 53.28 Franca arcillo-limosa 

Cuadro 4. pH, %de M.O.,arena, arcilla, limo v tipo de textura del Perfil No 1. 
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En la capa superior hay una disminuci6n de arcillas y_ 

también se efectúa un enriquecimiento de re y Al. 

La fuerte reserva de sil!ce imp!de su eliminaci6n to-

tal y la recombinaci~n de sil!ce ~ al~minio conduce a una --

neoformaci6n de arcilla. 

Perfil No t 

Ubicación: Casimiro Castillo, a 2 km. a el suroeste del po--

blado, atravezendo el ~arroyo seco~, en la parte -

denominada -majada de Crucecillo•. 

fecha~ 6 de abril de 1962. 

risiografia~ Zona cerril 400 metros sobre nivel del mar. 

Topograf!at. Pendiente entre 20 ~ 25%. Declive con orienta---

ción hacia el oeste. 

Climat Precipitación anual 1,951 mm¡ temperatura media anual 

27.0 °C. Tipo de Clima A w
2 

(~) (i). 

Vegetación; a·oaque tropical subdeciduo. Cobertura abierta o_ 

discontinua (70 a 80%). 

Uso actual de la tierraa Bosque tropical subdeciduo. 

- . 
Horizonte Profundidad 

O a 20 cm 

Descripción 

Color café opaco (7.5~RS/3) -

cuando seco y negro con tona

lidad caf& {?.SYR~/2) cuando_ 

h~medo. Textura franca. Pre-

aenc!a de raíces (25%). Es--

tructura terronuda poco com-

pacta. Poros finos (l-2mm), -

frecuentes {aprox. BO/d•2).No 

hay reacción con HCl ni con -

fenoftale!na. 



20 a 80 cm 

80 a 130 cm 

e 130 a 160 cm 

material madre 

Color café opaco (7.SlRS/3) cua~ 
do saco y café rojizo obscuro _ 

{5YR3/4) cuando h~medo. Estruc

tura terrcnuda poco compacta. _ 

Poros finos (I-2mm) frecuentes~ 

No hay raaccidn del ac. clorhí
drico ni de fenoftala!na. 

Color naranja (SYR6/6) cuando -
seco y cafl rojizo (51R4/6) --
cuando h~medo. Textura arcillo

limosa. Estructura blocosa. Pr~ 

santa incrustaciones de roca -

(I-5%) de tama~o mediano (2-5~ 

cm) de forma subangular, Dismi
nuya la presencia da poros. NQ 

hay reacci6n con el ac. clorh!_ 
drico ni con fenoftale!na. 

Color naranja opaco (7.SYR4/4)_ 
cuando seco y naranja opaco (7. 

5YR6/4) cuando h~~edo. Textura_ 

franco arcillo-limosa. Estruct~ 

ra blocosa. Presenta material -

rocoso (60%) friable (blando) -
intemperizado. ~o hay reacción_ 

con el ac. clorhídrico ni ccn -
fenoftale!na. 

Te~tura afan!tica. Los minara-
les no se distinguen a simple -
vista. Su color es amarillo en_ 

la roca m&s intemperizada y gris 

en la menos intemperizada. 
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material de Origen. 

Conforme a los resultadrs obtenidos en el analisis de 

fusión total de la roca y en base a las características fí

sicas observadas en la misma, el material de orígen que se -

encontró se puede clasificar como RIOLITA, roca ígnea extruei 

va. 

La composici6n química de la riolita es la siguiente: 

Cuarzo ............................ 
Feldespato Potasico (Ortoclasa) ••••• 

Hornblenda 

Biotita 

Albita ............................. 

CaFemgsi 2o3 

K(mgFemn) 3 (0Hr)
2 

A1Si
3
o

10 

Si
3

D8A1Na 



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
~·,~ · ~il'""" SUB -SECRETARIA DE PLANEACION m , DIR~~~~~~E~\~~~0~L DE ~¡~~~~~ION 
~~ COMITE TECNICO ASESOR DE LA CUENCA 
~ DEL LERMA- CHAPALA- SANTIAGO 

~ LABORATORIO REGIONAL DE SUELOS 
Y APOYO TECNICO . 

Guodoloioro, Jol. _I!!.ARZQ_l.L de 19 B3. _ 

N2 DE ORDEN ___ 1.12_ 
Nombre EJ. CASI~IIRO CASTILLO --------------------- Localidad----- __________ _ 

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

----------------------
Estado _____ .!AiJ.S.CO.& ________ _ Munlclpio_ C_A_? !_~U JN. _C_A~ll_LlQ. __ 

ANAUSIS POR FUSION 

1 DETERMINACia.J 1 M-1 1 ' M-2 M-3. M-4 

Sl 02 __ ---- _____ Z.ihlO _______ l.l....: ;lQ_ _ _1 __________________ _ 

Fez03 -- -------- ..1!..6.2--- --- -~·~\2... __ - ------------------
AI~3 _--------U. ....OO.--- ---U-6.D-- -------- ----- __ _ 
Ca O------ _____ g_._9~ _______ o...!~o- ___________________ _ 

S03--------- ------------------------- ----------
Perdido a tooooc _____ t..!J.Q.. ________ t..._ !Lo ____________________ _ 

Total __________ 2.2~1Q.. ______ 2..0_.Q.O ___________________ . 

