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PROLOGO 

Si bien es cierto que en la actualidad existen a disposl 
ci6n del público interesado una gran cantidad de documentcs,
estudios y ~aras sobre las ciencias de la tierra del Estado -
de Jalisco, es necesario ejecutar trabajos que correlacionen
varias ciencias y donde la aplicación en el terreno de la --

práctica sean la acci6n inw.ediata de éstos. 

El presente trabajo, trata de describir les eventos geo
morfol6gicos y las características de los suelos a nivel de -
detalle, con el prop6sito de que técnicos y prcfesionistas -
los puedan utilizar con fines operativos o de estudie de es-
tas importantes disciplinas científicas. 

El objetivo del presente trabajo, es el de describir la
geomorfologia y los suelos de la Reqi6n de La Huerta, Jalisco. 
Desde el punto de vista del detalle, utilizardo los métodos -
No convencionales en ~éxico para tales fines. 

Agradezco a los Sres. Or. Ornar Rosier Earrera e Ing. Er
nesto Miramontes Lau las facilidade~ y atenciones demostradas, 
durante la ~jecuci6n del presente tra~ajo. 

Ta~bién deseo patentizar mi gratitud al Ing. Ernesto Po
bles Santoyo por su tiempo dedicado a la presente. 

I&Ull.A OE AGRICULTUM 
118LIOT¡CA 



1.- INTRODUCCION 

1.1.- Definici6n General del Desarrollo. 

En el mundo existen tres grandes grupos de fen6menos, -
cualitativamente distintos entre sf por sus propiedades y 1! 
yes en su desarrollo y evoluci6n: 

1.- Fen6menos 
2.- Fen6menos 
3.- Fen6menos 

de la naturaleza inorgánicos. 
de la naturaleza orgánicos. 
sociales. 

En el desarrollo de la materia, los fen6menos ~iol6gi-

cos surgen sobre la base de los procesos de la naturaleza -
inorgánica, en tanto que los sociales aparecen sobre los bi~ 
16gicos, esto condiciona su vínculo indisoluble y su interd! 
pendencia recíproca. Pero los fen6menos de la naturaleza or
ginica y los sociales tienen leyes y formas de desarrollo -
completamente nuevas que se diferencian cualitativamente de
las leyes y las formas del desarrollo de ·la ~aturaleza inor
gánica. 

El desarrollo de la naturileza viva, se manifiesta como 
un proceso de compilaci6n de la organizaci6n interna y de -
las funciones de las plantas y animales, orientado a su me-
jor adaptaci6n a las condiciones del medio a~biente, es de-
cir, el desarrollo del mundo animal y vegetal est~ ligado al 
perfeccionamiento de la capacidad de reflejar. 

En la sociedad, el desarrollo va ligado al paso ~e una
formaci6n econ6mica a otra superior, al progreso de las fue~ 
zas productivas y sus relaciones de producci6o, a la •~u~~l! 
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ci6n de nuevos conocimientos cientfficos que aumenten el po
der del ~c~bre, sohrP la naturaleza, por último, al perfec-
cionamiento de los medios de reflejo de la realidad. 

Como la vida s~cia1 es mu1tifac~tica, el criteric de su 
desarrollo tambi~n es de suma complejida~ y variación. Por
lo tanto, en la naturaleza orgánica y en la sociedad, el de
sarrollo está ligado al concepto de evolución progresiva, -
que tiene un contenido distinto en cada una de sus etapas o
esferas·. Este concepto resulta inadecuado para la naturaleza 
inorgánica. 

Cuando observamos los cambios en el relieve de la corte 
za terrestre, les diferentes procesos erosivos {el factor -
erosi6n desde el punto de vista morfogenftico) y las diver-
sas formaciones geológicas, resulta ;~posible determinar 
cuál de esas formas surgidas es más progresiva. 

El concepto de evolución no caracteriza todas las trans 
formaciones de la materia del universo durante su proceso de 
desarrollo. Puede aplicarse, solamente a las formas· del mun
do inorgánico que están relacionadas con el paso de la mate
ria inerte a la vida, es decir, a la aparici6n de la vida. 

Dir1ase pues, que los suelos del mundo expresan la rela 
ci6n (umbral) entre el desarrollo de la naturaleza inorgáni
ca y el progreso en la evolución de la naturaleza orsánica. 

1.2.- Otferenciaci6n Conceptual de la Naturaleza. 

El progreso de la sociedad y de la naturaleza or9!nica
estf fnti~amente relacionada con el movi~iento de lo infe--
rfor a lo superior; quiero subrayar, al mis~o tiempo, que el 
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desarrollo en su conjunto, pese a los retrocesos y zigza---
gueos temporales, tiene un carácter ascensorial y tiende --
constantemente a formas más elevadas. 

En la naturaleza inorg!nica también existe el movimien-
. to de lo inferior a lo superior, pero no abarca todo el pro
ceso de la existencia, sino solamente una parte de ellos~ ya 
que los procesos de compilaci6n e integración de sus siste-
mas materiales son forzosamente substituidos por otros de d~ 

sintegraci6n y descomposici6n. Por ello no puede hablarse en 
este caso de que el movimiento se opere siempre de lo infe-
rior a lo superior. 

Para evitar todo mal entendido, creo necesario subrayar 
que en las formas de movimiento y evoluci6n y sus correspon
dencias en tiempo y espacio, no se pretende indicar que hubo 
un perfodo en el mundo en el que no existfan cuerpos o forro! 
cienes macroscópicas y que en otro perfodo o ~poca hubo cuer 
pos microsc6picos. El universo es infinito y sus diversas r~ 

giones se hallan en distintos niveles de desarrollo y evolu
ci6n. Por ello, si en una regi6n del planeta la materia exis 
te en forma de partfculas elementales y campos, en otras pu~ 
de existir una forma de complejas combinaciones qufmicas, it 
cluido al ser vivo con sus correspondiente~ formas de movi-
miento. 

1.3.- Concepto Fundamental. 

El suelo, es el resultado de factores y procesos dentro 
de la naturaleza orgánica a partir de los fen6menos de la n! 
turaleza inorgánica, que debe estudiarse en sf mfs~o como -
un todo, como el puente que interrelaciona la geomorfologfa, 
biologfa y la antropologfa, con el propósito de darle un sen 



S 

tido de ordenamiento a las relaciones productivas como sus-
tento de todas las especies del planeta. 

Desde este punto de vista, la ciencia del suelo adquie
re un carácter tridimensional, para el esclarecimiento del -
pasado como para la definici6n de las tendencias de desarro
llo bfo16gfco a futuro, y no como una interdfsciplfna o sub
ciencia encaminada a explicar y esclarecer problemas ecol6gi 
cos momentaneos. 

El estudio del suelo es tan antiguo como lo son las --
criaturas vivientes, el tratar de ubicar en el tiempo y ~n

el espacio, el entendimiento del suelo por el hombre serfa
como intentar esclarecer en qué momento podrfamos decir que
los precursores del hombre se convirtieron en el hombre mis
mo. Es ésta una situaci6n delicada, a causa de que los cam-
bios no suceden de un dfa para otro. 



2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Generalidades. 

La palabra geología proviene del griego y si~nifica --
ciencia de la tierra. la geología es una ciencia multifacét1 
ca que une un gran número de disciplinas interdependientes -
del ciclo geol6g1co, de las cuales las más importantes son -
la geología dinSmfca y la geología histórica. 

La geología diná~ica o geomorfología estudia los diver
sos procesos bajo cuya influencia se producen los cambios en 
la corteza terrestre, dichos procesos se desarrollan en el -
subsuelo y en la superficie. Según la fuerza de energfa que
impulsa el desarrollo de los procesos geo16gicos se dividen
en procesos de la dinSmica externa {ex6genos) y procesos de
la dinlmica interna {endógenos). {Penck, 1920). 

Con los procesos ex6genos, también denominados epfge--
nos, {Lawson, 1930}, se relacionan fen6menos tales como la -
transformaci6n del relieve, la destrucci6n de las rocas y mi 

. . -
nerales {intemperismo), el traslado de materiales (erosi6n)-
Y la acumulación de éstos en nuevos lugares (deposici6n). E~ 
tos procesos están determinados por fen6menos atmosféricos -
y, asi mismo por la actividad de los mares, rfos, lagos, --
aguas subterráneas, vientos, glaciares, por la acci6n del -
mundo animal y vegetal. La pedologia (estudfo de los suelos) 
es la más importante disciplina de esta dfvfst6n. 

los procesos endógenos o hip6genos (Pene~. 1~20), condl 
cfonan el traslado vertical y horizontal de la tQrteza te--
rrestre, los sismos, las erupciones volc&nlca~. las trans--
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formaciones de las rocai bajo la influencia de altas presio
nes y temperaturas a grandes profundidades, al fluir a las~ 
perficie magma lfquida ardiente, como resultado de estos pr~ 
·cesos end6genos. de modo esencial se transforman las rocas
antiguas, surgen nuevas rocas. cambia la dístribuci6n de las 

·elevaciones del paisaje, los cuales se comprimen sobre sf -
mismas formando pliegues, los estratos se trasladan, se so-
breescurren, se rompen. etc. 

la geología hist6rica estudia, en el tiempo y en el es
pacio, las leyes de desarrollo de la corteza terrestre. des
de el momento de su formación hasta nuestros dfas. (Dunbar,-
1960). 

El geólogo Ruso, Vasilli Vasilievich Dochuchaev (1846--
1903), separa de la geologfa dinámica los procesos y agentes 
geomorfo16gicos que modelan la superficie terrestre para ubi 
carlos en una disciplina nueva, denominada pedolo~fa o estu
cio de los suelos, co~o un cuerpo natural e independiente -
con leyes propias de formaci6n y evoluci6n. 

La base científica sobre la cual descansa la pedologfa
se fundamenta en el concepto de que los productos de la me-
teorización (el suelo), no son estrictam~nte un fenómeno gec 
m6rfico, ya que el suelo, es una parte natural de la superf1 
cte de la tierra, caracterizado por capas paralelas a la su
perficie, resultantes de la modificación de rocas ~adres por 
los procesos físicos, qufmicos y bio16gicos, que actaan bajo 
condiciones variables, por lo tanto, el estudio y conoct~ie~ 

to del suelo consiste en poner en evidencia de manera siste
mática, el conjunto constituido por la sucesf6n de capas u -
horizontes de tierra individualizados por la fntervencí6n -
del clima. vegetac16n y los factores naturales qu~ reaccio--
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nan a estas acciones bajo la influencia del relieve y del -
tiempo. 

El diagn6stico del suelo exige, el aºrupamiento y la -
sistematizaci6n de un cierto número de caracteres o de he--
chos, que constituyen los síntomas. Cada síntoma traduce la
influencia de un factor, esta influencia se manifiesta por -
un car~cter propio. la comparaci6n de una serie de síntomas
permite el establecimiento de un sfndrome, es decir, el con
junto de los caracteres tfpicos de un estado. Esta última -
sfntesis permite' enjuiciar el valor del diagn6stico, permi-
tiendo la explicación de la situact6n observada. 

Para el estudio sistematizado tanto de la geomorfologfa 
como de la pedologfa, es necesario conocer aquellos concep-
tos de orden que orienten hacia la comprensi6n y entendimie~ 
to del entorno geográfico. 
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2.2.- CCNCEPTOS GEO~ORFOLOGICOS FUNDA~ENTALES. 

Concepto 1.- Los ~ismcs procesos y leyes ffsicas q~e a~ 

taan hoy en d1a actuaron a través de todo el tiempo se~ 
16gico, aunque no necesaria~ente siempre con la misma -
intensidad del presente. 

Concepto 2.- La estructura geo16gica es un factor domi· 
nante de control en la evoluci6n de las formas del re-
lieve y se refleja en ellas. 

Concepto 3.- Los procesos geom6rficos dejan su impre--
si6n distintiva sobre las for~as del terreno y cada pr! 
ceso geom6rfico desarrolla su propio conjunto caracte-
rfstico de formas de relieve. 

Concepto 4.- A medida que los diferentes agentes erosi
vos actúan sobre la superficie terrestre, se produce -
una secuencia en las formas del relieve con caracterfs
ticas distintivas en los sucesivos estados de su desa-
rrollo. 

Concepto 5.- En la evoluci6n geom6rfica la complejidad
es más común que la simplicidad. 

Concepto 6.- La ~ayer parte de la topograffa de la Tie
rra tiene una edad que no va más all~ del Pleistoceno,
mientras que se exigua la topoqraffa anterior al Terci! 
rio. 

Concepto 7.- La interpr~tacf6n tabal de los paisajes a~ 
tua1es es imposible sin una apreciaci6n total de las in 
fluencfas múltiples de los cambios geo16gicos y cl1m4tl 
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cos ocurridos durante el Pleistoceno. 

Concepto 8.- Para couprender cabalmente la importancia
variada de los diferentes procesos oeom6rficos es nece
saria una apreciaci6~ de los climas del mundo. 

Concepto 9.- Punque el interés primario de la geomorfo
logfa son los pafs~jes actuales, su utilidad máxima la
logra por éxpansi6n hist6rica. 
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2.3.- CONCEPTOS FUNO~MENTALES DE GENESIS DE SUEL0S. 

Concepto 1.- Los procesos edafogénicos actuales operan
en el espacio y en el tiempo. 

Concepto 2.- Regfmenes distintos en procesos de forma-· 
ci6n del suelo producen suelos distintos. 

Concepto 3.- El suelo y su cubierta vegetal modifican -
los procesos de degradaci6n de la tierra. 

Concepto 4.- la arcilla se produce en el suelo. 

Concepto 5.- En el suelo se producen complejos orgáni-
cos y minerales. 

Concepto 6.- En el curso de la edafogénesis ocurre una
sucesi6n de suelos. 

Concepto 7.- En la génesis de suelos, la complejidad es 
m5s coman que la simplicidad. 

Concepto 8.- Muy poco del continuo del suelo es ante--
rior al Terciario y, aun en est€ caso, la ~ayor parte -
no es anterior al Pleistoceno. 

Concepto 9.- Para una comprensi6n.clara de los suelos -
es requisito imprescindible el conocimiento de la clima 
tologfa. 

Concepto 10.- Para la comprensi6n de los suelos, es in
dispensable un conocimiento del Pleistoceno. 
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Concepto 11.- Hay puntos observables de cambie ~arcado

en loé fndices y el grado de respuesta del sue1o al we
c i o. 

Concepto 12.- Para el ~anejo de los suelos, es ~ásíco

el conocimiento de la gfnesis del suelo. 

Concepto 13.- La paleontologfa es un aspecto que está -
cobrando imp~rtancia en la ciencia de la génesis del -
suele. 
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3.- ~ftRCO DE PEFfRENCIA 

3.1 .- Localización y Superficie del Area de Estudio. 

La zona denominada cG~G el Valle de La Huerta y Casiwi
ro Castillo se encuentra uLícana, en la parte septentrional
del Estado de Jalisco, en su regi6n costera sobre los meri-
dianos 104° 25' 29" y 104° 40' 55" de longitud Oeste, y en-
tre los paralelos 19° 28' 23" y 19° 40' 29" de latitud Norte • 

• La superficie que cubre el Valle de La Huerta y Casimi-
ro Castillo, es de 25,159 hectáreas, cubriendo parte de los
municipios de Casimiro Castillo y La Huerta. 

El presente estucio de suelos cubre la superficie total 

de dicho valle. 
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3.2. CLIMATOLOGIA. 

3.2.1.- GENER~LIDADES. 

