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R E S U M E N 

La parte alta de la cuenca del Rfo Santiago, en la que se localiza e.l 

Canal Atequiza, incluye terrenos con diferente vocación, abarcando tierras 

para agricultura y otros usos como también áreas en las que la intensidad 

de los factores 1 imttantes restdngen el uso de dichas tierras a las act iv.!. 

dades frutícolas, pecuarias y forestales, o simplemente para el desarrollo 

de la vida silvestre, cubierta vegetal o Bancos de material. 

La geomorfologia de la zona de estud lo está formada por montañas de 

bloque, volcánes, plani'ci'es, domos y lomeri'os·, Dentro de las planicies se 

tienen tanto de origen aluvial y lacustre (las primeras formadas por el Río 

Santiago), La geologra superfi'dal la constituyen en la parte sur y en algl,! 

nos cerros diseminados en la zona princi'palmente basaltos y tobas, así como 

de sedimentos a 1 uv i·a les y lacustres, en la parte noroeste predominan 1 a vas 

ri olft i cas·, 

De acuerdo al sistema de clastftcación de suelos FAO/UNESCO se identl 

ficaron las unidades de suelos srguientes: Verttsoles, Feozems, Regosoles, 

Luvisoles, Planosoles, Litosoles y Gleysoles. Los Vertlsoles ocupan la ma

yor parte de las áreas planas de la zona de estudio, incluyendo aquellos d~ 

minados por el Canal Atequiza, otras unidades de suelos que sostienen áreas 

agrícolas son los Feozems, Regosoles y Planosoles. 

En relación a la agricultura se tienen las modalidades de riego, tem

poral y humedad, ésta Oltima principalmente en la parte norte. Los cultivos 

sembrados bajo temporal son Maíz y Sorgo, y en menor proporción Fríjol, Ca

cahuate y Camote. El Maíz desplaza al Sorgo en cuanto a superficie en la 

parte centro y norte de la zona, ocurriendo a la inversa en la parte sur de 

la misma (Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Chapala y Juanacatlán), do~ 

de se manifiesta mayor preferencia por el Sorgo. El nivel de manejo se con

sidera de medio a alto, ya que en su mayoria utilizan maquinaria y los pri~ 

cipáles insumos de la producción. 
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Bajo régimen de riego los cultivos m§s importantes son el Trigo y Av~ 

na, sembrando además pequeñas_ superficies de hortal izas como Calabacita, Ct;: 

bolla, Col, Jitomate, Lechuga, Chfcharo, Ejote, Ráóano, Cilantro, Coliflor, 

Zanahoria y Betabel, 

Con res-pecto a la capaddad de uso de las tierras se tiene que aproxl 

madamente la mitad de la superficte total de estudio la ocupan terrenos de 

las cuatro primeras clas-es, las cuales engloban los suelos con vocación a-

' grícola. Los factores 1 imitantes qu~ se presentan con diferente grado de i~ 

tensida_d son¡ profundidad del suelo, 1 Imitaciones el im.liticas, topografía, 

inundación y erosrón, solos o asociados, En las Breas ocupadas por Vertiso

les el factor textura pesada se presenta solo o asociado con las 1 imitantes 

mencionadas a nivel de segunda clase, 

En el área irdgada por el Canal Atequiza especfficamente, se tiene 

que predominan suelos de clase 1 t y en menor superficie suelos de clase 111 

deduciéndose la fiuena calidad de dichas tierras. Los factores que 1 imitan 

la calidad de las mismas son; la moderada profundidad de suelos y en áreas 

especfficas exclusivamente el factor textura pesada, 

La buena calidad de los suelos Irrigados por el Canal Atequiza, así 

como la. de los terrenos situados en áreas contTguas, lo cual tiene gran im

portancia en la producción agrícola de la zona, pues bajo riego se obtienen 

mínimo dos- cosechas al afio, por lo cual es necesario mantener y eventualme~ 

te incrementar la superficie actual de riego, 

2 



1. 1 NTRODUCC 1 ON 

El Canal Atequiza se constru~ en 1956 con la finalidad de abastecer 

de agua a la zona metropol rtana de Guadalajara para consumo humano e indus

trial, en ese tiempo se contaBa con una población de 426,534 habitantes; d~ 

bido al extraordinario crecimiento demografico que la ciudad a sufrido en 

las ultimas décadas, su poblacrón se na incrementado a 21 158,409 habitantes 

provocando un aumento en la demanda del vital líquido, así como la cons

trucción del acueducto Chapala~Guadala)ara. Actualmente este acueducto ha 

sustituido al Canal Atequiza en el abastecimiento de agua, estimándose que 

el suministro estará asegurado hasta el año 2010, en que la población de la 

zona metropolitana de Guadala)ara alcanzará los 5'339,429 habitantes, Gar

cía U990l. 

Sin embargo, este crecimiento demogr8flco desmedido ha generado como 

consecuencia una demanda mayor de productos agricolas hacia la zona metrop2 

1 itana, lo cual, conduce a Buscar nuevas alternativas que puedan aliviar en 

parte las demandas de estos pro~uctos, Una de las principales alternativas 

debido a su cercanía con la zona metropolitana, son las tierras aledañas al 

Canal Atequlza, ya que el 55,40 % de la población que representa a 197,677 
habitantes, Garcia (1990), que Babitan a lo largo de todo el canal, se dedl 

can a la explotación agropecuaria, dicha alternativa traerá consigo Jos co~ 

secuentes beneficios económicos ha esta población. Cabe hacer mención que 

la finalidad del Canal Atequiza deberá ser considerado, ya sea que su cau

dal se utilice para riego o para fines humanos, cuando el funcionamiento 

del acueducto se vea interrumpido. 

Por Jo antes mencionado, en el presente trabaJo se plantea la elabor~ 

ción de un estudio Agrológico de Reconocimiento que determine en forma gen~ 

ral la diferente calidad de las tierras para posibles proyectos agropecua

rios, que permita detectar nuevas fuentes de agua para sostener la superfi

cie irrigada y eventualmente incrementarla, detectar las condiciones socia

les y económicas de la región, así como una evaluación del clima, respecto 

a la bondad o restricción que presenta para el desarrollo de los cultivos. 
3 



Tomando como base la problema1ica anterior, los objetivos del presen

te trabajo son los s-Iguientes; 

A corto plazo: 

1. Obtener una inforJTJC~ción que permita precisar sobre 

la calidad de los suelos y su dl'strtoucN'ln , del imitando las áreas que se 

usan en la actualidad para fines agrfcolas, pecuarios y forestales. 

2. Identificar las áreas en base a su potencial para 

desarrollo de proyectos agropecuarios, 

A largo plazo: 

3. Definir basta que punto es conveniente la realiza

ción de estudios a mayor detalle. 

4 



2. REV!S!ON DE LITERATURA 

2.1. Historia de la clasificación de suelos, 

Los primeros intentos para clasificar sist~ticamente a los suelos 

se hi.cieron en Cfí.ina, ha.ce 40 stgl6s, Durante el reinado de la dinastía Yao 

C2357-2261L los suelos fueron ordenados en nueve clases aparentemente so

bre la bas~ de su productividad, 

i 
Esfuerzos compa.ral:l:les para basar el pago de impuestos según la produs; 

ti. vi dad de 1 s-uelo pueden ñaoer s~do ñecf\os en muchas partes de 1 mundo ant í

guo, pero evidendas de tales· esfuerzos hacen falta, 

Se tnfiere que los· prtmeros tntentos sacre la clasificación tuvieron 

cárácter empfdco, pues los agrtcuttores serefertan a la textura y así se 

tenlan suelos arct'llosos, arenosos, li'mosos, etc, Las clasificaciones geol§ 

gica!i y petrogr~H~as se l:l:asan en la naturaleza del 111aterial de origen de 

modo tan exclusi',yo, que suoesti'man totalmente el proceso de edafización y 

los f<~.ctor·es· que en él intervten~n ~ara_ transformar ese 111aterial. Aparecen 

después las clastftcadones- genet:tcas· que se B:asan en el proceso de edaft

zaci·ón, 

2,1,1 ,. Clasificactón !IJIJndlal, 

El periodo técnico Inicial de clasi·ficación de suelos tuvo su comien

zo y floreci'mt·ento en Europa Occidental, a mediados y finales del siglo 

XIX, 

Ther (_18531, puBlicó una clasificaci'ón que combinaba propiedades de 

textura Cdi'stribución de tamaño de partículas), como primera división o ca-
' 1 l 1 

tegor{·a. super~or, con la propi'edad para la agri'cultura y la productividad 

corno clases de \lna categori'a infert6r, EstaB'ledó seis tipos de suelos: 

5 



l. Arel 1 la. 

2. Marga. 

3. Marga arenosa , 
4. Arena margosa. 

5. Arena. 

6. Humus. 

Como ejemplo de clases dentro de esos seis tipos de suelos, reconoció 

cuatro clases en el grupo de los suelos Arcillosos: 

a, Trigales de gley negro, 
b, Suelos trigueros fuertes. 
e, Suelos tdgueros d!E:illes. 
d. Suelos tdgueros delgados, 

Fallou 0862}, desarrol Jó uná clasificación de suelos basada en gran 
t 

pii\rte en el ortgen geol6gico y lá COlllposfclón 1 ttológica de lo que denomina 

mos en la actual fdad material de ori'gen¡ 

Clase t. Suelos Residuales: 

Suelos de pfedra caliza. 

Suelos de rocas de feldespatos, 

Suelos de rocas arcillosas, 

Suelos de rocas con contenido de cuarzo, 

Clase 2. Suelos Aluviales: 

Suelos de grava. 

Suelos de greda. 

Suelos de marga, 

Suelos de cténegas, 

6 



Dokuchaev (.1883), publicó el Informe de un estudio de campo sobre 

Chernozemz, en el cual aplicó principios de morfología de suelos, describió 

los grupos mayores de suelo~, produjo la primera clasificación científica y 

desarrolló métodos de cartograffa en el campo y de cartografía en el labor~ 

torio. Sentó lo:~s bo:~ses de hts c:tenctas Geografía y Génesis de suelos, prop~ 

so que 111 palalira '' suelo·", fuera empleadá como ti!rmino científico para r~ 

ferirse a ' 1 aquellos horizontes de _roca que, diariamente o casi diariamente 

camliian sus relaciones bajo el _influJo conjunto del agua, aire y varias fo!: 

mas de organiSfiJOs vivientes 't 111Uertos ''• m§starde definió el suelo como un 

cuerpo independtente. natural y en evo1ucf5n, liaJo el influJo de cinco fac~ 

tores, entre las cuales el 1!1§s i'mPortante es el el ima, El suelo no debería 

ser confundido con el matertal rocoso de la superficie. 

Richthofen (J886}, aporta un sistema de clasfflcación de suelos con 

- ha~es geológtcas firmes y una nomenclatura correspondiente, por lo que era 

s imtl<:~r <tl :;rtstema f<lllou 1 

A. Tipos de suelos Residuales; 

1, Rocas desintegradas. 

2. Rocas muy intemperizadas. 

3. Suelos eluviales de mesetas, 

4, Marga coluvial. 

5. Laterita. 

6. Suelos orgSnicos; humus, clénegas, turbe~ 

ras, 

7. Residuos no disueltos. ~ 

8, Tipos de suelos Acumulados: 

8, Sedimentos gruesos de aguas continentales 

9. Sedimentos de grano fino de aguas conti
nentales, 

10. Depósitos químicos en aguas dulces, 
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11. Fondos marinos. 

12. Depósitos glaciales. 

13. Cenizas volcánicas. 

14. Acumulaciones éolicas. 

Sibertsev U970), continuador de la obra de Dokuchaev, estableció una 

clasificación más amplia, considerando tres grandes grupos que denominó: zo 

nales, intrazonales y azonales, 

Suelos zonales, son los que se caracterizan por su procedencia de fo~ 

maciones geológicas muy diferentes, que han estado sometidos a el imas seme

jantes, 

Suelos lntrazonales, se encuentran formando continuidad entre los pri 

meros, de los que s·e dlst tnguen fádlmente porque sus características no 

responden al clima local y cuya tnfluencia na sido superada por factores 

que actúan con mayor intensidad, como la abundancia de sales, mal drenaje, 

material madre especTfico, etc. 

Suelos azonales, son aquellos que no presentan horizontes diferencia

dos, ya sea porque se trata de aluviones o arenas de perfil uniforme, o a 

causa de hallarse poco avanzado el proceso de edaflzación. 

Gl inka (1927), siguiendo las bases establecidas por Dukochaev, expo

nía que los edafólogos rusos habían llegado a la conclusidn que cada suelo 

evolucionado " consiste de varios horizontes de un origen común, en la su

ces rón de 1 perf ¡¡ ''· 

2.1.2. Clasificación en E.U.A. 

En los Estados Unidos los primeros estudios de suelos se hicieron con 

la finalidad de elegir a los mejores para los cul~,lvos del Tabaco, y años 

más ta.rde se consideraron otros cultivos asr como la necesidad de suminis

trar información para los proyectos de riego. Al suelo se le consideró pro-
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piamente un med-io para el desarrollo de las plantas, 

Ruffin (1832}, señaló la necesrdad de un programa de clasificación de 

suelos en Estados Unidos. 