OBSERVACIONES _ __tA~n ~a l~i~s i~s~d~e~f u1.2s.=.!i 6,:un......Jdw:eu..l......Jtui-U!o e"-· ...ud..._e ...J..f.s.:.JC cuaL.ec.Ln~c.r;uon.u.t.I.Jrall.f.ldliól..a _ 

en el pe~fil No 1 

EL ENCARGADO DEL LABORATORIO 

'-.___,}., \:, 
~¿¿..(~, . _/.; J 

. .QUtM-•. LILIAN Vl-flAfiiNO MIRANDA ----··-- ----------- -"-::::....::;----

EL RESIDENTE 

I~G:'~<i:~~~IAl!JEGO, 
:t~:OOfl'.llít<:ot.utx~l'attexkK 



rf!rfil r-:o. 2 

Conforme a las C<lr:::cteristicas físicr:-químicas rue P!!!, 

senta este perfil, se enccntr•~ que en suele exi::;te un desarr,;:: 

llo edafnlogic~ normal de 0-I39cm, mientras que de 139 a 227_ 

cm se obsorv( una discvntinuidad litolcgica, ya que hay una -

diferencia de textura y color, lo que indica las fases sucesi 

vas de aluvionamiento resultado de un proceso geologico ~~s -

que de un proceso edafrlogicc. 

Los contenidos de SiD
2

, Fe 2o3 y Al 2o3 son pr,cticamen

te unifcrmes en todo el perfil (fig. 11), observándose única

mentoun aument del re
2
o

3 
en el horizonte c2 y una ligera dis

minuci6n de Si0
2 

volviendo a sus niveles nrrmales en el hori

zonte IIC3 • 

El contenido promedie de Si0 2 , ~e 2 o 3 y Al 2o3 fu~ de --

78.00, 9.75 y !9.52% resrectiv2~ente. 

La relaci(n ~romedic en el perfil entre el Sir 2/Fe 2o3 

fu~ de !5.86 y para el Si0
2
/Al

2
o3 fud de 5.04 mientras que -

la rclaci(n Si0
2
¡n

2
o

3 
fu' de 21.26, (cuadro 5). 

Textura 

·Se encontró que el conte-idc de arena aumenta con la -

profundidad, (fig. !2), el aumento va de 35,8 a 85% del hori-· 

zonte Alip hasta el horizonte c2 • Desp~és de esta prrfundidad 

se ~bserva una discontinuidad en lo textura del perfil. 

Pateria nrgdnica. 

El contenido ce 1:1.0. va disminu;,endo de I.9:'i en el h2 

rizcnte Allp hasta O.I3~ en el horizonte IIIC4 , (fig.I3), au
mentando li~!e1·amonte en el horizonte !IIC 5 a 0.56::, 



pH 

El pH va aumentando gradualmente (fig. 13) de 6,T en

en el horizonte Allp hasta llegar a 8 en el horizonte IIIC4 -

disminuyendo a 7.8 en los siguientes horizontes. 

Cationes Intercambiables (Ca, ffig, Na ~ X) 

Los ccnten~das de cationes intercambiables y su distrl 

buci6n en el perfil fu~ de la siguiente manera: 

El contenido de Na y K son relativamente bajos ~ su -

distribuci6n en el perfil es uniforme (fig. IS), Se encontra

ron los niveles m~s altos en el horizonte IVC5 {90 ppm) pare_ 

el sodio (Na) y en el horizonte AIIp (60 ppm) para el potasio 

(K). 

El ccm~ortamiento de el calcio ~ el magnesio en el pe~ 
fil es bastante similar, ~a que tiende a disminuir ~ aumentar 

sus contenidos da una manera semejante (fig.Is). 

El contenido de estos dos elementos tiende a disminuir 

de ~1 horizonte AIIp (1,475 ppm para el calcio y 280 ppm para 
el magnesio), a el horizonte c

2 
(925 ppm para el calcio y 168 

ppm para el magnesio). Despues aumenta gradualmente en les-

siguientes horizontes alcanzando el cvntenido más alto en el_ 

horizonte rvcs (2,050 ppm pare calcio y 550 ppm para el "magn~ 

sio). 

Capacidad de Intercambio Catianico 

La capacid~d de intercambio catiGnico más alta encon

trada en el perfil fu~ para los horizontes AIIp' A!2p ~ IUC 5 
(27, 24 y 32 meq/100 gr de suelo respectivamente), horizontes 

en los cuales el contenido de arcilla Y de materia orgánica -

es m6s alto ( fig. 14) en los dem•s horiz~ntes la c.r.c. va -

de I3 a Ia meq/IDO gr de suelo. 



so 

Porciento de Saturación de Bases. 