En el conocimiento del clima y el análisis de les datos 
meteorot6~icos, se tomaron 3 estaciones como representativas, 
por estar ubicadas dentro de la zona de estudio y una como -
comparativa por encontrarse en la parte alta de la cuenca. -
las estaciones representativas son: la Huerta, Casimiro Cas
tillo y Tecomates, el perfodo de observaci6n de cada esta--
ci6n es de 27, 27 y 14 años respectivamente. La estaci6n co~ 
parativa es la de Purificaci6n, Jal., con un perfodo de ob-
servaci6n de 32 años. 

En el cuadro # 1 se presentan los datos geográficos y -
meteoro16gicos. asf como los perfodos de observaci6n de cada 
estaci6n. 

En general, el área en estudio se caracteriza por tener 
un clima tropical con lluvias en verano, que está caracteri
zado por una temperatura media de todos los meses rrayor de -
18°C. La precipitaci6n anual en este tipo de clima es supe-
rior a 1600 mm. pero nunca menor de 800 m~. 

3.2.2.- CtASifitACION DEL CLIMA. 

La clasificaci6n del clima del área de estudio se reali 
z6, en base a los sistemas de clasiftcaci6n climática de ~i

ppen y al Segundo Sistema del Dr. C.W. Thornthwaite, debido
a las caracterfsticas e importancia que cada siste~a imparte 
a los diferentes tipos climáticos de la zona. 

· SegOn el sistema de c.lasHicac16n cltmftica de Koppen,-
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~edificado por E. Garcra, en el área de estudio se presentan 
dos tipos climSticos principalmente cuyas claves son: ~w 1 
(w")(i') g y P~(w)(i'}g. 

El tipo clim~tico Aw 1(w")(i' )g, está representado por· 
la estación de la Huerta, el cual se define corno un clima -· 
subhúrredo (la temperatura media anual es mayor de 22°C y la· 
del mes más frfo mayor de l8°C) con estaci6n lluviosa en ve· 
rano, siendo el porciento de precipitación invernal entre 6-
Y 10.2 y la del mes ~ss seco menor de 60 mm., el grado de ~~ 

medad o sea la relación P/T está entre 43.2 y SS.3, presenta 
poca oscilación térmica que varfa de se a 7°C y la marcha de 
temperatura es tipo ganges, en donde el mes más calierte del 
año se presenta antes del mes de junio. 

El tipo cli~ático Am(w)(i')g está representado por las
estaciones de Casimiro Castillo, Tecomates y Purificaci6n, -
cubren la mayor parte del área de estudio y se define corro -
un clima cálido hOmedo con lluvias en verano y un porciento
de lluvia invernal menor de S% de la anual. presenta poca Y! 
riaci6n en la temperatura, entre so y 7°C. y la ~archa de -
~emperatura es de tipo g~nges, dado que el mes más caliente
se presenta antes del mes de junio. 

De acuerdo al SeQundo Sistema de Clas1ficaci6n Climáti
ca de Thornthwaite, se presentan cuatro tipos clirráticos di
ferentes, con ligeras variaciones entre sf, cuyos tipos son: 
c1s 2A'a' que representa la estación la Huerta; el c2w2A'a' -
representado por la estación de Casimiro Castillo; el -----
e1w2A'a' de la estaci6n de Teco~ates y el B2w2A•a• que está
representaco por la estación de Purificaci6n. 

La definición de los tipos climáticos se analiza er ba-



17 

se al cálculo del clima (2° Sistema Thornthwaite) para cada
una de las estaciones tomadas. 

c1s 2A'a' (La Huerta), se define como un clima semiseco, 
con gran demasfa de agua estival, Megatérmico (cflido), con
baja concentraci6n de calor en verano que es normal para el
clima. (Ver cuadro 2 y figura 1). 

c2w2A'a' (Casimiro Castillo), se define como un clima -
semihúmedo, con gran deficiencia de agua invernal, cálido, -
con baja concentraci6n de calor en verano que es nor~al para 
el clima. (Ver cuádro 3 y figura 2). 

B1w2P'a' (Tecomates), se ·define como un clima ligerame~ 
te húmedo, con gran deficiencia de agua invernal, c!lido, -
con baja concentraci6n de c~lor en verano normal para el cli 
ma. (Ver cuadro 4 y figura 3). 

s2w2A'a' (Purificaci6n}, se define como un clima húmedo 
(moderadamente · húmedo) , con gran defi e i ene ia · de agua i nver
nal, Megatérmico (cálido), co~ un régimen de eficiencia de -
concentrac16n de calor en verano normal para el cli~a. (Ver
cuadro 5 y figura 4). 



CUADRO 11 1 
Datos de Local1zaci6n Geogr6f1ca; Temperatura (en °C), Precipitación y 

Evaporacf6n (en mm.) ~edfa Anual de las Estaciones del Area de Estudio 
ESTACIAN LATITUD LONGITUD AL T!TUD PERIODO DE OBSERV. 

LA HUERTJI. 19° 28' 104° 38' 500 m.s.n.fll. 19~4-1981 

E F M A ~ J J A S o N D ANUAlES 

TE~PERATURA MAXIMA 34.3 34.7 36.5 38.0 37.8 37.6 35.6 34.9 33.8 34.3 34.7 34.1 35.s•c 

~EDIA 21.9 22.2 23.4. 25.1 n.2 27.8 26.9 26.4 25.9 25.8 24.4 22.7 25.o•c 

MINI~II 8.5 8.4 8.9 11.0 14.4 18.4 19.2 19.1 18.9 17.4 13.5 11.4 14.1°C 

PRECIPITACION MEO. 25.3 3.70 5.40 3.70 8.70 127.21 221.6 231.1 283.7 125.6 36.8 27.1 1099.9nl. 

EVAPORACION MEDIA 126.3 137.3 183.6 195.9 223.9 192.7 192.7 152.3 128.1 127.9 123.6 113.8 1859.1~. 

PURIFICACION,JAL 19° 41' 104° 36' 458 m.s.n.m. 1948-1981 

TEMPERATURA MAXIMA 34.4 35.4 37.2 38.2 38.3 37.7 35.1 34.4 34.1 34.3 34.3 34.4 35,7•c 

MEDIA 22.4 22.8 23.9 25.4 26.9 27.5 26.1 26.2 ~5.9 25.8 24,5 22.9 2s.o•c 

~INIMA 11.0 9.8 10.7 - 11.2 13.5 17.4 18.2 17.9 18.0 16.7 13.2 1?..6 14.2•c 

PRECIPJTACION MEO. 16.3 5.70 6.20 4,30 21.1 254.0 403.4 405.6 429.8 183.0 30.0 20.8 1782 ••• 

EVAPORACION MEDIA 106.9 125.9 18(1.6 201.8 203.1 166.7 144.3 138.6 124.7 124.7 103.9 94.3 1715.r.. 

CASIMIRO CASTILLO · 19° 37' 104° 27' 450 m.s.n.IT1. 1954-1981 

TE~PERATURA MAXIMA 36.5 37.4 39.5 40.8 40.-9 40.4 38.0 37.3 37 .o 36.9 36,8 36.2 38.2•c 

MEDIA 24 .. 2 24.7 25 .9 27.5 29.1 29.5 28.2 27.9 27.7 27.7 26.4 25.1 21.o•c 

MINIMA 11.3 1l.f. 11.2 13.5 16.0. 19.3 2(\.4 19.€ ·o o:; ,_ . - 18.4 14.8 13.3 1s~s·c 

PRECIPITACION MEO. 16.4 7.7 4.9 4.6 10.2 199.1 361.7 342.6 376:8 186.1 3?.3 27.7 1570.1•. 

EVAPORACION MEDIA 109.4 119.5 166.3 190.7 197.4 162.8 133.0 1?.4.2 117.2 112.6 101.0 99.3 1633 ••• 

TECOt-lATES,JAL. 19° 34 1 104° 2S' 405 m.s.n.rr.. 19.66-1981 

TEMPERATURA MAXIMA 33.0 34~4 35.9 39.0 40.8 37.4 34.8 35.2 35.6 35.4 34.9. 34.4 35,9•c 

MEDIA 22.1 22.6 23.5 25.7 27.6 28.1 27.2 26.9 26.8 26.6 26.1 23.5 2s.s•c 

MINIMA 11.2 10.8 11.1 12.4 14.4 18.8 19.6 18.6 18.0 17.8 15.3 12.6 15.1°C 
PRECIPITACION MEO. 23.5 7.80 10.2 3.00 J.O,O 172.Z 366.8 379.4 380.3 175.6 32.4 29.60 1590.8 



CUADRO # 2 

CALCULO DEL CLIMA 
CONCEPTO E F M A M J J A S o N D VALORES MEDIOS 

O ANUALES 
r~c 21.9 22.2 23.4 25.1 27.2 27.8 26.9 26.4 25.9 25.8 24.4 22.7 25.0°C 
P (cm) 2.53 0.37 0.54 0.37 0.87 12.72 22.16 23.11 28.37 12.56 3.68 2.71 109.99~. 
I 9.36 9.55 10.35 11.50 12.99 13.43 12.78 12.42 12.06 11.99 11.02 ~.88 137.33 
EP (cm) 7.28 7:61 9.03 11.34 14.12 14.62 13.86 13.36 12.56 12.40 10.35 8.18 
F 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.10 1.14 1.10 1.02 1.00 0,93 0.95 
EP (cm) 6.92 6.85 9.48 11.91 15.96 16.08 15.80 14.69 12.81 12.40 9.63 7.77 140.3 cm. 
MHS (cm) o o o o o o 6.36 3.64 o o -5.95 -5.06 
HA (cm) o o o o o o 6.36 10.00 10.00 10.00 4.05 1.01 
S (cm) o o o o o o o 4.78 15.56 0.16 o o 20.5 cm. 
D (cm) 4.39 6.48 8.94 ll.54 15.09 3.36 o o o o o o 49.80 cm. 
EPR (cm) 2.53 0.37 0.54 0.37 0.87 12.72 15.80 14.69 12.81 12.40 9.63 7.77 
E (cm) o o G o o o o 2.39 8.98 4,56 o o 
RP -0.63 -0.95 -0.95 -0.97 -0.95 -0.21 +0.40 +0.57 +1.22 +0.01 -0.62 -0.65 

IH " 100 x SA = !.Q.Q._x~ .. 14. 611 IM = IH - 0.6 (IA) = 14.61 - 0.6(35.49) = -6.68 EPA 140.3 

IA .. lOO X DA - .. 1..Q.Q...!.~ = 35.491 S = lOO x EPV = lOO X 47.8} = 34.09 EPA 140.3 EPA 140.3 

ESTACION: LA HUERTA, JAL. FORMULA DEL CLIMA: c1 s2 A' a' 
LATITUD: 19° 28 1 

Semiseco, con gran demasfa de agua LONGITUD: 104° 38' 
estival. Cálido, con baja concen--ALTITUD: 500 m.s.n.m. 
traci6n de calor en verano. PERIODO DE OBSERV: 1954-1981 



CUADRO # 3 
CALCULO DEL CLIMA 

CONCEPTO E F M A M J J A S o N D VALORES MEDIOS 
O ANUALES 

T0 e 24.2 24.7 25.9 27.5 29.1 29.5 28.2 27.9 27.7 27.7 26.4 25.1 27.0°C 
P (cm) 1.64 0.77 0.49 0.46 1.02 19.91 36.17 34.26 37.68 18.61 3.23 2.77 157.01 cm. 

10.69 11.23 12.06 13.21 14.39 14.69 13.72 13.50 13.36 13.36 12.42 11.50 154.13 
EP (cm) 9.27 10.04 12.08 14.37 15.61 15.89 14.94 14.70 14.53 14.53 13.01 10.69 
F 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 0.93 0.94 
EP (cm) 8.81 9.04 12.44 15.09 17.64 17.64 17.03 16.32 14.82 ' 1 o/.53 12.10 10.05 174.51 cm. 
MHS (cm) o o o o o 2.27 7.73 o o o -8.87 -7.28 
HA (cm) o o o o o 2.27 10.00 10.00 10.00 10.00 1.13 o 
S (cm) o .O o o o o 11.41 17.94 22.86 4.08 o o 56.29 cm. 
O (an) 7.17 8.27 11.95 14.63 16.62 o o o o o o 7.28 65.92 cm. 
EPR (cm) 1.64 0.77 0.49 0.46 1.02 17.64 17.03 16.32 14.82 14.53 12 .lO 2.77 
E (an) o o o o o o 5,70 11.82 17.34 10.71 o o 
RP -0.82 -0.92 -0.96 -0.97 -0.94 +0.13 +1.12 +1.10 +1.54 +0.28 -o. 73 -O.i2 

IH = 100 x SA = 100 x 56.2~ = 32 •26% 
IM = IH- 0.6(IA) = 32.26 -0.6(37.77) - + 9.60 EPA 174.51 

lA., lOO x DA= 100 x 65.92 = 37 .77% S ,. lOO x EPV ., lOO x~31 • 29 .97,; 
EPA 174.51 EPA 174.51 

-
ESTACION: CASIMIRO CASTILLO, JAl. FORMULA DEL CLIMA: c2w2A'a' 
LATITU[l: 19° .37' SemihOmedo, con gran deficiencia de agua 
LONGITUD: 104c 27' invernal. C~l1do, con baja concentrac16n 
AL TITUO; 450 m.s.n.m. de calor en verano. 
PERIODO DE OOSERV: 1~54-1980 



CUADRO fl 4 
CALCULO DEL CLIMA 

VALORES MEDIOJ 
CONCEPTO E F M A M J J A S o N o 

O ANUALES 

1'°C 22.1 22.6 23.5 25.7 17.6 28.1 27.2 26.g 26.8 26.6 25.1 23.5 25.5°C 

P (cm) 2.35 0.78 1.02 0.30 1.00 17.22 36.68 37.94 38.03 17.56 3.24 2.96 159.08 cm. 

9.49 9.82 10.41 11.92 13.28 13.65 12.09 12.78 12.70 12.56 11.50 10.41 141.51 

EP (cm) 7.27 7.85 8.96 12.15 14.45 14.86 14.12 13.86 13.77 13.59 11.21 8.96 

F 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14. 1.11 1.02 1.00 0.93 0.94 

EP (cm) 6.91 7.06 9.23 12.76 16.33 16.49 16.10 15.38 14.05 13.59 10.43 8.42 146.75 cm. 

MHS (cm) o o o o o 0.73 9.27 o o o -7.19 -5.46 

HA (cm) o o o o o 0.73 10.00 10.00 10.00 10.00 ?.81 o 

S (cm) o o o o o o 11.31 22.56 23.98 3.97 o o 61.82 cm. 

O (cm) 4.56 6.28 8.21 12.46 15.33 o o o o o o 5.46 52.30 cm. 

EPR (cm) 2.35 0.78 1.02 0.30 1.00 16.49 16.10 15.38 14.05 13.59 10.43 2.96 

E (cm) o o o o o o 5.65 14.10 19.04 11.51 o o 
RP -0.66 -0.89 -0.89 -0.98 -.094 +0.05 +1.28 +1.47 +1.71 +0.29 -0.69 -0.65 

-
IH = 100 x SA: 100 X 61.82 = 42 .131 IM = IH = 0.6(IA) = 43.69 - 0.6(35.64) = 22.31 

EPA 146.75 

lA = lOC' x DA = l.QQ..! 52.30 = 36 .64% S = 100 x EPV = lOO x 48.9~. 34.571 
EPA 146.75 EPA 146.75 

ESTACION: TECOMATES, JAL FORMULA DEL CLIMA: B1 w2 A' a' 

LATITUD: 19° 34' Ligeramente húmedo, con gran deficiencia-

LONGITUD: 104° 28' de agua invernal. C411do, con baja canee~ 

ALTITUD: 405 m.s.n.m. trac16n de calor en verano. 