H.i lgard (1833"19.061, fué el precursor de la primera clasificación y 

el tratado de cartas de suelos de Norteamértca, Se ocupó de que se inicia

ran traoaJos· de la ciencia de suelos de California, sobre todo en relación 

a los suelos ~drcos y saltnos, Aparentemente fué el primer norteamericano 

que conciÍlió los suelos como cuerpos nat1.1rales y· sellaló correlación entre 

las· propiedades de los s-uelos·, por una parte, y la vegetación y el el ima, 
1 

como factores· de casualidad, Las ideas y conceptos de Hi lgard acerca de 

los suelos y· su génesis· no se apl tcaron en investigaciones de suelos en A

mérica y la introduccicSn de conceptos stml lares so se haría hasta 50 años 

·después. 

WhHney (1909}, desarrolló el primer sistema norteamericano de clasi

ficación de suelos relacionado con las investigaciones edafológicas y lo u

tilizó como base para operaciones de trazado de mapas. Se trataba primor~ 

di:almente de una clas·ificacl6n arnpl la, segOn las regiones o provincias fi., 

siográf1cas, tales como las 1 !anuras costeras o los val les al pie de la mo!! 

taña .. Los suelos de una provincia fonnada a partir de materiales geológi

cos similares (tales como deposfciones glaciales o sedimentos marinos), se 

definieron como s-eries, Los suelos se subdividieron dentro de la serie de 

conformidad con su textura para constttuir la categorl'a taxonómica más baja 

y la unidad cartográfica el tipo. Daba a la textura un significado mucho 

má.s ampl lo, lnclu1a no sólo la distribución de tamanos de partículas, sino 

también la consistencia del suelo, el contenido de materia orgánica, la a

gregación y otras propiedades relacionadas. 

Coffey (1i12}, fué el primero que propuso en E.U.A., que los suelos 

eran cuerpos naturales independientes, que se deberían clasificar sobre la 

base de sus propias propiedades y que las diferencias en esas propiedades 

se debían a, diferencias climáticas y otras asociadas de vegetación, propu-
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so cinco grandes grupos de suelos: Arido, pradera de color obscuro, fores

tal de color claro, pantanoso negro y orgánico. Sin embargo, sus·conceptos 

no se aceptaron en general, 

Marbut Ú927), introdujo en E.U.A., los conceptos de Dokuchaev y sus 

discípulos, ésto le hfzo consfderar los factores climáticos y de la vegeta

ción para la formación de suelos y a reducir el htncapié hecho en el origen 

y la naturaleza geoló9ica de los ~tertales de los suelos, que habTa desa

rrollado Wbi'tlíney, Estableció el perfil de suelos como unidad fundamental 

de estudio, enfocó la atención en las propiedades de los suelos mismos más 

que en sus relaciones geolélglcas o los factores amplios de formación de su~ 

los, preparó el prrmer sistema de ta:xonoinía de suelos verdaderamente de ca

tegortas· mOiti'ples, y establecfó los crftertos para series de suelos que 

se utilizan en la actualidad, En la TAaLA l se muestra la clasificación pr~ 

puesta por él mismo, 

Ba.ldwln 1 e,t !tl 0938}, ma.rcM, el comienzo de una clasificación cuant! 

tativa de suelos verdaderamente completa., regresando al concepto de zonal i

dades de Sfbertsev, medtante el reconocimiento de clases zonales, intrazon'! 

les y· azonales· a nivel categórico más alto. Se restó importancia al concep

to del Pedalfer y Pedocal, y se recalcaron más los suelos como tridimensio

nales·. 

Thorp y Smith l1949l, llevan a cabo la revfsión de la clasificación 

de la USDA Year Book 1938, Señalaron el principio del periodo moderno de 

clasificaci'ón, agregaron nuevos grandes grupos de suelos y se revisaron y 

·reafinaron las definiciones. Proponen un sistema de clasificación de categ~ 

rías superiores en : Orden, Sub-orden y Grandes grupos, que en su desarro

llo más amplio considera a la familia, serie, tipo y fase de suelos. Esta 

es la clasificación más conocida en América Latina y ha sido usa~a porto-' 

dos los· técnicos de este continente. En la TABLA 2 se muestra la clasifica

ción de Thorp y Smith. 
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TABLA 1, CLAStfiCACION DE SUELOS DE MARaUT, 

Categoría 6 

Categorfa 5 

Cate¡¡orh l¡ 

Peda 1 fers 

Suelos de matertales. 
triturados mecanfca" 
mente, 

Suelos de. productos 
de descompostc lón s¡ 
talftrca, 

Suelos de,productos 
de descomposfci6n a ... 
1ft lea, 

Tundra 
Podzoles 
Podzól icos café gris 
Suelos rojos 
St1elos amarillos 

Su e los· LaterTt leos 
Suelos de Later~ta 

Categorfa 3 Grupo de series de 
suelos maduros: pero 
relacionados, 
Suelos pantanosos 
Suelos GleY' 
Rendzlnas 
Suelos inmaduros en 
ladera. 
Suelos sali'nos 
Suelos de turberas 
Suelos a leal inos 

Ca.tegorta 2. Series de suelos 

Categoría Tipos o unidades 
suelos. 
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Pedocals 

Suelos de materiales 
triturados mecanica
mente, 

Chernozemz 
Suelos café oscuro 
Suelos cafés 
Suelos grises 
Suelos pedocálicos 
de reglones árticas 
y tropicales. 

Grupo de series de 
suelos maduros; pero 
relacionados. 
Suelos pantanosos 
Suelos Gley 
Rendzinas 
Suelos inmaduros en 
ladera. 
Su e los sa 1 í nos 
Suelos de turberas 

Series de suelos 

Tipos o unidades 
suelos, 



TABLA 2, CLAStFIC.AC!ON DE SUELOS EN CATEGQRIAS ~UPERlORES 

Ordenes 

Suelos zonales 

Suelos lntrazonales 

Grandes 9rupos de 

suelos 

l, Suelos de sona frfa Tundra 

2, Suelos de colores 
claros de las regio 
nes iridas, -

3. Suelos obsc. de pra 
dera húmeda y sub-
f:tumedos. 

4, Suelos de transi
cfón entre Bosques 
y praderas, 

5. Suelos Podsoliza• 
dos de colores 
claros de regio~ 
nes Boscosas. 

6, Suelos Lateríticos 
de las regiones fo 
restales tropica~· 
les y cá 1 i do-tem~ 
piados. 

1, Suelos halomórficos 
(salinos y sódicos} 
o suelos imperfecta 
mente drenados de -
regiones áridas y 
depós-itos costeros. 

2. Suelos hidromórfi~ 
cos de pantanos, 
marismas, áreas de 
resum(dero y llan~ 
ras·. 
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Rojos de desierto y 
desérticos. 
Sierozem. 

Pardos 
Pardo-rojizos 
Castaños 
Castaño-roj izoz 
Ghernozem 
Pradera o Brunizem. 
Pradera o rojizas. 

Chernozem degradado 
Pardos no·cálcicos 
o Pardos Shantung. 

Podsoles grises de 
bosque maderable o 
Podsólicos grises 
Podsól ices pardos 
Podsólitos gris-pardo 
Podsó 1 i cos rojo-amar l 
liento. 

Lateríticos pardo-ro
j izcs. 
Lateríticos pardo-a~ 
rillentos, 

Solonchak o salinos 
Solonetz 
Soloths o Solods 

Gleis húmicos lcom
prende los Weisenbod
em}, 
Meadow (prados) Alpi
no Bog o Pantanosos. 
Gleis bajos en húmus. 
Planosoles. 



TABLA 2. Lconti,nui,\cl<inl, 

Ordenes 

Sue 1 os Azona 1 es 

S-ub«>rdenes 

3. S-uelos calcimór~ 
ficós. 
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Grandes grupos de 
sUelos 

Podsól icos con manto 
freático, 
LaterTticos con manto 
freático, 
Glel.-cálclco. 

Pardos forestales (Sra 
unerde), Rendzinas. -
Ca 1 ci so 1 es. 

Li toso 1 es. 
Regoso 1 es (comprende a · 
renas secas). 
Aluviales. 



En 1960 durante el ?mo. Congreso Internacional de la Ciencia del Sue

lo en Wisconsin E.U., fué presentado por técnicos americanos el sistema am~ 

ricano o ?a. aproximación como sistema comprensivo de clasificación de los 

suelos. Según este sistema, a un pequeño volúmen de suelo como entidad bási 

ca se le denomina " pedon " (volúmen más pequeflo que puede reconocerse como 

suelo individual), y su magnitud es suficiente para el estudio de horizon

tes e interrelaciones dentro del perfil, a un grupo de JI pedons JI pertene

ciendo a una simple clase de categorfa fnferlor (serie de suelos), se le 

identifica como" indi·vfduos suelos'' y a un grupo de" pedons "contiguos 

con variacfcSn de caracterfsttcas dentro de los 1 fmites de una serie es lo 

que se denomina '-' pollpedon JI, En este esquema se usan seis categorías: 

Orden, Sub'"orden, Grupo, Sulhgrupo, Famtl _la y Serie de suelos. En la TABLA 

3 se presenta la naturaleza de las caracterfsticas dlferenciadoras de la ?a 

aproximación, 

2,1.3, Clasificación en México, 

En Héxfco los Aztecas, Tarascas, Mayas y Otomfes, contaban ya con si~ 

temas de clasiffcaclón de suelos, asf lo señala Wllllams (1978), en su in

vestigación soBre los traBajos de los cc5dices Santa MarTa Asu_nción y Verga

ra, lnd i ca que 1 os Aztecas representaban 45 e 1 ases de ti erras por medio de 

Glifos y que se utilizaban con fines administrativos y manejo de suelos. 

La moderna ciencia del suelo en ·México tiene dos componentes, el pri

mero cuando se toma como estrategia para el desarrollo agricola el impuiso 

a las áreas de riego. En 1926 se crea la Comisión Nacional de Irrigación, 

dando así inicio a Jos estudios de suelos, los cuales contienen una memoria 

técnica y uno o varios mapas agrológicos. Estos últimos correspondían prin

cipalmente a una clasificación en series de suelos (taxonómica), y a una 

clasificación interpretativa en clases agrfcolas para fines de riego. 

E 1 segundo componente, cuando se impulsa e 1 uso de lnsumos (ferti 1i

zantes, semillas mejoradas, Insecticidas, etc,l, con la colaboración de la 

fundación Rockfeller, dando un gran Impulso en el campo de la fertilidad. 
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TAB.LA J, NATURALEZA DE LAS CARACTERISTICAS DI FERENC !ADORAS DE LAS 
CATEGORIAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DE LA 7a, APROXI 
MACtON. ~ 

CATEGORIAS 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO 

SUBGRUPO 

FAMILIA 

SERIES 

NATURALEZA DE LAS CARACTERtSTICAS DIFERENCIADORAS 

Procesos de formactón de suelos, indicados por la 
presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico 
( Moll ic, UmEiric; Argi 11 i e, Natric ............. } • 

Homogeneidad génetfca, Es una subdivición del ór
den de acuerdo a 1 a presenci·a o ausencia de pro
piedades as~cfadas con humedad, regímenes de hum~ 
dad del suelo, material parental y efectos de ve
getación, 

SuBd iv ic rones· de los suli-órdenes de acuerdo a 1 
grado de slmi laridad en el arreglo y expresión de 
los horizontes con énfasis en la parte superfi
cial, o también por regímenes de temperatura y hu 
medad del suelo; por la presencia o ausencia de -
caracteristicas macropedológicas ( Plintita, Fra-
gipan, Duripan ••••.•....•.•....•...........••.. ). 

Clases que se expresan en el consepto central del 
gran grupo o transiciones a otros grandes frupos, 
sub-órdenes o degradaciones. 

Propiedades importantes para el crecimiento de 
las plantas; clases texturales promedio de todo 
el perfil; mineralogía dominante y temperatura me 
dia anual del suelo a 50 cm, de profundidad, -

Clases y arreglos de los horizontes morfológicos 
lA, B, e, R l; color, textura, estructura, con
sistencia y reacción de los horizontes; propieda
des qufmfcas y mineralógicas de los horizontes. 
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González..,·Gallardo (J9.41L punt-ualiza que no existió investigación en 

este campo, provocando un desarrollo muy peculiar, caracterizado por la co

pia de metodologfas, no stempre adecuadas a nuestro medio. 

En los últimos 40 años la cartografia de suelos ha avanzado a nivel 

mundia 1, incorporando nuevas t@cnicas Y' materiales de trabajo, destacando 

las fotograf1'as ai!ree1s, de igual manera en clClstficacfón de suelos en donde 

los cambi·os en tl!cn icas de laBoratorio son evidentes, Estas Innovaciones, 

no fueron !ncorporade1s en ~l!xrco, sino tnprovlsadas, produciéndose en mu

dtos casos· recomenda e iones con datos .fa 1 tClntes. 