El P.S.B. en los dos primeros horizontes es de 79.11 y 

74.66 respectivamente. Despues de estos dos h~riz~ntes existe 

una discontinuidad en los valores del P.S.B. observandése el 

valor más alto (92.77) en el horizonte IIIC4 • 

Profundidad (cm) Horizonte P. s.s. (meq/100 gr. suelo) 

o a 46 cm Allp 79.11 

46 ll 69 cm AI2p 74.66 

69 a II9 C¡ 49.64 

II9a !39 c2 88.28 

139 a 169 1 IC3 65.79 
169 a 197 IIIC4 92.77 

197 a 207 IVC5 68.93 
207 a 227 vc

6 66.83 

En conclusión se puede decir que de el horizonte Allp

a el horizonté c2 se presenta un desarrollo edafologico nor-

mal. A partir del horizonte IIC3 es dende ccmienza la discon

tinuidad lit< logica, 1o que nos indica q~e existieron fases -

sucesivas de aluvionamiento cuyo origen puede ,proceder de su.!!. 

con características semejantes a los suelos del perfil No 1, 

Por otra parte el alto contenido de Calcio y Magnesio 

encontrados en estos suelos parece tenér su origen en Depo~ 

tos Calizos Sedimentarios. Como referencja se puece citar una 

Caliza metamorfica (marmcl), situada en les terrenos del po-

blado da La Concepción , Mpio, de La Huerta. Esto nos hace -
pensar en un metamrrfismo de Contacto es decir en una tran8-

formació qua al magma hizo sufrir a las rocas que lo cruzar~n. 



Horizonte 

A11p 

A12p 

e, 

c2 

IIC 3 

IIIC 4 

IVC 5 

VC 6 

Cuadro 5. 

Prof. %5102 %Fe203 

0-46cm 58.00 5.89 

4ó-69cm 59.20 9.52 

69-119cm 59.00 8.12 

119-139cm 54.00 16.66 

139-167cm 60.46 9.45 

167-197cm 60.20 9.60 

197-207cm 55.20 9.05 

207-227cm 58.00 9.45 

x 58.00 9.71 

%Al203 

20.37 

17.58 

20.70 

19.34 

17.07 

20.36 

21.11 

19.65 

19.52 

Rplaci6n 
Si0

2
/Fe 2o3 

26.14 

16.51 

19.29 

8.60 

16.98 

16.65 

16.19 

17.01 

15.86 

Relaci6n 
Si0 2JAl 20 3 

4.83 

5.71 

4.83 

4.73 

6.01 

5.01 

4.43 

5.00 

5.04 

Relaci6n 
Si0 2/R 2o3 

30.97 

22.22 

24. 12 

13.33 

22.99 

21.66 

20.62 

22.01 

20.90 

Porciento de 5i0 2 , Al 2o3 y Fe 2o
3 

y Relaciones Moleculares entre el Si0
2 

y el Fe 2o3 , Al 2o3 y el R2o
3 

en el Perfil No 2. 



Horizonte Prof. pH %M.O. %Arena %Arcilla %Limo Textura 

A11p 0-46cm 6.1 1.80 35.84 18.52 45,~64 Franca 

A12p 46-69cm 6.8 0.56 57.84 14.52 27.64 Franco arenosa 

e, 69-119cm 7.1 0.31 77.48 2.52 20.00 Arena franca 

cz 119-139cm 7.4 0 •. 13 85.48 0.52 14,00 Arena franca 

IIC 3 139-167cm 7.9 0.13 43.84 4.88 51.64 Franco limosa 

IIIC4 167-197cm B.O 0.13 51.48 2.88 45.64 Franco arenosa 

IVC 5 197-207cm 7.8 0.56 25.48 18.88 55.64 Franco limosa 

vc 6 207-227cm 7.8 0.25 73.48 5.22 21.30 Franco arenosa 

Cuadro 6. pH, %de M.O., arena, arcilla, limo y tipo de textura del Perfil No 2. 

r 
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Perfil No 2 

Ubicación: Casimiro Gastillo, Jalisco. Potrero "El Pochote"_ 

hacia eL sur· se el poblado. 

fecha: 22 de abril de 1982. 

Fisiografia: Planicie. 

Elevación: 350 metros sobre el nivel del mar. 

Topografia: Ligera pendiente (2.0 hacia el oeste. 

Clima: Precipitaci6n anual 1,951 mm. Temperatura media anual 

27.0 °C. Tipo de clima A m
2 

(w) (i). 

Vegetación; Tipica del bosque tropical subdeciduo, 

Uso Actual de la Tierra: Cultivo de maíz de temporal y sandia 

de riego. 

Horizonte* Profundidad 

0-46cm 

• 

46-69cm 

Descripción 

Color caf6 gr~saseo (7.5YR4/2) -
cuando seco y negro con tonali-

dad cafl (7.5YR3/2) cuando húme

do. Textura franca. Poca presen

cia de raices finas (5%). Estru~ 

tura terronuda. Predominan los -

macroporos sobre los microporos • 

Porosidad continua. No hay reac

ción con el ac. clorhídrico, ni_ 

con Fenoftaleína, 

Col~r caf~ (7,5YR4/3) cuando se
co y rojizo obscuro (SVR3/3) 

cuando húmedo. Textura franco -

arenosa. Estructura terronuda. -

Predominan los macroporcs sobre_ 



69-II9cm 

II9-I39cm 

139-I69cm 

r., 4 

los micrcporos. Porosidad ccnti
nua. ~o hay reacci6n con Ac. clg 

rhídrico (HCl), ni con fenofta-

leína. 