PERIODO DE 08SERV: 1966-1981 



CUADRO # 5 
CALCULO DEL CLIMA 

CONCEPTO E f M 1\ M J J A S {l N (1 VALORES MEDIOS 
O ANUALES 

Trc 22.4 22.8 23.9 25.4 26.9 27.5 26.1 26.2 25.9 25.8 24.5 22.9 25.02°C 

P (cm) 1.63 0.57 0.62 0.43 2.11 25.4 40.34 40.56 42.98 18.50 3.00 2.08 178.22 cm. 

1 9.68 9.95 10.68 11.71 12.78 13.21 12.20 12.28 12.06 11.99 11.09 10.01 137.64 

EP (cm) 7.82 8.29 9.66 11.78 13.86 14.37 12.87 13.03 12.55 12.40 10.47 8.40 

f 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 0.98 0.94 

EP (cm) 7.43 7.46 9.95 12.37 15.66 15.95 14.67 14.46 12.80 12.40 1r .26 7.90 141.71 cm. 

fotlS (cm) o o o o o 9.45 0.55 o o o -i.26 -5.82 

HA (cm) o o o o o 9.45 10.00 10.00 10.00 10.00 2.74 o 

S (cm) o o o o o o 25.34 26.10 30.18 6.10 (' o 87.72 an. 

O (cm) 5.80 6.89 9.33 11.94 13.94 o o o o o o 5.82 47.90 cm. 

EPR (cm) 1.63 0.57 0.62 0.43 2.11 15.95 14.67 14.46 12.80 12.40 10.26 2.08 

E (cm) o o o o o o 7.17 16.64 23.41 14.75 o o 

RP -0.78 -0.92 -0.62 -0.96 -0.87 +0.50 +l. 75 +1.81 +2.36 +0.49 -0.71 -0.74 

-
IH = 100 x SA = 100 x 87.72 = 61 .90% IM = IH - 0.6(IA) = 61.9 - (0.6)33.8 = 41.62 

EPA 141.71 

lA= 100 X DA= lOO x 47.90 
S= 100 x EPV = 100 X 47.66 = 33 . 631 EPA 141.71 

EPA 141.71 

fSTACION: PURIFCACION, JAL. FORMULA DEL CLIMA: B2 w2 A' a' 

LATITUD: 19° 41' Moderadamente Húmedo, con gran defi--

LONGITUD: 104° 36 1 ciencia de agua invernal. C!lido, con 

ALTITUD: 458 m.s.n.m. baja concentraci6n de calor en verano. 

PERIODO DE OBSERV: 1948-1981 
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DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO 

(Se;lln el. 2° sistema de Thornthwafte) 
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----Distribución de la precipitación anual de 1&7.01 cm. 
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CL•a••• 
DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE TECO MATE S, JALISCO 

(Según el 2• siatema de Thornthwalte) 

CLAVE: 
---- Distribución dt la precipitaciÓn anual de 15 9.08 cm. 

-Distribución de la evapotranspirociÓn corregida anual de 1 46. 7 5 e m. 
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3.2.3.- AGROCLIMATOLOG!A 

El objetivo de este apartado, es el an~lisis del c11~a

desde el punto de vista fenol6gico, a fin de evaluar la agr~ 
cultura de temporal; asf mismo dar la pauta para futuras al
ternativas de adecuacf6n de los cultivos a las distintas vo
riantes suelo-clima cel área de estudio. 

Las caracterfsticas termopluviom~tricas del área estu-
diada y su situaci6n geográfica, fa~orecen la adaptaci6n y
desarrollo de una gran variedad de cultivos tropicales y su~ 

tropicales, tanto perennes como semiperennes y estacionales, 
para explotaci6n en 2 ciclos, siempre que se logren satisfa
cer las necesidades de agua de los cultivos a lo largo del -
año. 

Los principales cultivos que p~eden progresar en la zo
na son:· Cereales, Hórtalizas, Oleaginosas, Forrajes y Fruta
les, cuyas variedades se adapten a las altitudes cercanas al 
nivel del mar del área de estudio. 

No obstante que el clima en la mayorfa del área de est! 
dio, es ligeramente húmeda a semihúmeda, y que los volúmenes 
totales anuales que se precipitan son elevados, existe un P! 
rfodo en el año donde los volúmenes precipitados disminuyen
considerablemente, en este perfodo crftfco que ocurre duran
te los meses de Noviembre a ~ayo, la escasez.de agua puede
afectar el desarrollo de los cultivos. 

Al considerar la ~poca seca del afio, en particular el. -
lapso crftico de Noviembre a Mayo que afecta el área de est! 
dio, y relacionarlo con la agricultura de temporal debe to-
ffiarse en cuenta las caracterfsticas fisicas del suelo, prin-
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cipalmente a lo que respecta a textura, permeabilidad y dre
naje. Tales caracterfsticas permiten que el agua de lluvia -
rápidamente se infiltre hacia la parte inferior del suelo, -
donde las rafees de los cultivos, principalmente si son de -
ciclo corto, no pueden disponer de ella. Sin embargo, existe 
un~ excepción de la fase S-2, que constituye una fase de mal 
drenaje, la cual presenta el manto freático desde los 70 cm. 
En este perfodo crftico de sequfa las temperaturas aumentan
considerablemente durante los meses de Marzo a Mayo, lo que
trae consecuentemente mayores pérdidas de agua por evapo---
transpiraci6n. 

A pesar de esto, en la zona se observaron siembras de -
invierno con cultivos de mafz y sorgo, considerando que las
deficiencias de agua de lluvia para estos cultivos sean com
pensados en cierta medida por los aportes provenientes del -
manto freático, lo que resulta diffcil evaluar, sin embargo, 
son de influencia significativa por el hecho de que se obti! 
ne producci6n. Otros cultivos de invierno son: sandfa, chil~ 
cana de azOcar, cártamo y frijol, los cuales son de riego el 
cual se obtiene por bombeo del manto freático. 

En el perfodo de lluvia~ los cultivos que predominan es 
4 . • . 

el mafz, girasol y ajonjolf, de los cuales no llegan a su--~ 
frir deficiencias de agua. En la parte de lo~erfos, suscepti 
bles a la erosi6n se recomienda la implantación de pastiza~

les. 

Gran parte de la superficie del áre~ de estudio está d! 
dicada a la explotaci6n frutfcola, con especies com~: cftri
cos, mango, apuacate, guanábana, tamarindo y papayo. 
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3.3.-VEGETACION 

3.3.1.- Tipos de Vegetación. 

En la composición florfstica de esta zona, se encuentra 
una gran variedad de especies, que dan lugar a un buen r.ú~e

ro de tipos diferentes de vegetación que según la ~etodolo-
gfa empleada por DETEN~l. se consideran los siguientes: 

Selva baja caducifolia, Selva mediana subcaducifolia,
Palmar, Sabana y Agricultura. 

1.- Selva taja caducifolia.- Representada por un gran núme
ro de especies aaducifolias, que alcanzan un porte ée -
5-9 mt. y que se nombran a continuación: 

Bursera sp. (papelillo), Astronium graveoleus (culebra), 
Gusisvum voulyrti (guayacon), Lysiloma acapulcenis {te
pehuaje), leucaena Glauca (tepemezquite), Cedía eleag-
noides {barcino), Caesalpina coriaria (cascalote). Am-
phyterygium adstringens (cuachalalá), Spodias Purpurea
(cfruelo), Tobebnia rosae (rosa morada), Plu~eria rubra 
{jacalaxochitl), Hematoxylon brasiletto (palo brasíl),
Paidoum sartorianum (arrayán), Roseodendron douPell-sWoi 
thii (pri~avera), !pomoea sp. (osote). Y algunas espe-
cies secundarias de este tipo de vegetación. 

2.- Selva ~ediana Subcaducifolia.- Las sp. que son ~ás ca-
racterfsticas son: 

Brosirrium alicastru~ (capo~o), Bursera sirraruta ~cuaji~ 
te}, Helicteres guazimaefolia (cola de choncho) orbig-
nya cc~une (pal~a coquito), Cedrela odorata (cedro ro-
jo), Swetenia macrphyla (caoba). 
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3.- Palmar.- Representado exclusivamente por: 

Orbiguya cohune y Orbignya guacoyule (coquito de acei-
te). 

4.- Sabana.- La vegetaci6n sabanoide existente es m~s bien
inducida que natural y se localiza en pequeñas áreas,
bajo condiciones muy especiales. La sp. caracterfstica
es: Cresentia alata (ciriano o cuastecomate), asociado
con pastizales de Boutelona filiformes y Boutelova sp. 

5.- Agricultura y Fruticultura.- Los cultivos más importan
tes tanto de riego como de temporal son: Sea mays(mafz), 
Sorgum vulgare (sorgo), Capsicum annum (chile), Phaser
lus vulgaris (frijol), Citrullus vulgaris (sandfa}, Car 
thamus tinctorius (c~rtamo), Heliantus annum (girasol), 
Saccharum officinarum (caña de azúcar), Sesamun indicurn 
{ajonjolí). En fruticultura cuenta con áreas considera
bles de: Citrus spp. (cítricos) Mangifera indica (man-
go), Annona sp. (guanábana}, Carica papaya (papayo), T! 
marindus indica (tamarindo), Persea odorantisima, Var -
fuerte y jaz (aguacate). Musa paradisiaca, Var roatany
enano (pl~tano). 

En algunas áreas se ha introducido el pasgo guinea (pa
nicum maximum), con buenos resultados para la ganaderfa, 
cuando no hay sobrepastoreo. 

3.3.2.- RELACION SUELO-VEGET~CION 

los tipos de vegetaci6n que en el área se presentan co
rresponden básicamente a las condiciones c11m~t1cas y de al
titud que imperan en la regi6n, exfstfendo Onfcamente en la-
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parte m4s prd'x.1ma al litoral una relación que resulta bien
marcada. 

Sobre las planicies que se han formado en la delta de
los rfos y arroyos, existen suelos aluviales, m4s o menos -
profundos y fértiles, clasificados como Faozem Háplico, alg~ 
nas veces asociadas a suelos de menor desarrollo co~o Cambi
soles éutriccs y Fluvisoles éutricos. Sobre estos suelos, en 
centramos pequeñas fireas de Selva Mediana Subcaducifolia. 

Se presenta otra condición especial, sobre la serranía
que se observa bajo condiciones de humedad, exposición y al
titud muy particulares, aur.que en el suelo puede haber vari! 
ciones debido principalmente al material geológico del que -
se ha formado. Esta ccndicid'n especial corresponde a las ba
rrancas y arroyos abrigados, que conservan mayor cantidad de 
humedad que las áreas adyacentes todo el año desarroll§ndose 
como consecuencia suelos un poco más profundos y desarrolla
dos, a la vez sustentan una vegetación de mayor porte son s~ 
representativas de la Selva Mediana Subcaducifolia. los sue-
los que se observan bajo tales condiciones son: Faozen hápli 
co, Cambisol éutrico y crómico. 

Por último tenemos la condición más comOnmente, que co
rresponde a los suelos someros clasificados como: Regosol é~ 

trico. Se encuentran casi siempre asociados con el Faozem h! 
plico, Cambisol éutrico, Gleysol ~ólico, Fluvisol éutrico Y
luvisol crómico y en pequeñas áreas encontramos Vertisol pé
lico. Sobre estos suelos y las demás condiciones ecológicas
de la región se desarrolla la Selva Baja Caducifolia, asoci! 
da de vez en cuando con la Selva Mediana, el pastizal induci 
do y cultivado, la sabana y principalmente la ~ayer parte de 
los suelos están dedicados a la explotación agrfcola y fruti 
cola. 
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La única manera de lograr una apreciaci6n real del tie~ 

po geológico y de sus eventos, consiste en estudiar cuidado
samente los rasgos del paisaje, las rocas que se encuentran
por debajo y los procesos que están ocurriendo actualmente.
De modo tal, que es preciso primero ubicarnos en un perfodo
de tiempo tal, que nos permita una idea panorámica de los s~ 

cesos para de ahf esclarecer y reconstruir la g~nesis de una 
parte de la corteza terrestre. 
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4.1. EL CU~TERNARIO 

Los dep6sitos del Cuaternario, por ser las formac1ones
m!s recientes en el globo terrestre, se diferencian de un m~ 

do bastante brusco de todos los complejos mSs antiguos estu
diados. Est§n propagados en todos los lugares, y como una C! 
pa casi ininterrumpida cubre toda la superficie de la l1t6s
fera. En la mayorfa de las regiones los dep6sitos del cuater 
~ario yacen de modo discord~nte, cubriendo formaciones geol( 
gicas de distintas edades. El sistema Cuaternario está pre-
sentado exclusivamente por sedimentos friables: tierra aren~ 
sa, tierra arcillosa, arenas, arcillas, guijarros. Rara vez
en las rocas del Cuaternario se encuentran huellas de activi 
dad volcánica o de metamorfismo. 

Los sedimentos marinos normales del Cuaternario se en-
cuentran fundamentalmente en el fondo de mares y oc~anos. El 
estudio de ~stos representa determinadas dificultades. En -· 
los continentes, las formaciones marinas del Cuaternario es
t§n propagados en una limitada superficie. En los valles fl~ 
viales actuales, estos sedimentos están formados por estra-
tos oblicuos de arenas y arcillas aluviales mal selecciona·· 
das, con restos de fauna de agua dulce. En las regiones ~ri

das y semi!ridas, inmensas superficies están cubiertas por -
arenas e6licas y loees. las depresiones de lagos y pantanos
están llenos de arcilla y rocas arcillo-arenosas en delgadas 
capas con intercalaciones de turba. 

Las depresiones entre montaftas y los válles de las zo-
nas premontañosas est§n repletas de formaciones guijarroso-
arenosas de fragmentes gruesos. las cadenas. montaflosas, los
cerros con forma de mesas y las elevaciones est§n cubiertas
por una corteza de meteorizaci6n. Cuya composici~n ~inera16-
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gica se diferencia poco de las rocas ma~re a costa de cuya -
destrucci6n se forma. Vastas extensiones de los valles están 
cubiertos por deluviones y preluviones. De manera bastante
amplia están propagadas las formaciones glaciales, represen
tadas por arcillas morrenicas sin estructura, con cantos ro
dados y arenas fluvioglaciales de 9rano grueso mal seleccio
nadas, con grava. 

En las formaciones continentales del Cuaternario, los -
restos orgánicos se conservan muy mal. Adem~s. la duraci6n
deT perfodo Cuaternario (unos 2 millones de afios) es tan pe
quena. que el mundo animal y vegetal en ese tiempo no pudo -
cambiar de manera esencial. Todo esto dificulta en grado co~ 
siderable el estudio de las ·formaciones del Cuaternario e i~ 
pide utilizar el m~todo Paleontol6gico para dividir y compa
rar los cortes de esa edad, Por eso, el estudio de los cor-
tes del Cuaternario se basa en el an4lisis de las condicio-
nes del yacimiento y de la composici6n litol6gico-petrogr~fi 
co de las formaciones del Cuaternario. Como es sabido, las -
condiciones de yacimiento y la composici6n 11to16gfco-petro
gráfico de las rocas dependen directamente de las condicio-
nes de sedimentac16n, bastante distintos en los perlodos gl~ 
ciales e interglaciales, durante la formaci6n de las anti--
guas y j6venes terrazas fluviales. Precis~mente"estas dife-
rencias se utfliz~n para estudiar"los dep6sitos del Cuater
nario. 

