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LEVANTAMIENTO EDAFOLOGICO EN LA REGION DEL TECUAN, 
MPIO. LA HUERTA. JALISCO. 



RESUMEN. 

El presente trabajo de tésis está encaminado a mostrar, -
describir y clasificar los difer~ntes t{pos de suelos que se -
encuentran en la zona del Tecuan, Mpio. de la Huerta. Jalisco. 

Se pretendio dar especial atenci6n a los aspéctos de taxo 
nomía y cartografía de los suelos, yá que es necesario conocer 

primeramente al suelo como individuo o cuerpo natural e inde-
pendiente en el espacio y tiempo para posteriormeyte encamina! 

lo a usos diversos, pero sin descuidar lo referente a su ecol~ 
gía. 

Se realiz6 la apertura de 13 pozos con el fin de realizar 

un estudio detallado para el inventario del recurso "suelo". -
Estos pozos fuéron ubicados en zonas determinadas del area es

tudiada (1000 Ha.), utilizando los mapas topograficos, de veg~ 

taci6n y edafol6gicos de la regi6n. En campo se utiliz6 como -
apoyo la Guia para la Descripci6n de Perfíles del Suelo de 
FAO/UNESCO, (1973); yá que sus métodos y terminología cuentan 

con una amplia aceptaci6n internacional. 
Los suelos encontrados en la zona de estudio, por su natu 

raleza son j6venes, debido ésto a que son formaciones del ;

Pleistoceno Reciente. Los factores de formaci6n del suelo 

(depositaci6n de materiales continentales), se encuentran ac
toando de una manera muy heterogenea, por lo que la mayoría de 

los suelos se encuentran asociados, y cuyas características -
morfol6gicas están condicionadas por la secuencia de los dep6-
sitos o arrastres de lai sustancias minerales y orgánicas. 

En la zona de estudio se delimitaron y cartografiaron 

tres Asociaciones de Series de Suelos, mediante el método del

Factor Principal; que consiste en agrupar el mayor número de -

individuos de una poblaci6n; sin segregar aquellos que son di
ferentes, debido a la heterogenei distribuci6n de éstos: 

A éstas asociaciones se les dieron nombres comúnes de los 

lugaFeS donde se reconocieron primeramente, y son: Asociaci6n 

El Mirador, Asociaci6n Agua Dulce y Asociaci6n El Campamento. 

Del estudio de éstas tres Asociaciones, del trabajo de -
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campo y bibliogrifico, se establece primeramente la diferencia 

de información entre la carta del Centro de Estudios del Terri 
torio Nacional (CETENAL) y el presente estudio, la caracteriz~ 
ción de un ecosistema débil en la zona de estudio debido prin

cipalmente a que éste no se encuentra en estrecha relación con 

el clima, la existencia de truncamientos en la evolución del -
suelo por la adición de materiales superficiales, finalmente,
la vegetación está muy relacionada con la humedad "local"; lo 

que hace que se establesca un procéso típico de "turnovert". -
De ésto se deduce que el suelo de la zona de estudio unicamen

te es un soporte para las plantas. 

- 2 -
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I.- INTRODUCCION 

Los estudios edáficos nos permíten localizar geográfica

mente los diferentes suelos, describir sus características 
más relevantes, predecir su co~portamiento bajo diferentes -
sistemas de manejo; y también conocer las alternativas de uso 

del recurso con fines agrícolas, urbanos, industriales y 

otros. 
En el estudio del suelo se tienen dos tendencias: la Pe~ 

dología y la Edafología; la primera trata de aclarar el orí -

gen de los suelos en la naturaleza, los procesos que se han -
realizado para su formaci6n y las leyes que rigen éstos proc~ 

sos; sin embargo la Edafología estudia al suelo con relaci6n
a su uso más adecuado en referencia a la agricultura, bosques 
e ingeniería. 

Este trabajo se considera desde el punto de vista Pedolo 

gico y supone que puede contribuir a lograr una efisciencia -
en el mejor manejo del suelo, ya que primeramente se le cono

cerá como individuo natural e independiente, para posterior -
mente administrarlo de acuerdo a diferentes objetivos de est~ 
dio. 

El principio de éste trabajo se basa en la necesidad que 
existe en nuestro estado de realizar primeramente una evalua

ci6n del recurso suelo, que sirfa de base para de ahí partir
en búsqueda· de sugerencias más objetívas para el mejor apro
vechamiento de los recursos naturales con que se cuenta. Del

buen uso que se haga del suelo depende gran parte que los pai 

ses en desarrollo y particularmente México, eleve su produc~~ 

ci6n agrícola, y así puedan satisfacer sus demandas alimenti

cias; es por ésto evidente la importancia de hacer estudios -

de suelos; para que en base a su composici6n físico-química, 
condiciones climáticas, típo de material parental en que se -

forma el suelo y flora natural que lo cubre, llevar a efécto

su clasificaci6n y de éste modo poder aprovechar adecuada y -
racionalmente su riqueza natural. 

En éste trabajo se considera que los sistemas de clasifi 

caci6n FAO/UNESCO y Sistema Francés modificado por Duchaufour, 

- 3 -



son los adecuados para la zona, ya que se hace especial inca
piG en las características morfológicas del perfil del suelo~ 
así como de sus procesos de formaci6n. Se espera que ~stos -

sistemas de clasificaci6n contribuyan a extender los conoci-
mientos de los suelos y a despejar algunas dudas a aquellos -
que sa inicien en el estudio de los suelos. 

En la zona del Tecuan, el suelo ha sido estudiado como -

gran parte del Territorio Nacional con fines de inventario -

del recurso; por la Dirección de Estudios del Territorio Na-
cional (DETENAL), actualmente Dirección General de Geografía

(DGG) dependiente de la Secretaria de Programación y Presu 
puesto; siendo su escala de presentación de 1: SO 000, las -
unidades ca~tografiadas están definidas en base al sistema -

FAO/UNESCO, modificadas por DETENAL. Puesto que éste sistema

fuG diseñado para la elaboración de la carta de suelos del -
mundo con una escala de 1: S 000 000 utilizarla en un estudio 

de suelos escala 1: SO 000 causa aún demasiada heterogeneidad 
y consecuentemente un notable porcentaje de error en la uni-
dad cartográfica, por lo que los mapas producidos sólo pueden 

ser vistos para tener una idea general de los suelos, útil -
unicamente a los especialistas del suelo familiarizados con -
las unidades del sistema y con el manejo de las cartas, Con -

trariamente a lo anterior una escala menor tiene menor porce~ 

taje de error y son más comprensibles. 
El presente trabajo tiene como objetivo central presen ~ 

tar un reporte de los suelos identificados y cartografiados,

señalando sus características más distintivas, su escala de -
presentación será de 1: 62SO aproximadamente. 

Con lo anterior se pretende lograr un mayor entendimien

to de los suelos del Tecuan, Mpio. de La Huerta, Jal., y con
ello su mejor aprovechamiento. 

Se pretende cubrir los siguientes objetivos particulares: 

Clasificar los suelos del Tecuan de acuerdo a los siste
mas de clasificación FAO/UNESCO y Sistema Francés de la
Comisión para la Conservación del Suelo, de 1982 modifi

cado por Duchaufour. 
Identificar, caracterizar y mapear los diferentes tipos 

de suelos que se presentan en la región del Tecuan, con-
- 4 -



el prop6sito de que sirva para fines pr~cticos div~rsos. 
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II.- REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Concepto de suelo 

El concepto de suelo ha tenido variaciones a través del

tiempo en función de los nuevos avances logrados por la inve~ 

tigación científica. No obstante, aún en la actualidad no se

tiene una definición que englobe las diferentes tendencias. 

(Joffe, 1949). 
Las primeras definiciones acer-a del suelo tenían base -

meramente geologicas o agronómicas, y no era considerado como 
individuo natural, como lo hizo el geologo Dokuchaev (1886),· 

(citado por Joffe, 1949), creador de la ciencia del suelo co

mo disciplina independiente, y que lo define de la manera 
siguiente: 

"Los suelos son formaciones superficiales, minerales y -
orgánicas más o menos coloreadas por el humus, las cuales se
manifiestan siempre como resultado de la actividad combinada

de los siguientes factores: organísmos vivos y muertos, mate

rial parental, clima y relieve". (Dokuchaev, V. 1886, citado 
por Joffe, 1949). 

Marbut, (1927) fué quien definió al suelo de una manera

más completa: "Consiste en la capa exterior de la corteza: te
rrestre usualmente sin consolidar, variable en espesor; el -

cual difiere del material bajo en color, estructura, textura, 

consistencia física, composición quÍmica, características bi~ 
lÓgicas, probables procésos químicos, reacciones y morfolo -
gía". (Joffe, 1941). 

Pero cualquier definición moderna del suelo, para que e~ 

laque a la pedología en el mismo nivel que otras ciencias de
be englobar a que el suelo es un cuerpo natu·ral e independieE_ 
te. (Joffe, 1941). 

Así el suelo puede ser definido como: "un cuerpo natural 

de constituyentes orgánicos y minerales; diferenciado en hori 

zontes, variable en profundidad y que difiere del material -
subyacente en morfología, composición física, composición y -
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propiedades químicas y características biol6gicas~. 
(Joffe, 1941). 

Las anteriores definiciones del ~uelo expresadas por 

Dokuchaev, Marbut y Joffe, en las cuales se han enunciado en~ 

base a características de la acci6n combinada de procésos; 
ibican a los suelos como cuerpos naturales, independientes y 
evolutivos; excluyendo su estudio del 'rea de la geología o -

de la agronomía, y le dan a la pedología su caracter de cien
cia natural e independiente, encargada del estudio del suelo

y su evoluci6n. 
Por otro lado tenemos que en los Estados tlnidos el con-

cepto de suelo fué revisado en los afios de 1930 y en los inm~ 
diatos siguientes a raíz de los estudios morfo16gicos y de la 

necesidad de mapas detallados y precisos de suelos de valor -
predictívo. De éstas investigaciones los suelos se han consi
derado como paisajes tridimencionales; y antes que nada, como 

el medio natural para el crecimiento de las plantas, hayan o

no horizontes genéticos en él. (USDA, 1951). 
Desde éste punto de vista, el suelo cubre ia tierra como 

un continuo, exeptuando las pendientes rocosas, las regiones

permanentemente cubiertas por hielo, las playas muy arenosas
del mar y en donde sea que la cubierta del suelo desaparesca. 

(USDA, 1951). 
Al estudiar las características del suelo y al predecir

sus potenciales de uso, no se puede trabajar con todo el con

tinuo a la vez; por ello se deben reconocer-las clases indiv..!_ 
duales de un suelo. Así, para hacer uso de la experiencia y -

de los resultados, la clasificaci6n de suelos llega a ser ne

cesaria, y es a través de éstas, que podemos organizar nues-
tro conocimiento, ver las relaciones entre los suelos y éstos 

con el medio ambiente; y de ésta manera formular principios -

de valor predictívo. (USDA, 1951). 

El concepto de suelo como paisaje tiene importancia cua~ 

do se quieren obtener predicciones acerca del uso y manejo -

del suelo, por lo tanto éstas predicciones no se pueden hacer 

en forma completa y precísa a partir unicamente de dátos 
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obtenidos de los análisis del laboratorio acerca del suelo;~

es necesario, para llegar a predicciones precísas tomar en -~ 

consideración las características del suelo como una unidad ~ 

del paisaje. 
En resumen a lo anterio~mente expuesto, al suelo se le ~ 

puede definir como la capa más externa de la cortesa terres~

tre capáz de sustentar una vegetaci6n que lo utiliza como so

porte y como fuente de aprovisionamiento de los requerimien-~ 
tos necesarios para su desarrollo. Esta capa proviene de la ~ 

transformación de las rocas bajo li acción de fen6menos físi~ 

cos (erosión, cambios de temperatura, etc.,) y biológicos 
(actividad de los seres vivos); los cuales interactuan di una 
manera ordenáda en tiempo y espacio, determinando así los de

nominados procesos de formaci6n. (Buckman y Brady, 1966; 

Ortíz, V. 1960; Fitz P. 1975). 

2.2 Formaci6n del suelo 

El material básico a partir del cual se forma el ~uelo es 

el material parental (roca madre), que sirve de soporte al 
tiempo que suministra los componentes que lo forman. La rela-~ 

ci6n entre la composici6n del material parental y la naturale
za del suelo es más patente en suelos j6venes que en los sue-

los evolucionados o maduros, aunque en éstos, aún aparecen mi
nerales procedentes del material básico inicial. (Jenny, 1941). 

Los suelos pueden formarse y depositarse sobre un soporte 

compacto y duro, como puede ser el graníto; son los suelos 11~ 
mados autóctonos, o bien sobre un sedimento, como los sedimen-

. ' 
tos aluviales, limos eolíticos, etc., que también actúan como-
material parental. En éste Último caso se les llama suelos 
alóctonos o transportados. (Macías, 1950). 

Los suelos autóctonos tienen características poco favora

bles para la agricultura. Son poco fértiles y poco profundos y 
están constituidos por partículas de la misma naturaleza del -

material parental. Por lo contrario, los suelos alóctonos tie

nen las características que les faltan a los anteriores, por -
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lo que son considerados generalmente muy adecuados para la im

plantaci6n de cultivos. (Hacías, 1950), 
La Enciclopedia Práctica Agricola y Ganadera (1985), men

ciona con respecto a la formaci6n del suelo; que los elementos 
climáticos, sobretodo la temperatura y la precipitaci6n ejer-

cen un papel fundamental: La temperatura in:Ouye sobre la mee::~ 
teorizaci6n física, quimica y bio16gica; y ademls condiciona -

la vida de animales y ~lantas. El agua liquida, mediante los -

procesos de disoluci6n, hidr61isis e hidrataci6n, act6a sobre~ 
la transformaci6n de minerales primarios, dando origen a 1a e~ 

tructuraci6n del suel6, y al igual que la temperatura, condi-

ciona la vida de los organismos, los cuales aceleran el proce
so evolutivo. En ~limas h6medos la acci6n pedogen~tica que pr! 
domina es la química del agua, ejercida por la humedad del cli 

ma. En climas desérticos el papel principal lo asume la acci6n 
física de la temperatura y el viento. 

La acci6n de los seres vivos es tambiés fundamental para
la formaci6n de los suelos. Las bacterias, algas y hongos son

responsables de los procesos de alteraci6n y humificaci6n, del 
ciclo de nitrogrno, del ciclo del carbono, etc .. Las plantas

superiores son precursoras del "humus". Las plantas alteran la 
roca mediante sus raíces y algúnos vegetales son portadores de 
bacterias que intervienen decisivamente en el ciclo del nitro

geno. Los animales que habitan en el suelo ejercen una impor-

tante funci6n sobre los procesos de formaci6n. Las lombrices -
de tierra por ejemplo remueven la materia orgánica y la unen a 

la inorgánica. Los animales, entre otras acciones, participan

con la degradaci6n de la materia orgánica y enriquecen al sue 

lo con nitrogeno mediante sus desechos y la descomposici6n de
sus cuerpos después de la muerte; acci6n que se le conoce como 

proceso pedogenético biogénico. 

Dentro de los factores que dependen los seres vivos, no -

puede olvidarse la ayci6n del hombre, quien mediante la agri·
cultura transforma la naturaleza de los suelos, los cuales son 

tan alterados que muchas veces se llega a su degradaci6n. 

El relieve es otro factor de formaci6n que incide en la -
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formación del suelo, en funci6n ~el clima y del material pare~ 
tal. Cuando mayor es la altitud disminuye la temperatura y au

menta la humedad, En suelos formados bajo éstas condiciones,-

las reacciones químicas son más lentas y ménos bruscas; en co~ 
secuencia, la humificación, el ciclo del nitrogeno, etc., dis
minuyen su intensidad, Además, debido al fuerte drenaje, el 

suelo retiene muy poca agua y se incrementa la formación de -

sustancias en sentido descendente. 
Finalmente la Enciclopedia Práctica antes citada concluye 

que para que se llegue a formar un suelo es necesario que 
transcurra un período de tiempo más o menos largo, ya que si -

unos procesos se dan en un intervalo de tiempo muy corto, o -
tros necesítan años e incluso siglos para su desarrollo, 

2.3 Procesos de estructuración del suelo 

Los procesos de estructuración del suelos son los que de

termínan la distribución espacial de los distintos componentes 
del suelo y marcan los diferentes horizontes o capas. Entre 
ellos podemos citar cuatro procesos fundamentales: 
l.- Adiciones 
2.- Remociones 

3.- Translocaciohes 
4.- Transformaciones 

En éstos se incluyen como los más importantes, el aporte

de hojarasca y restos orgánicos en la superficie, el,aporte de 

sales, carbonatos, etc., el lavado o lixiviación de sales solu 

bles, el transporte de sustancias entre las distintas capas, " 
la acumulación de calizá, la migración de arcill'a, la humific~ 
ción y otros procésos muy complejos, entre ellos la homogenei

zación que realíza el hombre en el suelo, mediante las accio-

nes agrícolas. 
La acción de éstos fenómenos a los cuales están sujetos -

todos los suelos se presenta en la figura 2.1 propuesta por -
Simonson (1962). 
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Fig. 2 .l. 