Color caf~ opaco (7.5YRS/4) cuan 
do seco y café rojizo obscuro (S 

VR3/4) cuando húmedo. Textura -

arena franca.Estroctura terronu

da~ Los macroporos dominan sobre 

los microporos. Porosidad conti

nua. ~o hay reacci6n con el ~c._ 

clorhídrico, ni con fenoftaleína 

Color caf~ (7.5~R4/3) cuando se

co y color caf~ rojizo opaco --

(2.5YR3/3) cuando húmedo. Textu

ra arena franca. Estructura te-

rronuda. Los macrcporos dominan_ 

srbre los microporos. Porosidad_ 

continua. No ha~ reacci6n ccn el 

Ac. clcrhídrica, ni con fenofta

leína. 

Color amarillo café grisaceo (ID 

YRS/2) cuando seco y café (7.5VR 

4/3) cuando húmedo. Textura fra.!)_ 

co limosa. [structura terronuda. 

Los microporos dominan sobre los 

macropcros. No hay reacci~n ccn_ 

el Ac. clcrhídricc, ni ccn feno

ftaleína. 



IVC
5 sa 

I69-197cm 

I97-207cm 

207-227cm 

.,, . 
. ·' 

Color emarillo caf~ grisacec (IOYR--

5/2) ~uando seco y cafl obscuro (IO_ 

YRJ/3) cuando h6medo. Textura franco 

arenosa. Estructura terrcnuda. Los -

macroporos dominan sobre los micropQ 

ros. ~o hay reacción con el ~c. clox 

hídricc (HCl), ni con f~noftale!na. 

Color caf~ grisaceo (SYRS/2) _cuando_ 
seco y negro can tonalidad caf~ (7.5 

YRJ/2) cuundo h6meoo. Textura franco 

limosa. Estructura terronuda. Los mi 

croporos dominan sobre los macropo-

ros. No hay reacci6n con el Ac. clo.r, • 

h!drico (HCl), ni con fenoftale!na. 

Color a~arillo ccn tcnalidad caf~ -

(IOYRS/6) cuando seco y c2f~ obscuro 

(7.5YR3/2) cuando hómedo. Textura -
arenosa. Estructura t~rronuda. Los -

macroporos dominan sobre los microp~ 

ros. Se pre~enta mcteado anaranjado_ 

(oxido ferroso hidratado). No hay -

reacci~n con el Ac. clcrhídricc 

(HCl), ni can fenoftale!na. 

* La identificaciJn de los horizontes en los perfiles se 

realiz6· en base a los conceptos de "!~ENTIFICATION l~D ~U~ 

~E~CLATU~E Uf SOIL HURIZG~5" suplement to "50IL SURUEY ~A

N!.AL". !962. USDA.f\griculture Handbook r!o.IB. 
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SARH 

SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESE NTACIO N JALISCO 

LABORATORIO DE SUELOS Y APOYO TECNJCO 
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA SANTiAGO 

Guadalajaro Jot__E~:::~-~! ___ de 19_~_3 __ 

Nombre:_~~~o-~~!~!f!.0_!~:'2~!!~~-::!~· • Localidad: _________________ _ 

Estodo: ____ J!':::_~~:_.______________ Municipio:_~~~~I~~~~T!!:l:_q_ __ _ 

ANALJSJS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 
Muestras del 1 al 8 corresp. al perfil No 2 

Número de muestras M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-<3 

Profundidad (cm) 0-46 46-69 69-119 119-139 139-167 167-19~ 

Densidad real (g/cm~ 1.899 2.435 2.590 2.918 2.590 2.637 
Densidad aparente (g/cmS, 1.256 1.337 1.450 1. 593 1.365 1.396 
Capacidad de campo(%) 22.20 18.44 10.35 6.71 20.29 9.50 
Punto d~ '::f~c¡~}~fmoento l!!.•r'!!!!!'en e •,¡~ u.~ 9.85 5.53 3 • ..5_8 10.85 5.06 
Aguo aprovechable(%) tiLc.l.l 8.S9 __4_.82 3-13 9,44 4 M_ 
T Areno(%) 

~ Arcilla(o/..} 
T 
~ Limo(%) 

A Clasificación textura! 

~~rto~·;~~~,:::;rb~~fmbio 27.00 24.00 17.20 13.40 20.60 18.00 
S Calcio (me/IOOg} 8.05 11.50 6.90 690 9.20 ~· .,a: 

Magnesio 
11 ... ~ 

12.65 5.75 10.35 4.60 .12. 65 __9..20_ zm 
0::1! 
t:~ Sodio 

11 

0.48 0.58 0.32 0.28 0 .. 58. _jJ.fli c.., u.,. 
Potasio 

11 ... 
o ._18 n.ng _O ..OS. _Q.Jl5. -D-00 n D2-! 