En nuestro pafs se l:lan realizado vados tre1bajos sobre clasificación 

taxonómica de suelos a nivel nacional y regional como son: 

Direcctón de Agrologfa de la SRH, (1968}, Grandes· Grupos de Suelos 

Cler. intento}, a la escala 1:5 1000,000,, segan las unidades de suelos de 

la FA.O/UNESCO, 

Dirección de A9rologfa de la S~H. (19721, ~randes Grupos de Suelos 

(2do. intento), a la escala 1:5 1000,000., según las unidades de suelos de 

la FAO/UNESCO. 

Dirección de Agrología de la SARH. (1972), Grandes Grupos de Suelos 

(3er. intento}, a la escala 1:2'000,000., según las unidades de suelos de 

la FAO/UNESCO, 

Las series, tipos y fases de suelos, se emplean principalmente en Mé

xico, para referirse a las categorias pequeñas de la clasificación taxonóm! 

ca de su e Jos, para s·uperfic ies relat tvamente pequeñas, que son representa

das a escalas de 1:2,000 hasta 1:50,000,, utilizándose desde 1926. Estas e~ 

tegori'as son la base de Jos estudios· de suelos para proyectos de grande, m~ 

diana y pequeña irrigación, 
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2.2. Clasificación FAO/UNESCO. 

En 1961 se inició un proyecto conjunto entre la FAO y la UNESCO con 

Jos objetivos siguientes: 

a, Real izar una correlación de unidades de suelos 

a nivel mundial. 

o .. Obtener un inventario del recurso suelo de todo 

el mundo, através de un conjunto de mapas de suelos con una leyenda común. 

c. Proporcionar una herramienta útil para transfe

rir fácilmente conocimientos soore uso y manejo de las tierras, 

Bramao (l96l), coordln6 el proyecto, intervinlen.do pedólogos de vari

os paises y dTo por resultado una clasrfrcación de suelos conocido como si~ 

·tema FAO/UNESCO, el cual en un sentido estricto no es un sistema formal de 

cla~ificación, 

Se des·arrolló un s lstema de clasi'ffcacrón parcfal para definir las u

nj·dades de Jos mapas de este proyecto y se estaoleció un sistema de doble 

categorla, con una clase superior aproximada, pero no equivalente al nivel 

de grupo de E.UA,, y algunos otros sistemas, la categoría más baja se comp2 

ne de suelos con horizontes especiales o características notables. 

Para definir adecuadamente las clases, fué necesario ponerse de acue!: 

do respecto de un conjuntó de horizontes de diagn6stico, algunos se obtuvi!: 

ron a partir de criterios de horizontes de diagnóstico del sistema de clas! 

ficaclón de suelos de E.U.A., a parte de otros sistemas. La nomenclatura se 

tom6 en parte de los nombres 11 clasicos· '' de suelos·, derivados de la termi

nologfa original de los tipos· de suelos soviéticos, más unos cuantos desa

rrollados para este fin (Luvlsoles y Acrisoles). En la TABLA 4 se presentan 

las unidades de suelos para este mapa mundial de suelos de la FAO/UNESCO 

tal como existía en 1980, la cual es mencionada por Ort1z y Ortiz (.1987). 
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TAOLA 4, CLAVE. StMPLI;FI,CADA DE. LAS UNtOADE.S DEL MAPA DE. SUE.L,QS 
'DE.L 'MUNDOj' St-STE'MA FAOlUNESCO. 

~ Con roca. dura y coherente dentro de los 
lO cm,, )Q% o más de éircill~. grietas, 
cutaneslgllgai. 

-Depósitos· aluviales resistentes. 

-Salinidad alta, 

- Propi'edades h.odromórficas dentro de los 
50 cm, 

- E.n mqteriales volcánicos. 

- Con horizonte A ochrtco. 

-Con 1\orizonte A mollico con materiales 
calcáreos. 

- Con horizonte B' spódico. 

Con horizonte B oxtco. 

- Con horizonte E á lfHco, sofíre un hor[·., 
zonte lentamente permeable, propieda
des hidromórficas en E. 

- Cdn horizonte B nátrico. 

-Con horizonte A mollico, croma en hume~ 
do mayor de 2, horizonte cálcico/horizon 
te gipsico/cal iza pulvurulenta. -

-Con horizonte A mollico. 

Con un defiil horizonte A ochrico, regf~ 

HtSTOSOLE.S 

LITOSOLES 

VERTI SOLES 

FLUVISOLES 

SOLONCHAKS 

GLEYSOLES 

ANDO SOLES 

REGOSOLES 

RENDZINAS 

PODZOLES 

FERRALSOLES 

PLANOSOLES 

SOLONETZ 

CAST AFIOZEMS 

PHAEOZEMS 

Col 

(1} 

(V) 

(J) 

lZ) 

(G) 

(T) 

(R) 

(E) 

( p} 

( F) 

(W) 
(S) 

(K) 

(H) 

men de humedad áridictu. YERMOSOLES (Y) 

- Horizonte B argíl ico profundo, NITOSOLES (N) 

- Con l'torjzonte a- árgi 1 ico, saturación de 
bases menor al 10% en algunas partes 
de 1 6 dentro de 1 os 125 cm. ACR 1 SOLES (A) 

-Con horizonte B árgilico. LUVISOLES (L} 

- Con horizonte 6 c§mó i co o A úmódco de 
más de 25 cm., de espesor, CAMBISOLES lB} 
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2.3. Sistemas de clasificación empleados en México, 

Los principales sistemas de clasificación que se han empleado en Méxi 
co son los siguientes: 

l. Fines de riego en 6 clases del Bureau of Reclamation del Departa

mento del Interior de los E,U,, este sistema es el más difundido en México 

y se basa en aspectos fTsicos y económicos para determinar el grado de aptL 

tud de las tierras para es-taBlecer una agricultura de riego permanente. Ha 

sido empleado desde 1926 por la Comtstón Nacional de Irrigación, S.R.H. y 
la S,A.R.H. 

2. Capacidad de uso de las tierras en 8 clases, del Servicio de Con

servación de Suelos dei Departamento de Agricultura de los E.U. Se basa en 

.los factores frsicos para determinar el potencial de las tierras, las 1 imi

tac{one!it para su uso y los problemas de maneJo de los cult lvos agrlcolas, 
pastos, praderas, 6.osques y vida stlvestre, 

3. Es~uema de evaluación de trerras de la FAO (1978}, siendo éste el 

más reciente y se ha empleado en pocos estudios, Tiene como base los facto

res ffsfcos, sociales y económicos para determinar el potencial de las tie

rras para uno o varios usos poslliles. 

2,4. Uso actual de la tierra, 

En este plano se del imitan las superficies con cult [vos anuales, las 

áreas incultas, las de bosque, las de pastizales, etc., y se insertan incl~ 

sive las que no tienen ninguna utilización económica. 

En México este tipo de planos se han manejado a manera de un comple

mento informativo, dentro de los estudios agrológicos de diferentes catego

rías, dichos planos se han real izado en la S.R.H. y S.A.R.H. a escalas no 
mayores de 1:5,000 y l :2,000. 
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Ortíz (J987)_, sefi<da que la_ del tmttactlSn de tales superficies se de~ 

ben hacer al mr51lJO tiempo qu~ s-e hace el mapeo de suelos con cualquier fin 

especifico, utilizando un l&plz de dtferente color del que se usa para mar

car otros 1 inderos, Es conveniente disponer de fotografías aéreas para fa

cilitar la deltm('tación, A cada grupo de suelos según su utilización se le 

asigna un color, asi' se le di'ferencia en el mapa que se hace a la misma es

cala del de suelos, 

La información de estos planos_ se considera útil para definir si se 

est~ hactendo un uso adecuado del suelo o sr hay necesidad de adoptar nue

va_s normas dentro de lo que se denomina_ uso potenciál, 

' \ ' 

2,5, Clas1ffca_ción por capacidad de u$o, 

Este es un ststema estándar de claslfica_cfón de tierras según su apt!

tud productlYa y hace uso de todas las caracterfstlcas del terreno que pue

den tener acción srgnffi'catrva. 

En esta_ cla_slficacfón se muestra la_ aptitud relativa de los suelos p~ 
' ' \ \ 

r01 los cu 1 t lYos-, e 1 pastoreo u otros prop6s ftos, basándose en 1 as neces ida-

des y ll'ffl(ta_ctones de los suelos, el peiigro de da!iarlos y su respuesta al 

maneJo, Se a_grupan en clase, suli...c;lase y unidad, el agrupa_mlento m~s alto 

es 1 a_ e Jase, existiendo 8 y se expresan en números romanos, Todos los sue~ 

los- en una_ cla_s:e tienen 1 imitaciones y proBlemas de maneJo casi de la misma 

ca_tegorfa_, pero pueden ser de diferente grado, la sub-clase se usa para in

dicar el género predomina_nte de 1 imitaciones- dentro de una clase, la unidad 

es- el nivel inferior y está formado por los suelos que necesitan casi la 

misma categoría_ de manejo, adaptablltdad y productlvlda_d, Ortfz (1987). 

2,5,:1, La_s ocho clases de ca_pacidad de uso, 

La_s ll'fflrta_ctones que restringen el tJs-o de un s1.1elo son las guias pri~ 

crpales para estaolecer las clases, Los suelos de clase t, no tienen limita 
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clones, los de clase VIl 1, tienen tan severas limitaciones que son de muy 

escaso uso. Las primeras cuatro clases son adecuadas para cultivos y las 

otras cuatro no. 

A continuación se enlistan las 8 clases con sus respectivas 1 imitaci~ 

nes que restrlnguen su uso: 

Clase 1; suelos con pocas 1 imitaciones que restringen su uso, estos 
suelos son: 

-casi planos, sin pel !gro de erosión. 

- profundos, generalmente óién drenados, racilmente cultivables, 

- bien adaptados para retener la humedad, bien abastecidos de nutrie~ 

tes o de alta respuesta a Jos ferttlizantes. 

- no sujetos al daño de inundaciones, 

- productivos y adaptados a cultivos intensivos. 

Clase 11; suelos con algunas limitaciones que reducen la elección de 

plantas o requieren pr§cncas moderadas de conserva e Ión, estos su el os ti e~ 

nen como 1 !m ttantes: 

- pendiente moderada, susceptibles a erosión éol lea moderada o la ca~ 

sada por el agua. 

- profundidad del suelo algo desfavorable, así como prácticas de lab~ 

reo. 

-salinidad o alcalinidad 1 igera o moderada, 

- inundaciones perjudiciales ocaclonales, 

- humedecimiento que puede corregirse por el drenaje. 

- ligeras 1 imitaciones el imáticas, 

Clase 111; suelos con severas limitaciones que reducen la selección 

de plantas o requieren· prácticas especiales de conservadón o ambas cosas a 

la vez, estos suelos tienen como 1 imitantes: 
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- pendientes moderada.mente fuerte.s con alta suscept(bil idad a la ero-

sión, 

-inundaciones frecuente.s que causan daño a los cultivos, 

- permealHl i'dad deficiente del suBsuelo. 

- persistencia de humedad aún despuªs de ha&er drenado, 
1 

~ su e 1 os s·uperHci'a 1 es de espesor red u el do, 

- naja capacidad de retenc[5n de humedad, 

- baJa fert t1 idad no fáci'lmente corregiBle, 

-salinidad o alcalinidad moderada, 

Cla.se IV¡ suelos con muY' severas ll'mi'taci'ones que restringen la elec

ción de plantas Y' G¡Ue rec;¡t~tereli -muY' c1:1fdadosó ll)aneJo o ambas cosas, las 1 i

mi'tac rones de esta e 1 ase. ya sea s·hnp 1 e o como i'nada son: 

-pendientes· acentuadas con severa susceptiBilidad a la erosión. 

~ ~:evero!i· efectos de erosi·ón en el pasado. 

~ ~elos someros y de BaJa capacidad de retención de humedad, 

"' tnundaci'ones frecuentes con daños severos a los cultivos. 

'"'numeda.d excesi'v.a, severa sal tnldad o a leal lnldad. 

"' el i'mq moderadamente adverso. 

C_lase V¡ poco o ningún peligro de erosi'5n, pero tienen otras 1 imita

ciones que son poco prácticas de soBrepasar y que hacen a los suelos inadae 

tados para el cultivo, sus 1 imitantes son: 

- baJTos sujetos a inundaciones frecuentes, 

- una es·taci'ón corta de desarrollo que impide una producción normal. 

- suelos pedregosos o rocosos, 

.,.. áreas en donde se estnca el agua y donde el drenaje no es factible. 

Clase Vi; s·uelos con severas 1 fm(taci'ones que los hacen impropios pa

ra. el culti'Yo, ! imitaciones que no pueden s·er corregi·das; 
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pendientes fuertes, pel lgro de severa erosión, efectos de erosión 

en el pasado 

- pedregosidad, zona de enraizamiento muy delgada. 

- excesiva humedad o terrenos inundados. 

- salinidad o a leal inidad, el ima muy inadecuado. 