PROCESOS DE ESTRUCTURACION DEL SUELO 
(Sirnonson, W. 1962). 
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2,4 Unidades de clasificación taxonómica y unidades -

cartográficas en los levantamientos de suelos. 

Uno de los objetivos del levantamiento de suelos es el -
, . 

de identificar, caracterizar y mapear los diferentes t1pos de 

suelos que se presentan en una región determinada. 

La caracterización de los suelos se realíza mediante el

análisis de campo, de la morfología del perfíl del suelo, en

donde se manifiestan los procesos que han estado sobrellevan

do en su formación; así como el análisis físico y químico de

las muestras de suelo tomadas en cada horizonte del perfíl. -

En base a los resultados de campo y de laboratorio, los sue-

los pueden ser clasificados y ordenados en clases taxonQmicas 

en cualquier sistema de clasificación existente en el mundo. 

2. 4.1 Unidades de clasificación taxonómica 

La clasificación de los suelos en unidades taxonómicas 

hace necesario definir lo que es una unidad taxonomica de cla

sificación. 
Considerando que una taxonomía es una agrupación de obje

tos en clases y éstas clases en diferentes niveles categóricos 

o gerárquicos, definidos cada uno al mismo nivel de generaliz~ 

ción, se tiene que cada nivel categórico está formado por dif~ 

rentes clases de suelos, siendo cada una de éstas clases una -

Unidad de Clasificación Taxonomica. Por lo tanto en la clasifi 

cación de suelos. se puede definir a una unidad de clasifica-

ción taxonómica como cualquier nivel gerárquico,de un sistema

taxonómico. (figura 2.2). 

2. 4. 2 Antecedentes sobre la serie 

La serie se considera como un grupo de perfíles que tié-

nen las mísmas características morfológicas (color, estructura, 

consistencia, porosidad y orden de los horizontes); las mismas 

cÓndiciones generales de configuración superficial, topografía 
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Fig. 2.2 
ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA CLASIFICATORIO DE SUELOS 
(USDA, 1976). 
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y drenaje; y generalmente un orígen y modo de formación común 

o semejante. (Anónimo, 1929). 

La serie presenta uniformidad en todas sus característi

cas, a exepción de la textura del horizonte superficial; lo -

cual es factor para subdividir la serie en típos de suelos; -

por ello la serie se considera como un grupo de tipos. 

La serie de suelos presenta el nivel categórico más bajo 

del sistema de clasificación taxonómica. 

Se utilíza con fínes prácticos agronómicos, y cada se

rie es definida principalmente por la naturaleza del material 

parental, morfología y textura. El concepto de serie ha sido 

adoptado de Ja clasificación Americana por la mayoría de los

países europeos. (Duchaufour, 1975). 

El nombre de la serie se tomo de manera arbitraria de -

algún factor geográfico: como el nombre de algúna ciudad, pu~ 

blo, rio o rancho que ha sido identificado dentro del area -

donde la serie se determina por primera vez. As! se dice: --

serie Brisas, serie ~fangos o serie Tamarindo, etc.. (Anónimo, 

1929). 
Las series de suelos son diferenciadas principalmente s~ 

bre las bases de variaciones significativas de los rasgos mo~ 

fológicos del perfíl del suelo. Estas variaciones incluyen -

principalmente: espesor y arreglo de los horizontes, estruct~ 

ra, color, textura, reacción, consistencia, contenido de car

bonatos y otras sales, contenido de humus y conposición mine

ralógica. Una diferencia significativa en cualquiera de éstas 

propiedades en cualquier horizonte, puede ser la base para re 

conocer una serie diferente. (USDA, 1951). 

2.4.3 La serie como unidad de clasificación taxonómica y 

como unidad cartográfica. 

Antes de exponer lo referente a éste concepto, es necesa

rio poner en claro que cualquier clase en cualquier nivel cat~ 

puede ser utilizado para definir la unidad cartográfica, sien

do ya de por sí una unidad de clasificación, ésto dependerá -
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de la escala del mapa y de las especificaciones del levantamie~ 

to de acuerdo a los fines perseguidos. En los levantamientos -

para fines de proyecto o manejo, es frecuente el uso de la se-

rie de suelos tanto como unidad' de clasificación como cartográ

fica, debido a la homogeneidad de sus características; lo cual

permíte definir mismos típos de usos para los suelos de la se-

rie. 

El uso primario de la serie de suelos en el .sistema de cla 

sificación es relacionar los polipedones (*) representados en -

los mapas detallados de suelos, como las demás clases del siste 

ma y con las interpretaciones que puede seguir. 

2.5 Levantamiento del suelo 

~os levantamientos de suelo son metodologías para estudiar 

y describir sistemáticamente al suelo, hasta la fecha es el pr~ 

cedimiento más rápido y precíso con el que se dispone para ha-

cer predicciones acerca del comportamiento de los suelos bajo -

diferentes niveles de uso y manejo. Estas metodologias están b~ 
sadas principalmente en el estudio del terreno y perfiles del -

suelo. (Ortíz, S., Cuanalo de la C. 1980). 

(*) El pedon en la taxonomía americana es una unidad de mues

treo, es decir, es similar al perfíl del suelo. Varios p~ 

dones que presenten uniformidades características se les

considera polipedones, en éste caso ésta serie de pedones 

constituye la serie de suelos como unidad taxonómica; y -

su distribución espacial representada en el mapa de sue-

los por medio de límites que la separan de los pedones di 

ferentes, es la serie corno unidad cartográfica. 
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Los levantamientos de suelos son de eminente utilidad -

práctica, ya que éstos proveen un apoyo suficientemente exác

to para realizar muchos propósitos específicos. (Kellog, 1937). 

Considerando al suelo como uno de los recursos naturales

más importantes, cuyo uso en la actividad agropecuaria· y fore_:: 

tal debe ser planeado en base a las características específi-

cas de cada clase de suelos; se hace necesario la elaboración

de mapas en donde se muestran las diferentes clases de suelos, 

y en donde se describen sus propiedades de uso. El reconoci--

miento y mapeo de los suelos se realíza a través del levanta-

miento de suelo. (Young, A. 1976); 

El levantamiento de suelo es parte de un grupo de activi

dades reconoéidas como levantamiento de los recursos naturales. 

Estos son estudios del medio ambiente natural con referencia a 

su potencialidad. De éstas ramas del levantamiento de los re -

cursos naturales, el levantamiento de suelos es el que se usa

más ampliamente en la planeación del desarrollo, y el mapa de

suelo es uno de los primeros documentos sobre el cual están -

basados los proyectos de desarrollo de la tierra. 

(Young, A. 1976). 

Los usuarios del levantamiento de suelo son variados como 

lo son también los típos de levantamientos, en donde cada uno

de ellos está encaminado a ayudar a resolver problemas especí

ficos. Así, para cada típo de levantamiento hay un nivel de -

elaboración o escala de trabajo. 

2. 5. 1 TÍpos de levantamientos de suelo 

Estos corresponden en base a las diferentes escalas de -

levantamientos, aunque con cierto grado de trqslape. (fig. 2.3) 

y son descrítos por Young, A. (1976) de la siguiente manera: 

El levantamiento de suelo, dependiendo para el propósito cual

se plantea, se efectúa a diferentes escalas de trabajo, bási'c~ 

mente se tienen tres típos: levantamientos de reconocimiento,

levantamientos semidetallados y levantamientos detallados. 
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Levantamiento de reconocimiento 

Este tipo de levantamiento se realiza a nivel regional,

cubriendo grandes areas; usualmente se plantea con fines ex-

ploratívos a fín de descubrir areas de suelos adecuados con -

notencialidades de dasarrollo más intensivo. 
Según especificaciones de la FAO, los levantamientos de

reconocimiento son levantamientos de baja intensidad a esca-

las pequefias para lograr cubrir toda el area de estudio, fre

cuentemente son levantamientos integrados y se realizan ha ·-

ciendo mucho uso de la interpretación de fotografías aereas. 

Las unidades mostradas en el mapa están definidas en términos 

de levantamiento integrado: "sistemas terrestres y facetas".

La escala usual es de 1: 200 000. 

Levantamiento semidetallado 

Los levantamientos semidetallados se realízan para dete::: 

minar y localizar, en un area grande, las diferencias más im

portantes de los suelos y mostrar sus condiciones locales. -

Las unidades de mapeo pueden ser series de suelos. La escala

de presentación de los mapas de suelo a semidetalle varían -

de 1: 40 000 a 1: 63 000, la escala más común es de 1: SO 000. 

Las investigaciones de suelo a semidetalle, generalmente 

se realízan para investigaciones básicas en suelos, así como

la recopilación sobre los suelos para trabajo de clasifica·-

ción de tierras. (Bomberger, H. 1960). 

Levantamientos detallados 

Este típo de levantamiento es más útil y más importante

para fines agrícolas ya que está encaminado a ayudar a la so

lución de problemas específicos sobre uso y manejo de suelos; 

tales como: cultívos recomendables, aplicaciones de fertili-

zantes, sistemas de riego, etc .. Su objetivo es proporcionar 

información acerca de las características y propiedades de -

los suelos, su distribución geográfica en relación con otros-
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aspéctos físicos y culturales; para lograr esto se utilízan-

unidades cartográficas y de clasificación taxonómicas a la -

"serie". (USDA, 1951). 

La escala de mapeo depende de los fines perseguidos, de

la intensidad del uso del suelo, del arreglo de los suelos, y 

de la escala de otros materiales cartográficos disponibles. -

Comunmente la escala es de 1: 5000 es usada actualmente para

mapeo de campo, y para publicación la escala es más pequeña; 

1: 30 000. Para proyectos de irrigación y en zonas de agri -

cultura intensíva, la escala utilizada en campo necesíta ser

grande, por ejemplo: 1: 8000 hasta 1: 5000. (USDA, 1951). 

2. S. 2 Levantamientos de suelos en México 

En nuestro medio, los levantamientos de suelos se inicia 

ron con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación en

el año de 1926. Estos levantamientos fuéron realizados en ésa 

época por el Departamento Agronómico de dicha comisión. 

La técnica utilizada para el estudio de los suelos de -

los proyectos de riego de la Comisión fué desde un principio, 

la de su clasificación en típos y en series. Esta clasifica-

ción basada en el estudio de perfiles del suelo en su estado

natural, comprende la descripción detallada de las caracterí~ 

ticas físicas de cada uno de los lechos u horizontes que co~ 

tituyen cada perfíl, tales como textura, estructura, color, -

consistencia, porosidad, etc .. (Espinoza, V. 1976). Existien

do además otros criterios de importancia tales como los traba 

jos realizados por la CETENAL (1968), y por el colegio de-

postgraduados de Chapíngon l'-1éxico; basados metodolÓgicamente

en criterios europeos, mediante un enfoque paisajístico. 

2.6 Clasificación taxonómica de los suelos 

2.6.1 Generalidades 

La clasificación de los suelos es un tema muy controver-
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tido, ésto lo notamos en que no exíste un sistema de clasifi

cación y nomenclatura de suelos que sea único y universal, co
mo el que exíste para las plantas.y los animales. En el caso -
de los suelos, se tiene un número variado de clasificaciones -

que han emergido a nivel nacional y las cuales son diseñadas -

de acuerdo a las necesidades específicas de cada país que las

ha creado. 
Las clasificaciones no son por sí mismas, verdades que -

puedan ser descubiertas, una clasificación no tendría inconve
niente cuando se le usara para un propósito determinado y por 

lo tanto cada propósito para poder realizarlo mejor, demanda -

una clasific?ción diferente. A ésto se debe el hecho de que se 
tengan a nivel internacional diferentes clasificaciones de sue 
Los que sirven a diferentes propósitos para los cuales se les

requieren. (USDA, 1975). 

2. 6. 2 Clasificación de suelos 

Young, A. (1976), resume los sistemas de clasificación de 

los suelos en cuatro grupos: 
Sistemas Naturales: están basados sobre todas las propiedades

del suelo, consideradas no como variables independientes, sino 
como una entidad. 
Sistemas Artificiales: basados en el uso de un pequeño número

de propiedades seleccionadas o de una sóla propiedad, utiliza
da para diferentes clases. 

Sistemas Morfológicos: basados sobre las propiedades del per-

fil del suelo por sí mismo, independientemente de su orígen, -
ellos pueden estar basados Únicamente en propiedades obteni-

das del levantamiento de campo o pueden incluso ir aquellas 

para las cuales los análisis de laboratorio son necesarios. 
Sistemas genéticos: basados en el presunto origen del suelo. -

llos deben ser estrictamente definidos en términos de proce-

sos, éstos sistemas se basan en los factores de formación del

suelo. 
Considerando que las clasificaciones son contribuciones -
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hechas por el hombre para adaptarlas a sus propósitos y que -

cada propósito para realizarlo mejor, demanda una clasifica -

ción diferente, no se puede perder de vista los prop6sitos --

para los cuales se elabora un sistema de clasificación deter

minado, sobre todo cuando es comparado con otro sistema cla

sificatqrio. 

2. 6. 3 Sistema de clasificaci6n de suelos 

Los diferentes sistemas de clasificac¿ón de suelos han -

surgido, principalmente, a nivel nacional por medio de organi 

zaciones encargadas de los levantamientos de suelos. Estas 

organizaciones han establecido sus propias clasificaciones -

adecuadas a sus propósitos y necesidades. Del mismo modo, se

ha trabajado en obtener un sistema de clasificación que sea -

de utilización universal; existiendo dos sistemas de caracter 

internacional que en la actualidad tienen cierto reconocimien 

to en diferentes partes del mundo, ellos son el sistema 

FAO/UNESCO y el sistema de la CCTA (Comisión para la Coopera

ción Técnica en Africa). En nuestro medio, los sistemas de 

clasificación con los que se está más familiarizado son el de 

FAO/UNESCO, el Sistema Americano Septima Aproximación, el Si_:: 

tema Francés y el Sistema Ruso. Se exponen a continuación úni 

camente las caracteristicas básicas del Sistema FAO/UNESCO y

del Sistema Francés, por ser ambos utilizados en el presente

trabajo. 
El primero tiéne su origen en el reconocimiento de los -

suelos y de sus caracteristicas morfológicas, para fines de -

agronomia práctica; mientras que por otro lado la Clasifica-

ción Francesa está basada principalmente en los procésos evo

lutivos a los que está sujeto el suelo, éste típo de clasifi

cación se hace con el propósito de obtener un mayor conoci -

miento de los suelos desde el punto de vista pedológico, ade

más que de todas las clasificaciones, la clasificación France 

sa es la que más se relaciona con los suelos tropicales. 
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Sistema de Clasificación de Suelos FAO/UNESCO 

La clasificación de suelos por FAO/UNESCO, se originó en 

el año de 1961 al iniciar ambos organismos en forma conjunta

un proyecto para la preparación de mapas de suelos del mundo. 

El objetívo de éste proyecto es, correlacionar las unidades -

de suelos que se usan en diversas partes del mundo a fín de -

elaborar una terminología universal; as{ como contribuír a la 

posibilidad de transmitir los conocimientos sobre los suelos

y las experiencias obtenidas de ciertas áreas a otras que te~ 

gan suelos similares y condiciones ambientales semejantes. 

(FAO/UNESCO, 1973). 

La leyenda del mapa de suelos del mundo, elaborada a es

cala 1: S 000 000, es el resultado de una larga serie de dis

cusiones regionales e internacionales; así como de visitas de 

campo. Cinco intentos fuéron hechos para obtener las defini -

ciones de las unidades de suelos de dicho mapa. 

(FAO/UNESCO, 1973). 

Aparece la versión definitíva en el año de 1974 como vo

lfimen I, Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo escala 

1: S 000 000, y es ahora la base para las 18 hojas de planos

y 10 volúmenes explicativos del mapa. (Young, A. 1976). 

Las unidades de suelos fuéron seleccionadas de acuerdo a 

los conocimientos existentes sobre la génesis, sus caracterf~ 

ticas morfológicas y distribución de los principales suelos -

que cubren la superficie de la tierra; su importancia como r~ 

cursos para la producción y la posibilidad para ser represen

tados en un mapa de escala pequeña. Como resultqdo, las subdi 

viciones propuestas pueden no apegarse estrictamente a las -

reglas taxonómicas y por consiguiente pueden pertenecer a di

ferentes niveles de generalización. Sin embargo, las unidades 

de suelos utilizadas aquí pertenecen al nivel de grupo, como 

se distingue de los diferentes sistemas de clasificación de -

suelos. (FAO/UNESCO, 1968). 