Materia orgánico (%) 

~~n:~:~;:~i3~·- ':n"/~h~}~fc~. 0.27 0,18 0.21 0.20 _0.34 o .25._ 
l':ont:~_a_o_~ro~~~{netsueto 
o sa1uroc1on. 0/o 

pH en aguo rel. ( 1:2) 5.7 6.3 6 6 7 o _7.6 _2..5__:_ 

Calcio (me/litro) 1.80 :.oo 1.00 _i,..2Q_' 1.20 1.00 
Magnesio 

11 

___1,00 

'·~r 
0.40 0.20 o@ __ 

11 

5 Sodio 0.50 0.60 _j__j_Q_ n.4n 1 40 - .D. 90-
,o Potasio " - - - - -oL 

" 
-- -- -- - ---- - -

N u Carbonatos o.oo 1 0.00 o.oo o.oo o.oo __ _Q&Q_ EB 
S L Bicarbonatos 

11 

0.60 0.60 0.60 0.6Q 1 20 _Jl,BD_ E 
S 11 

Cloruros 0.3J 0,50 0.70 1.70 __ _ 1.&Q_ _____j._QQ_ -
11 

Sulfatos 1.60 o. 70 o.8o 0.70 120 o. 70 
Sooo<P.S,T, (JOO<AA 0.10 0.30 O_j_Q_ __Q,1Q._ ____{]._2j __ 1----o__sc¡_ 

o pH (Es tracto de sat) p 
e 

FÓsforo aprovechable (ppm) 1 
o --
H Carbonato de calcio(%) .. 
L 
E 

NitrÓgeno' total (%) S 

~, . ~. . . --
~ Norr¡¡~: 

~ 7[J!L{f]:¡ 

...--

- " : ·-\ ,, 
:"! 

'·/ .. )~~.' .' ,. 
·O: 
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SARH 

SUB -SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 

LABORATORIO DE SUELOS Y APOYO TECNICO 
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA SANTIAGO 

Guadalajara Jol.~~~~o-~~-----de 19 ____ ~3 
Nombre: EJJÜO CASIMIRO CASTILLO ----------------------- Localidad: ------------------
Estado: JALISCO., ------------------------ Municipio:.::!-~I_MIRO CASTTLLO. -------------

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 
Muestras del 9 al 12 corresponden el perfil No 1 