Una de las m~s importantes peculiaridades del desarro-
llo geo16gico de la tierra durante el Cuaternario, son las -
va~tas glaciaciones continentales, que abarcaron inmensas s~ 
perficies en los continentes del Hemisferio Boreal. En el H~ 
misferio Austral también se conocen formaciones glaciales,-
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pero éstas cubren una superficie mucho menor. La mayorfa de
los especialistas consideran que el enfriamiento del clima -
ccmenz6 ya a fines del Ne6geno. Sin embargo, la glaciaci6n -
alcanz6 su m~ximo desarrollo durante el Cuaternario. 
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4.2. GEOLOGIA SUPERFICIAL 

La porción de la corteza terrestre correspondiente a la 
región de la Costa de Jalisco, es parte del gran promontorio 
nacional (geosinclinal occidental), cuya formación se debió
al voluminoso levantamiento de rocas tenido en tiempos geol~ 
gicos medianamente antiguos, eras Mesozoica y Cenozoica. 

Este levantamiento, fue causado por esfuerzos de compr~ 

si6n que originaron la ascención sucesiva de corrientes mág· 
m4ticas. Las primeras fueron de magma cristalino que no afl~ 
r6, solidificSndose a cierta profundidad (in~rusión) en for
ma abombada (batolitos) y estructuras de menor importancia,
que luego se fracturaron dando paso a la ascenci6n de otros
magmas, esencialmente andesfticos y riolfticos, que llegaron 
a la superficie y se derramaron (extrusi6n) cubriendo gran-
des extensiones con capas rocosas que alcanzaron espesores -
hasta de 1500 mt. Posteriormente, al cesar los esfuerzos de· 
contracción fracturamientos longitudinales que permitieron · 
la salida de magmas b4sicos (esencialmente Basaltos), a tra
v~s de numerosas fracturas y aparatos volc4nicos que confor
maron la actual Sierra Madre Occidental y los valles y cordl 
lleras interiores, así como las diversas fosas tectónicas. 

Varios perfodos de alteraci6n entre las diferentes for
maciones rocosas (diastrofismo), ocurrieron simultaneamente
a estos eventos geológicos. 

Paralelamente, en toda la parte oriental del pafs se -
formaba una gran depresión (Geosinclinal Mexicano) cuyo m~x~ 
mo desarrollo se alcanzarfa en el perfodo del Cretacec, cri
g1n4ndose depósitos sedimentarios de gran importancia, que -
m4s tarde pleg4ndose y elev4ndose, formaron la Sierra Madre-
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Occidental. 

Posteriormente. en el perfodo Cuaternario, tiene lugar· 
un volcanismo intenso con lavas basSlticas principalmente, • 
seguido de una calma que llega a nuestros dfas s6lo alterad• 
por ciertas manifestaciones volcSnfcas esporldicas, y de de
nudación, dep6sitos aluviales y formaci6n de los suelos ac-
tuales. 

Conclusión Primaria:- la corteza terrestre correspon--
diente a la regi6n de la Costa de Jalisco, es de ortgen e~i
nentemente Igneo, compuesta fundamentalmente de rocas volcl
nicas, especialmente de Basaltos y Riolotas, y por naturale
za, de formación sumamente fracturada y aOn no del todo est~ 
bilizada, por lo tanto, sujeta a remotos pero no improbables 
eventos geológicos, en particular a movimientos tect6nicos -
de acomodo y a vulcanis~o. 

4.2.1.- Geologfa Actual. 

Una vez conocidos los orfgenes de la corteza terrestre
de la regi6n, conviene analizar cu&l es la realidad geol6gi
ca actual est~ticamente conside~ada para ,despu~s. hacerlo en 
relaci6n a su dinámica. 

Los elementos que definen la geologfa actual son los -
concernientes a las estructuras, afloramientos rocosos, el -
subsuelo, la tectónica y los yacimientos minerales. 

Estructuras: Conforme a su antecedente geol6gico, la -
corteza terrestre de la región se caracteriza por una serie
de estructuras volc~nicas, domos y derrames lávicos que en -
su mayorfa forman alineamientos o sierras volc!nicas. 
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la mayor parte de los derrames son de rocas igneas lei
das que dan lugar a una topograffa irregular llena de pfca-
chos y muy fracturada. los derrames de rocas igneas bfsfcas
por el contrario, han originado la topograffa irregular y las 
formas redondeadas de las comparativamente reducidas freas
de lomeríos. los domos de la regi6n son generalmente vftrfos 
y brechosos; los conos cinerftfcos y seudoestratfffcados. 

los valles intermontanos, son constituidos en rellenos
detrfticos producto de la erosi6n de las partes altas. 

El fracturamiento de la superficie es marcado, y como -
consecuencia de ello, frecuentes escarpas, facetas trfangul! 
res, taludes, abanicos aluviales y estructuras escalonadas. 

: ~UELA Df AGRlCUL,. · ;• 
SiBLIOTEL·~ 
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4.3. CARACTERIST!CAS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CORTEZA TERRE5 
TPE EN LA ZONA. 

A partir de forffiaciones y estructuras geológicas pre--
lXi~tentes, se desarrollaron los ciclos erosivos que confor
man y caracterizan en la actualidad al valle, confiriéndole
condiciones geoworfológicas de madurez tardfa, denominada -
plataforma. 

Las formaciones geológicas correspondier.tes, es parte -
del gran promontorio nacionel o geosir.clinal occidental (Si~ 

rra Madre Occidental} cuyo origen se debió a un voluminoso -
levantamiento de rocas en tiempos medianamente antiguos (Ce
nozoico). El movimiento tectónico de levantamiento fue una -
compresión en plie9ues con avance de cabalgamiento sin rupt~ 
ras, de tipo horizontal orientado a lo largo del radio de la 
Tierra. 

Este movimiento horizontal posee en la zona estudiada 
un car~cter de desplazamiento oscilatorio, hacia arriba y h~ 
cia abajo, cuyo resultado fue un cambio particular en el re
lieve del valle de La Huerta y ~asimiro Castillo a diferen-
cia del resto de la Costa del Pacffico. Por lo tanto, su de
sarrollo nos permite disti~guir una sucesión bastante lógica 
de su génesis y determinar su edad. 
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4.4. GENESIS DEl lEV~NTAMIE~TC 

Curante la historia geo16gica de la corteza terrestre,
experimenta complejos desplazamientos en el espacio, los es
tratos rocosos que la componen se compriwen en pliegues, --
avanzan el uno sobre el otro, se rompen, se erosionan, etc.
como resultado, cambia el relieve de la superficie terrestre. 

El total de movimientos tect6nfcos activos acompañados
de los ciclos erosivos se denomina •orog~nesisu. 

El an(lisis de los movimientos tect6nfcos que determi-
nan la actual geoforma del valle de la Huerta y Casimiro Ca~ 
tillo, Jal. y de acuerdo con la continuidad de los estr~tos
geo16gicos se distinguen tres etapas en la formacidn de di-
cho valle; la geosfnclinal, la transitoria y la de platafor
mas. 

la etapa g~osinclinal es una fase de activa formaci6n y 

desarrollo de la corteza terrestre, en ella se observaren -~ 

cuatro fases. 

la primera fase geosinclinal de desarrollo se caracter! 
z6 por el comienzo del descenso geosinclinal, que experimen
ta un intensivo hundimiento, se acu~ularon espesas capas de
sedimentos terrfgenos, el pandeo pudo alcanzar de 2 - 1~ Km. 
de profundidad; en estas condiciones comenz6 a triturarse la 
corteza terrestre y se produjeron numerosas introducciones -
de magrra en los estratos y efusiones subacuáticas 6e lava de 
composicf6n básica. las altas presiones y temperaturas y el
magmatfsmo provocaron un metamorfi~mo de contacto en los se
dimentos terrfgenos acumulados. En esta fase del desarrollo
predominaron los movimientos tect6n1cos verticales. ·(Ffg.l). 
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En la segunda fase del desarrollo geosinclinal comienza 
con la inverst6n del descenso geosinclinal, es decir, cambi6 
por completo el signo de los movimientos tect6nicos vertica
les. ftdemás de la elevaci6n de la parte central del descenso+ 
a~uf co~enz6 a manifest~rse activamente movimientos horizon
tales, qce condujeren a la formación de pliegues. La fase se 
caracteriza por una ampliación general de la c~enca, por un• 
activo vulcanismo subacu~tico y pur la acumulaci6n de· sedi-
~entos carbonatados. (fig. 2). 

Durante la terc.era fase continuaron los rrovimientos in
vertidos que condujeron a la elevación general de la zona -
geosinclinal. El desarrollo de una formación montañosa prov~ 
ca el ai sl.ami ente total o parcial de 1 a cuenca marina y 1 a -
formación de lagunas en los sitios de les descensos avanza-
dos. El plegamiento intensivo estuvo condicionado por un am
plio desarrollo de los desplazamientos horizontales, apare-
ciendo intrusiones de magma .de composici6n ácida y se origi
nó el vulcanismo terrestre, en las cuencas circundantes se -
acumularon sedimentos marinos y lacustres. (fig. 3). 

La cuarta fase, final de la etapa geosinclinal de desa
rrollo de la corteza terrestre, constituye la culminación de 
los movi~ientos ascendentes. El relieve es montañoso en la -
periferia, en la zona de los descensos avanzados, existen 1! 
gcs, golfos y esterós. Está ampliamente desarrollado el tec
tomismo fracturado que condujo a la formación de la estruct~ 
ra de pliegues y blooues. Continúa el magmatismo en forma de 
intrusiones ácidas y vulcanismo terrestre. Los ~ovimientos -
tectónicos horizontales se siguen combinando con ~os despla
zarrientcs verticales de bloques aislados, corrienza una inte~ 

siva destrucción de las montar.as; en los descensos avanzados 
y en las depresiones entre montañas se acurrula una capa roce 
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sa de frag~entos gruesos, denominada molasa. (fiQ. 4). 

La etapa transitoria abarca las fases quinta y sexta. -
Con el comienzo de la Quinta fase (fi9. 5), se terminan por
completo los movimientos tect6nicos y el vulcanismo. Se pro
duce una intensa denudaci6n, una nivelaci6n del relieve, se
destruye la zona de monta~as y se forma una peniplanicie. 

Durante la sexta fase comienza a el resurgimiento de 
los movimientos tect6nicos. La elevaci6n de bloques aislados 
conduce a la formaci6n de nuevos pliegues, de nuevas fractu
ras y al resurgimiento de las antiguas, la fase termina con
la formación de una nueva zona de montañas con estructura de 
pliegues y bloques con la intensiva destrucci6n de aquellas
Y con la acumulaci6n de rocas de fragmentos ~ruesos. (fig. -
6). 

Los procesos de denudaci6n conducen una vez a la nivela 
ci6n del relieve, la etapa final, de plataformas, en el desa 
rrollo de la corteza terrestre (séptima fase), se caracteri
za por la ausencia de movimientos horizontales, y por una d! 
bil manifestaci6n de las oscilaciones verticales (que provo
caron la transgresi6n ·marina temporal) y por la acurrulaci6n
de delgadas capas de sedimentos horizontales sobre la base -
geosinclinal nivelada. (fig. 7). 

Como se puede observar en el anterior esquema de desa-
.rrollo del valle La Huerta - Casimiro Castillo, en todas ~us 

etapas y fases desempeñ6 un papel considerable los movimien
tos epirogénicos, cuya amplttud y signo pueden ser utiliza-
dos co~o indicadores de la actividad tect6nica. 
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4.5. GE0MORFOLOGIA ACTUAL DEL VALLE 

En el pie de monte de las sierras que circundan el Va--
11~ de La Huerta y Casimiro Castillo, se observan distintos
niveles torográficos, niveles ce erosión, avances alterados
Y forrraciones en el mismo ambiente del valle. 

Estos niveles topográficos corresponden a ciclos erosi
vos del Cuaternario s~perior (Pleistoceno}. 

El ciclo erosivo se sucedi6 en tres etapas crono16gica
~ente sucesivas y espacialmente contemporaneas,de ahf que, a 
ura etapa de excavación en la montaña corresponde a una eta
pa de sedimentación en el valle, y a una segunda etapa de -
erosión en el valle corresponde a una etapa de sedimentací6n 
en la desembocadura del Río Purificación en las costas del -
Ccéano Pacifico. 

De tal manera que los materiales, es decir, los limos -
que forman las lomas de pie de monte con suelos rojos, asf
como los fangolitos estratificados y tectonizados de las lo
mas bajas próximas a Casimiro Castillo, y finalmente el piso
actual del valle, corresponden a sucesivas etapas de erosi6n 
y sedímentaci6n que nos prueban la antigÜedad de los sedimen 
tos que nos conforman el piso actual del valle, a partir de
los cuales se han formado los suelos actuales. 

Estos materiales se depositaron cuando menos durante 
una de las fases pluviales de la Glaciaci6n Wisconsin II. 
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5.- SUELOS 

5.1. DESCRIPCION GENERAL 

Los suelos de los valles de Casimiro Castillo y La Huer 
ta, se originaron predominantemente de la intemperizaci6n de 
rocas fgneas, principalmente andesitas y riolitas, y en me-
nor grado calizas, las cuales fueron acarreadas por el Rfo -
Purificaci6n y de los demás arroyos que bajan de las tierras 
circundantes como son el arroyo El Carmesf, A. La Zopilota y 
el A. El Tecolote. Dichos materiales se depositaron en lo -
que hoy forman los suelos aluviales de los valles menciona-
dos y que se caracterizan por ser profundos, de texturas li
geras y de color gris-amarillento a rojizo, de relieve plano 
y drenaje interno y superficial eficiente, salvo en las zo~~ 

nas de inundación. 

Desde el punto de vista pedol6gico, a continuaci6n se -
presenta la sistemática de los suelos del §rea de estudio se 
gún los sistemas 7a. Aproxirraci6n y FAO/DETENAL. 

SlSTEMATICA DE LOS SUELOS DE LOS VALLES DE CASIMIRO CASTILLO 
Y LA HUE~TA, ~EGUN 7a. APROXIMACION Y FAO. 

7a . .APP.OXIMACION 

Udic Argiustuolls 
Mollic H~plaaquepts 
Haplaudolls 
Ustifluvents 
Entic Haplaudolls 
Pelluderts 
Haplaudul ts 

FAC'/DETFNAL 

Faozen- Haplico 
GlPysol M61ico 
Callibi sol Eutricc 
Fluvfsol Eutrico 
Regosol Eutrico 
Vertisol Pélico 
Luvisol Cr6mico 



LDIC PPGIIJ~TOLL~.- Se caracterizan por tener un hor1zo~ 
te Prgilico, evoluciona en materiales parentales antipuos, -
~obre terreno$ ~á~ ~stables en la superficie y con altas pr! 
cfpitaciones. ~on suelos que están secos durante m~s de 90-
días de1 aro, pero no ~ás de 6S días consecutivos. El térmi
no Udfc. ros indica al subgrupo correspondiente, los suelos -
con este r~gi~tn, tienen una secci6n de control haweda la-
cual no está seca en alguna p~te por más de 90 dfas acumula 
tivos al año. 

FEOZE~ HAPLICO.- Son suel~s con horizontes A M6lico que 
se caracterizan por tener una capa superficial tlanda de co
lo~ otscuro, rica en materia orgánica y nutrientes, pueden
preser.tar un hte. B Cámbico con caracterfsticas incipientes
de los otros horizontei Son ~e fertilidad ~edia a alta. 

~CLIC HAPLAQUEPTS.- La mayor parte de estos suelos tie
nen colores obscuros en el hte. A. El régimen de temperatura 
es ~rincipalmente Mésico o sea con una temperatura del suelo 
de 8-l5°C entre los 5-100 cm. de profundidad. El clima de -
esas lreas es cálido, hGmedo en el verano y ~uy corvenientes 
pera la producci6n agrrcola por ser suaves y con manto freá
tico ~oca elevado. 