Además de las unidades de suelos según FAO/UNESCO, se -

presentan elementos complementarios para uso práctico, indi--
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_cando las clases de textura y pendiente, as{ como fases re

lacionadas con la pedregosidad; por lo tanto la leyenda se -

compone de: 1).- Unidades de suelos; 2).- Subunidades de sue 

los y: 3).- Fases de suelos. 
De ~sta forma el sfmbolo Vp/3a (como se utiliza en la -

cartografía DETENAL), indica: V= unidad de suelos; p =sub

unidad de suelos; 3 = clase de textura, (en éste caso fina)

y a= la clase de pendiente, (en éste caso plana), las cua-

les constituyen la fase. 

Sistema de Clasificaci6n Francésa 

Duchaufour, P. 1975 

La siguiente exposición de la clasificación Francésa ha 

sído tomada de la obra de Duchaufour, P. 1975; y se refiere

unicamente a las unidades superiores, yá que según se expone 

la clasificación de las unidades inferiores plantea un pro-

blema completamente diferente al de las unidades superiores; 

aunque el objetívo final de cualquier trabajo edafológico es 

el de tener una clasificación única jerarquizada que compre~ 

da todas las categorías de unidades. Entendiendo por una unl 

dad inferior aquella clasificación utilizada para fínes práE 
ticos y diversos. 

Principios de la Clasificación Francésa 

Los principios básicos utilizados para la definicj6n de 

las clases de suelos son las siguientes: 

a).- Grado de evolución del perfíl, señalado uor la apari

ciÓn de un horizonte (B)* principalmente estructural, en los 

* Es de notarse que los símbolos empleados para la defini

ción de los horizontes del suelo son diferentes para la cla

sificación Francésa. El símbolo (B), sólo se utilíza en la -

cl~sificaci6n francésa, e indica el grado de evolución. 
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suelos ricos en calcio (B) de alteración enriquecido con Fe 2o3 
en los suelos más ácidos; y luego por la formación de un (B) -

resultante de la emigración de coloides. 

b).- Alteración, cuya intensidad va en aumento desde los sue 

los poco evolucionados a los templados; y por último a los sue 

los de las regiones cálidas, los cuales se manifiestan por una 

creciente individualización de sesquióxidos. 

e).- Tipos de humus, condiciones en gran parte tanto la alte 

ración como las emigraciones, algunas clases están caracteriz~ 

das escencialmente por su tipo de humus: Mull cálcico de este

pa (clase V); Mull forestal (moder de poco espesor), parcial-

mente desaturado (clase VI); humus bruto-ácido (clase VII); -
humus hidromorfo formado en condiciones de anaerobiosis más o

menos intensa, (clase X). 

d).- Algúnos factores fundamentales de evolución de los sue

los que se vuelven predominantes: saturación temporal o perma

nente por el agua (hidromorfia), o presencia de sales muy solu 

bles (halomorfia). 
La subclase está definida principalmente por el edafocli

ma, que indica un ambiente fisico~quimico particular. 

El grupo está definido por los caracteres del conjunto 

del perfil, sobre todo caracteres morfológicos que expresan un 

un proceso genético determinado. Dentro de un grupo, los sub -

grupos difieren unos de otros por la intensidad de un proceso
secundario. 

Aparte de las unidades fundamentales que están bien defi

nidas, la clasificación provee unidades secundarias o comple -

jas: 

Unidades de parentesco: unidades cuya determinación es t~ 

davia hipotética por falta de información suficiente, se
clasifican provisionalmente junto a una' unidad genética -

bien conocida; considerada como vecina. 

Unidades integradas: unidades intermedias entre dos unida 
des. 

Unidades complejas: se agrúpan en cartografía varios sue

los que la escala elegida no permite representar aislada 
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mente: Asociación de suelos, que son sucesiones de sue -

los que aparécen en un orden determinado sin que haya en

lace entre ellos; y cadena de suelos; sucesión de suelos 

ligados genéticamente, en general por una razón topográfi 

ca. 

Las modificaciones propuestas por Duchaufour pretenden -

los siguientes objetivos: 

1.- Suministrar un cuadro sufucientemente preciso para el e~ 

tudio de las clases cuyas divisiones no han sido resueltas de

finitivamente todavía. 

2.- Para otras clases proporcionar un cuadro ecológico tan

claro como sea posible que permíta en estudio de los procésos

ecol6gicos de edafogéneiis. 

Duchaufour expone que las principales modificaciones pro

puestas aféctan a las clases siguientes: 

Clase II.- Se propone como título "suelos con perfÍl poco di -

erenciado" en lugar de "poco evolucionado" a fin de poder in -

cluÍr en ésta clase· los suelos Ranker criptopodzÓlicos. En ta

les condiciones es posible relacionar también a los Andosoles 

con ésta clase; y considerarlos como una subclase emparentada, 

mientras que la clasificaci6n francésa ha hecho de los Andoso

les una clase especial. Por el contrario, se han excluido de -

la clase II los suelos efectivamente poco evolucionados, pero

que pertenécen a series evolutívas totalmente diferentes; por 

ejemplo, los suelos de climas secos. 

Clase IV.- Suelos calcimagnésicos: en ésta clase se propone-

una clasificación ecológica basada escencialmente en el conte

nido de materia orgánica: suelos poco humiferos, poco calízas

con horizonte (B) bién desarrollado, suelos muy humíferos, fo! 

mados en· montaña; suelos humíferos en general rícos en carboná 

tos , unidad integrada hacia los suelos pardos. 

Clase IX.- Suelos ferralíticos: la Oficina de Investigación 

Científica y Técnica de Ultramar(O.R.S.T.O.M.), prop6so una 

clasificación "zonal" cuyas subclases han sido definidas por -

el grado de saturación de base del perfíl, lo cual refleja pe! 

fectamente la influencia de las zonas climáticas más o menos -

h6medas. No obstante se ha añadído una subclase "intrazonal", 
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ligada a condiciones particulares de relieve y material pare~ 

tal, que provócan una alteración de típo diferente. Se trata -

de la subclase de las ferralítas con débil neoformación de ar
cilla. 

Clase X.- Suelos hidromórficos: la clasificación Francésa ha -

propuesto tres subclses basadas en el contenido de materia or-

gánica: 

1.- Suelos hidromórficos orgánicos (turbas) 

2.- Suelos hidromórficos minerales 

3.- Suelos hidromórficos humíferos 

Este es válido, sin embargo para permanecer fiel al espí

ritu de la clasificación Francésa se pone de relieve a nivel -

de la subclase la noción del edafoclíma, parece preferible de

finir las subclases según la naturaleza de la hidromorfía: ca

pa de agua o inhibición capilar, capa temporal o permanente. -

Esta distinción facilíta la exposición relatíva a la génesis -

de los perfiles. 
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III.- ANTECEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 Localizaci6n 

La zona estudiada se encuentra ubicada en una pequeña PO! 
ci6n en la parte sur-oeste del municipio de la Huerta, Jalisco; 

y según los mapas topográficos de la Direcci6n de Estudios del 

Territorio Nacional (DETENAL), se local1za entre los 19°19'58" 

y 19°17'43" de latitud norte, 104°56'24" y 104°53'51" de long2:_ 

tud oeste de Greenwich; en la regi6n costa del estado de Jalis 

co. 

La zona estudiada tiene una superficie de 1000 hectáreas, 

las cuales se local~zan prácticamente a la altura del kil6me-

tro 33.5 de la carretera federal número 200, (Barra de Navidad 

- Puerto Vallarta, Jalisco). (mapa 3.1). 

3.2 Geología superficial 

En pláticas personales con el Ing. Ernesto Mirarnontes L. 

de la Facultad de Geograf~a, menciona con respecto a la geol~ 

gia superficial que la zona de estudio se encuentra ubicada 

fisiográficamente en la regi6n planicie costera dél pacifico,

la cual está caracterizada geol6gicarnente por materiales resi

duales del pleistoceno, provenientes del intemperismo de mate

riales ígneos extrusívos e intrusívos ácidos y básicos de la -

sierra madre del sur. 

Mineral6gicamente los dep6sitos residuales de materiales

están construídos por cristales de cuarzo y feldespatos potás2:_ 

cos de grano grueso, los cuales alcanzan profundidades de has

ta ocho metros. 

El maestro Miramontes menciona en lo referente a la in ~

fluencia en las características de los suelos, que los materi~ 

les residuales del intemperismo de rocas ígneas, las cuales 

han sido depositadas en la planicie costera, constitúyeh el ma 

terial parental del cual se han formado los suelos del área es 

tudiada. 
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Los procesos de alteración de las arenas cuarzosas produ

cen a través del tiempo un típo de arena muy fina la cual está 
constituída de cuarzo puro (Óxido de sílice), los que en el -

curso de la alteración profunda dan orígen a un típo de arci-~ 

lla denominada caolinita, que es un silicato de aluminio hidr~ 

tado, adquiriendo un color rojizo. 

El maestro Ernesto Miramontes L. aclara que éstos suelos 

aún no alcanzan un estado de evoluci6n maduro, por lo que el -

proceso de alteración de la arena gruesa está ubicada en la -

parte intermedia; caracterizando la presencia de arenas finas

y limos silicatados, los cuales se denomínan arenas y limos -

heredados. (mapa 3. 2). 

3. 2.1 Geomorfología 

La zona estudiada presenta unidades geomorfológicas típi

cas de las planicies costeras, las cuales se caracterízan por

un relieve ondulado, donde las lomas constituyen el antiguo ni 
vel de base de la planicie; que por efecto de la erosi6n han -

quedado como cerros testígos. 

Las pendientes dominantes fluct0an entre 8-15% para las -

zonas de lomeríos, y menos del 2% para los pisos aluviales y -

lacustres del resto de la zona estudiada. (conversación perso

nal con el Ing. Ernesto Miramontes L.). 

La influencia de las diferentes geoformas en la formación 

del suelo, ha sido pr,cticamente nula en la zona estudiada. La 

única influencia es la erosión muy marcada de las lomas; cara~ 

terizandose por presentar una textura del suelo gruesa, yá que 

las capas superficiales sujetas a la acción de los agentes -

del intemperismo se han perdido.por arrastre fluvial en l'mi -

nas. (conversación personal con el Ing. Ernesto Miramontes L.)-

3.3 Topografía 

Desde el punto de vísta fisiográfico, el 'rea de estudio

queda comprendida dentro de la provincia de la Sierra Madre --
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del Sur; y en especial en la subprovincia, Planicie Costera de 

Jalisco y Colima. Las formas de relieve dominantes en la zona

es de lamerías con pendientes suaves que varían entre los dos

y ocho metros, sobre nivel del' mar. (mapa 3.3). 

3.4 Climatología 

Para el análisis de las condiciones climáticas de la zona 

de estudio, se determinó el típo de clima presente con base al 

Segundo Sistema de Clasificación de Climas de Thornwaite, C~W. 

1960; considerando los dátos que reportan las estaciones mete

reológicas de Apazulco, situada a los 19°18'0" de latitud 

norte y 104°22'0" de longitud oeste; v la estación Cuitzmala a 

los 19°22'0" de latitud norte y 105°0'0" de longitud oeste . -

Ambas estaciones del municipio de la Huerta, Jalisco; las cua

les cuentan con regístros de 19 años consecutívos. 

En el cuadro 3.4 se presentan los valores climatolÓgicos

registrados por las mencionadas estaciones; el clima determina 

do seg6n Thornwaite, C.W. 1960, y el reportado por el Centro -

de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL). (mapa 3.5). 

Se anexan los climogramas 3.6 y 3.8 correspondientes a 

las estaciones Apazulco v Cuitzmala respect]vamente; se anexan 

también las figuras 3.7 y 3.9 sobre los períodos climáticos f~ 

vorables para el crecimiento de las plantas, según FAO/UNESCO. 
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CUADRO 3. 4 VALORES CLIMATICOS MEDIOS REGISTRADOS PARA LA ZONA DEL TECUAN POR LAS 

ESTACIONES METEREOLOGICAS APAZULCO Y CUITZMALA: SU CLASIFICACION EN -

BASE A THORNWAITE, Y SU EQUIVALENCIA AL DE DETENAL. 

Dátos climatológicos: APAZULCO 
Precipitación pluvial media anual 914.8 mm 

CUITZMALA 
886.3 mm 

25.03°C Temperatura media anual 26.21°C 

Evaporación media anual 1643.5 mm 1445.4 mm 

Clasificación según el 
Sistema Thornwaite: 

D SA A' A" 
D SA A' A" 

Apazulco 
Cuitzmala 

Clasificación según el 

Sistema DETENAL: 

Semiárido con pequeña 
demasía de agua inve~ 
nal, y cálido con muy 
baja concentración de 

calor en verano. 

Semiárido con pequeña o 

nula demasía de agua e~ 
tival, y cálido con muy 
baja concentración de -
calor en verano. 

AWo (l\1): Tipo calido subh6mcdo con lluvias en -
verano; porcentaje de lluvias invernal 

menor de S. 
BS 1h' W(W): Subtípo semiseco, semicálido, lluvias 

de verano, porcentaje de precipitación 

invernal menor de S, invierno tibio. 
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3.5 Vegetaci6n 

Seg6n Rzedowski J. y Me. Vaugh R. (1966), describen al ti 
po de vegetaci6n de la zona de estudii como bosque tropical -

subdesiduo, confinado a las áreas poco elevadas y no demasiado 

alejadas del mar. Su vegetaci6n permanente natíva es de típo -

subperenifolio, subcaducifolio y hal6fita. 
La gran mayoría de las plantas es de hoja desidua, pero -

en varias la pérdida de follage en tiempo seco parece ser más

o menos facultativa, de modo que en los años muy secos la defo 

liaci6n es usualmente más pronunciada y más prolongada que en

Jos h6medos. El período de franca carencia de hojas dura de 

uno a cuatro meses. Alg6nas especies, como Ficus spp. y 

Orbignya cohune son perenifolios. Además sobre suelos someros

de las laderas de los cerros, el bosque tropical subdesiduo se 

presenta formando diversas asociaciones; Brosimun alicastrum -

es indudablemente la especie más característica, siendo casi -

siempre dominante o codom-nante sobre las laderas calizas, 

pero de ninguna manera restringida a éste sustrato. 

El tamaño predominante de la hoja o foliolo es mediano, ~ 

existiendo también especies de foliolo pequeño, como Lysiloma 

divaricata y Enterolobium cyctucarnun. 

La altura de la comunidad forestal varía entre 15 y 35 -

metros. Los árboles del estrato dominante se caracterizan por

sus troncos más o menos derechos y desprovistos de ramas hasta 

lo alto de la b6veda o ramificandose en la mitad superior. En

condiciones naturales de crecimiento de diametro de la copa, -

suele ser mucho menor que la altura de la planta. Algunas esp~ 

cies pueden presentar raíces tabulares más o menos desarrolla

das; el grosor de los troncos rara vez llega a un metro, por -

lo general oscila entre 30 y 60 cm. 

Ciertos sectores de ésta zona han sido sometidos a la ex

plotaci6n forestal, principalmente de Cedrela, Cybistax, 

Enterolobium, Tabebuia, Hura y Brosinum. Los incendios no se -

propagan con tanta facilidad en éste típo de vegetaci6n. 

(mapa 3.10). 
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3.6 Edafología 

Según la carta DETENAL (1977), se han encontrado dentro de 

la zona de estudio los siguientes suelos: ordenados en forma 

descendente de acuerdo a su dominancia. (mapa 3.11) 

REGOSOL EUTRICO: se ubica en la parte noroeste y en áreas cer

canas a la playa. Se caracterízan por no presentar capas disti~ 

tas, son cláros, de textura media. En algÚnas áreas se utilízan 

para el cultívo de cocoteros con buenos rendimientos, 

CAMBISOL CROMICO: es un suelo joven, se caracteríza por estar

en etapa de desarrollo, sin presentar características bién defi 

nidas de algún suelo en especial; es de color rojozo o parte 

obscuro y tiene una alta capacidad de detener nutrientes; su v~ 

getación es de pastizales naturales inducídos, generalmente se

utilízan en la ganadería. 

Ambos suelos con buenos rendimientos se encuentran asocia

dos y abarcan la mayor parte del área de estudio; 60% aproxima

damente. 

FAOZEM HALPICO: Se localíza en el NE y NW de la zona; presenta

textura media y se caracteríza por tener una capa superficial -

obscura y suave; según los resultados obtenidos en laboratorio, 

es rico en materia orgánica y nutrientes; tiene tendencia a la

erosión debido a sus condiciones topográficas. Su utilización -

es para la ganadería; con resultados aceptables, abarcan un 15% 

aproximadamente de la zona de estudio. 

SOLONCHAK GLEYCO: se situa en el sureste y suroeste; en luga

res donde se acumula el salitre, cerca de la Albufera La Fortu

na, otra pequeña p-rción se localíza en el noroeste, es caracte 

rístico de éste suelo su alto contenido de sales. Tiene en el -

subsuelo una capa en la que se estanca el agua, es gris azuloza 

y al exponerse al aire se mancha de color rojo, tiene clase tex 

tural media, su vegetación es de matorrales y pastizales que -

toleran el exeso de salinidad. 