Clase VIl; suelos con muy severas 1 Imitaciones que los hacen inadecu~ 

dos para el cultivo, las limitaciones más severas son; 

- pendientes fuertes, eros18n, suelos delgados. 

- piedras, suelo oamedo, sales, álcalis y el ima desfavorable. 

Clase VI 11; suelos con limitaciones que impiden su uso para la produ~ 

ción comercial de los cultivos. Tales usos como preservación de la vida si! 

vestre, protección de cuencas y fines de recreaci8n son posibles. Sus prin
cipales 1 imitaciones son: 

- erosión. pedregosidad, suelo moJado, baja capacidad de ~etención de 
humedad. 

- salinidad o a leal inidad, el ima desfavora.ble, 

- terrenos malos, playas arenosas, áreas deslava,das, sitios de minas 

de rocas y otros factores que Impiden el laboreo. 

2.5.2. Supuestos de la clasificaci8n de capacidad de uso. 

Ortíz (1987), señala que la clasificación de capacidad de uso está ba 

sada en va,rios supuestos fundamentales, siendo los más difíciles de aceptar 

para las grandes áreas agrícolas de México son: 

l. La clasificación parte del supuesto que existe una tecnología agr! 

cola de capital ilirilitado, altamente mecanizado, comercial y extensiva. 

2. La clasificación considera que no hay para la venta de los produc

tos, tales como distancias a los mercados y calidad de las comunicaciones. 
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3, La clasificaclcSn constdera que no fi.at 1 Imitaciones de organiza~ 
cicSn social, tales como el tamaño de la unidad de producci6n o tenencia de 
la tierra. 
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3, MATER.!ALES Y JolETODOS, 

3 .1. Des·crlpdón genera 1 de 1 .!irea, 

Para llevar a cabo la descrlpción del área, se dispuso de las cartas 

topográficas·, geolélgicas·, uso del s'Uelo, edafológfcas, etc., Ese: 1:50,000 

(f13D64-67 y P13D7h77), pulilicadas por DETENAL 0977}, así mismo, se reco

piló toda la información de estudtos SQcioeconómi'cos realizados por la Co

misiéln Nacional del Agua (Jsg-O}, Asf como tamliién se consultó la sfntesis 

geográfica de Jal is·co y anexas cartográfi'cas (_1981}, 

3,1,1, Localrzacféln geogr.!ifica y superficie, 

Se tomó coma lTmite el parte aguas de la cuenca del Rfo Santiago, de~ 

de la ciudad de Ocatlán hasta la poblacléln de Puente Grande, quedando lncl~ 

idos total o parcialmente los municipios de; Ocotlán, Pondtl.!in, Zapotlán 

del Rer, Cl'iapala, lxtlabuac:.ln de los 11ernorlllos, El Salto, Juanacatlán, Jo

cotepec, Tla)omulco, Tlaquepaque, Tonal§ y ZapotlaneJo, todos local izados 

en la parte central del estado de Jali'sco, en las coordenadas geográficas: 

Latitud Norte: 20 .. 18'1611 y 20 9 40'22'' 

Siendo la superficie estudiada de 167,832.24 h., y teniendo como cen

tro poblacional más cercano e Importante a la zona metropolitana de Guadal~ 

jara. En la FIGURA 1 se presenta el croquis de localización. 

3,1.2. Poblaciéln total y econélmicamente activa. 

Dentro de la zona de estudio se encuentran inclu1dos 12 municipios en 

forma total o parcial, involucrando a 92 localidades. Actualmente su pobla

ciéln es de 864,222 haBitantes. La poolaciéln urbana (2500 habitantes o más), 

la compone.n 708,622 haBitantes, mientras que la rural cuenta con 155,600 h~ 

bitantes, El incremento poólacional en las iiltimas decadas (1970-1990), ha 
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FIGURA 1. CROQUIS DE LOCALIZACION 
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sido de 60% 1 con un<~ t<1s.a. de crec!mrento anual de 2.46%, En la TABLA 5 se 

muestra el crecimi·ento demogr~ftco, 

TABLA S. CRECIMIENTO DE~OGRAFICO. 
Años PoEí1acl6n lncremento Tasa de crecimiento 

1970 
19_80 
1990. 

Total Absoluto Relativo anual en% 

344 956 
509 566 
864 222 

164 610 
354 656 

47.71 
69.59 

2.94 
l. 98 

Respecto a la poBlación económicamente activa, se cuenta con 385,302 
habitantes que repres·entan el 43.9% de la polilacfón total, la cual se dis

tribuye en diferentes sectores de producctón, la econdmicamente inactiva 

esta repres·entada j,or 478,920 fi¡¡IHtantes <!fUe son el 56,1% del total, los 

cu<~les no realizan acti'vfd¡¡des· procluct[vas ya que en su mayoría son estu-. 

di antes·, personas· que se ded i'can a 1 os quehaceres domésticos e incapacita

dos para traD.aJar, En la TABLA 6 se espedffca la poolación activa por rama 

a nivel muni'ci'pal, Los datos se obtuvieron de Jos censos poblacionales de 

19]0, 19_80 '(' 19_9_Q, 

TABt.A 6, P~LACION ECONOMtCAMENTE ACTIVA. 
Municipios, Po61acil3n P.E.A. Activ. Activ, Activ. P:E. 1. 

Total Pr1m. Sec. Terc. 

Chapa la 35 578 14 942 2 750 4 900 7 292 20 636 
El Sa 1 to 38 281 16 996 3 127 5 575 8 294 21 285 
lxt. de los M. 16 674 7 186 1 322 2 357 3 507 9 488 
Jocotepec 30 298 12 247 2 254 4 017 5 976 18 681 
Juanacatlán 10 068 3 976 731 1 304 1 941 6 092 
Ocotlán 69 646 28 276 5 202 9 274 13 800 41 370 
Ponci'tlán 32 259 12 710 2 338 4 168 6 204 19 549 
Tlaquepaque 339 649 157 597 28 997 51 691 76 909 182 052 
Tonal á J68 555 78 546 14 452 25 763 38 331 90 009 
Tlajomulco 68 428 30 450 5 602 9 987 14 861 37 978 
Zapot !anejo 39 904 17 117 3 149 5 614 8 354 22 785 
Zapotlan del Rey, 14 254 5,259 976 1 724 2 559 8 995 

.T O T A L ; 86~ 2,22, 385, 302 70 890 .126 373 188 039 478 920 
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3.1 ,3, Nivele~ de brenes-t01r socf~l. 

Los· servrcros en el sector salud S'On proporcionados por varios orga

nismos que son; .Centros de Salud, !,11,S.S,, t.S.S.S,T,E., Cruz Roja, así ccz 

mo Centros de Salud Rural "C", por parte del sector salud. la atención mé

dica que bri·ndéln es·: primeros ¡¡uxtl los, medtcina famtl lar, campañas de vac~ 

nación, planificación fam!Har, etc., contando algunas calleceras municipa

les con Centros Hospitalarios de zona (Ocotlán, Chapala y Poncltlán). 

En el renglón de la educación extsten un gran nlimero de escuelas que 

proporcfonan una educaci'ón satfsfactorfa, Los munlci'pios de Chapala y Oco

tlán cuentan hasta nivel de preparatoria, exrstiendo en el resto de los mu

nfcipfos basta el nivel de secundarla. 

Se cuenta con agua potallle ~alcantarillado en todas las cabeceras m~ 
. . .. 1 . .. 

nicipélles, utilfzando para ello, pozos profundos, etc., de donde a su vez 

se abastece a todas las f'CID tac Iones, 1 as· Breas ru ra 1 es no cuentan con a 1 ca~ 

tarillado, la energfa eléctrtca está dotada ¡3or la C.F.E., a través de las 

sub~estacfones que s·e encuentran en las caB-eceras municipales. 

3,1.4, Vías y medios de comunicación. 

Dentro de las vfas de comunicación se encuentran varias carreteras, 

las cuales parten de la capital del estado, Guadalajara. En primer término 

se encuentra la carretera estatal No. 44 Guadalajara-Chapala, de la cual en 

el entronque con Santa Rosa se desprende la estatal No 11, que se comunica 

a la Barca, Jal., asT mismo, se encuentra la carretera federal No. 90 Guad~ 

laja ra-La Piedad y la carretera de cuota Guadalajara--Manzanl llo. De todas 

estas vlas se desprenden numerosos caminos de terracería y brecha que con

ducen a los drferentes sitios que integr~n la zona, de los cuales algunos 

son intrans·itables en época de lluvfas, 

Otro medio de comunicación importante, por los volOmenes de carga y 

paSéljeros que son transportados por éste, es el F.F.C.C. México~Guadalajara 
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y Guadalajara--.Manzanl'l lo, A~-r mismo, se local iza sobre la carretera Guadal~ 

)ara-Chapala, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara 11 Miguel Hidalgo 11 

el que bdnda servicto nactonal e Internacional, 

Los medios de comunlcaci8n con que se cuenta son: Teléfono en las 12 
' cabeceras municipales, lirindando un servicio particular, nacional e ínter• 

nacional, Se cuenta con Telégrafos 't Correos con servfcfos nacionales e In• 

ternacionales, El traslado de los- usuarros a la dudad de Guadalajara como 

de esta a los di·versos municrplos 't local tdades~ les es proporcionado por 

varias llneas de autotransporte, cuyas- sal idas promedio son de 30 minutos. 

3,1,5, Tenencia de la tterra, 

En la mayorta de los- munlcf'pi·os, tienen lugar las dos principales for: 

mas de tenencia que se dan en el pai's¡ como son la ej ida! y la pequeña pro· 

piedad, predominando la primera, lo que impl lea que un mayor número de faml 

l(as- ti·enen en usufructo dicho recurso. Por otra parte, se tiene que no to

dos. los e)ldos- que están lnclufdos, cuentan con resolución definitiva; más 

es pertj·nente seña. lar, que no exrsten confl fetos derivados de la distribu

ci-ón de la tenenc{'a de la trerra. En la TABLA 7 se presenta la distribución 

de la tierra por muni'ciplos', 

TAaLA 7. FORMAS DE TENENCIA DE LA TtERRA 

Mun ici pi os, . EJ ida! Pequeña Propiedad 

Chapa la 11 503 7 957 
El Salto 3 888 5 612 
!.xt 1 ahuac3n de los M. lO 579 5 576 
Jocotepec 34 776 54 539 
Juanacat lán 8 859 3 406 
Ocotlán 14 506 10 056 
Poncltlán 22 165 17 086 
Tlaquepaque 13 482 2 618 
Tlajomulco 40 228 26 329 
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TABLA 7 (.cont{nuélciónL 

Mun lcip i'os. 

Tonal á 

Zapotlán del Rey. 

Zapot 1 anejo 

3.2. Clima. 

EJ ldéll 

7 132 

24 731 

7 810 

Pequefia lropiedad 

9 518 

12 149 

56 492 

Parél llevélr a callo la descrlpci'ón climática, se utilizaron los siste~ 
. 1 

mas de clasj·f!caciéln de Kopen 110dlfieado por Garcfa (19'81), as1 como el se-

gundo sistema de clélsi'ficacréln de Thorntñwatte, 

El sistemél de Kopen nos propordona una clasificación más general y 

es muy útil dada la extensión de la zona de estudio. Para tal anál isls se 

consult~ la Célrta estatal de el rmas de Jal tseo, puolrcada por SPP. (1981), 

El segundo s·rs·tema de clasiftcacfón de Tnornthwaite nos dá una clasi

ficación más partfculélr de la región, al utilizar los datos de las estacio-: 

nes el imatológicas instaladas él lo largo de la cuenca del Rfo Santlago, así 

como, de estaciones aledañas, utilizadas como apoyo. 

J,2,J.Claslficación de Kópen, 

De acuerdo a la clasificación climática de Kopen, modificado porGar

cía 0981). el área de estudio se encuentra dominada por dos sulltlpos el imá 

tlcos: 

El primero un (A}c(Wo) (W}, que pertenece al grupo de el imas templéldos 

e, subgrupo de el ima semrcálldo (AlC, con temperatura media anual mayor de 

l8°C,, todo el mes más· frfo con temperaturas entre ... JQy 18•c., tipo semicá

lido suóhúmedo con lluvias· en verano, siendo uno de menor humedad (preclpi

tac ión de 1 mes m$s· seco de 40 mm.). con un % de 11 uv 1 a inverna 1 menor de 

S. Este tipo climático abarca la franja sur del estudio, incluyendo las pl~ 
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nicies que se ubican en las ~rgenes del Rfo Santiago y las sierras situa

das al norte de la Laguna de Chapala. 

El segundo subtipo de clima, es el (A)C(W1){W), el cual se diferencia 

del anterior en que éste es· uno de los suEítrpos de humedad media de los se

mica! idos subhOmedos, con un% de 1 Juvia menor de 5. Este clima predomina 

en la parte norte de la zona de estudio, incluyendo los valles de Toluqui• 

llas, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo. 