NÚmero de muestras M-7 M--8 M-9 M-10 M-11 M-12 

Profundidad (cm) 197-207 207-227 0-20 20i80 

Densidad real (g/cm~ 2.509 2.654 2.455 2.554 

!Densidad aparente (g/cmll-¡ 1.259 1.440 1.313 1.223 
Capacidad de campa (%) 26.34 12.44 28.63 23.89 
~~~~~:;.':,i':W:fmoento lt A l1.ll n.ór;. 1 11\ .11 12. 
Agua aprovechable (%) 12.26 5.79 13.32 11.12 
T Arena(%) 

i Arcillo(%) 
T ~ ,_ 
u Limo(%) 
R -
A Clasificación textura! 

~~l'fo~ii~~~~:}?b~~fmblo 32 • .80 

.. ":! nn 

tl.U~ 

1 
]a,g~ 1 l0.35 

n "" n "" n "' 

g Calcio (me/IOOg) o u. ou 
1
_---. 

""m " ~-¡¡ Magne-sio 
~: • 11 -1 

0.02 1 0.02 1 o.s;--1 
~ ~ Sodeo u.~~ u ,..._ 
uk.l u 
~Potasio 

Materia orgdnica (%) 
Condu•l. el~~·· en71 ~•troFIO 
dt s.aturac,on. m mhos¡crn. 
ontídod df OQUO en •~suelo¡ 

a saturocion.(0/ 0 ) ·m¡mnus cm. 

pH en agua re l. (1 :2) 

Calcio (me/litro) 

Magnesio 
11 

5 
Sodio 

11 

,o Potasio 
1 

OL 
N u Carbonatos 

.. 
EB 
S L Bicarbonatos 

11 

E 
S 11 

Cloruros 

Sulfatos 
11 

B:aal P.s.r. (P:JOO'.K 
~ pH (Es tracto de sa1) 

0.30 1 0.32 1 0,36 

-- ··- ---····---

b FÓsforo aprovechable (ppm) ---1----+----

1 

- - ... 

: Carbonqto de calcio(%) 
L ~-~~-------¡ NitrÓgeno total(%) 

-+----1----

~C~asificaci6n por Salinidad Normal Normal 
EL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SUELOS. 
41 3 CI-CICI 

-~ ~ ' 
Da Dr. ~~ ,..,.?/. 
Jl:!_~.!!::l_I~j!.lLL ~C:- .. MIElllJ\OA.-----

~ 

Normal 

80-130 

2.560 2..~ 

.1...3.9] 

22.56 25.17 
12.06 13.46 
10.50 11. Z._l -

26 20 

11.50 
-----

3.45 

JJ.__1Q__ 

--·-··· -

·•- -l----1 

-~ 

Normal orma 
RIO. 



CALLE PAVO No. JJS-8 1 GUADALAJAP.A. JAL.· DIVISIO"' AC·RICOLA 

~~- RUBEN ORTEGA 

ooM. FONTANEROS " 273 s.R. Co. GUAD • JAL. , 

NITROGENO TOTAL FOSFORC IP,O;' POT>SIO 1 r., 01 (>LCIO 

P. P M NIVH. P. P. t.',.¡ NIVEl P. P M NIV~L P. P M 

M<CN<"O ~ 
! NI\ ll P. P. u.. 1 NIVEl 

-~so. o~ ___ J- ~--
-------------·-¡·····-

1 MB 1!:10.00 A 
----+------jf-------t--t------f---- -------j:----¡------,.----

:~:~~ 11 : - -- ::~-- -¡ ;---r-· 30.00 

23.00 i MB 925_.00 ~ 
---------,---1bl3.00 

1 
A 

1 HB 27.00 1_,550.00 
---t---a-o-.-oo--~~--M--r-~o----¡-B---r--------~----t----

~--+-~~~~4---~~-+--~~~----~----1-----------~-r---~------------+----l--~~,~~--+-~-t,--
1 M 

---;~s.o-;--T~;-

90.00 M 5.70 1 B 25,00 r.B 2,000.00 1 A 3b5.00 1 MA 

80,00 M 5,80 / B 3-4-.00 Mt:! 2 050.00 1 A 

90.00 11 b.1 o 25,(}0 MB 1,300.00 1 1~ 

ZINC COSRE BORO SODIO 

:.~: ~+-----:-~a-':----+!:_N_~v_E_'+----;-:-AZA_"_5 ____ t-:-'"_H-t------:-~--.-Mo_0 ____ \¡.-, "'-~-v_tc_ 
~--1-------'-----+---'-+----'---'-~--~~-+-------'-''-"---' ----··¡ ----· ----"-'--'=---t--"'----t-------------r-----

3.50 l B 5,00 [ B '_IRAZb~ i MB "" on ; 1J 

3,00 ¡ B ! ! N 

5~0.00 1 MA 

<4Z5. ú(J 1 HA 

NOMENCLATURA 

MB- Muy Bajo 

B- Bajo 

M- Medio 

A- Alto 

MA- Muy Alto 
~--t----=5,~0~0~--~B~~--T~R~A=ZA~S~--L~M~B~+--~B~QL-.-4~~ 

-4-. 00 '¡ B _ _,T~R!~A~ZA~S~ _ _¡¡_ .!:!M~B-I--_..!e8,_5Ll0~0 _ __.:~1L-N.......j 3,00 !a 
---..:...:...~---,.------+--- l E- Exceso 

l---li---------1r----+-------t----t-·------t-...:--- t---...:7..:.•..:.00.:o..... __ ;¡-=B-+-l ___ __,_T~R=AZ=A=S'---_krL ___ .90. •. .oonn~-· ..lil!!!!~-~ ... N~ Normal 

1.00 
1-e TRAZAS 1MB 85~~: N \ 

_,_ _____ -

3.50 1 B _ 

-4-.00 1 B 

·-

/ 
.u 
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~--- -~--~-----~- --~ -~ 

(Allfc PAVO No. JJS-S 1 GUADALAJAt!.A. J:O.L.. 

(SR. RUBEN ORTEGA J 
~-~~Nr~~RO~S~tr~2~7~3--cs~.~R-.----------------~~c-o.~G~U~A~O-.~~~L-.----~) 

L)IVISION. A(..iiC 01.4 

-::-~-,.._-_-_ _F·.-ú-'1-~-~-B-_R_E ___ ?_9_o ___ E-___ ]_9_8_2_

3

_

9

_-
9
_-
5
-__ -_ -----------__ ~J 

N.,. 0[ ENTRADA l 

,---------.-----.-------------.------------.------------,-------------¡----~------~--~~~~~~--~ 
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1-----r-· ·- ------·--- --+---·- ·--·- ·---_ ----. --- ------- --·-·- ... ···- ---· ···-·- ------ ---
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-·· 
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; 

. __ fi 5 48.00 ¡ A 140,00- M 3.50 1--____7_, 00 iR __IB¡,ZAS 
\ MB ~QQ__ N~ Normal ' B ' 

6 29.00 2. 00 f... no !6 TRAZAS i MB A.OO ¡ N""""' M 120.00 M B 1 

' '- -~ ~~ 
:~---- 7 
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Análisis Ele~ental de lns Factrres ~e Fcrmacl{n del SuelQ, 

los factrres que más han influ!do en la fcrmaci6n de -
estos suelos son el clima, el relieve y el material madre. 

Clima. 

Es el factor que mayor influencie ha tenidc en la for
macitn de estos suelos. 

Temperatura.- la velocidad de le meteLrizaci6n qu!mica se du