SOLONCHAK ORTICO: tiene las mismas características que los so 

lonchaks, ambos tiénen más del 15 % de saturación de sodio y la 

suceptibilidad a la erosi6n es leve; la vegetacipon que susten-

- 41 -



EOAFOLOGIA 

LEYENDA 
UNIDADES DE SUELO 

CAMBISOL 

~Cromico 
FEOZEM 

~Haplico 
FLUVISOL 

(• Ji. f Eutrico 

REGOSOL 

~Eutrico 
SOLONCHAK 

EiiJGieyico 

('~o·J Ort ico 

CLASE DE TEXTURA 

Grueso 

2 Media 

SIMBOLOGIA 
ALMACENAMIENTOS 

O Cuerpo de oc¡¡ua permanente 

LIMITE 

'-- Area de estudio 

ESCALA APROXIMADA 1: 36,200 

FIG. 3.11 
MAPA EDAFOLOGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

42 



ta es de matorrales y pastizales, su pastoreo es de bajos re~ 
dimientos. 

FLUVISOL EUTRICO: se localíza en la parte suroeste y sureste

del área de estudio; es poco desarrollado, se distingue por e~ 

tar formado de materiales acarreados y disgregados por el agua; 

de éste modo, se manifiesta una estructura laminar ·con capas -

alternadas de arena y grava; su vegetaci6n es de pastizales y 

matorrales en donde se lleva a cabo pastoreo con bajos rendi-

mientos. 

LITOSOL: se localiza en la parte sureste del área; se caracte 

riza por tener una profundidad efectíva menor de 10 cm. hasta

el llamado tepetate; es de textura arenosa, con alta suceptibi 

lidad a la erosi6n; su vegetaci6n es de escasos matorrales y -

pastizales, por lo que se lleva a cabo el pastoreo con bajos -

rendimientos. 

3.7 Hidrología 

Las corrientes superficiales de la zona de estudio están

constituídas por escurrimientos de tercer orden, es decir: es

currimientos superficiales que solamente llevan agua durante -

época de lluvias. 

La red de drenaje está constituída por una red dentrítica 

dando la apariencia de ramas d& un árbol, lo cual pone de mani 

fiesta el nivel erosívo del escurrimiento superficial. 

El efécto del agua superficial en forma de escurrimiento

no es significativo en la zona, por lo que el lugar de éste -

típo de agua, lo toman los mantos freaticos al estar en cerca

nía con la superficie. 

Debido a que la zona de estudio se encuentra sobre la co

ta 04 metros sobre nivel del mar (en promedio), el manto freá

tico maríno y el manto freático continental, juegan un papel -

importante en la evoluci6n de los suelos. Al estar el manto -

freático a una profundidad de 1.50 mts. y al ser la precipit~ 

ci6n pluvial moderada, el ag~a tiende a acumularse en la supe! 

ficie, constituyendo cuerpos lacustres permanentes, los cuales 
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tiénen un papel de primer orden en el desarrollo de la veget~ 

ci6n natíva, 

El uso de éstas aguas es casi nulo, yá que tiene concen

traciones moderadas de sales solubles, principalmente cloruro 

de sodio y sulfatos de calcio. 
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IV.- METODOLOGIA 

La caracterización de los suelos de ésta zona de estudio

se realizó mediante un análisis de campo de la morfología del

perfíl del suelo, así como el análisis físico y químico de las 

muestras tomadas en el horizonte del perfíl. 

El método seguido en campo fué la Guía para la nescrip -

ci6n de Perfíles de Suelo editada por la FAO, (1973). Se utili 

zó ésta guía yá que sus métodos y terminología cuentan con una 

amplia aceptación y uso; además se ha indicado que éste método 

es apropiado para su utilización en los trópicos y subtrópicos. 

La Guía se encuentra dividida en seis secciones; de las -

cuales se tomaron en cuenta tres para el trabajo de campo; PO! 

que en ellas se encuentra toda la información primordial para

el levantamiento de los suelos. Mientras que las restantes son 

en general ejemplos y recomendaciones de la forma de represen

tar los dátos obtenidos de las tres secciones anteriores. 

Con apoyo de las cartas del Centro de Estudios del Terri

torio Nacional CETENAL (1976), escala 1: SO 000, se elaboráron 

mozaicos base, con una escala aproximada de 1: 6250, para el -

muestreo del medio en el campo. A éstos mozaicos se les vació

la información topográfica, edafológica y de vegetación de las 

cartas de CETENAL. 

Se elaboró un muestreo considerando los sitios de apertu

ra basandose primeramente en los aspéctos topográficos, edafo 

lÓgicos y de vegetación. 

Se consideró la apertura de 13 pozos en toda la zona estu 

diada (1000 Ha.), yá que éste número es suficiente para la rea 

lización de un inventario del recurso.(mapa 5.7). 

En lo concerniente al tamaño de los pozos se baso en el -

patrón expresado por el Ing. Ernesto Miramontes L. (pláticas -

personales), en donde señala que se debe abrir dos metros de

largo por un metro de ancho y 2.5 mts. de profundidad, o que se 
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encuentre nuevamente el horizonte inicial, la capa freatica o 

el material parental. De acuerdo con ésto los pozos estudia -

dos varíaron en profundidad, pero todos fuéron análizados co

mo yá se mencionó, utilizando las tres primeras secciones de

la Guía para la descripción de Perfíles de Suelo de la FAO, -

(1973); que se descríbe en seguida: 

4.1 Información Acerca del Sitio de la Muestra 

El objeto que tiene éste apartado es el de incluír alg6 -

nos aspéctos considerados importantes para una clasificación -

de suelos. 

a).- NÚmero del perfíl: se siguieron en secuencia los núme-

ros del uno al trece, que fué el total de pozos analiz~ 

dos en toda la zona de estudio. Este incíso es de valiÓ 

za importancia para la coordinación de la información -

descriptiva y de laboratorio. 

b).- Nombre del suelo: se nombráron con nombres comunes; ta

les como: suelos de arenas blancas, tepetates, suelo -

arenoso, ect .. 

e).- Clasificación a nivel de generaliz~ción amplia: se hizo 

una clasificación generalizada según el sistema FAO. 

d).- Fecha de observación: se anotó en una etiqueta adhesíva 

a cada bolsa de muestra; además de la fecha, se incluyó 

el n6mero del perfíl, n6mero de muestra, nombre dado al 

e) . -

f) . -

g).-

h).-

perfÍl, autor, zona y municipio. 

Autor de la descripción: no requiere explicación. 

Ubicación: nos permíte ubicar al perfíl exáctamente, y -

con tal motívo se hizo necesario aludir la posición de -

pequeños poblados y camínos del lugar donde el perfÍl 

esté ubicado. También se tomáron los dátos de latitud y-

longitud apoyandose en las cartas de DETENAL. 

Altitud: se dio en metros, se tomó también como base la 

carta topográfica. 

Forma del terreno: se refiere exclusivamente a la forma

de la superficie del terreno, para comprende~ la situa -
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ción del perfíl resulta necesario describir su posición 

y la forma del terreno cir.cundante. Ccuadro Al). 

i).- Pendiente dónde el perfíl e5t' situ~do: puesto que rara 

ramente las pendientes son complejas, se reconociéron -

de forma directa anotando los términos simplificados -

del Manual de Levantamiento. (cuadro A2). 
j).- Vegetación o uso de la tierra: la vegetación fué descr_i 

ta en términos simples, por ejemplo: bosque de especies 

de hojas caducas, pastos altos, etc., indicandose las -

especies botánicas presentes con sus nombres comúnes y

anotandose las dominantes. Cuando el terreno era aprove 

chado, se describiÓ también la naturaleza de su uso. 

k).- Clima: se calculÓ como yá se presentó en el punto 3.4-

mediante el segundo sistema de clasificación de climas

de Thornwaite, (1960). 

4.2 Información General Acerca del Suelo 

Dado que las características f~sicas del ambiente van a 

influír directamente sobre la formación de un típo de suelo, -

se incluye en éste apartado, la información general sobre és -

tos aspéctos donde el perfíl está ubicado. 

a).- Material de partída: se incluyó información acerca del -

orígen del material del cual se ha derivado el suelo,

por ejemplo: material coluvial derivado de rocas graní

ticas o material residual derivado de basalto, etc .. 

b).- Drenaje: se utilizáron las definiciones del Manual de -

levantamientos. (cuadro A3). 

e).- Condiciones de humedad del suelo: se dió una breve des

cripción de las condiciones de humedad que prevalecen -

en el suelo, por ejemplo: perfíl húmedo en su totalidad 

o 40 cm. del perfíl secos, húmedo debajo de 15 cm. etc. 

d).- Profundidad de la capa freática: se anotó en el momento 

de la descripción y se dió en centímetros. 
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e).- Pre~enciá-de piedras en la superficie o afloramientos -

rocosos: éste parámetro se refiere a la presencia en -

la superficie o cerca de ésta, de fragmentos o aflora-
mientos rocosos que pueden limitar el uso de equípo me

canizado agrícola moderno. (cuadro A4). 

f).- Evidencia de erosi6n: se observ6 alrededor del perfíl -

tratando de encontrar alg6na evidencia de erosi6n. 
g).- Presencia de sales o alcalis: se diéron clases simples 

que se distinguéron en el terreno. (cuadro AS). 

h).- Influencia humana: se -registr6 toda evidencia de activl 

dad humana que pudiera haber afectado las característi

cas físicas del perfil descrito. 

4.3 Descripci6n de los horizontes del suelo 

La descripci6n de los horizontes se hace muy necesaria

para la descripci6n del sustrato, así como para los procésos -

evolutivos. 

a).- SÍmbolo del horizonte: se utiliz6 el símbolo del siste

ma ABC de nomenclatura de horizontes; utilizado en los

Estados Unidos de América. Esta notaci6n nos verm1te -

una mejor comprenci6n de las probables relaciones entre 
horizontes de un perfíl aislado. (cuadro A6). 

b).- Profundidad de la parte superior e inferías del hori 

zonte: éstas medidas se registráron en centímetros y se 

diéron desde el borde superior del solum propiamente di 

cho; o sea inmediatamente debajo de toda capa de hojas-

u otros mate.riales vegetales descompuestos. 

e).- Color: se utiliz6 la carta de colores Munssell. 

d).- Manchas de color: en el terreno no se observ6 ninguna

mancha de color; por lo que no se dará su extensa expli 
. , 

cac1on. 

e).- Textura: se utiliz6 el diagrama triangular que se en 

cuentra en el Manual de Levantamientos. (cuadro A7). 

f).- Estructura: parámetro no realizado, por ser una caracte 
rística muy subjetiva. 
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g).- Consistencia: se determinó en mojado, en húmedo y en 

seco. (cuadro AS). 

h).- Cutanes: bajo éste encabezado se regístran todos los f~ 

nómenos superficiales en los agregados, en las fisuras 

o grietas, poros y canales. No se registró en la zona -

ningún cután. 

i) . -

j) . -

k).-

1).-

m).-

n).-

Cementación: implíca una capa exesívamente dura dentro

del perfíl, condición que se altera poco o nada con cam 

bias en el contenido de humedad del suelo. (cuadro A9). 

Poros: Parámetro no realizado. 

Contenido de fragmentos rocosos y mirtera1es: se descriE 

ción exácta resulta necesaria para ofre~es una impre -

sión real del suelo; en el terreno se hizo una descrip-

ción breve, por ejemplo: se mencionó, frecuentes pie -

dras redondeadas, fragmentos menudos y comúnes, etc .. 

Contenido de nódulos minerales: parámetro no realizado. 

Capas endurecidas: parámetro no realizado por no exis-

tir en la zona estudiada. 

Contenido de carbonatos, sales solubles, etc.: se utili 

zó ácido clorídrico para determinar la presencia de ca~ 

bonatos en el horizonte descríto. A una pequeña muestra 

de suelo se le agregó unas gótas de la solución. El con 

tenido de carbonatos se caracterí~a por la efervecencia 

de éste. (cuadro AlO). 

o).- Restos de actividad humana: se trató de registrar la-

presencia de trozos de ladrillo, alfarería, herramien -

tas u otras evidencias de actividad humana presentes -

por debajo de la profundidad corriente de la aradura. -

No se registró en ningún pozo la evidencia de éste típo 

de restos. 

p).-

q).-

Rasgos de orígen biolÓgico: ; gualmente se registró toda 

evidencia de actividad biológica, pasada o presente; 

por ejemplo: termiteros, nidos de inséctos, mudas de g~ 

sanos o madrigueras de animales mayores. 

Contenido de raíces: se incluyó un comentario general -

sobre las raíces, haciendo notar cualquier aspecto anor 
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_mal que se haya observado. (cuadro All). 
r).- Naturaleza del límite del horizonte subyacente: Paráme

tro no determinado. 

s).- PH: Se utilizaron cintas especiales para la medición 

del mismo. 
t).- Numero de muestra tomada para análisis: A cada muestra

se le asignó el número consecutívo que le correspondía

de acuerdo a los perfíles realizados. 

Finalmente, de acuerdo a la información obtenída de los -

perfíles estudiados en base a éstas secciones, al análisis de

laboratorio (cuadro Al2) y a fotografías tomadas de cada pozo

de la zona estudiada; se procedió a realizar el mapeo de sue -

los, considerando a la Asociación de Series como unidad de cla 

sificación y como unidad cartográfica; en donde que¿an incluí

dos un número de suelos afínes. 

- so -



V.- RESULTADOS Y DISCUSION 

Como fué definido en capítulos anteriores, la serie de 

suelos es la unidad cartográfica y del paisaje más homogenea -

en sus caractéristicas y propiedades de comportamiento. En --

ciertos paisajes complejos, tales como por ejemplo las plani -

cies aluviales, (caso del presente trabajo), y las montañas; -

los suales están sujetos a un proceso continuo de deposiciones 

y arrastres de materiales por la acci6n del agua fluvial; la -

regularidad y homogeneidad se presenta raras veces. En éstos -

casos se auxilia con un artificio para agrupar el paisaje de -

acuerdo al procéso erosívo continuo y su relaci6n con la vege

taci6n y se establece el criterio de asociaci6n de series de -

suelos. 

Una asociací6n de series de suelos es aquella unidad del

paisaje en donde los factores de formaci6n del mismo actúan de 

una manera muy heterogenea y las características morfolÓgicas

están condicionadas por el ámbito y amplitud de las deposíta-

ciones o arrastres de las sustancias. 

En la zona de estudio, se delimitaron en campo y cartogr~ 

ficamente tres Asociaciones de Series de Suelos, mediante el -

método del factor principal, siendo éste el relieve en asocia

ci6n con el drenaje superficial. A éstas Asociaciones se les -

denominó: Asociación El Mirador, Asociación Agua Dulce y Aso -

ciaci6n El Campamento; las cuales se describen a continuaci6n: 

5.1 Descripci6n de la Asociaci6n de Suelos 

EL MIRADOR. 

Generalidades 

Los suelos de ésta agrupaci6n son los que manifestaron m~ 

yor grado de desarrollo evolutivo en la zona de estudio; son -

profundos, caracterizados por dos horizontes bien definidos, -

de color café (7.5 YR 5/2)*, muy permeables y de texturas in -

* Según la tabla de colores nunsell. 
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termedias a gruesas con cantidades variables de pedregosidad

superficial. 
De acuerdo a su génesis, éstos suelos corresponden a un -

antiguo nivel de base de la planicie costera (mapa 5.7), la 

cual, al cambiar su ciclo sedimentario por otro erosívo (ac 

tual), con escurrimiento superficial y el desarrollo de c~rca

vas se configuró un relieve ondulado. 
Son suelos que presentan un contenído de materia orgánica 

en estado de descomposición y humificación avanzada y fuerte -

mente incorporada en los 40 cm. superficiales del suelo. El -

contenido de raíces es muy abundante y su capacidad de reten -

ción de humedad es moderada. La pedregosidad superficial es e~ 

racterística de éste típo de suelos. (cuadro Al5) 

Destaca en la presente asociación de suelos su pocenciall 

dad para el desarrollo de la vegetación, ya que presentan una

cantidad suficiente de elementos y nutrientes provenientes del 

ciclo biogeoquímico. El procéso fundamental que dá orígen a la 

capacidad de fertilidad del suelo se origina en un turnovert -

entre la biomasa y el suelo, donde las bases alcalino-terros y 

alcalínas son el producto principal resultante de la humifica

ci6n. 