GLEVSCL MOLICO.- ~cr suelos con hte. Gl~yico a menos de 
:e e~. ce prcfundicad, que se caracteriza por ser una capa
saturada de a~ua estacional y permanente, presenta wanchas -
rc~as e Emarillas y puede ser de coloraci6n verdosa o azula
ca c~e no perwite el desarrollo de rafees. Estos suelos pue
den éestir.arse a actividaées agropecuarias con cultivo oue
:c:erer e~c~sos ée ~urredad pcr medio de obras de drenaje, -
ser de fertiliéad moderada a alta. 
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HAPLAUDOLL~.- r~toi suelos se caracterizan por un epip! 
d6n m61ico pardo ~ue descansa sobre un hte. c~mbico pardo. -
Estos suelos son Jóvenes y tienden a pasar hacia recientes -
superficiales, donde la pendiente es inclinada, sobre gran-
des loes cerca de los rfos en los valles. Son suelos con --
hte. mfnimo de clima húmedo. 

CAMBISOL EUTRICO.- Son suelos que tienen un hte. A s6~~ 
brico o Pálfco y un B Cámbico. el cual tiene una saturaci6n
de bases de 50%, o mayor cuando menos en algún subhorizonte; 
carece de carbonatos en el hte. B, y presenta un hte. Cálci
co o Gypsfco dentro de los primeros 100 cm. de profundidad.
Agrfcolamente estos suelos son aprovechados para cultivos re 
giona}es, su productividad es de moderada a alta. 

USTIFLUVENTS.- Estos suelos se formaron sobre materia-
les recientes depositados por el agua, en los abanic6s y de! 
tas de los rtos y pequeñas corrientes. Estos suelos no ocu-
rren sobre el remanso de los pantanos donde el drenaje es -
por esta raz6n malo. las sedimentaciones son j6venes, son -
suelos con una antiguedad de algunos siglos y se dan en re-
giones húmedas, con frecuencia reciben nuevos sedimentos, 
los cuales causan estratificación, erosionando el suelo o d! 
positando grandes cantidades de materia orgánica. Esta se -
mueve y se deposita a lo largo en asociaci6n con la arcilla, 
de modo oue la textura de los lechos tiene mucha materia or
gánica. Estos suelos se caracterizan por una decreciente --
irregularidad en ma~eria org~nica aumentando con la profund! 
dad que está asociada con la estratificaci6n. 

FLUVISOL EVTRICC.- Son suelos que provienen de dep6si-
tos aluviales recientes, no tienen horizonte diagn6stico, e~ 
cepto tal vez un hte. A Pálico, tiene un contenido de mate--
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ria orgánica que decrece en forma irregular con la profundi
dad o permanece arriba de 0.35t (0.21 de Carbon), hasta una
profundidad de 125 cm. Estos suelos pueden recibir nuevos s~ 
d1mentos a intervalos regulares en cuyo caso ~u~stran estra
tiffcaci6n. 

ENTIC HAPLUOOLLS.- Estos suelos tienen las mismas cara~ 

terfstfcas que los HAPLUDOLLSi pero con un factor limitante
que es la profundidad (menos de 40 cm.), o sea suelos delga
dos que se encuentran en ~reas re11ucidas. 

REGOSOL EUTRICO.- Son suelos formados por materiales no 
consolidados, excepto los dep6sitos aluviales recientes o de 
arenas ferralfticas, no tienen htes. de diagn6stico, excepto 
tal vez un A Pálico, tienen un pH de 4.2 o mayor por lo me-
nos en una parte de los primeros 50 cm. de suelo. 

PELLUOERTS.- Son suelos de el orden de los Vertisoles
de clima húmedo. las únicas propiedades comunes a los vertí
soles, son un alto contenido de arcillas, grandes cambios en 
volumen como resultado de cambios en la humedad, grietas pr~ 
fundas y anchas (mayores de 1 cm. de ancho y con profundidad 
de 50 cm.), en alguna estaci6n; y evidencias de ~ovimiento
del suelo dadas por la presencia de caras de deslizamiento,
microrelieve gilgaf y agregados estructurales de arista ang! 
1 ares. 

VERTISOl PELICO.- Son suelos oue se caracterizan por t! 
ner una textura pesada, en los que se forma grietas profun-
das durante algún perfodo en la mayor parte del tiempo, tie
nen una intensidad de color en húmedo de menos de 1.5 a tra
vés de los promeros 30 cm. de suelo y presentan un microre-
lieve gilgai, entre los 25 y IOC cm. de profundidad, ínter--
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sectan superficies de deslizaw.iento o de forma de cuña o--
agregados estructurales paralelepfpedos. 

HAPlUDUlTS.- Son suelos semi-maduros de color caf~-ama
rillento oscuros hacia el fondo, poco compactos. La mayor -
parte de estos suelos se localizan en los piamontes y se di
ce que son Ultisoles j6venes. son suelos planos aunque tie-
nen desarrollo sobre rocas antiguas. Estos suelos son los 
más extendidos en los piamontes y formados sobre material P! 
rental derivado de granito y micas. 

Estos suelos tienen aspectos coloreados margo arenoso -
en el hte. A y colores rojos en los htes. inferiores, estos
htes. tienen gruesas y continuas pelfculas de arcilla, al -
cual ~uede restringir la difusión de iones dentro y fuera de 
la matriz del suelo. la arcilla dominante es el mineral Kao
linita y en seguida la Vermiculita. El hte. argflico tiene -
un P.Otencial moderado de hinchamiento y expansi6n, son per-
meables a el agua y una baja capacidad de retenci6n de hume
da'd • 

lUVISOl CROMICO.- Son suelos que tienen un hte. P!lico
o S6mbrico (a menos que est~ erosionado), el cual ~e endure
ce_cuando estS seco y tienen u~ hte. B argilOvico caf~ fuer
te a rojo, la mayor parte del cual tiene una capacidad de i~ 

tercambio de más de 24 meq/100 g~. de arcilla y donde la sa
turación de bases es 35% o mayor al menos en la parte más b! 
ja del hte. B; carecen de un hte. Plfnttco dentro de los prl 
meros 125 cm. de profundidad. 

ESCUELA OE AGfUCUI.TUII 
lll~\.IOT,CA 
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5.2. DE~CPJPC!Q~ CE LAS SERIES DE SUELCS. 

Se fdfntificaror cinco series y tres fase~ de $Uelos,
los cuales ~e de~cri~en a ccntinuaci6n: 

5.2.1.- SEPIE 1, LA CONCEPCION 

Superficie y distribuci6n. Esta serie abarca una supe~ 

ficie de 3,218-0C Has., o sea el 12.797 del total estudiado; 
se localiza principalmente en las transiciones de las ~onta
ñas y la planicie. 

Uso actual.- L~ ~ayorfa de estos suelos se encuentran -
desmontados, siendo cultivados principalmente por mafz, alg~ 
nas pequeñas 6reas están cubiertas de pastos. La veQetaci6n
natural está representada por capowos, zapote, parota, prim! 
vera, jabilla, coyol, cacahuate, palo de papel y Quásirr.a. 

Topografía.- Presentan topograffa elevada cor. pendien--, 
tes acentuadas que varia de 4~ a mayores de 151 cue corres--
penden a la zona cerril. 

Drenaje superficial.- ~stos suelos presentar. ~n drenaje 
su~erficial eficiente. 

G~nesis.- El origen de estos suelos se refiere a la--
transformaci6n de fragmentos de rocas y de minera1es a tra-
vés de fen6~enos físicos, oufmicos y biol6gicos. En base a -
las condiciones ambientales, el proceso ce for~aci6n es sia
lftica, esto es, el co~plejo ccloial del suelo, genera1mente 
es saturado cor. lenes alcalinotérreos. Su ~raco de desarro-
llo es de semi-madurez, se desarrollan en arrbier.te gecmorfc-
16gico coluvial. 
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Caracterfsticas distintivas.- Sen suelos r:ormalmente -
profundos, de colores café amarillento en seco y color gris~ 
ceo escuro en húmedo; la textura del perfil es de migaj6n -
arenoso y arena migajonosa y por lo tanto no son plásticos -
ni adherentes. Son poco compactos y de consistencia suelta y 

su estructura es de tipo granular. Estos suelos presentan-
factores limitantes que hacen que su clasificaci6n varíe en
tre segunda y tercera por suelo y pendiente. 

Variaciones del perfil.- las variaciones del p~rfil de
la serie en profundidad con textura, son las siguientes: 

P.TE. PROFUNDIDAD 
EN CM. T E X T l' R P.. S 

Al 0- 15/35 Arena migajonosa, !Yigaj6n are 
noso y arena. 

Al 15/35 - 45/100 Arena migajonosa, toli gaj6n are 
noso y arena. 

Bl 45/100-120/175 Jl.rena miaajonosa y arena. 

B2 120/175-175/200 Arena migajonosa y mi9aj6n are 
nos o. 

el 175/200-X Arena 

Drenaje Interno.- Estos suelos poseen un drenaje inter
no de bueno a eficiente, 

Manto freático.- No se encontr6 a 200 cms. de profundi-
dad. 
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Salinidad y/o Sodicidad.- No existen problemas de sali
nidad y/o alto porcentaje de sodio intercambiable. 

lnterpretaci6n de los an§lisis ftsico-qufmicos.- Las -
texturas oscilan de ligeras a medianas; el contenido de arci 
lla es bastante bajo y como consecuencia las propiedades de
retenci6n de humedad y su capacidad de intercambio catióntco 
es baja; el pH oscila de neutro a ligeramente ~cido. Sus co~ 

tenidos de nutrientes asimilables, en lo que respecta a ---
N-P-K, varra de pobre a medio; el de Ca y Mg son ricos. Es
de esperarse altas respuestas a las fertilizaciones de Nitr~ 
geno y F6sforo en todos los cultivos, asf como de Potasio p~ 

ra las plantas exigentes de este elemento. El contenido de
materia org~nica es ba~o en todos los horizontes por lo que
es recomendable adiciones de estiércol que ayudar§ a una me
jor retenci6n del agua y aumentar~ la capacidad de adsor--
ci6n de cationes, que evitará se pierdan los nutrientes por
lixiviaci6n. 

Tipos de Suelos.- Se detectaron arenosos, arena, m1ga
j6n y mlgaj6n arenoso. 

Fases de suelos.- Se deltmit6 una fase·S-1 de suelos ·
delgados (no m4s de 40 cm) que se encuentra en 4reas reduci
das, en ocasiones son pedregosos. Estos suelos pueden clasi
ficarse como de cuarta clase, es decir, con las restriccio-
nes del caso y adaptando una serie de medidas tendientes a -
conservar el suelo. la superficie ~ue comprende esta fase es 
de 376 Has. o sea el 1.491 del total. 



AHAUSIS FISICO-QUIMICO OEL SUELO 

FECHA: 01c1embre 1982. 

PERFIL No. 5 No. MUESTRAS. 5 PROF. cm. 200 

LOCALIDAD. La Concepc16n. MPIO. la.Huerta. 

PERFIL SERIE. La Concepc16n. 

HORIZONTE 1 2 

ANALISIS 

Profundidad (~} 00-35 35-100 
Cf.am.osc. Cf.am. 

EDO. Jalisco. 

3 

100-175 
Cf.gr. Color Seco 

Clave 7 .5YR 3/4 7.5YR 4/4 7.5YR 4/3 
Color Húmedo Cf.gr.osc. Cf.osc. Cf.gr.osc. 
Clave 5YR 2/1 5YR 2/4 5YR 3/3 
An!11sis Mec!n1co. (%) 

Arena 54 64 83 
Limo 28 21 11 
Arcilla 18 15 6 
Textura Fco.ar. Fco.ar. Ar.fco. 

pH {1:2) 6.65 6.70 6.50 
Materia Org~nica (%) 1.71 0.60 0.28 
CarbCn Org~nico (%~ 0.992 0.29 162 
Nitr6geno Total (% 0.085 0.020 0.12 
Nutrientes Asimil. (ppm). 

F6sforo 2.15 1.45 1.10 
Potasio 22.5 18.0 14.0 

.. Calcio 500 400 280 
Malnesio 84 72 72 

C.I.C. me/lOOgr.). 13.5 13.0 8.4 
Saturaci6n (%) 48 41 26 
Conductividaá El~ctrica 
(mmhos/cm.). 0.12 0.18 0.18 
Sodio Intercambiable (%) 0.0 0.45 0.0 
Densidad Aparente (~r/cc) 1.35 1.54 1.73 
Capacidad de Campo %) 24.0 21.0 13.0 
Punto de Marchitamiento 
Permanente {%) 11.0 10.0 6.0 
Humedad Aprovechable (%) 13.0 11.0 7.0 
Espacios Vacfos (%) 33.0 41.0 34.7 
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4 

175-200 
Cf,am. 
7 .SYR 4/6 
Cf.osc. 
SYR 2/3 

67 
21 
12 

Fco.ar. 
6.55 
0.0 
0.00 
0.0 

0.70 
16.0 
420 
156 
9.2 
34 

0.23 
1.40 
1.58 
17.0 

8.0 
9.C 
40.4 
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Descr~E_~16n del perfil representativo. 

Serie l. La Concepci6n Pozo No. 5. 

Localiz_(!C_ió!!_.- ~proxirr.adamente a 2 Km. al sur de la ca
rreter~ Guadalajara-Batra de Navidad en direcci6n al Poblado 
ée la Concepción. 

Herí-
~-

fJ,, 
!p 

Prof. 
~ 

0-35 

35-100 

Color, café amarillento oscuro (7.5 YR-
3/4) en seco y caf~ Qrisaceo oscuro --
(5YR 2/1) en húmedo; de textura franco
arenosa; estructura granular medio, con 
desarrollo moderado; consistencia suel
ta en húmedo, muchos poros medianos y

finos continuos, permeabilidad modera-
da; no presenta manchas; con pocas raf
ees finas, verticales y diagonales; sin 
reacci6n al HCl y fenolftalefna horizo~ 
te húm~do; no presenta cementación. 

Color caf~ amarillento oscuro (7 .5 YR-
4/4) en seco y caf~ oscuro (5YR 4/4) en 
húmedo; de textura franco arenosa; es-
tructura granular media con desarrollo
moderado; consistencia suelta en húmedo; 
rruchos poros medianos y finos, conti--
nucs; Permeabilidad moderada; no prese~ 

ta manchas; pocas rafees finas y verti
cales; sin reacción al HCl, ni a la fe
noftaleina; Horizonte húmedo; no prese~ 

ta cell'entaci6n. 



Hori-
~ 

Prof. 
~· 

100/175 

175-más 
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Color caf~ grisaceo (7.5YP 4/3) en seco 
y café grisaceo escuro {5YR 3/3) en hú
medo; arena francesa; estructura granu
lar media y débil; consistencia suelta
en húmedo; regulares poros gruesos, co~ 
tinuos, caóticos, vesiculares y tubula
res; permeabilidad moderada; no presen
ta manchas. No se observan rafees; ni -
reacción al HCl ni a la fenolftalefna;
horizonte húmedo; no presenta cementa-
ción. 

Color caf~ amarillento (7.5 YR 4/6) en
seco y caf~ oscuro (SYR 2/3) en húmedo; 
textura franco arenosa; estructura gra
nular qruesa y débil; consistencia suel 
ta en húmedo; regulares poros grandes y 

medianos, continuos, caóticos, vesicul~ 
res y tubulares; permeabilidad ~oderada; 
no presenta manchas; no se ~bserva nin
guna reacción al HCl ni a la fenolfta-
lefna; horizonte húmedo; no presenta ce 
mentación. 