plica al incre~entarse en IO ce la temreratura y un proceso -• 
tan impr·rtente como le hidrrlisis de los silicatos se ve tam-
bi~n acelerada. las temperaturas ~ás altas se cbservan en los 

meses com~·rendidC'a entre mara y Junic {4I°C). 

Precipitaci6n Pluvial.- De igual imprrtancia que la tempera

tura es la lluvia y su forma de rcurrencia. Se exhiben dos -
estaciones bien marcadas, una seca en le que la evaporaci~n -

predomina sc-bre le precipitecft'n y que comprende les meses de 

Ncviembre a mayo; y le otra hdmeda en la que le preci~itecitn 

scbrepase notablemente e le evaporaci6n y que va ce ~unio a -

Octubre• lo extremoso de aste-s d~s factores {temperatura ~ -
precipitacifn), ha sido le causa principal del proceso de me
tel'rizaci6n 

material madre. 

El material original de estos suelo, por procesos ocu
rridcs durante tanto tiempo se encuentran en estado avanzado_ 

de meteorizeci6. La hidr~lisis de los silicatos que forman -
las rocas impl!ca la pérdida de ácido silícico y de alcalis. 
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Relieve. 

El relieve junto ccn la precipitacién han jugado un -

papel mu~ importante en la formaci6n de lrs suelos, debido a

que las características encontradas en el perfil representa-

tivo No 2 se asemejan bastante a los suelos del perfil repre

sentativo ~o I. En base a esto ~ tomando ~n cuenta el relieve 

teda parece ser que existe un prrceeo de formacién aluvial -

en los sueles del perfil No 2. 

Organismos. 

Lo alto de la temperatura w la preciritacitn conducen 
a una alta actividad microbiología. la rapída desoparición de 

la materia c•rgánici! no da tiempo a que actutf como agente for

macor del suelo de gran imprrtancia. Las condiciones climato
lcgicas no son favorables para la acumulaci~n de materia or-
gánica. 

Tiempo. 

El fact~r tiempo al conjugarse cLn los ct~os cuatro -

factores han determinocc el grade de metecrización podiendoe~ 

considerar los suele>s del perfil N e> I come suelc·s maduros ( Z~ 

nales), y por sus deposites aluviales r~ciontes los suelos 

del perfil No 2 se ccnsideron suelos Jovenes (Azon~les) • 
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MATERIAL ,/, 1 1 1 , 1 1 1 ' 

PARENTAL 8 7 e 5 -'f 3 2 
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ESTABLE 
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GRADO DE EYOUJCION DEL SUELO EN BASE A I.A RELACION S10a / AL.a01 

C F 1 G. 16 J 

• 



VII. CONCLUSJO~ES 

Los sueles del rerfil representativo Na I se pueden -

clasificar como sigue; 

Sistema Completo de Clasificación de Suelos de Estados Unidos 

Orden 

SubOrden 

Alfisol 

Udalfs 

Gran Grupo Hapludalfs 

El P.s.e. hasta 80 cm es de 62%. Tiene cantidades mayores de_ 

arcilla en el horizonte 8 (49.24%) au~ en. el horizcnte A 

(27,24%). Horizonte argilíco y no existe fuerte lixiviación. 

Sistema rAO/UNESCO 

Luvisol orticol Acumulaci6n de arcilla iluvial (hori

zonte B). Hcrizrnte B argil!co, ocupa 

m~s de una dec!ma parte del espesor -

total (50 cm). Tiene m~s de 40% de aL 

cilla (49%). 

Sistema de la URSS 

• 

Lateritico Joven: Presenta las misma características 

y porcentajes de Si0
2 

y R
2
o

3 
d~ una 

laterita jcven. Dado su alto ccnte_ 
nido de 510 2 el proceso lateritico 

es lento • 



Los suelos del perfil representativo Nc 2 se pueden -

clasificar de la siguiente manera: 

Sistema Completo de Clasificacién de Suelos. de Estados Unidos 

Orden 

SubOrden 

Gran Grupo 

Entisol 

rluvents 

Ustifluvents 

son sueios de desarrollo reciente. Epipedón ccr!co, horizon-

tes •uperficiales. 

Sistema rAO/U~ESCO 

rluvisol eutríco: Son sueles derivadrs de depcsitos 
aluviales. Saturación de bases me_ 

~or del SO% (79% en les primeros -

70 cm.). Hcrizrnte A ocr!co. 

Sistema de la URSS 

• 

Sueles Aluviales 
de la Regi~n Húmeda; Tomando en cuenta su medo de fe~ 

maci6n y las condiciones biocli~ 

matices en que se encuentran • 



VII SUGE~ENCIAS 

La densidad aparente del suele en los primercs 30 cm -
( en el perfil No2 ) es de !.25 gr/cm3 , 

I hectárea 
profundidad del suelo = 

IO,BBO x D.3B = 

cerno d.a. = 
Resulta 

ID,DOO m2 

0.30m 

3,000 m3 

3 1.25 gr/crn = !.25 tn/m3 

3,1100 X I .2!1 = 3,750 tn/ha 
.. 3.75 X t06 

kg, de SUelo 

por lo tanto = 3.75 corresponden a I ppm. 

Para el cultivo de la cara de azucar los niveles de -

fosforo ~ potasio encontracos son tajos. 

El Instituto para el Mejoramiento de la Produccién de_ 

Azucar (I~PA), señala que el nivel crítico inferior Pera el -

fosfcro es de 7, partes por millon (ppm) ~ siempre ha~ respue~ 