DESCRIPCION DEL PERFIL REPRESENTATIVO 
DE LA ASOCIACION EL MIRADOR 

Horizonte A1 
(0-43 cm) 

Horizonte B1 
(43-135 cm) 

Color café (7.5 YR 5/2) en seco y café obscu
ro (7.5 YR 4/2) en húmedo. Estructura grimosa 
muy débilmente desarrollada. Textura franco -
arcillosa con gravas gruesas en,cantidad mode 
rada. No adhesívo, no pl~stico, sin grietas ~ 
ni concreciones de suelos solubles, contenido 
abundante de raíces larguiformes de tamaño 
grueso y medio. Reacción moderadamente ácida, 
(PH 6.5). Muy poroso, sin reacción a la fenof 
taléÍna y con reacción fuerte al agua oxigena 
da. -

Color café claro (7.5 YR 6/2) en seco, y café 
rojízo (7.5 YR 6/6) en húmedo. Estructura en
bloques angulares debilmente desarrollada. -
Textura arcillo arenosa, no plástico no adhe-
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Horizonte C 

(mayor de 
135 cm) 

Modo de 
formación: 

Grado de 
desarrollo: 

Clasificación 
Agrícola: 

Geoformas: 

Clasificación 
a nivel de ge 
neralización
amplia: 

Limitaciones 
potenciales -
para uso agrí 
cola: -

uso recomenda 
do: 

sívo, poroso con grietas horizontales débiles, 
iin sales solubles tóxicas, contenido muy bajo 
de raíces finas alargadas. Reacción ácida (PH 
6.0), sin reacción a la fenoftaleína y reacci
Ón muy débil al agua oxigenada. 

Color café claro amarillento (7.5 YR 7/0) en -
seco y húmedo, estructura terrosa, textura are 
nosa gruesa, en capas de tamafios variables. -

Se trata de depósitos fluviales de sedi-
mentos gramíticos (félsicos), sin alteración
por los procésos evol-tívos del suelo, su fer
tilidad es muy baja con permeabilidad rápida. 
No presentan indicios de vida orgánica. 

In situ, sobre materiales volcánicos intrusí
vos ácidos. 

Joven 

4 T1 E S1 
5 Tl E Sl 
6Tl 
(Tabla A13). 

Ondulada con pendientes del O al 15% 

1.- Regosol eutrico (FAO/UNESCO) 
2.- Tropacuep (USDA) 
3.- Suelos de materiales brutos de erosión re

gosólicos (FRANCES). 

Pendiente, erosión, profundidad del suelo. 

Ecológico 
Mediante la regenerac1on de la vegetación nat! 
va y la proliferación de pastos de leguminosas 
asociados con gramíneas, para convertirse en -
una zona de explotación mixta: 
Ecológica - Ganader1a controlada extensíva de 
pastoreo. 
(fig. 5.1) 
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5.2 Descripci6n de la Asociaci6n de Suelos 

AGUA DULCE. 

Generalidades 

Los suelos agrupados dentro de ésta unidad se ubican en la 

porci6n intermedia entre los lomerios y la planicie costera pr~ 

píamente dicha. (mapa 5.7). Su relieve es variado; de ondulado

suave a casi plano, sin efecto de fisiografía. No existen en -

ella cambios o rupturas bruscas de la pendiente, siendo sus cam 

bios transcicionales entre ambas formas. 

Se caracterizan por tener una variaci6n moderada en la te~ 

tura superficial del suelo debido a los procésos de deposici6n

y erosi6n hidrica, la cual es de tipo laminar. La textura de -

las capas más profundas es muy homogenea, arcillo-limosa, con -

marcados eféctos de oxidaci6n por la acci6n del agua freatica,

(proceso Gley). 

De acuerdo a su génesis éstos suelos se han desarrollado -

a partir de la depositaci6n de materiales muy variados preve -

nientes de la montaña, los cuales han sido depositados por ---

acci6n fluvio-marina. Los materiales depositados manifiestan un 

grado evolutivo tal, que se define por la acumulaci6n de arci-

llas heredadas provenientes del intemperismo hidrico de las are 

nas. 
Una de las caracteristicas principales de ésta asociaci6n

es la presencia de un manto freatico que fluctúa entre 125 cm.y 

300 cm. de profundidad en época humeda y seca respectivamente. 

Este fen6meno le confiere un efecto de Gley al suelo, el cual -

dá como resultado la presencia de manganeso en la base del pe! 

fil del suelo. Este elemento se caracteriza por ser muy t6xico 

para las plantas a las concentraciones en que se encuentra. 
(mayor de 250 ppm). (cuadro A16) 
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DESCRIPCION DEL PERFIL REPRESENTATIVO 
DE LA ASOCIACION AGUA DULCE. 

Horizonte A 
(0-10 cm) 

Horizonte B1 (mayor de 
10 cm) 

Color café roJISo (10 Yr 5/4) en seco, y café 
ClO YR 5/2) en húmedo, estructura en bloques
angulares pequeños, moderadamente desarrolla
dos. Textura arcillo-limosa. Pobremente plás
tico y moderadamente adhesívo, poco compacto, 
poroso y con grietas horizontales y vertica -
les. Contenido rle raíces pobre. Sin reacci6n 
a la fenoftaleína y al ac. clorídrico. Reac
ci6n moderadamente ácida (pH 6.5). Reacci6n
leve al agua oxigenada. -

Color gris cafesozo (10 Yr 7/2) en seco y en
húmedo, textura arcillosa con estructura en -
bloques grandes desarrollada, (da la aparien
cia de tener una estructura de roca), adhesí
vo, plástico, muy compacto con porosidad in -
tersticial muy abundante. Contenido nulo de -
raíces, sin actividad orgánica aparente, re -
acci6n casi neutra, (PH. 6.8), sin reacci6n
al ac. clorídrico y al agua oxigenada, reac -
ci6n moderada a la fenoftaleína (presencia de 
sales solubles del ácido carb6nico; carbonato 
de magnesio). 

Se denota claramente un proceso de Gley
zaci6n por la presencia del manto freatico. 

El modo de formaci6n de éstos suelos es aluvial profundo, 
con texturas intermedias de edad reciente, con cambios de alte 
raci6n superficial conti-uos, sobre todo con máximas avenidas7 
de escurrimiento. 

No se manifiestan rasgos de actividad biol6gica a partir
de los 35 cm. de profundidad, la velosidad de 

infiltraci6n del agua es muy rápida. 

Modo de 
forrnaci6n: 

Grado de 
desarrollo: 

Clasíficaci6n 
agrícola: 

Geoforma: 

Aluvial, (suelo secundario) 

Muy joven, (reciente) 

3 IT2 
3 IE 
4 s2 s4 r 2 
(tabla Al3) 

Ondulada muy suave, (pendientes del 2-6%). 
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Clasificaci6n a 1.- Arenosol districo (FAO/UNESCO) 
nivel de genera 2.- Troparent (USDA) 
lizaci6n amplia: 3.- Suelos de materiales brutos de aporte re

gos6licos (FRANCES) 

Limitaciones po 
tenciales para-=
uso agrícola: 

Uso 
recomendado: 

Saturaci6n de agua por acumulaci6n superfi 
cial, erosi6n laminar de acumulaci6n, manto -
freatico, relieve y salinidad. 

Desarrollo de pastizales hidrofílicos para ga 
nadería extensíva de pastoreo. Fruticultura -:
de caducifolios tropicales bajo sistemas de -
manejo semi-intensívo con drenaje parcelario. 
Desarrollo de vegetaci6n natíva para la rege
neraci6n ecol6gica, asociada con pastos de -
gramíneas. (fig. 5.2). 
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5.3 Descripci6n de la Asociaci6n de Suelos 

EL CAMPAMENTO. 

Generalidades 

La presente asociaci6n de series de suelos se caracteríza 

por la presencia de sales solubles, y constituye a todos los -

suelos formados en la parte oeste de la zona de estudio, ya -

que colinda con el litoral del mar. (mapa S. 7). 

Se trata de un conunto de individuos suelos, los cuales -

manifiestan características morfol6gicas muy homogeneas en pr~ 

fundidad, textura, estructura, color y adhesividad. Su caract~ 

rística sobresaliente es la presencia de sales solubles del ti 
po del cloruro de sodio y carbonato de sodio principalmente, -

sin descuidar la presencia de sulfatos y bicarbonatos de sodio. 

Las sales solubles de sodio tienen su orígen en la sobre

evoluci6n del manto freatico continental y a la intrusi6n de -

aguas marínas, que debído al relieve ondulado quedan atrapadas 

y concentradas en ciertos puntos, constituyendo así los esté -

ros, los cuales según los análisis de la SARH reportan una con 

centraci6n del 42% de aguas blancas continentales. (cuadro Al7) 

DESCRIPCION DEL PERFIL REPRESENTATIVO 
DE LA ASOCIACION EL CAMPAMENTO 

Horizonte A1 (0-20 cm) 

Horizonte c1 
(20-4S cm) 

Color café amarillento (S YR 3/S) en húmedo y 
café muy claro (S YR 3/1) en seco, textura -
arena francosa con 20% de arena muy gruesa y 
grava muy fina. Estructura granular, no com -
pacto no adhesívo, suelto e~ seco y poroso, -
sin reacci6n al ácido clorídrico, reacci6n -
muy débil al agua oxigenada y fuerte reacci6n 
a la fenoftaleína. Levemente ácido, y contení 
do casi nulo de raíces. -

Color café claro (7.5 Yr 3/2) en húmedo v ca
fé (S YR 3/3) en seco. Textura arenosa gruesa. 
Estructura granular, no compacto no adhesívo, 
no plástico. Sin evidencia de iluviaci6n. Con 
minerales sueltos, muy poroso, sín evidencia
orgánica, sin reacci6n al ác. clorídrico, sin 
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Horizonte c7 
(40 cm. en -
adelante) 

Modo de 
formación: 

Grado de -
desarrollo: 

Clasificación 
agrícola: 

Geoforma: 

Clasificación 
a nivel de ge 
neralización
amplia: 

Limitaciones 
potenciales 
para uso 
agrícola: 

Uso 
recomendado. 

reacción al agua oxigenada, reacci6n muy fuei 
te a la fenoftaleína, levemente ácido, sin -
contenido de raíces. 

Café amarillento (5 Yr 3/5) en húmedo, café -
claro (S YR 3/1) en seco, testura arenosa muy 
gruesa , muy poroso, no adhesívo, no compácto 
suelto, con estructura granular muy gruesa. -
Saturado de agua (freatica), sin reacción al
ac. clorídrico, sin reacción al agua oxigena
da, reacción múy fuerte a la fenoftaleína, -
sin evidencia de actividad orgánica. 

Transportado; depósitos de materiales-areno-
sos fluviales ácidos con gran cantidad de 

cuarzo. 

Joven, (reciente) 

6 s4 r 
7 54 I 
8 I 5 4 
(Tabla A13) 

Ondulada con pendientes del 12% y onduladas -
saturadas (escarchadas) de agua salina. 

1.- Solonchak Órtico (FAO/UNESCO) 
2.- Salortid (USDA) 
3.- 5olonchak arenoso de marisma sín horizon

talización '(FRANCESA). 

Salinidad e inundación 

Ecológico: desarrollo del habitad de la marís 
ma. No recomendado para ningún típo de explo7 
tación agrícola, pecuaria y/o forestal. 
(fig. 5.6): 
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5.4 CARACTERISTICAS OBSERVADAS DE LA ZONA 

En gene~al, para la zona de estudio en los tres tipos de -

Asociaciones diferenciadas se observaron las siguientes carac -

tedsticas. 

5. 4.1 Uso Actual del Suelo 

Se define como uso actual del suelo a la(s) modalidad(es)

de uso al cual se encuentra sujeto el suelo en la zona de estu

dio. Siguiendo 6ste concepto se puede sefialar que el enfoque de 

uso y manejo ~e suelo ha estado dirigido fundamentalmente hacia 

un enfoque ecológico, y solamente en forma parcial a las activ_l 

dades agropecuarias, debido 6sto 6ltimo a las limitaciones edá

ficas del medio, yá que no existen condiciones adecuadas para -

el desarrollo fisiol6gico de las plantas cultivadas de interés-

econ6mico. 

Se pudo observar en la zona estudiada diferentes típos de 

uso del suelo, los cuales se mencionas seg6n el orden de impor

tancia: 

1.- Vegetaci6n permanente nativa de tipo subperenifolia, sub

caducifolia y hal6fita. 

2.- Uso agrícola, orincipalmente fruticola, limitada con una -

amplia variedad de especies; manejados en forma tradicio -

na l. 

3.- Ganadería extensiva con pastoreo libre y con ganado de car 

ne, generalmente criollos con sangre sebuinas. 

5.4.2 Irrigaci6n 

Seg6n informaci6n del Distrito Agropecuario de Tomatlán, -

dependiente de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrauli 

cos, no existe en toda la zona de estudio, experiencia alguna -
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sobre la irrigación de cultívos; centrandose las actividades -

de manejo del medio, a una acción más integrada al ecosistema

actual. 

En la zona de estudio tampoco exíste algún típo de obra -

hidraulica, debído a ciertos problemas sobre la calidad de las 

aguas en la planicie costera. 

La calidad del agua con diversos fines, es definída por -

el laboratorio de agrología de la SARH de la siguiente manera: 

J SARH, 19 7 4) . 

1.- Calidad de agua con fínes agrícolas: las aguas de la zona

estudiada se clasifícan (cuadro Al4) como del típo c3s2 , -

interpretandose como aguas moderadamente salínas y ligera

mente sódicas, las cuales afectan medianamente el desarro

llo de la mayoría de los cultívos.agrícolas y solamente -

pueden ser utilizadas en la irrigación si se emplean méto

dos de mejoramiento tanto del agua como del suelo; median

te la aplicación de técnicas especiales, tales como drena

je parcelario, labados de suelo, aplicación de ácidos (ba

se sólida) y labranza especializada, con el fín de evitar 

daños mayores en el ecosistema. 

2.- Calidad de agua con fínes pecuarios: se determinó que el -

agua es de típo s3 para consumo pecuario, es decir: se tr~ 

ta de un agua no recomendada para éstos fínes de una mane

ra intensíva, ya que ocacionaría un desvalance fisiológico 

en los animales por el exeso de sodio que exíste en éstas

aguas. Se recomienda que se mezcle ésta agua con otras de

mejor calidad, con el fín de disminuír significatívamente

la concentración salina. 

S. 4. 3 Drenaje Agrícola y Natural 

Drenaje Superficial Natural.- En los suelos de la zona es

tudiada el drenaje superficial o velocidad de drenaje es moder~ 

damente lento (cuadro A3), es decir: que los flujos hidraulicos 
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tienden a estancarse durante el período de lluvias ocacionando 

una infiltración casi total del agua, dando orígen a una sobre 

elevación de los mantos freaticos; ésto ocaciona que en las 

partes más planas exístan sobresaturaciones hídricas en los 

suelos. 

Drenaje Agrícola.- Se defíne como drenaje agrícola a la -

velocidad con la cual el agua atravieza una capa de suelo ver

ticalmente, tomando como profundidad promedio a la profundidad 

del desarrollo radicular de las plantas cultivadas. Los suelos 

de las Asociaciones definidas en el presente estudio manifies

tan un drenaj_e agrícola muy lento (cuadro A3), a pesar de la

textura intermedia de los mismos. Esto es: que debido a la cer 

canía con el mar, los acuíferos confinados se encuentran a es

casa profundidad; dando orígen a que el flujo interno del agua 

sea muy lento, sobresaturando el suelo y dando orígen a mantos 

freaticos. 

MANTO FREATICO.- El manto freatico es uno de los problemas que 

mayormente limítan el uso potencial del suelo y de los recur-

sos naturales en su conjunto. La profundidad a que se encuen-

tra presenta una fluctuación de 75cm a 15 cm. durante el afio, 

y en el espacio: en la cota ! 2 msnm a 10 cm., en la cota ! 10 

msnm a 135 cm. de profundidad. Constituyendo ésta agua la pri~ 

cipal fuente de alimentación para el desarrollo de los cultí-

vos. 
Desde éste punto de vista, se concluye el porque de la -

existencia de un típo de vegetación subperenifolia y/o subcad~ 

cifolia, la cual no está correlacionada con la zonalidad clima 

togénica de la región; ésto es: que se trata de un ecosistema

intrazonal relacionado con el manto freatico. 

5.4.4 Uso Potencial del Suelo 

En base a las características del medio físico en su con

junto, la zona estudiada manifiesta una potencialidad producti 
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_va, agrícola muy limitada, más no así para la acci6n pecuaria 

y fruticola en donde se encuentra su mayor expresi6n. 

Agricolamente las limitaciones del medio están centradas

en la salinidad, manto freatico y pedregosidad superficial; -

factores que afectan fuertemente el desarrollo fisio16gico de

las plantas cultivadas 

Desde el punto de vista pecuario, las posibilidades son

numerosas, siempre y cuando la explotaci6n se fundamente bajo 

una asociaci6n vegetaci6n'natíva- pastizales, ya que de no

seguir ésta relaci6n se corre el riesgo de una salinizaci6n 

y sodificaci6n acelerada con niveles de concentraci6n tales, 

que revasarían a corto plazo la concentraci6n del agua de 

mar. 
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VI.-

1.-

CONCLUSIONES 

La carta edafológica del Centro de Estudios del Te 

rritorio Nacional CETENAL señala que la zona de e2 
tudio está caracterizada por las siguientes unida

des de suelos: 

Regosol eutrico 

Cambisol crómico 

Faozem hálpico 

Solonchak gleyco 

Solonchak ártico 

Fluvisol eutrico 

Litosol 

En ~ste estudio se llegó a la conclusión de que los 

suelos estudiados son: 

SEGUN LA CLASIFICACION FAO/UNESCO 

Regosol eutrico 

Arenoso! dístrico 

Solonchak ártico 

SEGUN LA CLASIFICACION FRANCESA 

Suelos de materiales brutos de erosión regosólica. 