3.2,2, Clasificación de Thorntñwarte, 

Se definió el el ima utilizando el segundo sistema de clasificación de 

Tbornthwaite (;19_821. Para el an81i'sis de los par§metros climatológicos, así 

como determinar la clasificación del el tma, se tomaron los datos de las es

taciones·; Guadalajara, Jocotepec, El Salto, Poncrtlán y Huerta Vieja, con

troladas por la C,N.A,, éstas se uiHcan a lo largo de la cuenca del Río San 

tiago, que trene una superficie de 1678.32 km2 • Por medio del pol[gono de ~ 
Tbissen se determinó el área de tnfluenci·a de cada una de las estaciones, 

dicho polígono cons1s·te en uBfcar en el plano.las estaciones a utilizar y 

por medj·o de lfneas de unión entre cada estac1c5n, se forman tdángulos a 

los: cuales se le saca mitad a cada uno de sus lados, y a partir de éstas mi 
tades se trazan lfneas rectas tomando como base cada lado, que .al unirse se 

determina el área de influencia. En la TABLA 8 se muestra el área de influ

encia de cada estación y en la FIGURA 2 se muestra el polfgono de Thissen. 

TABLA 8. AREA DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES 

Estación 

Guadal ajara 

Jocotepec 

El Salto 

Poncitlán 

Huerta Vieja 

T O T A L : 
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Area en Km
2 

290.039 

139.414 

274,414 

497.539 

476.914 

1678.320 
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A cont(nuC1cián !;e describe CC1d<i. un<~ de l<1s est<~crones el imatológicas 

así como el análisis de los elementos del cl1'ma y su clasificación, 

3,2,2,1. Estacran GuadalaJar<~, 

Está ubicada en 1<1 ciudad de Guadalajar&, en las coordenad<~s geográf! 

cas: Latitud Norte 20°41', Longitud Oeste 102°21 1 , a una altitud de 1583 m, 

s.n.m., con un periodo de ooservacrón de 36 aRos (1954~1990), con una área 
de influencia de 290,039 km2• ~ 

Su precipitación medl& anual es de 99"8.9 mm., con un periodo húmedo 

que abarca los meses. de Junio-octullre con 908,4 mm., y el seco en los meses 

de Noviembre~Mayo, en los cuales llueve solamente 90,5 mm. 

Registra una temperatura media anual de 20,8°C., una mTnlma de 10.0°C 
y una máxim& anual de J0,8"C. 

Es irregular la distri'bucit'ln de la evaporaci'ón durante el año, ya que 

en los meses de Marzo~unro alcanza valores de 900,6 mm,, lo cual equivale 

al 47.72% de la evaporadéln anual que es de 1969,7 mm,, lo que es muy sig~ 

nificativo, ya que en tan 5Qlo cu&tro meses alcanza el 50,0% del total eva
porado. 

Esporádicamente se presentan heladas, no representado peligro alguno 
para los cultivos, 

En cuanto al gr&nizo éste tiene una manifestación de J,O días al año 
sin ser peligro latente. 

Se establece de acuerdo al segundo sistema de Thornthwaite la fórmula 

del clima siguiente; B1W28ja 1 , 1& cual tiene una Interpretación de; ligera

mente húmedo, gran deficienci-a de agua invernal, templado':'Cál Ido, con óaja 
concentración de calor en el verano, 
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En la TAaLA 9 se presenta el c§lculo del clima y en la FIGURA 3 el 

el imograma de la estación Guadalajara, 

3.2,2.2, Estación Jocotepec. 

Se encuentra local izada en la población de Jocotepec, Jal ,, en las 

coordenadas geográficas: Latitud Norte 20"18', Longitud Oeste 103°26', con 

una altitud de 1537 m.s.n.m,, y un pertodo de observación de 45 alios (1945~ 

1990), teniendo un área de Influencia de 139.414 km~. 

La precipitación media anual esde 701.6 mm., dt¡rante los meses de 

Junio-Octubre se precipitan 627,5 mm,, que equrvalen a un 89.43% del total 

precipitado, los 74.1 mm~, restantes se distrtóuyen a lo largo de Noviembre 
-Mayo. 

Tiene una temperatura medra anual de 19,o•c,, siendo la máxima anual 
de 29.3°C, y la minima de 8,6ac, 

La evaporación no fué posible cuantl'ficar_la, ~efitdo a qúe, en fnftni ... 

dad de ocasiones se interrumplcS la toma de lecturas, no exfsttendo un regt~ 

t ro s.ecuenc ia 1 , 

En cuanto a heladas y granizo, no tienen slgni·ficancta alguna~ que 

el .análisis de los datos marcan un promedio de 1,0 días al alio, no represe~ 

tando peligro para los cultivos. 

Se llevó a cabo la clas1ficaci6n del clima con el sistema de Tbarnth

waite, quedando establecida la fórmula; c1S1B)a', interpret§ndose como: se

miseco, moderada demasía de agua est1val, templado~álido, con óaja concen
tración de calor en el verano, 

En la TABLA JO se presenta el cálculo del clima y en la FIGURA 4 el 
el imograma para esta estación, 
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TABLA 9. CALCULO DEL CLIMA SEGUNDO SISTEMA DE THORNTHWAITE 
*'~'''*****1'1'****'~'~******•bb~********************'~********'~**1'***************1'*************''''~***** 
No. CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
***************1'******i'<1<****''''~''******'~***'~***''1'*******'~*****1'********''***'~<**********•'********* 
1 TE(GC) 16.84 18.05 20.41 22.70 24.39 23.87 22.08 22.04 22.00 21.07 19.22 17.38 20.84 
2 PR(CM) 1.44 0.68 0.52 0.69 2.64 19.42 27.73 22.54 15.50 6.05 1.70 1.38 99.89 
3 IC 6.29 6.98 8.41 9.88 11,02 10.66 9.47 9.45 9.42 8.83 7.68 6.59 104.69 
4 EV(CM) 4.77 5.59 7.42 9.47 11,17 10.63 8,89 8.85 8.82 7.98 6.46 5.13 
5 FC 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1,14 1.10 1,02 1,00 0.93 0.94 
6 EP(CM) 4.52 5.02 7.64 9.97 12,63 11,81 10,16 9.77 9.00 7.97 6.01 4,82 99.33 
7 MHlCM) 0.33 0.00 0.00 0.00 0,00 7,61 2.39 0,00 0,00 ~1.92 ~4.31 ·3.44 
8 HA(CM) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.61 10,00 10,00 10.00 8,08 3.77 0,33 
9 DA(CM) 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 14.78 12.77 6.50 0,00 0.00 0.00 34.05 

10 DE(CM) 2.75 4.34 7.12 9.28 9.99 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.49 
11 ER(CM) 1.77 0.68 0.52 0.69 2.64 0,00 10,16 9.77 9.00 7.97 6.01 4.82 
*****************'~***********************************************************''**************** 12 IH= 34.27919 14 IP= 14.05014 
13 lA= 33.71507 15 CT= 34.64514 
><M<******''*''**''**''****'~***********************'~*********************************''********''**** 

Fórmula del el ima: 
CONCEPTO 

CATEGORIA DE HUMEDAD 
REGIMEN DE HUMEDAD 
CATEGORIA DE TEMPERATURA 
REGIMEN DE TEMPERATURA 

CLAVE 
Bl 

w 
28' 

a' 3 

B1w2B)a' 

DESCRIPCION ESTACION GUADALAJARA 
LIGERAMENTE HUMEDO LAT. N. 20°41' 
GRAN DEFICIENCIA DE AGUA INVERNAL 
TEMPLADO~CALIDO PER. DE OBS, 1954-1990 
CON BAJA CONCENTRACION DE CALOR EN VERANO 

1•************1'''**"'****'''**''*******''*"'''********************************1'*'''*''"''''********•'*''******* TE: Temperatura media mensual en cm. 
PR: Precipitación mensual en cm. 
IC: lndice de calor mensual. 
EV: Evapotransplración potencial mensual sin corregir. 
FC: Factor de corrección por latitud. 
EP: Evapotranspiración potencial en cm, 
MH: Movimiento de humedad en el suelo en cm, 
HA: Humedad almacenada en el suelo en cm. 

DA: Demacia de agua. 
DE: Deficiencia de agua en cm. 
ER: Evapotransplración real en cm. 
IH: lndice de humedad en%. 
lA; lndlce de aridez en %. 
IP: lndlce pluvial en %. 
CT: Concentración térmica en %. 
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TABLA 10. CALCULO DEL CLIMA SEGUNDO SISTEMA DE THORNTHWAITE 
*"'•*•'•*'"**;':;';;';;'>'/c;'c*********************************""*******************"'r***"''**'r*''t************""****'~• 
No. CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
,'(******'r:l:******;'n':**•'t*;'c-;'r*•'r*****'f't****•"·k*****•'<********;'t***"~ddc-J:'Idc·h*****•'dc-lc*•'r**•'r******"lc*'ldc~'c*"l••'•*•'t*";'>** 

1 Tf.(GC) 16.10 16.90 18.20 20.80 21.60 21.10 19.70 20.20 19.90 19.40 18.00 17.10 19.08 
2 PR(CM) 0.69 0.62 0.45 0.78 2.35 14.13 19.24 13.28 11.75 4.35 1.46 1.06 70.16 
3 IC 5.87 6.32 7.07 8.66 9.16 8.85 7.97 8.28 8.10 7.79 6.95 6.43 91.46 
4 EV(CM) . 4.97 5.47 6.35 8.29 8.95 8.54 7.44 7.82 7.59 7.21 6.21 5.60 
5 FC 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1. 11 1.14 1.10 1.02 1.00 0.93 0.94 
6 EP (CM) 4.71 4.91 6,54 8. 73 10.12 9.48 8.51 8,64 7.75 7.20 5.77 5.26 87.62 
7 MH(CM) 0,00 0.00 0.00 o.oo 0,00 4,65 5.35 o.oo 0.00 ~2.85 ~4.31 2.83 
8 HA(CM) 0.00 0.00 0,00 o.oo 0,00 4.65 10,00 10,00 10.00 7.15 2.83 o.oo 
9 DA(CM) 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 5.38 4.64 4.00 0.00 0.00 o.oo 14.03 

10 DE(CM) 4.02 4.29 6,09 7.95 7.77 0,00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0.00 1.37 31.48 
11 ER(CM) 0.69 0.62 0.45 0,78 2,35 0.00 8.51 8.64 7.75 7.20 5.77 3.89 
******1t*-1:-1c*********'~dc-;':;';;':'':*******•':********-;':-/dc****""*''dc*".'c***""':** ... 'c**************,'>*******'':***•'c-.':***** 
12 IH= 16.00942 14 IP= .... 5.551041 
13 lA= 35.9341 15 CT= 32,33379 
;':;':*;'c"J':*-¡':****'"***'"**;'>**•':¡'c*;':*;':*******•':*******************•':*•'~~"r.******•'-*•':.*•':.1;************•"****•':.•':.***** 

fórmula del el fma1 

CLAVE CONCEPTO 
CATEGORIA DE HUMEDAD 
REGIMEN DE HUMEDAD 
CATEGORIA DE TEMPERATURA 
REGIMEN DE TEMPERATURA 

e 
1 S 1 

Bl 
3a 1 

C SIBial 
l 3 

DESCRIPCION ESTACION JOCOTEPEC 
SEMISECO LAT. N. 20°18 1 

MODERADA DEMASIA DE AGUA ESTIVAL. 
TEMPLADO-CALIDO PER. DE OBS. 1945-1990 
CON BAJA CONCENTRACION DE CALOR EN VERANO 

'fr*-l'**•~*•"•"*•'r***********•"******•';•~***•':****************•"'***"'c•'(***•'~******•'t*******-lr•'c****;l.;*•'t-!d~*•'~-!dr*•'>** 
DA: Demacia de agua. 
DE: Deficiencia de agua en cm. 

TE: Temperatura media anual en cm. 
PR: Precipitación mensual en cm. 
IC: lndice de calor ~ensual. 
EV: Evapotranspiración potencial mnesual sin corregir. 
FC: Factor de corrección por latitud. 

ER: Evapotranspiraci6n real en cm. 
IH: lndice de humedad en %. 

EP: Evapotransplración potencial en cm. 
MH: Movimiento de humedad en el suelo en cm. 
HA: Humedad almacenada en el suelo en cm; 

lA: lndice de aridez en %. 
IP: lndice pluvial en%. 
CT: Concentración térmica en %. 
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3.2.2.3. Estación El Salto. 

Su local izaclón es en la poBlación de El Salto, Jal., en las coorde

nadas geográf1cas; Latitud Norte 20°31', Longitud Oeste 103°09'. altitud de 

1508 m.s.n.m., con un pedodo de oóservactón de 48 años (1943-1990), con 
2 

274.414 km., de área de influencia. 

En cuanto a la preci'pftaci6n, se registra una media anual de 871.6 mm 

la cual se dlstrfóuye en dos periodos bten deftnldos, el primero que abarca 

de Junio-octubre con una precipitación de 790,8 mm., el periodo seco en los 

meses restantes con tan solo 80,8 mm. 