Observaciones Generales. 

Modo de formación: 
Grado de desarrollo: 
Geoforma: 
Pendiente: 
Vegetación: 

Aluvial o in situ. 
Peciente inmaduro. 
Piedemonte. 
62:. 

Pastos, mafz, malas hierbas. 

1 
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Uso actual: Agrfcola. 
Clasificaci6n agrfcola:· De 2a. a 3a. clase. 

5.2.2.- SERIE 2 LA ZOPILOTA 

Superficie y Distribuci6n.- Los suelos de esta serie 
abarcan una superficie de 3,889 Has. (15.50%); se localizan
en las planicies aluviales del rfo Purificaci6n y sus aflue! 
·tes, 6sea a lo largo del curso de dicho rfo y de las corrie! 
tes que desembocan en ~ste. 

Uso actual.- Estos suelos se encuentran desmontados cu! 
tivl~dos e pri nc i pa liten te con ma fz, caña de azacar, soya y -

sandía principalmente y en menor escala chile, jitomate y t.!!_ 

mate. Actualmente solo es posible encontrar vestigios de ve
getaci6n nativa que consiste en p~rota, primavera. ~uamOchil, 
rosa morada, ceiba y sau~. 

Topograffa.· Todos los suelos de esta serie,.son planos, 
con pendiente topogr(fica que oscila entre 0.3 a 0.6~. 

Drenaje superficial.- los suelos de esta serie pos~en
drenaje superficial eficiente. debido a sus condiciones top~ 
grlficas favorables y sus texturas arenosas. 

Ghesis.- Son suelos fluvfog~nicos semimaduros es decir, 
han sido for~ados por el internperismó de sedimentos cl~sti-·· 
cos arenosos, limosos y francos, depositados en las avenidas 
hfst6ricas de las corrientes; por tal motivo. su historia P! · 
dogen~t~ca se refiere a inundaciones y arrastre de sedimen-
tos o destrucci6n de suelos de unas zonas y el dep6sito de -
sus sedimentos en otras. 
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Caracterfsticas Distintivas.- Con excepci6n de los sue
les de la fase mal drenada, lv~ suelos se encuentran limita
dos en su profundidad por la presencia de mantos freáticos;-
1os suelos de esta serie son profundos, con texturas areno-
$as, franco arenosas, excepto los de la fase de mal drenaje, 
er. donde suelen ocurrir franco arcillo arenosos. El color d~ 

~it:ante es el café grisaceo y café amarillento, este último
de hierre. Estos suelos son poco compactos, de consistencia
suelta y porosos en cuanto~ lvs espacios vacfos, que en su
aco~o~o permiten las partfculas arenosas; de esta manera su
de~sidad aparente es relativamente baja en los horizontes A
Y au"enta en los horizontes rrás profundos. 

Variaci6n del perfil.- Las variaciones en profundidad y 

textura de los horizontes del perfil de estos suelos, son -
las siguientes: 

HCRI- PROFUNDIDAD l E X l U R A S 
ZONTE EN CM. 
-
Al 0-20/ 40 P. re na, arena francos a, franco are 

ncso, Franco-arcillo-arenoso. 

A2 20/ 40-20/100 " .. 
" 

B! 20/100-40/160 b " 
62. 40/160-50/200 ~rena, fran·co arenoso, franco~ar-

ci 11 o-arenoso. 

el 50/200-X Arena, franco-arcillo-arenoso. 
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Drenaje Interno.- Los suelos poseen un drenaje interno
eficiente, pero en la ~poca de lluvias y en los dos meses 
posteriores a ~sta, el drenaje queda restringido debido a la 
presencia de mantos fre§ticos elevados; lo mismo ocurre con
la fase de mal drenaje. 

Manto freático.- Durante el mes de noviembre, fecha en
la que se tomaron los datos para este estudio, el manto fre! 
tico fluctu6 de los 90 cm. de profundidad a más de 20C cm. -
En los suelos de la fase de mal drenaje, el manto freático -
osc116 entre los 50 cm. a 150 cm. de profundidad. 

~alintdad y/o Sodi~idad.- En estos suelos no existen 
acumulaciones salinas ni de sodio, que puedan afectar el ~
sarrollo de los cultivos. 

Interpretaci6n del análisis ffsico-qufmico.- La mayor -
parte de estos suelos presentan texturas gruesas, principal
mente migajones arenosos y arenas, y solamente unos pocos ~~ 
gajones-arcillo-arenosos. Por sus caracterfsticas morfol6gi
~as y mineral6gicas, estos suelos ·son de baja capacida~ de -
retenci6n de humedad. Su pH es predominantemente neutro, au~ 
que existe cierta tendencia a la acidificaci6n. La C.I.C. es 
baja, de ahf que su fertilidad sea limitada. Su contenido d~ 

nutrientes asimilables varfa de pobre a medio en N, P y r; -
de medioarico en Ca y ~g. De elementos menores se determi~G
Fe y Mn. El contenido de materia orgánica en la capa ara~le

es de pobre a medio, siendo muy pobre en los horizontes infe 
riores. 

Tipos de Suelos.- Son los siguientes: Tipo arena migaj~ 
sa, migaj6n arenoso y migaj6n-arcillo-arenoso. 

fases de Suelos.- Como ya se menc1on6 en la descripci6n 
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de esta serie, existen §reas dentro de ~sto que debido a su
posición topográfica y de relieve pre$entan mantos freáticos 
muy superficiales; por tal motivo son separados para consti
tuir una fase de ma~~aje (S-2) de la misma serie. 

Oebico a estas características en los perfiles, se mue~ 
tra claramente los efectos ~e la gleizaci6n, lo cual a su -
vez nos indica la persistencia de los mantos freáticos a tr~ 
v~s del afio. la superficie de esta fase es de 2,147 Has. --

{8.531 oel total estudiado). 



PNALISIS FISICP-OUIMICP DEl SUELO 

FECHJI.: Diciembre 1982. 

PERFIL No. ~? No. p.1uestra. 4 PROF. cm. 110 

lOCAliPAD. Zopilota. ~FIP. C. Castillo. ESTADO. Jalisco 

PERFIL SEP.If. la 7opilota. 

HORIZOilTE 

ANALISIS 

Profundidad. (~). 
Color Seco. 
Clave 
Color Húmedo 
Clave 
Análisis Mecánico (%) 

Arena 
limo 
Arcilla 
Textura 

pH (1:2) 
Materia Orgánica (%) 
Carb6n Orgánico (%) 
Nitrógeno Total (%) 
Nutrientes ~simil. (ppm) 

Fósforo 
Potasio 
Calcio 
Ma~nesio 

C.I.C. (me/100gr) 
Saturación (~) 
Conductividad Eléctrica 
(rm:hos/cll') 
Sodio Intercambiable (%) 
Densidad Aparente (~/ce.) 
Capacidad de Campo (%) 
Punto de fdarchitall'iento 
Permanente (,;) 
Humedad Aprcvechable (t) 
Espacies Vacíes (~) 

00-30 
Café 
7.5YR4/4 
Cf.am.osc. 
7.5YR 2/3 

65 
19 
16 

Fco.ar. 
6.00 
1.90 
1.102 
0.095 

1.50 
14.0 
360 
72 
12.0 
39 

0.36 
0.0 
1.66 
2C.O 

9.5 
10.5 
37.4 

2 3 

30-60 60-90 
Cf.Qris. Café 
7.5YR 4/3 7.5YR 4/4 
Cf.am.osc. Cf.am.osc. 
7.5YR 3/4 7.5YR 3/3 

67 
23 
10 

Fco.ar. 
6.20 
0.55 
0.319 
0.028 

0.50 
8.9 
380 
228 
8.5 
35 

0.08 
0.0 
1.43 
17.5 

8.5 
9.G 
4E.O 

88 
7 
5 

Arenoso 
7.10 
0.81 
0.469 
0.041 

1.90 
8.1 
380 
132 
5.8 
30 

0.10 
0.0 
1.80 
15,0 

7.0 
8.0 
32.0 

4 

90-110 
Cf.am. 

60 

7. 5YP. 4/6 
Cf .am.osc. 
7.5YR 3/4 

72 
21 
7 

Fco.ar. 
7.60 
0.05 
0.029 
0.002 

0.65 
7.70 
240 
48 
6.0 
32 

(1.10 
0.0 

16.0 

7.5 
8.5 
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Descripci6n del Perfil Representativo. 

SERIE 2 lA ZOPilOTA POZO No. 22 

localizaci6n.- Aproximadamente a 700 mts., lado derecho 
de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad, a 500 mts. de
lante a la desviaci6n a Casimiro Castillo. 

HORI
ZONTE 

PROF. 
EN CM. 

0-30 

30-60 

Color caf~ amarillento (7.5YR 4/4) en seco 
y caf~ amarillento oscuro (7.5YR 2/3) en -
húmedo; textura franco arenoso; estructura 
granular mediana y desarrollo d~bil; con-
sistencia suelta en húmedo; frecuentes po
ros gruesos y medianos, discontinuos, ca6-
ticos; Permeabilidad rápida; no presenta -
manchas; abundantes rafees medianas verti
cales y diagonales; sin reacci6n al HCl. -
ni a la fenolftalefna; horizonte húmedo;
no presenta cementaci6n. 

Color café gris~ceo (7.5 YR 4/3) en seco
y caf~ amarillento oscuro (7.5YR 3/4) en
húmedo; textura franco-arenosa; estructura 
granular mediana débil; consistencia fria
ble en húmedo. Muchos poros gruesos y me-
dianos discontinuos, ca6ticos; permeabili
dad rápida; no presenta manchas; rafees -
frecuentes y finas verticales; sin reac--
ci6n al HCl. ni a la fenolftalefna; hori-
zonte húmedo; no p~e~enta cementaci6n. 



HOR 1-
ZONH 

PROF. 
fN.CM. 

60-90 

90-110 
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Color caf~ (7.5YR 4/4) en seco y caf~ ama~ 
rillento oscuro (7.5YR 3/3) en hGmedo; te~ 

tura arena; sin estructura definida o sea
sin formaci6n de peds; consistencia suelta 
en húmedo; se observan manchas; pocas raf
ees fin•s y verticales; sin reacci6n al -
HC1 ni a la fenolftalefna; Horizonte hOme
do; no presenta cementaci6n. 

Color café amarillento (7.5YR ~/6) en seco 
y caf~ amarillento oscuro (7.5YR 3/4) en ~ 

. hGmedo; textura franco-arenosa; estructura 
granular media y débil sin aparente forma
ción de peds; Consistencia ligeramente ad
herente y plástica en mojado; no se obser
van rafees; sin reacci6n al HCl ni· a la f~ 
nolftalefna; horizonte mojado; no presenta 

cementaci6n. 

Observaciones generales. 

Modo de formaci6n: Aluvial. 
Grado de desarrollo: Reciente semi-maduro 
Geoforrna: Terraza aluvial. 
Pendiente: Menor de 2% 

Vegetaci6n: Suelo barbechado 

Uso actual: ~grícola. 

Clasificación Agrfcola: la. Clase. 

ISCUELA Ot l,i:~'~•.i!l 'tú~fi 

IIILIOTEC-' 
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5.2.3:- SERIE 3. LA ~UERTA 

Superficie y C1s_t_rJbuci6~- La SU!'erficie que comprende 
esta serie es de (,793 Has., significando un 271 del área t~ 

tal. Su distribucí6n abarca la mayor parte de los valles de· 
La Huerta y Casi~iro Castillo y es la de mayor superficie de 

las que forman este trabajo. 

Uso Actual.- Casi el total de los suelos de la serie 
"La Huerta• ~e encuentran bajo cultivo, siendo los principa
les: mafz, frutales, caña de azúcar y sorgo. La vegetación -
natural es la comGn de la zona y que está constitufda por -
guamúchil, zapote, capomo, parata, guanacaste, etc. 

Topograffa.- Los suelos de la serie son de topograf1a 
plana con escasas pendientes menores del 2%. 

Drenaje Superficial.- Presentan un drenaje superficial

de bueno a eficiente. 

G~nesis.- Los suelos de esta serie se desarrollan en un 
ambiente de planicie y se localizan en casi toda el área de
estudio, alrededor de los suelos fluviogénicos. Son el resu]_ 
tado del intemperismo de sedimentos elásticos generalmente -
arenosos, provenientes de la destrucci6n de rocas parentales 
localizadas en las montañas que rodean el área de estudio. 

Características Distintivas.- Los suelos son semimadu-
ros, de color café amarillento oscuro hacia el fondo. Son -
profundos, con texturas franco-arenosas y arenas franccsas,
de estructuras granulares o migajosas, poco compactos, suel
tos en su consistencia, no plásticos ni adherentes. 
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Variaciones del Perfil.~ Las variaciones dE-l perfil de
la serie en profundidad y tertura son las siguientes: 

HORI
ZONTE. 

A 

B 

B 

e 

e 

PPOFUIWI OliO 
EN Clo4. 

o- 2o;se 

20/ 58- 20/ 90 

20/ 90~ 45/190 

45/190~ 65/200 

65/200~130/200 

130/200~ X 

T E X 1 U R 11 $ 

Franco-arenoso, Franco-areno-are! 
lloso, Arena francesa y Arena. 

Franco arenoso; Franco areno-are! 
lloso; Arena francesa y Arena. 

Franco arenoso; Franco-areno-are! 
llosa; Arcillo-arenosa y Arena. 

Franco arenosa; llrena francesa; -
Franco-arcillo-arenosa y Arena. 

Franco arenoso y Arena. 

Franco arenoso 

Drenaje Interno.~ Presentan los suelos de esta serie, -
un drenaje interno eficiente. 

Manto fre§ttco.~ La mayorfa de estos suelos no presen-
tan mantos freáticos, excepto los de la fase de ~al drenaje. 

Salinidad y/o Sodicidad.- Los suelos se enc~entrar li-. 
bres de salinidaé y/o sodicidad. 
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Interpretaci6n de los An~lisis Ffsico-Qufmicos.- El pH
de estos suelos es ligeramente ácido, aunque en muchos casos 
tiende a la neutralidad y en otros alcanza valores de 5.8 o
sea francamente ~cidos. Su contenido de nutrientes varía de
pobre a medio en N, P y K, por lo que es de esperarse alta -
respuesta de los cultivos a estos elementos; de medio a rico 
en Ca y Mg; deficiente en elementos menores. la materia org! 
nica de la capa arable varfa de pobre a media, stendo muy P! 
breo pobre en los horizontes inferiores. la capacidad de in 
tercambio cati6nico es de baja a media. 

Tipos de Suelos.- los tipos de suelos son: Franco aren! 
so, Franco-arcillo-arenoso, Arena francesa y Arena. 

Fases de suelos.- Fase de mal drenaje de la Serie 3 la 
Huerta.- Dentro del ~rea de esta serie, se encuentran algu-
nas zonas de extensi6n reducida en donde existe la presencia 
de mantos fre!ticos m~s o menos elevados, debidos a la posi
ci6n topogr4fica y al relie<ve de las mismas. En estas condi
ciones se han promovido los fen6menos de gleizaci6n, e~ de-
cir, aquellos que est~n someti~os a procesos de reducci6n y

oxidaci6n temporal, ocasionada por la presencia de mantos-
fre~ticos persistentes. Estos suelos pueden mejorar su clas! 
ficaci6n al realizarse las obras de drenaje que son necesa-
rias. 

La superficie que comprende esta fase (S-3) es de 
2,296 Has., o sea el 9.13f del total. 