Suelos de materiales brutos de aportación regos61l 

ca. 
Solonchak arenoso de marisma sin horifontalización. 

SEGUN LA CLASIFICACION DE LA USDA 

Tropacuep 

Troparent 

Salortid. 
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Las aparentes diferencias entre la informaci6n se debe al 

método de trabajo y a su intensidad de clasificaci6n. 

El método CETENAL es un criterio muy general, el cual de~ 

críbe a grandes rasgos características morfol6gicas del suelo

con aproximaci6n del 60% de detalle. 

El sistema utilizado en el presente trabajo, constituye -

una metodología para trabajos detallados de inventario de re -

cursos con fínes de evaluaci6n; en donde se tiene .como requisi 

to que la evaluaci6n es del 80% mínimo, con una fluctuaci6n 

del 10% según la complejidad de la zona estudiada. 

2.- Se concluye que el ecosistema del Tecuan, se carac

teriza por ser un ecosistema muy débil, ya que no -

se encuentra correlacionado directamente con el cli 

ma. 

En las figuras 3.7 y 3.9 sobre los Períodos fa 

vorables para el Crecimiento de las Plantas, se pu~ 

de observar que únicamente se presentan 90 días de

humedad en todo el año; aparece una vegetaci6n de -

típo subperenifolia y/o subcaducifolia; que se dá -

principalmente por escurrimientos de sustancias mi

nerales y or~ánicas, y no propiamente por la zonali 

dad climatogénica de la regi6n. 

Los escurrimientos superficiales arrastran año 

con año fuertes cantidades de s6lidos en suspención, 

accionando con ello acumulaciones o depositaciones

de los materiales minerales, que aumentan el espe -

sor del suelo de una manera significatíva. 

3.- Los procésos de adici6n de materiales al suelo es 

un procéso típico de truncamiento de la evoluci6n -

del suelo, ésto quiere decir: que cuando la capa s~ 

perficial del suelo se encuentra en un procéso evo

lutivo, le sobreviene a ésta una nueva adici6n de -

materiales que van a impedir continúe su evolución 

normal. 
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El truncamiento de la evolución tiene como C! 
racter1stica principal la no coevolución entre el

suelo y la vegetación: siendo por lo tanto la evo

lución de la vegetación el resultado de las adicio 

nes hídricas del suelo bajo la acción de escurri-

mientos superficiales y del manto freatico. 

4.- Por otro lado tenemos que la vegetación está fuer

temente correlacionada con la humedad "local" y no 

exísten condiciones físico-químicas en el suelo P! 

ra su evolución, por lo que ésta vegetación ha es

ta"blecído un procéso típico de "turnovert". Impl i

cando que todo el material nutritívo orgánico que

cae en el suelo, es transferido hacia la planta -

nuevamente; sin que exísta algún escurrimiento o -

algÚn depósito de éste material orgánico desechado 

en el suelo; de ésta form~ se establece un circulo 

muy cerrado y limitado entre suelo-planta. 

Finalmente se concluye que el suelo en ésta -

zona de estudio es solamente un sustrato que sirve 

como apovo o soporte para las plantas, y no su sus 

tento. 
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VIII. - APENDICE 

CUADRO Al FORMA DEL TERRENO(*) 

I).- Posici6n del lugar: 
Meseta, cumbre, cresta, pendiente convexa o c6ncava, -
terraza, fondo de valle, planicie, depresi6n, etc .. 

II).- Forma del terreno circundante: 
Plano o casi plano - pendientes que no exéden 

del 2% 
Ondulado - pendientes máximas entre 2% 

y 8% 
Fuertemente ondulado - pendientes máximas entre 8% 

y 16% 
Colinado - pendientes máximas entre 

16% y 30%, las elevaciones
varían moderadamente. 

Montafioso - la topografía tiene grandes 
variaciones de elevaci6n. 

III).- Microtopografía - donde resulte apro~iado tam 
bién se debe describir toda 
forma natural o artificial
de topografía. 

CUADRO A2 PENDIENTE DONDE EL PERFIL ESTA SITUADO (*) 

Clase 1 llano o casi llano o - 2% 
Clase 2 suavemente inclinado 2 - 6% 
Clase 3 inclinado 6 - 13% 
Clase 4 moderadamente escarpado 13 - 25% 
Clase 5 escarpado 25 - 55% 
Clase 6 escarpado ' del 55% muy mas 

(*) Tomado de la Guía para la Descripci6n de nerfíles de -
Suelo, (1973). 
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CUADRO A3 

Clase O 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Clase S 

Clase 6 

CUADRO A4 

DRENAJE (*) 

Muy escasamente drenado: el agua es eliminada del -
suelo tan lentamente que la capa freática permanece 
en la superficie o sobre ésta la mayor parte del -
tiempo. 
Escasamente drenado: el agua es eliminada tan lenta 
mente que ~1 suelo permanece mojado por largos perl 
odos de tiempo. 
Imperfectamente drenado: el agua es eliminada del -
suelo con lentitud suf1ciente para mantenerlo moja
do durante períodos muy apreciables de tiempo, pero 
no todo el tiempo. 
Moderadamente bien drenado: el agua se elimina del
suelo con c1erta lentitud, de modo que el perfíl -
permanece mojado durante períodos cortos pero apre
ciables. 
Bien drenados: el agua es eliminada del suelo con -
facilidad, pero no rápidamente. 
Algo exesívamente drenado: el agua se elimina del -
suelo rfipidamente. Muchos de éstos suelos tienen -
poca diferenciaci6n de horizontes, son arenosos y -
muy porosos. 
Exesívamente drenados: el agua es eliminada del sue 
lo mu rá idamente. 

CLASES DE PEDREGOSIDAD (*) 

Clase O Sin piedras o con muy pocas: insuficientes para in
terferir en la labranza. Las piedras cubren menos -
del 0.01% del área. 

Clase 1 .Moderadamente pedregoso: suficientes piedras para -
1nterfer1r con la labranza, pero sin impedir las la 
bores entre lineas. 

Clase 2 Pedregoso: suficientes piedras para imposibilitar -
las labores entre lineas, pero el suelo puede traba 
jarse para pastizales mejorados si las demás carac7 

terísticas del suelo son favorables. 
Clase 3 Muy pedregoso: suficientes piedras para impedir el

uso de máqu1nas, con exepci6n de maquinaria ligera
o herramientas de mano. 

Clase 4 Exesívamente pedregoso: suficientes piedras para i~ 
pedir el uso de toda maquinaria agrícola, las pie -
dras cubren del 15 al 90% del área. 

Clase 5 Terreno ripioso: prácticamente pavimentado con pie
dras en mfis del 90% de la superficie. 

(*) Tomado de la Guía para la Descripci6n de PerfÍles -
de Suelo, FAO/UNESCO, (1973). 
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CUADRO AS PRESENCIA DE SALES O ALCALIS (*) 

Clase O Suelos libres de exéso de sales o álcalis. Práctica 
mente ningún cultívo se encuentra inhibido en su -
crecimiento o muestra daños nrovocados por exésos -
de sales o álcali. • · 

Clase 1 Suelos ligeramente afectados por las sales o álcali 
El crecimiento de las plantas sencíbles está inhibí 
do, pero las plantas tolerantes pueden subsistir. -

Clase 2 Suelos moderadamente afectados por sales o álcali.
El crecimiento de los cultívos está inhibido y nin
guna planta se desarrolla bien. 

Clase 3 Suelos fuertemente afectados por sales o álcali. So 
lamente_pócas especies vegetales pueden sobrevivir~ 

CUADRO A6 DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES DEL SUELO (*) 

Horizontes y principales capas: 
Horizontes orgánicos: 
O Horizontes orgánicos de suelos minerales. Horizontes: -

(1) formados o en formación en la parte superior del sue 
lo mineral; (2) dominado por materiales orgánicos frés-~ 
cos o parcialmente descompuestos; y (3) con un contenido 
del más del 30% de materia orgánica; si la fracción mine 
ral es de más del SO% de arciila o más del 20% de mate-~ 
ria orgánica si la fracción no contiene arcilla. Un con
tenído intermedio de arcilla requiere contenidos propor
cionales de materia orgánica. 

01 Horizontes orgánicos en los cuales la forma original de
la mayor parte de la materia orgánica es visible sin ne
cesidad de lente de aumento. 

02 Horizontes orgánicos donde la forma original de la mayor 
parte de la materia de orígen vegetal o animal no se pue 
de reconocer sin el auxilio del lente de aumento. -

A Horizontes minerales constituídos por: (1) horizontes de 
acumulación de materia orgánica formados o formandose en 
la superficie o en su proximidad; (2) horizontes que han 
perdído arcilla, hierro o aluminio, con la consecuente -
concentración de cuarzo u otros minerales resistentes, -
del tamaño de la arena o limo; (3) horizontes dominados 
por los 1 ó 2 anteriores, pero en transición de un B o -
un e subyacente. 

Al Horizontes minerales en los que el rasgo más destacado -
es la acumulación de materia orgánica humificada íntima
mente asociada a la fracción mineral; éstos horizontes -
se encuentran formados o formandose en la superficie o -
en su proximidad. 

(*) Tomado de la Guía para la Descripción de Perfíles de 
Suelo, FAO/UNESCO, (1973). 

- 74 -



Continuaci6n del cuadro A6 

A2 Horizontes minerales en los que el rasgo m6s caracteris 
tico es la pérdida de arcilla, hierro o aluminio, con la 
consecuente foramci6n de cuarzo u otros minerales resis
tentes del tamaño de arena·o limo. 

A3 Horizontes de transici6n entre Av B, dominado por pro -
piedades caracteristicas de un Al o A2 sobreyacente, 
pero con algunas propiedades subordinadas de un B subya
cente. 

AB Horizonte de transici6n entre A y B que tiene una partec 
superior dominada por propiedades del A y una parte inf~ 
rior dominada por las propiedades de B, sin que las dos
partes puedan ser convenientemente separadas entre A3 y
El. 

A+B Horizontes que podrian ser considerados como ~2, ex~pto 
que incluyen en menos del 50% de volúmen, partes que se
podrían considerar como B. 

AC Horizontes de transici6n entre A y e, con propiedades su 
bordinadas entre A y e, pero que no est6 dominado por -~ 
propiedades caracteristicas de A o de C. 

B Horizontes en los que el rasgo o los rasgos dominantes -
son uno o m6s de los siguientes: (1) una concentraci 6n -
iluvial de arcilla silicatada, hierro, aluminio o humus, 
s6los o combinadós; (2) una concentraci6n residual de -
sesquioxidos o arcillas silicatadas, s6los o combinados, 
formada por medios diferentes de una soluci6n y elimina7 
ci6n de carbonatos o sales m&s solubles; (3) revestimien 
tos de sesquioxidos para conferir colores m6s obscuros,~ 
m&s intensos o m6s rojizos que los propios horizontes so 
breyacentes o subyacentes en el mismo sequum que cum .7 
plen las condiciones de los 1 6 2; (4) una alteraci6n 
del material a partir de su condic-6n original en sequu
ms fáltos de las condiciones definidas en 1, 2 y 3, que
desfigura la estructura de la roca originaria, forma ar
cillas silicatadas o libera 6xidos, o ambas cosas, y que 
dá orígen a la estructura granular, en bloque o prismáti 
ca, si las texturas son tales que los cambios de humedao 
corresponden a cambios de volúmen. 

Bl Horizontes de transici6n entre R y Al o entre By A2, do 
minado por propiedades de un B2 subyacente, pero con al~ 
gunas propiedades subordinadas de un horizonte Al o A2 -
sobrevacente. 

A+B Todo horizonte considerado como B en más del 50% del vo
lúmen que contiene partes consideradas como A2. 

B2 Aquella parte del horizonte R donde las nropiedades en -
que éste se basa, no presentan claramente característi -
cas subordinadas indicadoras de que el horizonte es 
transicional a un A sobreyacente o a un e o R subyacente. 

B3 Horizonte de transici6n entre By e o R en que las pro -
piedades diagn6sticas de un B2 sobreyacente, están clara
mente expresadas, y caracteristicas de un C o R. 

e Horizonte mineral o capa, exépto lechos rocosos, que es -
similar o no al material a partir del cual se presume que 
el solum se ha formado, relativamente poco afectado por -
procésos pedogenéticos y carente de propiedades diagn6stl 
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Continuación de cuadro A6 
_cas de un A o B, pero que incluye materiales modificados 
por: (1) meteorización fuera de la zona de mayor activi -
dad biológica; (2) cementación reversible, conversión en
material deleznable y adquisición de ;levada densidad ap~ 
rente y de otras propiedades caracter1sticas de los fran
gipanes; (3) Gleización; (4) acumulación de carbonatos de 
calcio o magnesio o sales mis solubles; (5) cementaci6n -
por éstas acumulaciones de carbonato de calcio o magnesio 
o sales mis solubles; (6) cementación por materiales sili 
ceos solubles en ilcalis, o por hierro y sílice. 

R Roca subyacente consolidada, tal como granito o caliza, -
se presume que es similar al material originario del cual 
se ha derivado la capa u horizonte sobreyacente, se utili 
za el símbolo de R solamente. Si se presume que es dife-
rente, la R es precedida por un número romano indicador -
de una discontinuidad litológica. 

Subíndices de Horizontes: 
B Horizont~s de suelo enterrado. 
ca Acumulación de carbonitas alcalíno-terreos, generalmente

de calcio. 
es Acumulación de sulfáto de calcio. 
en Acumulación de concreciones o nódulos duros no concrecio-

nariosenriquecídos en sesquióxidos con o sín fósforo. 
f Suelos congelados. 
g Fuerte gleización. 
h Humus iluvial. 
ir Hierro iluvial. 
m Fuerte cementación. 
p Aradura u otra alteraci6n. 
sa Acumulación de sales más solubles que el sulfato de cal-

cio. 
si Cementación con materiales siliceos, solubles en álcali. 

Este símbolo se utilíza solamente en C. 
t Arcilla iluvial 
x Carácter de frangipan. 
Subdivisión de horizontes: 

En algúnos casos puede ser necesario reconocer subdivi -
ciones de los horizontes mencionados; para ésto se pueden agre 
gar números arábigos al símbolo del horizonte, numerados conse 
cutívamente en la medida necesaria, partiendo desde arríba; -
por ejemplo: el horizonte BZ se puede subdividir en horizonte 
B21, B22, B23, etc., tales números arábigos deben preceder a -
los subíndices; por ejemplo: B2lt o Clg. 
Discontinuidades litolÓgicas: 

Cuando se desea indicar que el perfíl parece haberse for
mado a partir de capas de materiales contrastantes, la diferen 
ciación de tales capas se hace mediante el uso de números roma 
nos que preceden del símbolo del horizonte. Tal numeración se~ 
inicia con la segunda capa del material contrastante, que se -
desígna como II, quedando implícitamente admitido que el mate
rial ubicado más arriba está representado por I. Como ejemplo, 
se puede dar la siguiente secuencia de horizontes: 

Al - AZ - Bl - B21 - IIBZZ - IIB22 - IIB3 - IICl - IIICZ 
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CUADRO A 7 CLASES TEXTURALES (*) 

o 

~--~~~~~--~~~!---~--~--~~~L__J~ 
" o -

Porcpntaje de .arena 

(*) Tomado de la Guía para la Descripción de Perfíles -
de Suelo, FAO/UNESCO, (1973). 
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CUADRO AS CONSISTENCIA EN ¡_,¡oJ ADO, Hu¡_,! EDO Y SECO ( *) 

I iv!OJADO 
Determinado con el suelo a la capacidad de campo o ligeramente 
por encíma de ésta. 
a).- Adhesividad: cualidad por la cual los materiales del sue: 

lo se adhieren a otros objétos. Se determina notando la -
adhesividad del material cuando es presionado entre el -
pulgar y el Índice. 

O No adherente: al eliminar la presión, prácticamente no -
queda material de suelo adherido a los dedos. 

1 Ligeramente adherente: bajo la acción de la presión, el 
suelo se adhiere a ambos dedos, pero al separarlos, uno -
de ellos queda limpio. No se aprecia estiramiento cuando
los dedos se separan. 

2 Adherente: bajo presión, el material se adhiere a ambos -
dedos y ~iende a estirarse un poco y a partirse antes de
separarse de cualquiera de los dedos. 