La temperatura media anual es de 19.;•·c., la mfnima es de 8.8°C., y 

la máxima de 28.1QC. El fen8meno de evaporación no fué cuantificado debido 

·a que la estación carece de datos, 

El periodo de heladas· con una proBal511 idad de ocurrencia del 10% se 

inicia el 10 de Noviembre y termina el 3 de Marzo (fecha en que ocurre la 

primera y últi'roa helada res·pectfvamentel. 

El granizo se pres·enta en un promedio de 3.2 dfas al año, no teniendo 

significancia alguna para el desarrollo de los cultivos, 

Se estableció para dicha zona con el sistema de Thornthwaite la fór~ 

la del el ima; B1wBja', interpretándose como: 1 igeramente húmedo, moderada 

deficiencia de agua invernal, templado-cálido, con BaJa concentración de e~ 

lor en el verano. 

En la TABLA 11 y en la FIGURA S se presentan el cálculo del clima y el 

climograma respectivamente para esta estación. 

3.2.2,4, Estación Poncltlán. 

Esta se encuentra localizada en Poncltlán, Jal., con un periodo de ob 
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TABLA 11: CALCULO DEL CLIMA SEGUNDO SISTEMA DE THORNTHWAITE 
>h~*'~**i'***''****''**************'H**M'**'~***********'~**'~*************'~*'~'~**********************1'* 
No. CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
*''r**''t*-;,'c-;'c**•"*******'"********"'dc****************''r********'"**************~***********'"******-.'{-fc*'~*** 

1 TE(GC) 15.02 16.66 18.32 21.31 23.10 23.36 21.68 21.46 21.10 20.29 17.66 16.27 
2 PR(CM) 1.36 0.45 0.31 0.64 2.81 16.17 25.18 19.98 12,98 4.77 1.53 0.98 
3 IC 5.29 6.19 7.44 8.98 10.15 10.32 9.22 9.08 8.85 8.34 6.76 5.97 
4 EV(CM) 4.07 5.06 6.55 B.51 10.09 10.33 8,83 B.64 8.34 7.68 5.73 4.B2 
5 FC 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1,10 1.02 1.00 0,93 0.94 

19.73 
87.16 
96.55 

6 EP(CM) 3.85 4.54 6.74 8.96 11.42 11,49 10.10 9.54 8,51 7.66 5,32 4,52 92.66 
7 MH(CM) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4,68 5.32 0,00 0,00 -2.89 ~3.79 3.32 
8 HA(CM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 10,00 10,00 10.00 7.11 3.32 0.00 
9 DA(CM) 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 9.76 10.44 4.47 0,00 0.00 0.00 24.67 

lO DE(CM) 2.49 4.09 6.43 8.32 8.61 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.22 30.17 
11 ER(CM) 1.36 0,45 0.31 0,64 2,81 0,00 10,10 9.54 8.51 7.66 5.32 4.30 
-lc*;'\-Jclr''t*,"****,':****''r***********''t***'~****"''********;'c******;'t*•"***************;'t·k**********"''***1'****** 
12 IH"' 26.62441 . 14 IP= 7.086964 
13 lA= 32.56241 15 CT= 35.61814 
**********'~***1'****'~'''****'~'~'~*'~'~**'~******'~1'********'~*****'~********'~**'~*******************1'****** 

F6rmula del el ima: 

CONCEPTO 
CATEGORIA DE HUMEDAD 
REGIMEN DE HUMEDAD 
CATEGORIA DE TEMPERATURA 
REGIMEN DE TEMPERATURA 

CLAVE 
e, 
w 
Bl 
3a' 

S wB 1a 1 
1 3 

DESCRIPCION ESTACION EL SALTO 
LIGERAMENTE HUMEDO LAT. N. 20°31' 
MODERADA DEFICIENCIA DE AGUA INVERNAL 
TEMPLADO~CALIDO PER. DE OBS. 1942-1990 
CON BAJA CONCENTRACION DE CALOR EN VERANO 

-;'dc**************************-lc1:**''r*****•'•*''''"****1•*****•:t"c**1c*-ld~******"~•"~'***•"*****************''t1c***** 
TE: Temperatura media mensual en cm. 
PR: Precipitación mensual en cm. 
IC: lndice de calor mensual. 
EV: Evapotranspiración potencial mensual sin corregir. 
FC: Factor de corrección por latitud. 
EP: Evapotranspiraclón potencial en cm. 
MH: Movimiento de humedad en el suelo en cm. 
HA: Humedad almacenada en el suelo en cm. 

DA: Demacia de agua. 
DE: Deficiencia de agua en cm. 
ER: Evapotranspiración real en cm. 
IH: lndice de humedad en %. 
lA: lndice de aridez en %. 
IP: lndice pluvial en %. 
CT: Concentración térmica en %. 

~\QJ §(Q] ~!~~ w~~JL©~~a~@ 
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servac16n de 52 afí9~ (J9.36~~011 en las coordena.daS: geogr~ftcas·; L<:~tltud 

Norte 20•23 1
1 Longitud Oeste 102•55', <:~ltttud de 1530 111,s,n;m,, teniendo un . 2. 

área de influencia de 4~7.53i km , 

La precipitacrón media anual es de 771,8 mm,, dtstrlbuyéndose en dos 

periodos; el húmedo que comprende los meses de Junto~Octubre en el cual se 

precipitan 711,1 mm., y el de sequla los meses restantes con un registro de 

60.7 mm. 

Registra una teroper<:~tur<:~ media <:~nual de 19.~·c., una mTnima de 8,2•c 

generalmente presentándose en los meses de Diciembre y Enero, la máxima se 

presenta en Abril y Mayo alcanzando hasta 30,3"C, 

Las heladas· aBarcan Jos meses de NovlemB're a FeBrero, las cu<:~les se 

·presentan esporádicamente durante el mes de ~rzo, este fen6meno no repre~ 

senta ningún pro~lema serio para los cultt~os, dad<:~ su Baja Incidencia de 

0.1 dfas al año, 

La evaporación medra anua 1 que se reg tst ra eS; de 2047 mm., des tacando 
' ~ 

se que la precipitación se ve superada en más de 257% por la evaporación, 
1 

En el periodo comprendi'do de Noviembre a Mayo la evaporación alc<:~nza un va-
. 1 

Jor de ~25.5 mm,, y en este mismo periodo la precipitación tiene un valor 

de 60.7 mm., ésto nos indica la necesidad de riego para que el des<:~rrollo 

de Jos cultivos sea factible durante el ciclo otofio-invierno, 

Respecto a las granizadas, anualmente se presenta un promedio de 2,0 

días al año y· no representa un problema serlo, este fenómeno no tiene un p~ 

tr6n definido, teniendo su mayor Incidencia durante Agosto, 

El análisis conjunto de los· tres elementos principales del el ima con 

el sistema de ThornthW<~ite, estaolece l<1 fórmula c1s2B)a', la. cual se ínter: 

preta como; semis~co, con gran demas1a de ¡¡gua estival, templado~§lldo, 

con baja concentración de calor- en verano, 
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En !;;~ TJ\6LA 12 y FIGURA 6 se muestra el c$JcuJo del clima y climogra

ma respectivamente para esta estación, 

3,2 .. 2,5, Esta,ci6n Huerta Vieja, 

Se ubica en la población de lxtlahuacán de Jos ~embrillos, Jal., en 

las coordenadas geográfrcas; Latitud Norte 20.27 1 , Longitud Oeste 103°14' 
altitud de 1550 m.s.n.m., periodo de observación de 44 años (1946-1990), 
tiene un área de influencia de 476.914 km2. 

Registra una preclp i tadéln media anua 1 de 848.3 mm., di st r i bu yéndose 

en su mayor parte durante los· meses de Junto-Octubre con 765.8 mm., y en 
1 

Jos meses restantes se registra el periodo denominado de " secas 11 , con una 

precipitación de 82.5 mm, 

La temperatura media anual en la zona de influencia de la estación es 

de 19.8•c., la mfnima anual de J,6•c, durante el mes de Enero y la máxima 

anual de 35.4•c., en Mayo, 

La distribución de la evaporación es regular durante el año, concen

trándose en los meses más calurosos y el reto se distriBuye a lo largo de 

los ocho meses restantes, con una evaporación anual de 926.6 !1111. 

El fenómeno de heladas se presenta durante los meses de Noviembre a 

Febrero teniendo un promedio de 8.2 días al año, presenta una variación de 

0.0 •c., no llegando a constituir un problema para Jos cultivos. 

Llevando a cabo el análisis de Jos· componentes el imatológlcos princi

pales ltemperatura, precipitación y evaporación), de acuerdo al sistema de 

Thornthwaite, se establece la fórmula del el ima; B1W2B)a', la cual se inte~ 

preta como; 1 igeramente húmedo, gran deficiencia de agua invernal, templado 

-cálido, con baja concentractéln de calor en verano, 

En la TABLA 13 y FIGURA 7 se presentan el cálculo y climograma. 
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TABLA 12. CALCULO DEL CLIMA SEGUNDO SISTEMA DE THORNTHWAITE 
****~~************************1•**************'~•******1:-:.t:******¡'dc*-!c*******"l•*-!:-1:**1•*******•'•·k*1d:-1:*** 
No. CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
,•o~*****•'r***-l!**•"'*******'"*,"***•':******-ldc********'~•*******************************"•*-l•*"''****•!:-k-.':-.':1d:1: 
1 TE(GC) 16.30 17.40 19.60 21.80 22.40 22.20 21.40 21.40 21.00 20. JO 18.10 16.70 19.87 
2 PR(CM} 1.22 0.59 0.31 0.46 2.50 15.85 21.38 16.55 12.85 4,48 O, 14 0,85 77.18 
3 JC 5.98 6.61 7.91 9.29 9.68 9.55 9.04 9.04 8.78 8.22 7.01 6.21 97.33 
4 EV(CM} 4.80 5.51 ].10 8.90 9.43 9.25 8.56 8,56 8.22 ].49 5.99 5.05 
5 FC 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1,10 1.02 1.00 0,93 0,94 
6 EP{CM} 4.54 4.95 7.31 9.37 10.67 10.28 9.79 9.45 8.39 7.48 5.57 4.74 92.55 
7 MH(CM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 4.43 0.00 0.00 ·3,00 -5.43 1.57 
8 HA(CM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 10.00 lOVOO 10.00 7.00 1.57 0.00 
9 DA(CM} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.16 ].JO 4.46 0,00 0.00 0.00 18.71 

10 DE(CM) 3.32 4.36 ].00 8.91 8.17 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.32 34.08 
11 ER(CM) 1.22 0.59 0.31 0.46 2.50 0.00 9.79 9.45 8.39 7.48 5.57 2.42 
******"-'r**********•'to;':;':**'"c****•':**"(;"c*******•'t**-ld;""'~*****-!--*1:-4f>**~dc*~** ... h':**i:*******"''************1•1•**** 
12 IH= 20.22053 
13 lA= 36.82749 

14 IP= -1.875961 
15 CT= 32.76739 

,"**,"****1n':.********,'t***'"*..,'r~'r*****>'t****************'''******************1•***•'ro':1:****'~•**•'::.-l::****.~***** 

F6rmula del el ima c1s• 2a• 3a• ESTACION PONCITLAN 

CONCEPTO 
CATEGORIA DE HUMEDAD 
REGIMEN DE HUMEDAD 
CATEGORIA DE TEMPERATURA 
REGIMEN DE TEMPERATURA 

CLAVE 
e 

DESCRIPCION LAT.N. 20°23' 

ts, SEMISECO PER. DE OBS. 1936~1990 

B' 2 
a'3 

GRAN DEMASIA DE AGUA ESTIVAL 
TEMPLADO-CAL IDO 
CON BAJA CONCENTRACION DE CALOR EN VERANO 

***********"'******,'•*"~•*''c**,':**,-:*'lcid':****,'t****'''**1:1:******"•****"'c*'lt*****1:****"'•***1c*********1:*-ln':**** 
r~: T~mperatura media mensual en cm. 
PR: Precipitación mensual en cm. 
IC: lndice de calor mensual. 
EV: Evapotranspiración potencial mensual sin corregir. 
FC: Factor de corrección por latitud. 
EP: Evapotranspiración potencial en cm. 
MH: Movimiento de humedad en el suelo en cm. 
HA: Humedad almacenada en el suelo en cm. 

DA: Demacia de agua. 
DE: Deficiencia de agua en cm. 
ER: Evapotranspiración real en cm. 
IH: lndlce de humedad en %. 
lA lndlce de aridez en %. 
IP lndice pluvial en%. 
CT Concentración térmica, 



E F M A 

V> 

1~:1 ~ ~ 
o 
0::: 

f-

UJ 

:>: 

-
f-

z 
UJ 

50 
u 

2slllll r1 

S 1 G N O S 

P-----
EP------

EP+lO-- -- __ _ 

P+HA-·-. -· _ 

P= PRECIPITACION 

EP= EVAPOTRANSPIRACION 

S= DEMACIAS DE HUMEDAD 

d= DEFICIENCIAS DE HUMEDAD 

HA= HUMEDAD ALMACENADA 

AHA= APROVECHAMIENTO DE HA. 