ta a la aplicac16n de este elemento ~ en los casos de defi--

ciencia comviene aplicar una dQsis inicial de 60 a 70 kg de -

P2o5/hettárea (equivalente a 300-400 kg. de superfosfato sim
ple/hectárea). 

Para el potasio el mismo IffiPA señala que cada capa de_ 

30 cm con 60 ppm de potasio se encuentra dentro del nivel cri 

t!co inferior ~ siempre ha~ respuesta a la apliceci6n de los_ 

abonos potásicos ~ para suelos deficientes en potasio se aCOQ 

saja usar dosis. igua::.es de nitrogeno 'i potasio. Se considera_ 

que el nivel de JOS ppm 6 sea alrrededor de unes 395 kg. de -

K2D/ hectárea satisfacen los requerimientos del cultivo, 

El ImPA tambi~n senala que larelaci~n ~decusda de N/P/ 
K es de 2-I-4, (nitrogeno, fcsforo ~ pctasic) • 

• 
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Por ctra rarte al ingenio "J.~a. morelos" recomienda -
800 kg/hectárea de la fo mula 20-10-IO, as decir 160-80-80 

unidades de N/r/K, lo que nos da una relaci(n de 2-I-I. 

En base a las observaciones hechas prr el I~PA y en b~ 

se a lc.s resultad• s obtenidC's, en los cuales se observa que -

el fosfcro y el pC'tasic se encuentran dentro de los niveles -

cri~!cos inferiores (S ppm para el fosforo y 60 ppm para el -

potasio), eplrcando ~nicamente la dos!s adecuada para el frs
foro. 

Por lo tanto se sugiere determinar la dosis 6ptima e~ 

nomica para este cultivo en base a el incre~ento de la dosis_ 

de pctasic, ya que est.e elemento es indispensable para la P.!.!! 

duccicSn C:e sacaro•a en la caña de azucar, debido a que los !!.!.' 
veles enccntradC's en el suelo de este elemento y loe aplica-

dos se encuentran debajo de los señaladcs pcr el propío ImPA. 
Tambi~n se sugiere el incremento de materia or~ánica -

en base e la cachaza, ya que actualmente no se le da ningdn -
use como mejorddor da suelo. 

Se esti~a que la materia org~nica humificada en sue--

les contiene en promedio 5% de nitrc·geno total y 58% de carQ.Q. 
no de donde resulta el cociente1 

C/N 
c;m.o. 

:r 

= 
II.6 : I 

I : I.724 

se calcula que la cachaza seca contiene en promedio 40% de m~ 

teria orgánica )J 2.19% de nitre-gene pcr lo que.: 

• 
1,000 
2]2 

m.o. 
1.724 

)( 

)( 

~ = 23.20% e 
I, 724 

23.20%c = ro.sg C/N 
2.I9:(N 

.2320 
• • JS 

232 kg. de carbono en la m.o. 
81.2 " " " fijados 
como humus. 
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81.2 X O.I • 8.12 kg. de nitrvgeno fijados ~ 

como humus 

I,OOO 

21.2 

x 0.0219 : 21.2 kg. de nitrogeno incorporado 

8.12 = 13.78 kg. de nitrogeno mineraliz~ 
do y que puede ser aprovechado. 

* el 35% del carbono en la materia orgdnica (m.o.) se fija 
como humus. 

Es decir pcr cada tonelada de cachaza vamcs a tener --
13.08 kg. de nitrogeno incorporado y tambi~n la descompnsi--

ci6n de la cachaza producirá diferentes nutrientes pe ra la -

planta , además la cachaza tiene la funci6n de hacer el fes-

foro mds aprovechable en suelos ácidos. 

Para la sandia también se sugiere la aplicaci6n de --

fertilizantes potasicos, ya que este cultivo también es exi-

gente a aste elemento. 

En cuanto a el tipo da cultivos que mds se adapte a -

las condiciones climatologicas, fisicae ~ químicas de los s~ 

los se sugieren cultivos como platano, pi~~. cítricos y hort~ 

lizas (chile, col, jitomata, calabacita, melon, pepino y cebo 

lla). Para el cultivo de la piña se sugieren las zonas más r~ 

secas, ya que en los terrenos con mayor humedad· se corre el -
riesgo de cue sea atac~da por enfermedades fungosas. 

Un aspecto muy impcrtanta que se debe de considerar ~
es el hecho que se pueda aprovechar el contacto que se tiene_ 

con el mercado norteámericano atravez de la venta de sandía -

para tratar de introducir a ese mercado otro tipo de hcrtaliza. 

En cuanto a el manajo de el suelo se sugiere tratar -

de reducir al mínimo las lab~res en la preparaci6n del suelo 

~a que actualmente se realizan 4 rastreada~, 2 barbechos, y ___ 

subsuelo en el caso de la ca~a da azucar y sandia, pudiendo 

• 



ccasionar problemas posteriores a la estructura del suelo de
bido a la textura arenosa del suelo. 

En cuantc a los suelos clasificados c6mo H•pludalf --
son aptos para la ganaderia y bosques. Un aspecto que se debe 

de tomar en cuentaes que la superficie que a~arca este tipo -

de suelos es miníma ya que únicamente comprende a las partes_ 

más elevadas lo que las hace inadecuadas para la ªgricultu~a 

además de que estos suelos ccnstituyen bosques naturales, por 

le tanto se sugiere no se les de un uso diferente a estos s~ 

los para evitar trastornos ecologicoe, 

• 
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