3 Muy adherente: bajo presión, el material del suelo se 
adhiere fuertemente a ambos dedos cuando éstos se senaran 
se observa un desidído estiramiento del m~terial. -

b).- Plasticidad: cualidad por la cual el material edáfico cam 
b1a continuamente de forma bajo la acción de una presión~ 
aplicada y mantiene dicha forma al eliminarse la presión. 
Se determina enrollando el material entre el pulgar y el
índice. 

O No plástico: no se puede formar un cordon. 
1 Ligeramente plástico: se forma un cordón, pero la masa se 

deforma fácilmente. 
2 Plástico: se forma un cordón y se requiere moderada pre-

sión para deformar la masa del suelo. 
3 ivluy plástico: se forma un cordon y se requiere mucha pre-

sión para deformar la masa del suelo. 
I I Hill!EDO 
Se determina con un contenido de humedad aproximadamente ínter 
medio entre suelo seco al aire y en su capacidad de campo, in
tentando desmenuzar en la mano la masa de suelo que se encuen
tra humedecida. 
O Suelto: sin coherencia 
1 Muy friable: el material se desmenuza bajo ~uy ligera pr~ 

sión, pero se une cuando se le comprime. 
2 Friable: el material se desmenuza fácilmente baio modera-

da presión entre pulgar e Índice. -
3 Firme: el material se desmenuza bajo moderada presión en

tre pulgae e índice, pero se nota una clara resistencia. 
4 Muy firme: el material se desmenuza bajo fuerte nresión -

apenas desmenuzable entre pulgar e Índice. -
5 Extremadamente fírme: el material se desmenuza bajo una -

presión muy fuerte; no se puede desmenuzar entre el pul -
zar e Índice y se debe romper pedazo a pedazo. 

(*) Tomado de la Guía para la Descripción de PerfÍles de 
Suelo, FAO/UNESCO, (1973). 
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Continuación del euadro AS 

III SECO 
se-determina tratando de romper una masa cte suelo seca al aire 
entre el pulgar y el Índice, o bién con la mano. 
O Suelto: sin coherencia. 
1 Blando: la masa del suelo tiene d~bil coherencia y fiabi

lidad; se deshace en polvo o granos sue-tos bajo muy lig! 
ra presión. 

2 Ligeramente duro: d~bilmente resistente a la presión; se
rompe fácil entre pulgar e Índice. 

3 Duro: moderadamente resistente a la presión; se puede rom 
per en la mano sin dificultad; pero difícilmente se rom~e 
entre pulgar e Índice. 

4 Muy duro: muy resistente a la presión; se pueden romper -
en la mano solamente con dificultad. No se rompe con el -
pulgar e Índice. 

S Extremadamente duro: extremadamente resistente a la pre-
sión, no se puede romper en la mano. 

CUADRO A9 CEMENTACION (*) 

1 Débilmente cementado: la masa cementada es quebradiza y -
dura, pero se puede romper con la mano. 

2 Fuertemente cementado: la masa cementada es quebradiza y
no se puede romper con la mano, pero se rompe f'cilmente
con martillo. 

3 Extremadamentecementado, (endurecido): la masa cementada
es quebradiza, no se ablanda con humedecimiento prolonga
do, y está tan endurecida que solamente golpes muy fuer-
tes de martillo pueden romperla. En éste caso generalmen
te el martillo vibra como resultado del golne. 

CUADRO Alü 

No calcáreo 
Ligeramente 
calcáreo 

Calcáreo 
Fuertemente 
calcáreo 

CONTENIDO DE CARBONATOS, SALES SOLUBLES, ETC. 
(*) 

No hay efervecencia visible 

Efervecencia débil, apenas visible, pero
que se puede detectar al oído. 
Efervecencia visible. 

Fuerte efervecencia; las partículas de -
carbonatos son por lo general visibles. 

(*) Tomado de la Guía para la Descripción de Perfíles de 
Suelo, FAO/UNESCO, (1973). 
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CUADRO A 11 

Raíces muy finas 
Raíces finas 
Raíces medianas 
Raíces gruesas 

CONTENIDO DE RAICES (*) 

m~nos de 1 mm de diámetro 
1 - 2 mm de diámetro 
2 - 5 mm de diámetro 
mayores de 5 mm de diámetro, 

Los t~rminos cuantitatívos son muy difíciles de definir,
pero expresiones como "muy p6cas", "p6cas", · "com(mes", "abun-
dantes", etc., son generalmente adecuados para expresar la re
latíva abundancia de raíces en diferentes horizontes de un per 
fíl. -

(*) Tomado áe la Guía para la Descripci6n de Perfíles de 
Suelo, FAO/UNESCO (1973). 
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CUADRO A12 ANALISIS OUIMIC~ DE LnS nnzns Z, 7 v 9 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 

~ 
~-·~ 
.~biíw 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 
REPRESEtnACION JALISCO 

COMITE TECNICO ASESOR DE LA CUEtJCA 
DEL LERMA-CHAPALA-SANTIAGO 

LABORATORIO REGIONAL O E SUELOS 
Y APOYO TECNICO 

Guadalajara, Jal. __ lUU.;~-~~ de 19_lr¡ __ _ 

Nombre•·:i\..:~~ ~-~0~~~~:__i~~.:'~i~~~~-~~~g~· Localidad:_ ;~-J~i~(.~:~ -------· 
~:.-_1'.::)~~¡-~~;_ ~--1~~ -;~:·~¡;;· .. ;:;:¿_ --
~:.- Pl1.:::0 i·!o. 2 

;::.::::E.:.!:..~.s~ ___ -----------
¡·,.~:r-. 1. (·/ :11.\. 7 .. ---------------------------- -----------------------

·~:. : .. :~~ .::_ .. ~ ~:~~~ ------------- --- :'::~:'.1.::_~ ! .. Ti:.'\. l .. ., ------------------------
Estado: _______ .,:1~,!;.!_~~~------ ___ _ Municipio: ______ ~~-liUJ_í~.Jp. ____ _ 

DETERMINACION UNIDADES PROFUNDIDAD EN CENTIMETROS 

TEXTURA 
1 

A rOllO •¡. Hidrdmetro i. 

Arcilla i. 

Limo ¡_ 

Tutura Bouyoucoa ¡·; 

Agua Equivalente •,4 ¡, 

MATERIA ORGANICA 

Mattria Orgónlca 

SALINIDAD Y SODICIDAD 

Cond. EIÍctrlca 
Catlonu Totaln 
Calcio 
Magnuio 
SoJio Solu!>l• 
Sodio lntercomblcti~ 
Clcaificcción 
Blcorbc.,atoa 
Cc<bonatoa 
Cloruroa 
S11lfoto1 

NUTRIENTES 

Colc:lo 
Potaaio 
Noooealo 
Monganna 
fÓaforo 
Hllró~.no N1lrlco 
Nltrógtno Amonlocal 
PH 1:2 
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l.UJ\UKU AU ANAL! Sl S !JU 1M 1 CO !lE LOS POZOS 2, 7 y 9 

SECRE'TARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 
COMITE TECNICO ASESOR DE LA CUENCA 

DEL LERMA-CHAPALA-SANTIAGO 

LABORATORIO REGIONAL O E SUELOS 
Y APOYO TECNICO 

SARM . .liiL 1( 20 9 B7 
Guadala¡ora, Jal. ----------- de 1 ------

Nombre: .::..·l·~ L;l~_L~:~-~L~·~:_;;;;;;.._c.:,~y~ Localidad: __ ..EJ.lH~~I:!------· 

.::.:. :._P_OJQ..ti.P.:. 2~_jl_l{!l~ICl ____ f!IfV. · :;,;: ___ ..PBQ!:·- }~ ~'l·-- -------
G.- 11 11 11 11 ~.~ " ~···:\ C!.:. 

---------------------------- -----------------------7.- , :.:C J.;;•J Ci,l. 

------------- -------------- ------------------------:::. - , , , , ~: 7 11 1 • ~j ~ l:l,l. 

---------------------------- ------------------------
Estado: ___ ____ J~~ !_~C_C~- ----- ---· Municipio:----- __ L_!-_ JIY_E$!~---· 

DETERMINACION UNIDADES PROFUNDIDAD EN CENTIMETROS 

TEXTURA 
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Arcilla 
Limo 
Tuturo Souyoucoa 
Aguo Equi~olente •-"' 

MATERIA ORGANICA 
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SALINIDAD Y SODICIOAO 

Cond. Elóctrlca 
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CUADRO A13 
CLASIFJCACION AGRICOLA DE SUELOS 
( SARH, 19 8 2) . 
~G~R-U_P_O~~------.-----------------~---,-U-N-ID_A_D __ D_E_T _____________________________ C __ .~---------~~-L-.----~-----------~~-~:--------------------------------------------------------------~------~ 
IFA~I e LAVE FA e roREs oEsCRIPcloN 1 2 3 4--t-----.---------,----...----------r--------r---------i 
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·y . 

r .. 1 
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e 

_J 

u I 

z 
o 
(/) 

o 
a:: 
w 

<r 
IL.. 
<r 
a:: 
(!) 

o 
a.. 
o 
1-

o 
_J 

w 
::::> 

(/) 

E 

TI 

T2 

SI 

S2 

S3 

S4 

S5 

:ondicionoda 

Deficiencia de o gua (precipita
ción medio anual en m m ). 

Exceso de aguo Inundación 

Erosión 

Topogrof(o (Terrenos con pen-· 

diente un i fÓrme) 

Topogrofi'o (Terrenos con pen

diente ondulado) 

Profundidad efectivo 

de.l su el o 

Profundidad del monto freÓtico 

Pedregosidad e·n lo superficie 

Salinidad 

Scdicidod 

o los otros factores. 

m.m. 

cuolito1ivo 

cuolito ti va 

cm. 

e m. 

cualitativa 

m m. hos./ cm. 

P SI 

mayor de 800 

ninguna 

n u 1 o 

0-2 

0-2 

mayor de 100 

mayor de 100 

nulo 

0-2 

menor :le 10 

600- 800 

1 n un dociones ocasionales 

500-600 I 

Frecuentes inundocio'nes 

que afectan modero~a

mente los cultivos 

Laminar leve,con pérdida de Laminar moderado con 

O o 25% del horizon!B A. pérdida del 25 al 75% 
y 1 o canalillos en fo rno- del horizonte A. y/o canolil~ 
ción. medianos 

2-6 6-10 

2- 3 3-6 

50 -100·. 35-50 

50-100 35-50 

Lo pedregosidod iller- Lo pedregosidad interfiere 
fiere con los lotiore!agrÍ- serio mente los labores 
colas el 5 a 10% de'orea agrícolas· yo que·cubr~ un 
se cnc.uentro cubieta 10 o 15% del orea total 

2-4 4-8 

10-15 15-40 

400-'00 

Frecuentes inuf¡daciones 

que afectan s veromente 

los cultivos 

Laminar fuert con pér
di dos del 75 al lOO% 

del horizonte A. 1 /o cono!iiiCE 
profundos 

10-15 
1 

1 

6-10 

2 5-3' 

25- 3~ 

La pedregosidod no permi
te el uso de mo uinario 
ogr(cola ya'·que cubre del 

del 15 o 35 % d 1 oreo 

8 -16¡ 

J 1 

1 

40- Go¡ 

Factores y par6metro>para la closificoci6n de tierras según IU :capocid:.><l d., uso. cJso potencial) 

---- . ; ' - . ~ . . - . -- --- - -,-- . 1 

5 

300 a 400* 

Los inundaciones per
miten el desarrollo de 
pastizales con limitaciones 
leves 

6 

3 00 a 4 O O"* 

Los inundaciones permi

ten el desarrollo mo9e

rodo de pastos 

Laminar severa con pe'r- Laminar severa con 

di do del O al 30% del perdida del 30 al 60% 
horizonte B y/o corcovas del horizonte B y/o co'r-
en formacio'n 

15-25 

10-25 

15-25 

15-25 

Lo pedregosidod cubre 
del35 al 50% del orea 
y puede aprovecharse co
mo pastizal o" bosque 

mayor de 16 

I'T'ayo r de 60 

cavas continuos 

2 5-4.0 

25-40 

10- 15 

1 o -:-·:15 

· Lo pedregosidod cubre del 
·soal70% del oreo y puede 
aprovecharse con.li mi t acio·
nes poro pastizales o 
bosques 

m o':Y o r de 16 

mayor de 60 

7 

100-300 

Las inundaciones per
miten el desarrollo 
ocasional de ciertos 
pos tos 

Laminar muy severo 
COn pe· r di da S de 1 100 del 
horizonte B y/o córcovas 
continuos o menos de 30m. .. 

40-100 

40-100 

menor de 10 

menor de 10 

Lo pedregosidod cubre del 
70 al 90% del oreo y 
se pueden desarrollar -
bosques con fuertes li· 
mito e iones 

mayordel6 

rna yor de 60 

a 

menor de lOO 

' 

Son terrenos que 

permanecen Inundo
dos todo el año 

Laminar absoluto con pre
sencia de material pa
rental y/o cárcavos proful'l' 
dos o m e nos de 30m. 

mayor de roo 

m o yor de lOo" 

menor de 10 

menor de 10 

Lo pedregosidad cubre 
mas del 90°/o de la superfi· 
cie 

mayor de 16 

mayor de 60 

r 
' l. 
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CUADRO Al4 
CALIDAD DE AGUAS, SEGUN EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE SALINIDAD DE LOS 
E.U.A. (SUELOS SALINOS Y SODICOS, 1982). 

CLASE 
el 

DESCRIPCION 
AGUA DE BAJA SALINIDAD.- Puede usarse para riego la mayor 
parte de los cultívos, en casi cualquier típo de suelo -
con muy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad. 
Se necesíta algún lavado,, pero éste se logra en condicio 
~es normales de riego, exepto en suelos de muy baja perm~ 
qpilidad. 

AGUA DE SALINIDAD MEDIA.- Puede usarse siempre y cuando -
haya un grado moderado de lavado. En casi todos los casos 
y sin necesidad de prácticas especiales de control de la
salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente -
tolerantes a las sales. 

AGUA ALTAMENTE SALINA.- No puede usarse en suelos cuyo -
drenaje sea deficiente. Aun con drenaje adecuado se pue -
~en necesitar prácticas especiales de control de salinidad 
debiendo, por lo tanto, seleccionar Únicamente aquellas-
especies vegetales muy tolerantes a sales. 

AGUA MUY ALTAMENTE SALINA.- No es apropiada para riego ba 
jo condiciones ordinarias, pero puede usarse ocacionalmen 
te en circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser 
permeables, el drenaje adecuado, debiendo aplicarse un -
exéso de agua para lograr un buen lavado; en éste caso se 
deben seleccionar cultivos altamente tolerantes a las sa
les. 
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Continuaci6n del cuadro Al4 

DESCRIPCION 

AGUA BAJA EN SODIO.- Puede usarse para el riego enlama 
yoría de los suelos con poca probabilidad de alcanzar ~ 

niveles peligrosos de sodfo intercambiable. No obstante
los cultívos sensibles, como algunos frutales y aguaca -
_tes, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio. 

AGUA MEDIA EN SODIO.- En suelos de textura fina el sodio 
representa un peligro considerable, más aún si dichos -
suelos poseen una alta capacidad de intercambio de catio 
nes, especialmente bajo condiciones de lavado deficien~ 

te, a menos que el suelo contenga yeso. Estas aguas sólo 
pueden usarse en suelos de textura g~uesa o en suelos -
orgánicos de buena permeabilidad. 

AGUA ALTA EN SODIO.- Puede producir niveles tóxicos de
sodio intercambiable en la mayor parte de los suelos, -
por lo que éstos necesitarán prácticas especiales de ma
nejo. Los suelos yesíferos pueden no desarrollar niveles 
perjudiciales de sodio intercambiable cuando se riegan -
con éste típo de aguas. 

AGUA MUY ALTA EN SODIO.- Es inadecuada para riego, exep
to cuando su salinidad es baja o media y cuando la diso 

-lución del calcio del suelo y la aplicación de yeso u ~ 
otros mejoradores no hace antieconómico el empleo de és

ta clase de aguas. 



CUADRO AlS 

CUESTIONARIO DEL PERFIL REPRESENTATIVO DE LA ASUCIACION 
EL MlMOOR. 