~HA!)¿ ,~r: 'lt"'URA 
IIBLIOT~l.A 



AN~L!SlS FISJCO-QUIMICO'DEL SUELO 

FECHA: Diciembre 1982 

PERFIL No. 2 No. I-IUESTR~S. 4 PROF. cm. 200 

LOC~LIOAD. La P.uerta MP!O. Le Puerta. EDO. Jalisco 

PERFIL SERIE. La Huerta 

HORIZONTE 

ANALISIS 

Profundidad (cm) 
Color Seco. 
Clave. 
Color Hlimedo 
Clave 
Análisis Mecánico (~} 

Arena 
limo 
.Arcilla 
Textura 

pH (1:12) 
Materia Orgánica (%) 
Carb6n Orgánico (%) 
Nitr6geno Total (1) 
Nutrientes Asimil (ppm) 

F6sforo 
Potasio 
Calcio 
Ma~nesio 

C.l.C. (me/lOOgr.) 
Saturad6n (1) 
Conductividad El~ctrica 
(mmhos/cm) 
Sodio Intercambiable (1) 
Densidad Aparente (gr/cc) 
Capacidad de Campo (~} 
Punto de Marchitamientc 
Penr.anente (1:) 
Humedad Aprovechable (1) 
Espacios Vacfos (~) 

2 

00-30 30-90 
Cf.gr. Cf.am.osc. 
7.SYP. 4/2 7 .SYR 3/3 
Cf .am.osc., Cf .am.osc. 
7.SYR 2/3 7 .SYR 2/3 

62 
19 
19 

Fco.Arc. 
E.60 
l.EO 
0.93 
0.080 

5.00 
10.0 
510 
9E 
14.2 
45 

C.91 
0.0 
1.71 
22.5 

11.0 
11.5 
35.5 

56 
lB 
26 

Fco.arc.ar. 
6.40 
1.49 
0.85 
0.075 

0.00 
20.0 
820' 

' 132 
22.5 
71 

0.33 
C.l2 
1.55 
35.5 

17.0 
18.5 
41.5 

3 

90-125 
Cf .gr. 
7 .5YR 4/2 
Cf.gr.osc. 
7 .5VR 2/2 

73 
11 
16 

Fco.ar. 
6.80 
0.72 
0.420 
0.036 

0.00 
20.0 
620 
48 
10.4 
42 

0.21 
0.00 
1.88 
21.0 

10.0 
11.0 
29.0 

66 

4 

125-200 
C.f .gr.osc. 
7 .SYR 2/2 
Cf .gr .ose. 
7 .SVR 2/1 

89 
4 
7 

Arena 
6.95 
0.50 
0.290 
0.025 

0.70 
22.0 
360 
12 
5.E 
35 

0.31 
0.46 
1.98 
17.5 

8.0 
~.5 
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Descripción del Perfil Representativo. 

SERIE 3 LJI t-JUERTJI PCZO No. 2. 

Localización.- Pproximadareente a 150C mts. al Norte de
La Huerta, hacia el Río Purificaci6n y como a 700 ffits. de és 
te. 

HORI
ZIDill... 

"lp 

PROFIJNO!OJID 
EN CM. 

0-30 

30-90 

Color café gris§ceo (7.5YR 4/2) -
en seco y café amarillento oscuro 
(7.5YR 2/3) en húmedo; textura-
franco arenosa; estructura migaj~ 
sa fina con débil desarrollo; co~ 
sistencia suelta en seco; frecue~ 
tes poros medianos; permeabilidad 
moderada; no presenta manchas; -
abundantes rafees ~edianas verti
cales y dia~onales; sin reacción
al HCl ni a la fenolftalefna; Ho
rizonte seco; cementaci6n débil. 

Color café amarillento oscuro --
(7.5 YR 3/3) en seco y también e~ 
fé amarillento oscuro (7.5YP. 2/3) 
en húmedo; textura franco-arcillo 
-arenosa; estructura mi9ajosa me
dia y moderada; consistencia lig~ 
ramente dura en seco; ligeramente 
pl~stico y adherible en húmedo; -
muchos poros medianos y finos, -
discontinuos y ca6tfcos; permeab! 



90-125 

125-200 
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lidad moderada; no presenta man-
chas; pocas rafees fi~as y verti
cales; sin reacc16n al HCl ni a
la fenoltalefna; horizonte seco;
d~bil cementací6n. 

Color caf~ grisáceo (7.5YR 4/2) -
er. seco y caf~ gris~ceo os~uro -
(7.5 YR 2/2) en húmedo; textura
franco arenosa; estructura granu
lar media y d~bil; consistencia
ligeramente dura en seco; pocos -
poros medianos y finos, disconti
nuos y ca6ticos; permeabilidad m~ 
deradamente lenta; no presenta -
manchas; no se observan rafees;
si~ reacci6n al HCl ni a la fe--
nolftalefna; horizonte seco; d~-

bil cementaci6n; presencia de gr~ 

va. • 

Color café gris~ceo oscuro (7.5-
YR 2/2) en seco y tambi ~n en húm!_ 
do caf~ grisáceo oscuro {7.5YR --
3/lj; textura franco arenosa; es
tructura granular Qruesa y d~bil; 

consistencia dura en seco; pocos
poros medianos y finos, disconti
nuos y ca6ticos; permeabilidad m~ 
deradamente lenta.; no presenta
manchas; no se observan rafees;
sin reacci6n al HCl ni a la fe--
nolftalefna; débil cementación;-
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HOPI-
1.Q!TI_ 

PROFUNDIDAD 
EN CM. 

horizonte seco; presencia de abun 
dantes piedras. 

Observaciones Generales: 

Modo de formaci6n 
Grado de desarrollo: 
Geoforma: 
Pendiente: 
Vegetaci6n: 
Uso actual: 

A.luvial. 
Reciente semi-maduro. 
Planicie aluvial. 
Menor de 2%. 
Rastrojo de mafz. 
Agrfcola. 

Clasificaci6n agrfcola: la. Clase. 

5.2.4.- SERIE 4. COY AME 

~erficie y Distribuci6n.- la superficie de esta serie 
es de 2,599 Has., lo que significa el 10 .. 33% del total estu
diado. Se encuentra distribufda a lo largo de los valles for 
mando planicies aluviale~. 

Uso Actu_a_l_.- la mayor parte de estos suelos se encuen-
tran desmontados, solamente que se aprovechan para cultivos
en primavera, principalmente sorgo.y mafz. lo anterior sed~ 
be a que en época de lluvias presentan problemas de inunda-
c16n; durante este perfodo se cubren de vegetación de tipo -
acuático como tule y carricillo y otras hierbas como huizpa~ 

te, gordolobo, tronadora y zacates pará y camalote. 

Topograffa.- Son los suelos más planos de la zona de e~ 

tudio con pendientes que fluctGan de 0.1% a nula y aan depr~ 
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sienes; esta situaci6n provoca los problemas de inundaci6n y 

crenaje. 

Drenaje Superficial.- Presentan un drenaje superficial
deficiente dehtdo a la escasez de pendiente torogr~fica. 

Génesis.- los suelos de esta serie se desarrollan en la 
planicie como resultadc de la acumulaci6n de sedimentos des
cargados por corrientes cuyo cauce se interrumpe en la plan~ 
cíe, debido a la elevada permeabilidad del suelo y subsuelo
Y como consecuencia se desparraman los. sedimentos como si se 
tratara de un abanico aluvial. Por esta misma circunstancia, 
los suelos de esta serie se ven frecuentemente inundados y -

con presencia de mantos fre~ticos elevados, los cuales en el 
estiaje siguen siendo alimentados por las aguas subalveas de 
dichas corrientes. Una caracterfstica fundamental entonces
en estos suelos, se refiere al mal drenaje interno. la g~ne
sis de estos suelos se relaciona con el ·intemperismo de los
sedimentos terrfgenos, o sea aquellos derivados de las rocas 
pre-existentes en las m~ntaHas; asf mismo, como resultado de 
procesos de gleizaci6n, o sea, fen6menos de reducci6n de Hi~ 

rro y la frecuente formación de fosfato de Hierro (viviani-

ta). 

Caracterfsticas Distintivas.- los suelos de esta serie
se ven limitados en su profundidad por los mantos freáticos; 
son de color café grisáceo y café grisáceo oscuro; sus textu 

ras son las de Franco-arenosos. 

Drenaje interno.- Estos suelos poseen drenaje interno
¿eficiente por la raz6n de tener mantos freáticos "UY eleva

dos. 
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Variaciones de1 Perfil.- Las variaciones del perfil er
profundidad y textura, sor las siguientes: 

HORI- PROFUNDIDI.D TEXTL' P A 
ZONTE EN CM. 

Alp 0-20/ 4(1 Franco a re nos o y ,!\.re na 

Al 20/40 -20/ 95 Franco arenoso y Franco-arcillo -
arenoso. 

B¡ 20/ 95-40/163 Franco arenoso. 

B2 40/163-60/200 Franco arenoso y Franco-arcille -
arenoso. 

el 60/200- X Franco arenoso 

Mantos Fr;eáticcs.- El manto freático vada de 60 ha~ta-

200 cm. de profundidad cuando se hizo el estudio, y es de s~ 

poner que en ~poca de lluvias las aguas fre§ticas se juntan
con las de inundaci6r. 

Salinidad y/o sodic_~d~_.- En las áreas muestracas y ct
servadas, no ~e ranifi~~tan problemas de salinidac ni de sc

dicidad. 

Interpretaci 6r. ~~.Q_?__A_n_H i sj_~_FJ_s ic_Q_:QJ¿jmi cos.- La tv 

tura de estos sueles coro todas las de las otras series, ~e~ 
ligeras, franco arenosos y franco areno-arcillosos, lo ourc -
ocasiona que tengan baja capacidad de retención de humedad,
no presentan compactación ni consistencia y aunque son poro-



ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL SUELO 

FECHft. Diciembre 1982 

PERFIL No. 3 No. MUESTRAS. 4 PROF. cm. 

LOCALIDAD. El Totole. 

PERFIL SERIE. Coyame. 

HORIZONTE 

ANALISIS 

Profundidad (cm.) 
Color Seco. 
Clave 
Co 1 or Húmedo 
Clave 
Análisis Mecánico. (%) 

Arena 
Limo 
Arcilla 
Textura 

pH (1:2) 
Materia Org§nica (%) 
Carb6n Orgánico (%) 
Nitr6geno Total (%) 
Nutrientes Asimil. {ppm) 

F6sforo 
Potasio 
Calcio 
Ma9nesio 

C.I.C. (me/lOOgr.) 
Saturaci6n (~) 
Conductividad Eléctrica 
(IIIT.hos/cm.) 
Sodio Intercambiable (%) 
Densidad Aparente (gr/cc) 
Capacidad de Campo (%) 
Punto de Marchitamiento 
Penr.anente (~) 
Humedad Aprovechable (%) 
Espacios Vacfos (%) 

MPJO. la Huerta. 

1 

00-38 
Cf.gr. 
7.5YR 4/3 
Cf.am.osc. 
7.5YR 2/3 

54 
26 
20 

Fco.ar. 
•6 85 
1:so 
0.87 
0.075 

0.05 
22.0 
520 
108 
16.5 
55 

0.30 
0.0 
1.59 
28.0 

13.5 
14.5 
40.0 

2 

38-95 
Cf.gr. 
7.5YR 4/3 
Cf.am.osc. 
7.5YR 3/3 

54 
23 
23 

Fc.arc.ar. 
7.55 
0.61 
0.35 
0.030 

0.70 
14.0 
640 
72 
18.5 
35 

0.20 
0.0 
1.72 
27.0 

13.0 
14.0 
35.1 

3 

95-163 
Cf.gr. 
7 .5YR 4/3 
Cf.osc. 
SYR 2/3 

65 
16 
19 

Fco.ar. 
6.90 
0.83 
0.48 
0.040 

0.40 
10.0 
280 
36 
14.2 
46 

0.21 
0.0 
1.70 
23.0 

11.0 
12.0 
35.6 

4 

163-200 
Cf.am. 
7 .5YR 5/4 
Cf.gr .ose. 
5YR 3/3 

7€ 
11 
13 

Fc;:o.ar. 
6.70 
0.06 
0.035 
0.003 

0.00 
16.0., 
200 
24 
8.0 
37 

0.19 
0.12 
1.61 
18.5 

9.0 
9.5 
39.2 
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sos, se encuentran saturados por el agua fre~tica debido a -
sus condiciones de topografía. 

El pH es ligeramente ~cido y a medida que se profundiza, 
tiende a ser ligeramente alcalino. Su capacidad de intercam
bio de cationes es bajo, principalmente por lo que su conte
nido de nutrientes asimilables tambt~n es bajo, 'principa1me! 
te en nitr6geno y f6sforo, no así el calcio y magnesio cuyo
contenido es rico y el potasio, algunos horizontes son ricos 
y otros son pobres. Su contenido de materia orgánica varía -
de muy pobre a pobre, lo que no ayuda a conservar la fertili 
dad. 

Tipos de suelos.- Unicamente dos tipos de suelos de es
ta serie, el arenoso y el franco arenoso. 

Fases de suelos.• Esta serie no presenta nin9una fase -
de suelos. 

Descripcf6n del Perfil R~presentativo. 

SERIE 4 COY AME POZO No. 3. 

Localizaci6n.- Aproximadamente a 700 mts. del lado dere 
cho de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad, co~o 2 lmL 
antes de llegar a La Huerta. 

HORI
ZONTE 
---------

PROF.EN 
CH. 

0-38 Color caf~ grt~áceo (7.5YR·4/3) en se
co y caf~ amarillento oscuro (7.SYR --
2/3) en hOmedo; textura franco areno-
t•; estructura m1gajosa media y grado-



HORI
.!Q!!I!_ 

PROF. EN 
CM 

38-95 

95-163 
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de desarrollo moderado; consistencia -
suelta en húmedo; mucha porosidad me-
diana; permeabilidad moderadamente rá
pida; no presenta manchas; pocas raí-
ces verticales; sin reacci6n al HCl ni 
a la fenolftalefna; horizonte ~edo;
no presenta cementaci6n. 

Color café grisáceo (7.5YR 4/3) en se
co y café amarillento oscuro (7.5YR --
3/3) en húmedo; franco-arcillo-arenas~ 

estructura migajosa media, fina y con
grado de desarrollo moderado; consis-
tencia suelta en húmedo, liºeramente -
plástico y adherente; abundante porosi 
dad fina permeabilidad mediana; prese~ 

cfa de manchas; muy pocas rafees finas 
y verticales; sin reacción al HCl ni a 
la fenolftalefna; horizonte húmedo; no 
presenta cementaci6n. 

Color café grisáceo (7.5YR 4/3) en se
co y café oscuro (5YR 2/3) en húmeco;
textura franco arenosa; estructura gr! 
nular medfa y ffna con grado de desa-
rrollo moderado; consistencia friable
en húmedo; mucha porosidad media y fi
na; permeabilidad rJpida; presencia de 
manchas; no se observan rafees; sf~ -
reacción al HCl ni a la fenolftalefna; 
horizonte hOmedo; no hay cementación. 
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HORI
ZONTE 

PROF. EN 
CM. 

e 163-200 Color café amarillento (7.5YR 5/4) en
seco y café gris5ceo oscuro (5YR 3/3)· 
en hfirr.edo; textura franco areno~B: es
tructura 9ranular 9ruesa con ºrado de
desarrollo moderado; consistencia poco 
friable en hfimedo frecuentes poros me
dianos discontinuos, ca6ticos, vesicu
lares y tubulares; Arena y gravilla; -
presencia de manchas; no se observ~n
rafees; sin reacci6n al HCl ni a la f,t 

nolftalefna; horizonte hfimedo; no hay

cernentaci6n. 