S 

...... g 
o 

MJJASO N D 

MESES ANUAL 

FIGURA 6. CLIMOGRAMA ESTACION PONCITLAN 



- '""" ,_-:--.., ~ ------

TABLA 13. CALCULO DEL CLIMA SEGUNDO SISTEMA DE THORNTHWAITE 
*********************************************************************************************** 
No. CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
*********************************************************************************************** 

1 TE (GC) 16.04 17.28 19.41 21.97 23.33 22.81 21.07 20.93 20.80 19.77 18.10 16.51 19.83 
2 PR(CM) l. 09 0.67 0.51 o. 73 2.66 16.71 22.59 17.37 14.37 5.54 l. 47 J. 12 84.83 
3 IC 5.84 6.54 7.80 9.40 10.30 9.95 8.83 8.74 8.66 8.02 6.96 6.10 97.12 
4 EV(CM) 4.64 5.44 6.96 9.06 10.29 9.81 8. 29 8.17 8.06 7.24 5.94 4.94 
5 FC 0.95 0.90 l. 03 l. 05 l. 13 l. 11 l. 14 l. 10 1.02 1.00 0.93 0.94 
6 EP(CM) 4.40 4.88 7.17 9.54 11.84 10.90 9.48 9.03 8.23 7.23 5.52 4.63 92.66 
7 MH(CM) 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5.81 4.19 0.00 0.00 -1.69 -4.05 -3.51 
8 HA(CM) 0.00 0.00 o 0.00 o.oci 0.00 5.81 10.00 10.00 10.00 8.31 4.26 0.75 
9 DA(CM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !l. 92 8.34 6.14 0.00 0.00 0.00 23.40 

10 DE(CM) 2.56 4.21 6.66 8.81 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 31.23 
11 ER(CM) l. 84 0.67 0.51 o. 73 2.66 0.00 9.48 9.03 8.23 7.23 5.52 4.63 
*********************************************************************************************** 
12 IH= 25.25323 14 IP= 5.032959 

lA= 13 33.70046 15 CT= 34.6257 
~ ;':-.b': •':•': ·.': *-1:;': ;':;'; ;b'; ;':*-In':-/:;':;':;':;': •':,':*•'•* ;b'c ~';.;';. •':.'• ;';.-/:-1:-!:•'d:•'-* * -.'.;'••':;·.'c-1:*•'- ;'d;-;b._;':;';. ;':;';.-.':;"e ,':-J:;':-.':-Jc.-1:; *-1: ~"•'••'••'• ;'d:-Jn': ** -/;;'; **1;;':¡':***-1;-;':***i':¡'c<': 
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DESCRIPCION 
LIGERAMENTE HUMEDO 

ESTACION HUERTA VIEJA 

LAT.N. 20°27' 
PER. DE OBS. 1946~1990 

CONCEPTO 
CATEGORIA DE HUMEDAD 
REGIMEN DE HUMEDAD 
CATEGORIA DE TEMPERATURA 
REGIMEN DE TEMPERATURA 

B1 
w 

28' 
a, 3 

GRAN DEFICIENCIA DE AGUA INVERNAL 
TEMPLADO-CAL 1 DO 
CON BAJA CONCENTRACION DE CALOR EN VERANO 

*********************************************************************************************** 
TE: Temperatura media mensual en cm. DA: Demacia de agua. 
PR: Precipitación mensual en cm. DE: Deficiencia de agua en cm. 
re: lndice de calor mensual. ER: Evapotranspiración real en cm. 
EV: Evapotranspiración potencial mensual sin corregir. IH: lndice de humedad en %. 
FC: Factor de corrección por latitud. lA: lndice de aridez en %. 
EP: Evapotranspiración potencial en cm. 1 p: lndice pluvial en % 
MH: Movimiento de humedad en el suelo en cm. CT: Concentración térmica en %. 
HA: Humedad almacenada en el suelo en cm. 
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3.3. Geomorfología y Geología, 

La zona se local iza en la provincia flsiográfica denominada " Eje-Ne<;? 

volcánico", limitada en la parte norte por la Sierra Madre Occidental, al 

sur por la Sierra Madre del Sur y al este por la Mesa Central, Regionalmen

te se sitúa en la Subprovincia denominada fosas tectónicas y vulcanismos de 

Jalisco, Mich.oacán y Nayarit, que se caracterizan por presentar grandes de

preciones y elevadas montañas (Hors y Grabens), obtenido de la Síntesis Geo 

gráfica de Jal ~seo (1981). Algunas de esas depreciones o grabens fueron re

llenados por sedimentos continentales, sucediéndole un intenso vulcanismo, 

cuya erosión e intemperismo han dado lugar a la formación de la topografía. 

actual del terreno. 

Las geoformas que presenta, consisten en montañas de bloque, volcánes 

planicies, domos y lomeríos, Entre las planicies se tiene el valle de Oco

tlán, cuyas alturas varían entre 1500 y 1550 m.s.n.m. Las montañas de blo

que se local izan en la parte sur~occrdental del área de estudio, se mencio

nan entre otras la Sierra del Travesaño, Sierra las Vigas, El Madroño, etc, 

existen también lomeríos con escasa pendiente diseminados por la zona. 

Los volcánes de forma cónica que se distribuyen en toda el área, con

sisten principalmente por estratos volcanes constituidos por basaltos, en

tre los más importantes se tienen; El Cerro del Cuatro y El Cerro del Teso

ro en la parte norte, Cerro San Martín~ Santa Fe y San Jacinto en la por

ción central, Cerro Grande y Chlua en la parte sur. Los domos volcánicos 

constituyen la zona denominada "La Primavera", formada por lavas ácidas 

lriolitas), local izándose en la parte nor-oriental, y están representados 

por el Cerro del Tajo y Cerro Viejo. 

3.4, Hidrología superficial y subterránea. 

Se encuentra localizada en la región hidrológica Lerma-Chapala-Santi~ 

go, siendo precisamente el RTo Santiago su principal corriente fluvial; de 
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la Presa Corona, que es una derivadora ubicada sobre el mismo rfo, se des

prende el Canal Atequiza y ZapotlaneJo, de los cui!les el primero se utiliz~ 

ba para abas·tecer de agua a la ciudad de Guadalajara y en menor proporción 

para irrigar algunas áreas situadas en sus márgenes, el segundo exclusiva

mente para rtego, Además de la corri-ente mencionada no existen otras de im

portancia, que no sean gran cantidad de arroyos·, la mayoría de ellos inter

mitentes que bajan de las si·erras que constttuyen el parte aguas de la cuen 

ca, 

Entre los arroyos más Importantes s·e pueden mencionar; los Sabinos, 

El Ahogado y Santa Rosa, en los· cuales· no existen caracterfsticas convenie12 

tes para construir aprovechamientos importantes, Existen además pequeñas 

presas- y Bordos· construi'dos en a.lgunas de sus afluentes. Por otra parte den 

tro de la zona se locali'za 111 laguna de Ca) itftlán, 

En cuanto a los aprovecoamientos· subterráneos, tenemos que la mayor 

e.xplotacrón de pozos· se localt'za en el valle de Toluquilla, por lo cual ha 

sido declarada zona de veda. Según el censo efectuado por la Compañia Geo

call i Oi82l, el número de aprovechami'entos es el srgutente: 

Total de aprovecfiamientos· 1309', de los cuales 994 corresponden a po

zos profundos, 284 norias, 78 manantiales y 3 galerias filtrantes, se tie

nen indicios· de la existencia de unas 3500 norias, sin equipo o con descar

gas menores de dos pulgadas·, 

De los 944 pozos, 777 se encuentran activos, 113 inactivos y 43 proxi 

mos a funcionar, 11 en proceso de perforación, De las 284 norias, 257 son 

act ivaso y 27 inactivas, 

los usos de los aprovechamientos son los siguientes; de los pozos 186 

son municrpales, 93 se destinan _a usos doméstfcos· particulares, 223 para 

riego, 219. para uso industri'al, 29 en afirevaderos yJ7 recreativos, En lo 

tocante a las norias 19 se_ destrne~n Cl uso municipal, 115 son domésticas, 35 

para dego, 22 aBrevaderos·, 59 tndustriales y 34 recreativas, En este caso 

no se Incluyen los 10 pozos· que construyeS el sistema de los servicios de 



agua potable y alcantarillado pr6ximos a funcionar. 

3.5, Vegetactón, 

En las are~s de lomerios y pendientes del 5~20%, se ubica vegetación 
constituida por selva 5aja caducrfolfa, asociada con pastizales, los indi

viduos de estas asocfactones vesetales alcanzan entre 4 y 7 m., las princi
pales especies son las siguientes¡ 

Nombre común 

Tepame 

Huizache 

Palo dulce 

Nopal 

Nómore científico 

Acacia Pennatual 

Acacl a Fa rnec i a na 

Eysennardtia Pollystachya 

Opunt la Fo 1 i g 1 nosa 

El estrato bajo lo cons·tutuyen las siguientes especies: 

Nombre cómt1h 

Pel i 1 Jo 

B.ander ita 

Zacate. gusano 

CaJJJOte 

Nombre ciéntifico 

Boutelova Fil iformis 

Boutelova Curtipendula 

Satarla Genlculata 

Paspalum sp. 

Algunas areas cerriles, se· tiene también selva baja caducifol ia, con~ 
tituida adamas de las especies mencionadas las siguientes: 

Nomo re cómto'h 

Tepefiuaje 

Pochote 

Tepame 

Guazima 

Pltayo 

Higuera 
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Nóm&re científico 

Lysiloma Acapulcensf.s 

Cel&a Aesculifolla 

Acacia Pennatula 

Guazuma Ulmi fo 1 i a 

Lema 1 rcoserus 

Ficus Patiolaris 



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

El estrato bajo está constituido por Navajita pelillo ( Boutelova Fi

liformisL Nave~jita velluda CB. Hirsuta). 

Por otra parte en las principales· sierras, entre los 1000 y 2800 m. y 

pendientes del 5-60%, se tiene bosque de Encino, constituyendo el estrato 

alto. Las especies mh comunes son1 

Nomb.re común 

Roble 

Encino 

·NóriJ&ré científico 

Que rcu s ·Mac rophy JI a 

Q. Abtusata 

Q. Rugosa 

Q., Mexicana 

Se a!;.oci¡m con las especies· anteriores, individuos aislados de: 

Nombre cómÚn 

Pinos· 

Tepame 

Tepehuaje 

Nopal 

Nómbre científico 

Pinus sp. 

Acacia Pennatula 

Lys ti oma Acapu 1 cens is 

Opuntia sp, 

El estrato bajo es·ta cons·t{'tuido por: 

Noml'l.re común 

Zacate gusano 

Liendrilla Morada 

Zacatón 

Nombre cientifico 

Satería Genlculata 

MuhienBergia Rigida 

Sporobins sp. 

En a.lgun,;~~ áreas· planas de la parte sur de la zona de estudio, se 

tienen matorrales denominados suoinermes constituidos por: 

Nombre coJilun 

Mezquite 

Guamuchi 1 
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Nombré cientifico 

Prosopis Leavigata 

PithecelloBium dulce 



El estrato herbaceo incluye las especies siguientes: 

Nombre común 

Navajita polillo 

Zacate pitillo 

NomBre cientifico 

Boutelova Filiformis 

lxopnarus Unisetus 

Por último se ttene que en la mayor parte de las áreas planas uti 1 iza 

da.s para la a9rtcultura, se ttene vegetación secundaria constituida por: 

Nom&re común 

Mezquite 

(¡uamuchi 1 

Y las herbaceas: 

Nombre común 

Zacate navaj ita 

Popotillo 

··Nombre cientifico 

Prosopis Leavigata 

Pitñecellobium Dulce 

NomBre cientifico 

Boutelova Filiformis 

Andropogón Hirtiflorus 

El uso de la vegetacl'ón aroorea no tiene ma~r importancia que la utl 

1 i:zac(ón pa,ra poster~a '( leñé<~ pues· no exis·ten masas forestales compactas 

que puedan ser uttl izadas con fines maderaBles comerciales. 

El estrato herbaceo, se utiliza para agostadero. Cabe mencionar, que 

en general no se utilizan cargas a.ntmales adecuadas a la potencialidad de 

los pastizales¡ siendo común el sobre~pastoreo. 

3.6, Actividades productivas. 

Para llevar a cabo la descripción de este punto se visitaron los dife 

rentes Centros de Desarrollo Rural de Jos Distritos Agropecuarios, los Dis

tritos· de Riego y los Centros de Apoyo Rural, también las asociaciones gana 

deras, para recallar la tnformac!·ón necesaria, tanto agrícola, ganadera y P!: 

cuaria de la zona. 