I li\'FOR!>IACION ACERCA DEL SITIO DE LA MUESTRA 

No. de perfil ~T..L...--.;..· -~------------------
Nombre ucl suelo fiSOCI&JcíN Dg f>ER1t.<i 'fk t441'l-(\00(1,11 • 

Cl3síficad6n a nivel l1C' general i zaci6n ;unpl ia :JBPPADY"f /QsQ\lj ~~ 
Eoi~\COd(ft.o/o~~: ~tlos.J.'!:_Hit3f..&\Lis f@Tos P:~~t60fioiH~ts ~ 
Fecha e ohscrvac1Ón .,..-..:..h::c.~o:.,:::.T'D:.=..-2.1~~s~~~· -~---------,-----
Autor de la ilcscripcfon Hn . .Dt1. Cn!U1hJ I&o~w Go~toq 
Ubicaci6n 
Altitud G-H~rJM 
Fonna del terreno ____!.O!I:~~~~L.I\:!!!!j)~o,...,.....~--.---,..-,.-
Pcnclicnte donde el perfil está situado ¿4•1. e>f,¡~tl\C.WNI )>or-J¡EeJS+. 
Vegctaci6n o uso de la tierra :..< ------------------

1111a -----------------------------

JI INFOru-11\CION ACEHr.A DEL SUELO 

~btcrial de partida ~AC3 ~oiCMl\CMz \NT~\IM 1 HfzctADo (bÑ 4UN\OI-lE5 
MEPIO& ~lf\~ • 

Drenaje fZAP\IIl~ 
Condiciones llc humedad \!\JH€P2 {Biofl¡p f4 llR.fH. ¡

1 
~JllP-AA:> A: 115 ~ · 

Prof. de la ca¡x1 freatka -~2.!!:.~~o~c~~~--..,.·..---~--:----------
Prcsencia de piedras •.t'n la superficie o afloramientos rocosos y~---

EviJcncia de erosión fiJ.w.~ · f» CAl? CAllAS -------------
Presencia de sales o arcal1s _.C!f'l!'.ll. ___ _,_ ____________ _ 

Influencia humana ~\..lA, su~ A/l_I)JirJ"A ÁGJlitolA 

III DESOUPCION DE LOS HORIZO!\'TES DEL SUETD 

sfmholo del horizonte -·..2,.:Pr'...!,I--~-..--.-,.--~--:---...,--,.~--.-------
Prof. ue la parte sup. e infenor del horizonte ~·-~'~"'.!J\t...·-------
Color ].? t F. 5/z. &l. S(lt> '( ]. 51 P. ~ • .....:JW,._,· u:H:u~:; ... oj.Lo ______ _ 
?-lancl1as ,fc color ~HN&>NI\ · · 
Textura feAI"l(.Q f\.I_CA\I,bGA ~iL ... ízf.Aü...~ 
Estructura '3t\iwoo'kAMf( kflí~ Ki\#ali\DA 
Consistencia 6sJfJ-IA · · · 
G.ltanes t-} o 
Ccmentac-i~ón..J..::~-------------------------

Poros A 6\J&[M('rff'$ 
Contenido de fugmcntos rocosos y minerales MoOCJY',Dos Pt WAff!» 

Cot-ll Vlzf47Lfi\C.U\ J)t, AlofA~O 
c0ñteñíd'o(fei1&Iulos minerales _...J.:!-!0~--------------
Capas enJurcciclas _.....:f-l~O:.._----~-=----------------
Contcnitlo de carbonatos, sales solubles tvo 
Restos de ¡¡ctivid.Jd humana ~O ......c:~-------------
Rasgos de or !gen bi o l6g ico .,...,--k>~G:'!>Q~~~:-7"---::--=--::::----=--=-----~= 
Contenído tic r¡¡ÍCes A~PAME·,s l(\M.l\foWf;$ O(i 1F'Mt\Ño 6j29~ '( fo(@jO 
P11 _M~NE:tl1I:. ACiOo --------------
No. de 1m11:~:tra tüm:1da para an!tl isis __ fi ________ _ 
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Continuaci6n del Cuadro AlS 

III' DESrJHPCION DE LOS HORIZO!\'TIS DEI. SUHO 

Contenido de nódulos mmerales ~o 
Capas cndureCÍd<!S #-lo -~~---------__:. _____ _ 

Contenído de carbonatos, sales solubles Restos de actividad hllll1.1na O -~.._ ____________ _ 

Ras~os de orígen biológico _,,...:Ñ=o~-----------------
Contenído de raíces _--~::Wf!!:!..+-&W!..!..Suoi!.-.-----------------
PI! A~oo 
No. Jc muestra tomada para análisis ___ >\L&JZ-____________ _ 

III DESCRIPCION DE LOS [[()R!ZONTES DEI. SUELO 

Súnbolo del horizonte C 
Prof. de 1 a parte sup .-e_:;:::in-f"'"e-r~i-o_r_d,...e .... l_,...ho_r_l~Z-o-n-:-t-e-""'"\3-5--=~-A=-ct-Lfl-trt-=--6----
Color 7 • 6 '{ ¡r. 7lo ~ 5fC<> t \:WMiPo 
Textura A~sA 'P9E!:.A · · 
Estructura :fE!tftQ SA 
Consistencia -~su~t~~~~uA~---------~--------------
Cutanes o 
Ccmentaclon_~o~~--~-----------------------
Poros W'f AI?JJ,..,MNUs · · · · 
Contcnwodc fragmentos rocosos y minC'rales -'-'f'l~o>L--'------------

Contenido Je nódulos mmerales 
-~~------~---------------------capas endurecídas NO . 

Contcnído de carbo-n~a~t~o~s-,-s--a~l~e~s~s~o~l-u~blrc~s--~----------------

Rcstos de actividad humana--L~~--------------'----------
Rasgos de orígen biol6gico -.-.l::!:.:!!a>~--------------_:_--
Contenído de raíces O 

-~~----------~--------------~------~---PH le.IOO 
No. aeínuestra tomada para análisis __ '1i_j9~---------------

- :i'l 



CUADRO Al6 

CUESTIONARIO DEL PERFIL REPRESI:."'TATIVO JJE LA A..t;OCIACION AGUA DULCE 

1 INFORMACION ACERCA DEL SITIO DE LA MUESTRA 

No. de perfil ..----.~;=-__,.-----=--.,----.---,,---::---:-:::-:-,---------
Nombre del suelo MoaACtOtL...l:l~ i~;¡~tf,s A6u{L_.M_L-lé · · 
Clasificaci6n a mvellle gencralizac10n amplia :fuf\~,.J\ tOSbA\ , A~~ 
f>¡<;.'f~So {fMlt»~S<ó) ,.9JUns k. H.tlffFM~ DNfc5 ~ A~ Uii>'SoLICo~ {f~a.G) 

Fecha ae observac16n M,ot.bl 19 8~ . 
Autor de la Jescripci6n Ht.. OfJ.. (1\f.MW ftllrlllltO 'otoo 
Ubicaci6n 
Altitud ~~~Z~H~$-~-~---------------~~~--------------------

Fonn:~ Je 1 terreno --l.OtS.a;l~~l)~l.Ao:r:.":"b~Q.~~·::---.----:----:=---::-:-----:--:-::::---:::---=:-7'-----: 
Pendiente donde el pCTfil esta situado 2 2 °/112 • <.. bctfo O~l\Cjo-.J Of>;tf: 
Vegetaci6n o uso de la tierra. Vf;«iAÚ!J.# A Mil ¡?AL 

~·-------------------------------------------
11 INFORMACION ACERCA DEL SUELO 

~laterial de partida AW~ptJE.~ Afl'{;,~ ~CIENlf~ 
Dren~j: H.oP~:~nDn.I':U.Ntlí:- 't.t,(?\DO · . . . 
CondiCIOnes JehumelGd MOO~ ~ 1000 a ~P.fll ... 
Prof. Je la capa freatica 7 2.00 e~ 
Presencia de p icclras en la--tsup'-'<c"";r'f#í:.l'--'· c"'~l.!!!e'-o--=-a..,.fl"o_r_am~l c=-n'""t:-:o-::s-:r=-o-=c-o-so=-s,--,-. -:::w,---:cto-=-D-Ci'-:U..:-:-
~~f1'- E'.N CA~ 1 C81{10S l?oOi\Wz ot. QZ\~ Di~E:.~S0 . 
EviCJCnc~a de crosJÓn At..."f,t •. . 
Prcsencw de sales o alcal1s . 6L , .K. So(Ho f?!Ñú~._.ourn~f:.:JL/Il.,jf._.E~· _______ _ 
Influencia humana LEVe · · 

III DESCRIPCION DE LOS HORIZOI\rrES DEL SUELO 

s1mbolo del horizonte -A. . 
Prof. de la parte sup. e 1Ííferior_ del honzontc ~Q_(cM'->---~---
Color ·lO '(~ S /4. EN st'o X \Q "(t. 5lt JH \\-~JHf co . 
Manchas de color . . 
Texturn ~~~A~~---.~.-.~--------------------------
Estn:ctura_ M6~JE4 ~ty!AOS ConsistenCia _ ~o~~r::~~~~--fk~io:C!JJ:L_ _________________ _ 

OJtanes ~o 
Cementación 

~~~~------~--------------------------------Poros. MV'í fotoSo · · 
Con~7 oc 1ragmentos rocosos y rnineral1,1s · ~~f?.t\tb& Of.. -z.cn, -re 
Cgntcnido iJeAff&ttf!rm~~fJ!{!ff #o · · 

- SS -



~ontinuación del Cuadro Al6 

II I DESOUPCION DE LOS l!OR1ZONTES DEI. SUEJD 

Contenido e ñóUlos m.merales ~o 
Capas endurec ídas N o ---''---'--'"'-------------------
Contcnído de car~onatos, sales solubles §t, lútgtE;,- fficqoo (\ 11\ ~M).€~ 
Restos de actividad humana N o 
Rasgos de orígen hiol6gico -.-'-;-. -=--------------------
Contenido de raíces --P~o:.aoB:JJ\2~6:...' -~----------------'-':.__ 
PI! ~ &, "1F= O 
No. de muestra tomada para anfíhs1s -~tQ..__ _____________ _ 

1 II DESOUPCION DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

SÍmbolo del horizonte 
Prof. de la parte sup.-e-l_n...,f.,...e_r_¡_o_r_t..,..le'lrTh_o_r~i-zo_n....,t,--e-,-----

Color ----------------

Manchas e color ---------------------------
Textura 
EstnJctu~r~a-----------------------------

Consistencia 
Cutanes -----------------------------
Cernentacwn 
Poros ------------------------------
Conten~de fragmentos rocosos y minerales 
Contenido de nódulos minerales --------------
Capas endurecidas 
Contenido de carbo·~n~a"'"to-=-s=-,--:sc::a...-l~e-=-s-s=-=o"l;:-u-.::b...-l~es,..· --------'----------
Restos de activiuad human·a 
Rasgos de origen biológico--,...-------------------
Contenído de raíces . 
PH -~--------~----------------

No. dé muestra tomada para an51isis ---------------------------

- R9 -



CUADRO Al7 

CUESTIONARIO Df.:L PERFil. REPRESENTATIVO DE LA ASOCIACJO"' F.L CA\1f'A"''ENTO 

I lNFOR!-\ACION ACERCA DEL SITIO DE LA MUES'ffil\ 

s1tuado G 2°/0 

fA:*o 

ll~ ----------------------------------------------------------

TI JNFOR!-IACION ACERCA DEL SUELO 

Material de partida ALU'J¡otJfS IUNlAI . .ts '{ mM~\NOS t?tc.QltES 
Drenaje IZA P11» 
Condjc:ioncs lrc humcJad \\u'NI!Do fooo il Wh L
Prof. de la capa freatica __3Q_ (,~ 
Presencia de pü.-dras en la supe-"· r""f;:;!!ic':-1..-. e--o-a=-["'1;-o-:r=m=-nl~c-:-,n:-::t-:-o=s-r=-o=-=c=-=o-:s-:::os=-· --,.,.,=o-------
rviJd1ch dC' erosión_ .J,-1\~M'"-l·ll!IN~{)fb_'t·r,.....,:!i~~"=:.r.---------------------------
l'r, :;cncia de sales o ah.:al1s __.JAPJJ~!!!~..:.=~~:1t:,.,·.___ _____________________ _ 
Inl"lucncia hwnana __ ..:.cN:...:O,__ ________________________________ _ 

II I DESCRIPCION DE LOS HORIZO)'.ITES DEL SUELO 

Símbolo del horizonte 1\ t 
Prof. de la partr sup·.-e_;_,J,_n,.f~e..,.l'l,....o=-r~J.,.,el.-.:h-o-:r~i z=-o::-n-:::t;-e--.--=p=-_...,.. ''Zt>.---c.-t"-_______ _,__ 
Color . 5 f¡t. CJ-f5 te i\~ W\0/lJ Y 6 '(& ?Jh 'J)J• W'Ga 
Manchas Je color · -t 

-L~--~~~--~---------------------------Textura AR:al~5B MH 6W ·LSA 
Estructura __ ......, 6,.~~""~11~Ñ!....!.-"u'-'~""-'"'---------'----------------------------------
Consistencia S\211.11\ · 

Cutanes ...-r---!.N~oc=---------~ ---------------------------------
CcmentaciOn ~N~·.?!a':-~--~----------- ------------------------
Poros U~ 1\eo,s DA.6ftts 
Contemdoaefragmentos rocosos y mincra1es _..oc.=· _.Guo<.::...:!A_,_g:o:::·..,b""'------------

Capas endurecidas ~o 
Contenido de carbo-na-:t""o,-'-s-, -s-· a..,.l-es __ s_o..-lu-.b-.l_c_s -SJ~;-f=E...,.AG-:-(.¡-=-w---ij::-r:~,t-:'(""fu""· ...,~,....,@~r;""A,--1\i.,.... -.....~-,---,-Lflf'JA 
Restos de actividad humana O, 
Rasgos de orígcn biol6gico --'i7::--------------------------
Contcn]Jo de raíces -015~~~t-L::N~IJ!!o!Lo...,_ ____________________ _ 
rtl ~ru11lo . . 
No.oc muestra tomada para aññhsis __ ___,e!:Jg.._ _________________ _ 
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Continuaci6n del Cuadro A17 

JI T DESCRTPCTON DE LOS I!ORIZONfES DEI. Slff:IJ) 

SÍmbolo del horizonte C t 
-~~~--~~~~--~--------·~---------------Pro f. de la parte sup. e mfcnor del hornonte ~o- 4S C.W"<o\ 

Color S~ ;3/6 (N llo~ 'f '5(C- ?J/2 
Manchas dccolor 

~~-----------------------------------------------Textura A@:eosRJ 6goeSA 
Consistcnc1a ~iLift · 

Cutanes~~~~o~~-------------------------------------------------
Cementacl n ~N=-0~-,--..,--------------------------------------------
Poros M\J '{ Po~ f¡q, · 
ConteniJo de rragmcntos rocosos y minerales SJafo~ 0E. GOA~"to 

Contenido de n6Julos minerales o 
--~~---------------------------------Capas endurecídas _.!.:1-i::.:O>t-__ ~----.-~~------.,.---- -------~------,----=,..----:-: 

Contenído de carbonatos, sales solubles .f>\ 
1 

í?ií\'CÍoo "'1)1 ~ AILA {f&fl~ 
Restos de act iviaad humana NO 
Rasgos de orígen bio16gico ~~O,_--------------------------------------

Contcnil1o de raí ces -~.:.tl~\l.o==--------------------- ---------------------
PHf.):Wtf.o 
No. uemuestra tomaJa para anáhslS 2~ 

III DESCRIPCION DE LOS IIORIZONfES DEL SUELO 

s1 mho lo del horizonte --~C.--;.2.~--~~~-----------------~--~-__,.-,----
Prof. de la parte sup. e mfenor del horizonte 40 c.~ fN ~~e 
Color 5 f'- '/5 f,NJ Au~o, '{ 6'(t? ~b ~ .5€eo ===---
~lanchas de color o ' 
Textura AfU!JOSA Wf 6tu~ 
Estn1ctura . ' 6lZANUU\f?. MV'( b'N 6$A. 
Consistencia 'f>Q 6«-fA · 
QJtanes ~~u_---------------------------------------------------
Ccmentaclon ,--J~~~-r=---c=:-~=----------------------------------------
Poros 
contcníclo de ra~mentos rocosos y m mera les t..Ü M\t-,1\:\J 
Contenítlo do n6dul os mj neral es _,:_,..,_-o>.=-______________________ _ 
Qlpas cnJurecídas fl() · . 
Contenído de carhonatos' sales ;;olubles. @AiilmJ Hll'( fot~ r~A lJ\ ft:rJOt.ftl\l~lt-A 
Restos de activi~~d humana ~ 
Rasgos de orígen biológico...!.:~::-------------------------------

Contenído de raíces ..c~!.-.:..:01$=!:.--------------------------
Pil /U-fJ\I.fjlO -----
No. de nrucstra tomaJa para anftlts1s -----~!...--__________ :.._ ______ _ 
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PUNTA BOCA VIEJA 
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MAPA DE SE~IES DE 

1 

SUELO~~ 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

LEVANTAMIENTO EDAFOLOGICO EN LA 

REGIO N DEL TECUAN, MPIO. DE LA HUERTA 

JALISCO. 

PASANTE: MARIA DEL CARMEN FRANCO GORDO. 

ESCALA J: 6 250 

120 60 o 120 360 MTS. 

EQUIDISTANCIA ENTRE C~AS DE NIVEL 10 METROS. 