Observaciones Generales. 

Modo de formaci6n: Aluvial. 
Grado de desarrollo: Reciente semimaduro. 
Geoforma: Alteraci6n aluvial. 
Pendiente: Menos de 2%. 
Vegetaci6n: Pastos~ 

Uso actual: A9rfcola. 
Clasificaci6n agrfcola: la. Clase. 

5.2.5.- SERIE 5. TRAPICHE 

Superficie y Distribuci6n.- Comprende una superficie~ 
1,344 Has., lo oue significa el 5.34% de la estudiada. Esta
serie es la de menor superficie de las encontradas en este -
estudio y su distribuci6n corr.prende las planicies m~s altas

Y rr.ejor drenadas. 
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Uso actual.- Como todos los suelos de la serie, estos
se encuentran bajo cultivo, siendo los principales, caña de
azúcar, frutales, maíz, sorgo y algunos pastos. la vegeta--
ci6n natural es la típica de la zona. 

Topografía.- Estos suelos presentan relieve plano y su
psndiente es ligeramente acentuada, sin rebasar el 2%. 

Drenaje Superficial.- Debido a su local izaci6n en cuan
to a topografía y a su pendiente, no presentan problemas de
drenaje superficial, siendo éste muy bueno. 

G~nesis.- Estos suelos se desarrollan en un ambiente de 
planicie y son el resultado del intemperismo de sedimentos
finos, por lo que tales suelos son de texturas arcillosas m! 
dias predominantemente, siendo a la vez los m~s maduros del
área estudiada. 

Características Distintivas.- los suelos son profundos, 
arcillosos de colores caf~ gris~ceo y caf~s; son pl~sticos y 

adhesivos y ligeramente compactos y consistentes, poco poro
sos pero fisurados. 

Var1aci6n del Perfil.- Con respecto a la profundidad y

textura, son las siguientes: 

HORl- PROF. EN T E X T U R A S ZONTE CM. 

A1p 0-10/ 30 franco-arcillo-arenosa. 

Al 10/ 30-10/ 60 franco-arcillo-arenoso, franco a re-
noso. 

82 10/ 60-40/125 Franco-arcillo-arenoso, Franco are-
noso. 

C¡ 40/125-90/200 Franco-arcillo-arenoso 
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Las condiciones de precipitaci6n abundante y tewperatu
ras elevadas aceleran los procesos ped~gPn~ticos de tal ma~e 
ra qu~ en sedimentos recientes, geológicamente hablando se -
observa la rresencia de horizonte B. 

Drenaje Interno.- El drenaje internó de los suelos que
forman estos suelos es eficiente. 

Manto Freático.- El nivel de agua freática se encontr6-
por abajo de los dos metros de profundidad. 

Salinidad y/o Sodicidad.- Estos suelos no presentan pr~ 
blemas ni de salinidad ni de sodicidad. 

Interpretación de los Análisis Ffsico-Oufmicos.- La tex 
tura dominante es el wigaj6n areno-arcilloso y de estructura 
migajosa; porosidad abundante y fina, siendo. consistentes y

adhesivos. El pH dominante es el !cido. Su C.I.C. es w.edia,
por lo que su fertilidad es también media; sus niveles de N! 
tr6geno nftrico y amoniacal, f6sforo y elementos menores son 
bajos; el de potasio es medio y ricos los de calcio y magne
sio. Su contenido de materia orgánica es pobre a medio. 

Oescripci6n ~el Perfil ~epresentativo. · 

SERIE 5 TRAPICHE POZO No. 35 

Localización.- Este pozo es el que se encuentra más al
Norte de la zona de estudio, aproximadamente a 5 Km. del po
blado de ~ermeneg;ldo Galeana, a unos 500 mts. de un antiguo 
trapiche y a 50 mts., del lado sur del carr.ino oue ccnduce a
ese lugar. 



ANALISIS FISICO-OUIMICO DEL SUELO 

FECHA. Diciembre 1982. 

PERFIL No. 35. No . ...UESTRAS . 4 PROF. cm. 200 

LOCALIDAD. Trapiche. 

PERFIL SERIE. TRAPICHE 

~PIO. C. Castillo. EDO. Jalisco 

HORIZONTE 

ANALISIS 

Profundidad {cm) 
Color Seco 
Clave 
Color Húmedo 
Clave 
Análisis Mecánico. 

Arena 
limo 
Arcilla 
Textura 

pH (1:2) 
Materia Orgánica (%) 
Carb6n Orgánico (1) 
Nitrógeno Total (%) 
Nutrientes Asimil. (ppm) 

Fósforo 
Potasio 
Calcio 
Ma~nesio 

C.I.C. (me/100 grs.) 
Saturación (t) 
Conductividad Eléctrica 
(lllllhOS/Cil') 
Sodio Intercambiable (%) 
Densidad Aparente (~r/cc) 
capacidad de Campo (~) 
Punto de Marchitamiento 
Permanente (%) 
Humedad Aprovechable (%) 
Espacios Vacfos (1) 

1 

00-20 
Caf~ 
5YR 3/4 
Cf.osc. 
5YR 2/3 

62 
15 
23 

Fco.Arc.Ar. 
5.70 
1.57 
0.91 
0.078 

1.25 
34.0 
140 
36 
17.0 
46 

0.16 
0.0 
1.70 
23.5 

11.5 
12.0 
35.8 

2 

20-60 
Café 
5YR 3/6 
Caf~ 
5YR 3/4 

54 
12 
34 

Fc.Ac.Ar. 
5.25 
1.18 
0.68 
0.059 

Trazas 
18.0 
180 
48 
27.0 
60 
• 

0.04 
0.0 
1.73 
30.0 

14.5 
15.5 
34.7 

3 

60-95 
Café 
5YR 3/6 
N.Cf. 
SYR 2/4 

60 
8 

32 
F.Ac.Ar. 
5.30 
1.18 
0.68 
0.058 

2.50 
16.2 
120 
48 
26 .o 
58 

0.06 
0.0 
1.68 
39.0 

14.0 
15.0 
36.6 

4 

95-200 
Cf.gr. 

78 

7 .5YR 4/3 
Cf.gr.osc. 
7 .5YR 2/2 

64 
12 
24 

F.Arc.~r. 
5.20 
0.80 
0.46 
0.040 

3.75 
25.0 
120 
48 
18.5 
48 

0.04 
0.0 
1.58 
24.0 

11.5 
12.5 
40.4 



1-'CP I-
1.Qlli_ 

PPOF. fN 
CM. 

(J-20 

20-60 

60-95 

79 

Color caf~ (5YR 3/4) en seco y caf~ o~ 

curo (5YR 2/3) en hú~edo; textura fra~ 
ca-arcillo-arenosa; estructura migajo
sa media con ~rado de desarrollo mode
rado; consistencia friable en húmedo y 

adhesiva y plástica en mojado; abunda~ 
te porosidad media y fina; permeabili
dad moderada; no presenta manchas; mu
chas rafees finas verticales y diagon! 
les; sin reacci6n al HCl ni a la fe--
nolftaleína; horizonte hGmedo; cement! 

ci6n d~bil. 

Color café (5YP 3/6) en seco y en húrn~ 

do (5YR 3/4); TeJCtura franco-arcillo
arenosa; estructura ~i~ajosa fina y m~ 

derada; consistencia firme en húmedo y 

adhesiva y plástica en mojado; abunda~ 
te porosidad fina; permeabilidad mode
rada; no presenta manchas; regular ca~ 
tidad de rafees finas verticales; sin-· 
reacc16n al HCl ni a la fenolftalefna; 
horizonte húmedo; cew.entaci6n débil. 

Color café (SYR 3/f) en seco y negro
cafesoso (5YR 2/4) en húmedo; textura
franco-arcillo-arenosa; estructura mi
gajosa fina y moderada consistencia d~ 
ra en húmedo y adherente y plástica en 
mojado; abundantes poros finos; perme~ 
bilidad moderada; nc presenta manchas; 



HORI
ZONTE 

BC 

PROF. EN 
C.M. 

95-200 

80 

pocas rafees finas verticales; sin--
reacci6n al HCl ni a la fenolftalefna; 
horizonte húmedo; cementaci6n débil. 

Color caf~ grisáceo (7.5YR 4/3) en se
co y caf~ grisáceo oscuro (5YR 3/3) en 
húmedo; textura franco-arcillo arenosa 
con piedras; estructura mfgajosa fina
Y rroderada; consistencia dura en húme
do y adherente y plástica en wojado;
regular porosidad fina; permeabilidad
moderada; concreciones pedregosas; sin 
manchas; no se observan rafees; sin -
reacción al HCl ni a la fenolftalefna; 
horizonte húmedo; cementaci6n d~bil. 

Observaciones Ge~erales. 

Modo de formación: 
Grado de Formación: 
Geoforma: 
Pendiente: 

Aluvial.· 
Semi-maduro. 
Piedemonte tendido. 

2%. 

Vegetación: Pastos. 
Uso actual: Agrfcola. 
Clasificación agrícola: la. y 4a. Clase. 
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5.3.- SUPERFICIES DE L~S SERIES Y FASES DE SUELOS Y SUS POR

CENTAJES. 

SERIES 

1.- LA CQNCEPCION 
FASE S-1 

2.- LA ZOPILOTA 
FASE S-2 

3.- LA HUHTA 
FASE S-3 

4.- COY AME 

-5 .- TRAPICHE 

SUB-TOTAL: 

POBLACION O ZONA 
URBANA 

CAUCES 

CUERPOS OE AGUA 

CERPIL 

SUB-TOTAL: 

T O T A L E S : 

HECTAREAS 

3,218 
376 

3,899 
2,147 

6,793 
2,296 

2,599 

1,344 

22,672 

483 

397 

22 

1,585 

2,487 

25,159 

SUPERFICIE 
% 

12.79 
1.49 

15.50 
8.53 

27.00 
9.13 

10.33 

5.34 

9(1.11 

1.92 

!-.58 

0.09 

6.30 

9.89 

100.00 

ESCUDA DE AGRif.:UliUI'i~ 
tiB'-IOTECA 
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5.4.- Superficies de las clases agrfcolas y sus porcentajes. 

e t A S E S 

la. Clase 
2a. Clase 
3a. Clase 
4a. Clase 
6a. Clase 

SUB-TOTAL: 

Poblaci6n o Zona 
Urbana 
Cauces 
Area Cerril 
Cuerpos de Agua 

SUB-TOTAL: 

T O T J1 L E S : 

HECTAREAS 

8,970 
7,487 
4,261 
1,894 

60 

22,672 

483 
397 

1,585 
22 

2,487 

25,159 

PORCENTAJE 

35.65 
29.76 
16.93 
7.53 
0.24 

90 .11 

l. 92 
1.58 
6.30 
0.09 

9.89 

100.00 

fSCI.lt.t;\ t:t: 1\~ld~i.ilTUftl 
lltH.tOTUCA 
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6.- HSUL lADOS 

1.- El Valle de la Huerta y Casi~iro Castillo tiene una su
~Prficie de 25,159 Hectáreas. 

2.- En el Valle se presentan tres tipos climáticos caracte
rísticos ~e la región intertropical; 

c1s 2A'a'.- Semiseco, con ~ran demasfa de agua estival.
Y.egatérmico (Cálido) con baja concentración
de calor en verano; (la Huerta). 

c2w2A'a' .- SemihG111edo, con gran deficiencia de agua in
vernal. Cálido, con baja concentraci6n de ca 
lor en verano, (Casimiro Castillo). 

s1w2A'a' .- Ligeramente húmedo, con gran deficiencia de
agua invernal. Cálido, con baja concentra--
ci6n de calor en verano, (Tecomates). 

3.- La vegetaci6n nativa se encuentra fntimamente relacion! 
da a las condiciones climáticas de la zona, pero sin t!_ 

ner una relaci6n con los procesos evolutivos del suelo. 

4.- Los tipos de vegetaci6n localizados fueron: 

a.- Selva baja caducifol ia. 
b. Selva mediana subcaducifolia. 
c.- Palmar. 
d.- Pastizal. 
e.- Sabana. 
f.- Vegetaci6n inducida (cultivos). 

5.- las formaciones gecl6gicas aue dieron origen al Valle
datan del Cuaternario. 
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6.- El Valle de La Huerta y Casiw.iro Castillo, es de ori9en 
eminentemente fgneo, compuesto por rocas bas~lticas y -

riel fticas. 

7.- Los valles intramontanos, están constituidos por relle
nos dentrfticos, producto del intemperismo de las par--

tes altas. 

e.- El Valle presenta un nivel de base que corresponde a ci 
eles erosivos sucesivos del Cuaternario superior o 

Pleistoceno. 

9.- El origen de las estructuras geo16gicas existentes se -
debe a la geotect6nica sinclinatoria. 

lC.- En la formaci6n y evoluci6n del valle, se observaron -

tres etapas denominadas: 

Etapas: 

1.- Geosinclinal 

2.- Transitoria 

3.- Plataforma 

Fases: 

Geosinclinal. 
Cambio. 
Elevaci6n. 
Desarrollo I. 

Desarrollo II. 
Desarrollo III. 

Eros16n. 
Ntvelaci6n. 



85 

11.- Los suelos e e 1 valle son del tipo: 

7 a. A¡;roximaci6n FAO/DETENAL 

1.- Entisr:.1. 1.- Faozem. 

2.- I nce:¡..t i sol. 2.- Gleysol. 

3.- Vertisol. 3.- Cambi sol. 

4.- t-'ol isol. 4.- nuvisol. 

'5 .- Ultisol. ·s .- Regosol. 

6.- Vertisol. 

7.- luvisol. 

12.- Dentro de los tipos de suelos, fueron caracterizadas y

clasificadas a nivel de detalle, 5 series y 3 fases de-

suelos: 

Serie. 

la Concepci6n 
La 1opilota 
La Huerta 
Coyame 
Trapiche 

Fase. 

Fase Delgada. 
Fase Mal Drenada. 
Fase Mal Drenada. 

13.- La superficie de suelos por serie y fases fue la si----

guiente: 
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SUPERFICIE 

SERIE FASE HECTAREII.S ~ 

La Concepci6n 3,218 12.79 
Delgada 376 1.49 

La Zopilota 3.899 15.50 
J4al Drenada 2.147 8.53 

La Huerta 6,793 27.00 
Mal Drenada 2,296 9.13 

Coy ame 2.599 10.33 
Trapiche 1,344 5.34 

SUB-TOTAL: 22,672 90.11 

Poblaci6n o Zona 483 l. 92 
Urbana 
Cauces 397 l. 58 
Cuerpos de Agua 22 0.09 
Cerril 1,585 6.30 

SUB-TOTAL: 2,487 9.89 

T O T A L E S 25,159 100.00 
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14.- las clases de tf~rras de acuerdo a su uso potencial en
el Valle de La Huerta y Casimiro Castillo es: 

e L A S E S SUPERriCIE 
HECTJIREAS .. 

¡-

la. Clase 8,970 35.65 

2a. Clase 7,487 29.76 

3a .- Clase 4,261 16.93 

4a. Clase 1,894 7. 53 

6a. Clase 60 0.24 

SUB- TOTP.L: 22,672 90.11 

Población o Zona 
Urbana 483 l. 92 

Cauces 397 l. 58 
P.rea Cerri 1 1. 585 6.30 
Cuerpos de Aau• 22 o. 09 

SUB-TOTAL: 2,487 9.89 

T O T A L E S: 25,159 100.00 
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