52 



J,6,J, Explot•ct6n ~grtcola, 

Bajo rl!gimen de temporal se sfemllra ¡ .Mafz, Sorgo, Fríjol, Cacahuate, 

Camote, Mafz forrajero y· Jicama, E-xtste otra modalidad en la cual se aprov~ 

cha la humedad del ctclo antertar y de algunas lluvias extemporaneas, por 

lo que las fechas de siembra se adelantan en relaci6n al temporal, bajo es

te sistema se logra una mejor utilización de la humedad disponible y por lo 

tanto los mejores- rend lmi en tos, 

En algunas ocas·iones si se cuenta con rfego disponible se efectuá un 

riego de" punteo ", para rea_l izar la siemora y adelantar el ciclo de los 

cultivos, Bajo este rl!!g{'men (humedad y punteo), se siembran; Maíz, Sorgo y 

Malz forrajero, cañe sei'ialar, que los cultivos que se real izan bajo esta mo 

dal idad se llevan a caBo princ!·pa_lmente en la parte norte de la zona de es

tudio. El Maíz ocupa la mayor parte de la s-uperftcie sembrada en los munic! 

pios de Tlajomulco, Tonal§ y Tlaquepaque, debido a las características cli

máticas y a las $1-lelas que predominan en el área (suelos livianas), de fá

c i 1 maneJo y que repon den favoraE:d emente a los- fert 11 izan tes. 

Por el contrarto en la parte sur predominan suelos arcillosos (pesa

das}, siendo el Sorgo el que ocupa mayor superficie, la preferencia de esté 

por los agricultores, se debe principalmente a la alta demanda que existe 

en la zona y en regiones cercanas como la de los Altos y La Piedad, donde 

exi·sten gran cantidad de explotaciones pecuarias con requerimientos de gra!:! 

des volúmenes de alimentos concentrados, en Jos que el Sorgo es uno de Jos 

ingredientes principales. 

En cuanto a los niveles de manejo se tiene que en general, las labores 

de cultivo se efectúan en forma mecanizada incluyendo la cosecha; se utili

zan también insumos como: fertilizantes, semillas mejoradas y pesticidas. 

Las áreas en que aún se ut i 1 iza tracci'6n anrmal son m[nimas, princ lpalmente 

en terrenos con pendientes 6 con pedregocldad en el perfil. El nivel tecno-

18gico es alto en la mayor parte de la reglón, 
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Por otra parte se siembra bajo régimen de riego, durante el ciclo 

otoño-invierno algunos cultivos entre los que destaca el Trigo y en menor 

proporción las hortal Izas (Calabacfta, Cebolla, Col y Coliflor), y Avena, 

Es pertinente señalar que en algunas &reas de riego, el agua disponi

ble no siempre es suficiente para ~n óptimo desarrollo de los cultivos, es

to sucede cuando el temporal es deftciente y los almacenamientos no captan 

agua suficiente, 

3,6,2, Explotación ganade~a. 

Entre las especies ganaderas· que se explotan en la zona se tiene; Bo

vinos, Porcinos y Caprinos. Los s 1 stemas de exp lotacion de Bovinos se rea 1 L 
za principalmente en forma extensiva y semi·dntensiva. 

Dentro del ganado Bovino productos de leche se tienen animales de ra

za Holstein y Criollos; manejándose comOnmente en forma extensiva durante 

el temporal y corrales durante el ti'empo de secas, Para el proposito de car 

ne en su gran mayorfa se engorda en ptla ó corral, siendo la raza Cebú y 

Criolla bajo este s [stema, 

La explotación de ganado Porcino, se da bajo diferentes condiciones 

de manejo, Las razas que se explotan son: York-shire, Ham-shire y Durok, a 

nivel pa.rticular, en los ej idos se tienen animales Criollos cuyas caracte

rísticas se asemejan a las razas mencionadas·. En las explotaciones llevadas 

a cabo en granJas se aplican programas de vacunación y desparacitación en 

forma regular, y en la explotación a nivel familiar carecen de un manejo a

decuado, 

Las explotaci'ones Caprinas son tanto para carne, como leche, siendo 

las razas más éomúnes¡ Criollas con caracter[st leas de Zannan, Alpina y Nu

bia. Existen además· explotaciones de aves de engorda que se real izan más o 

men6s en forma técn i f i cada con niic 1 eos de producción tanto grandes Y. pequ~ 

ñas, la explotación de aves de postura se real iza generalmente en forma fa 
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miliar en los ejidos, utilizándose la producción para auto~consumo, exis~ 

tiendo también algunas en forma comercial. 

3.6.3. Explotación frut1cola y si lvfcola, 

La fruticultura no representa un renglón de importancia, puesto que 

s.olo se dedi'can a esta acti-vi·dad ilreas· reducidas. Entre los frutales que o

cupan mayor superfi'c ie destaca el 11emEirtllo, Cítricos, Aguacate, Mango y 

Guayaba, La comerctal lzaclón no trasci'ende del ambito local. El municipio 

de lxtlanuac§n de los ·Memórlllos es el que cuenta con mayor superficie de 
' . 

frutales, uti:'l tzando parte de la produccfón de membrillos en la elaboración 

de dulces·, los· cuales tfenen Buena aceptación. 

Cuenta con una superficie de bosques maderables poco significativa, 

por lo que no extsten explotaciones si lvícolas comerciales. El uso que se 

le da. a la vegetación arb6rea es para posterTa, principalmente cercas. 

3.6,4, Otros, 

Otra actividad económica que adqui·ere cada vez mayor importancia es 

la. lndustrtal, local fzandose dentro de ella el corredor industrial El Salto 

-Ocotlán, que in-volucra los municipios de El Salto, Ocotlán y Juanacatlán, 

asimismo, dentro de los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá es

tán uEiicadas algunas industrias, La importancia de la actividad industrial 

en. la zona, se ilustra en la talila de poblacléln económicamente activa, en 

el cu<~l los municipios mencionados, la mayor parte de la misma (con excep

ción de TlaJomulcol, se emplea en actividades secundarias como la industria 

v(slumbrandos·e un incremento mayor en los proximos ailos, sobre todo en la 

pa.rte norte de la zona de estudio Gnunicfplos cercanos a Guadalajara), don~' 

de una superficie consf'deralile de terrenos, algunos de ellos agrícolas han 

si do conces i·onados a empresas maqui !adoras. 
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3. 7, Suelo!>, 

Se efectuaron recorr\dos. de campo para detectar la variación existen~ 

te de suelos, uso actual y· capaci'dad de uso de las tierras, se efectuaron 

mues·treos·, tanto de cortes naturales y de algunos pozos agrológicos real iz~ 

dos, así mismo, para detectar las variaciones del terreno en cuanto a pro

fundidad , para apoyar la clasificación taxonómica y de capacidad de uso. 

Se utilizo como base cartográfica las cartas temáticas del INEGI adaptando 

su clasificación edafológica como de uso potencial a la metodología del es

tudio de reconocimiento, del boletín 1 de la Subdirección de Agrológia (19-

87), real izando los cambios pertinentes, se llevo a cabo la descripción de 

perfiles y el análisis de las muestras de suelos obtenidas. 

3.7,1, Descripción de perfiles. 

Esta descripción se refiere a la obtención en campo de datos del per

fil de suelos y del lugar donde se ubica el perfil. Esta información se de

be vaciar en los formatos que se presentan en la FIGURA 8, para observar y 

muestrear el suelo en estado fresco se abrieron pozos agrológicos. El dise

ño del pozo es importante ya que representa la forma y disposición de los 

horizontes del perfil, en la FIGURA 9 se muestran las características de di 

cho pozo. Las herramientas, útiles y aparatos empleados en la descripción 

de perfiles fueron: 

Herramientas: barrena de gusano, martillo, pico y pala. 

Utiles·: cantimplora de 6 1., frasco gotero con HCL diluido, solución 

de fenolftaleína, estada! de 4 m,, cinta de 20m., metro doble de bolsillo, 

aolsas de papel del No 4 {gruesas), para muestra de suelos, etiquetas, 1 i

breta de campo, espatúla, catálogo de Munsell de colores, lápices de colo 

res, etc. 

Aparatos; nivel de mano con clicímetro, automovil equipado con veloci 

metro en buen es·tado 

Las características y utilización de parte del equipo fué la siguien-
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FIGURA 8. FORMATO PARA LA DESCRIPCION DE PERFILES 
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FIGURA 9. CARACTERISTICAS DEL POZO AGROLOGICO 
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te: 

1 
Barrena de gusano, en e 1 extremo una broca de 1 / 2 " de diámetro, de 

tubo galvanizado, desarmable, 2m., de largo, .para introducir la barrena en 

suelos de textura pesada y dura e~ indispensable el uso de agua. Se utiliza 

la barrena durante el mapeo para darnos cuenta de la consistencia del suelo 

y la presencia de capas duras, asf como, para determinar a diferentes pro

fundidades· la. textura de los· horizontes por medio de muestras, reconocer 

los tipos de suelos e rdentiflcar otras variables. 

Mart i'llo o Pl·olet; parecido al de los· geólogos y mineros, pero uno de 

sus extremos termrna en espatúla, Con el se aprecia la consistencia del su~ 

lo y sirve para oBtener pequeñas· fliUest ras o porciones de ti erra cuando se 

confirman las text~ras al tacto, 

Cantimplora; para llevar a~ua y humedecer las muestras de tierra para 

determinar las textura!> al tacto, 

El HCL diluido sirve para realizar la prueba del carbonato de calcio 

en los horizontes .. La solución de fenolftalefna se usa para determinar si 

hay carbonato de sodi·o al agregar una poca de agua al suelo y agitando des

pués se mezcla en un vaso de peltre, La aparición de un rosa o morado inte12 

so lfquldo indica precencia de Na. 

El doble metro de bolsillo se usa para la medida de horizontes en el 

perfil y los lápices de colores para anotaciones en el plano. 

La brújula de mano sirve para levantar linderos o fijar puntos a rum

bo y distancia medida a pasos. 

Para proceder a la descripci6n del perfil de suelos, se debe dejar 

que el terreno se reseque un poeo, removiendo después con la espatúla del 
. • 1 

martillo la parte seca de la superficfe expuesta al aire a fin de observar 

la estructura de los di'ferentes ñortzontes del perfi 1 y eliminar las hue-
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!las que deJan el pi.co y la pala, Lo primero que se hace al describir el 

perfil es anotar la clase de estudio, nDroero del pozo y localizaci8n, para 

después proceder como sigue: se marcan con el martillo las líneas que deli

mi'ten los· horizontes que se aprecien a· simple vi·sta por la diferenciación 

del color, medi·r el espesor de cada uno de los horizontes, comensando desde 

la superficie del suelo, determinar la textura con todo cuidado, ya que su

cede que un horizonte se encuentre subdividido en otro de distinta textura 

pero del mismo color, si sucede así marcar nuevamente con el martillo y re~ 

tificar las medidas, describir las características de cada horizonte (color 

seco y hDmedo, estructura, consistencia, porosidad, etc.), observar en cada 

norizonte si hay efervecencia al agregar HCL dil., con gotas de fenolftale! 

na determinar la presencia de Naco
3 

(carbonato de sodio), indicar el drena

je superficial e interno a criterio personal, indicar la presencia o ausen

cia de material orgánico y de raíces anotando la profundidad que alcanzan, 

indicar la profundidad del agua cuando está aflore en el pozo, se hace re

ferencia al origen del suelo, el estado de desarrollo del perfil, señalar 

la topografía por medio del relieve y % de pendiente, el grado de erosión, 

pedregocidad, vegetación, cultivos en explotación y la clasificación agríe~ 

la a la cual corresponde. 

En la toma de muestras de cada uno de los horizontes, se debe proce

der de la parte inferior del pozo hacia la parte superficial del mismo, se 

coloca la pala en la parte final del horizonte a muestrear y con el marti

llo utilizando la parte con forma de espatúla se sacan las muestras del ho

rizonte, las cuales son depósitadas en las bolsas de papel, se anota en la 

etiqueta la profundidad, número de muestra, número del pozo y localización, 

etc., la finalidad de tomar las muestras iniciando de la parte inferior es 

con el fin o proposito de evitar la contaminación de dicha muestra con los 

horizontes superiores, se debe tomar una muestra de cada horizonte que con

forman el perfil que se está describiendo, posteriormente cuando se tiene 

todas las muestras se mandan al laboratorio para su respectivo análisis. 

60 



3,7,2, An§]isis de muestras, 

Las muestras fueron anál isadas en el laboratorio de suelos y apoyo 

técnico de la cuenca Lerma~thapala~Santiago, siguiendo las normas estable

cidas por la S.A.R.K., se descri!Herón 21 pozos agrologicos y 17 cortes na

turales, de los cuales se obtuvieron 124 muestras. 

Los metodos que se siguieron para el análisis de las muestras fueron 

de acuerdo al manual No J6 de la Subdirección de Agrología (1987), de los 

cuales se mencionan algunos a continuaciónl 

Densidad aparente: método de la Parafina (terrón recubierto con para

final. 

Capacidad de campo: método del extractor de presión a 1/3 de bar. 

Punto de marchitamiento permanente: método del extractor de presión a 

15 Ba rs. 

Humedad aprovechable; método de cálculo HA= CC-PMP 

Textura: método del Hidrómetro de Boyocus, 

pH; método potenciométrico. 

Nitrogeno; método de Kjeldhahl, 

Materia ·orgánica: método de Walkley-Black. 

Fosforo: método Bray P1 en suelos ácidos. 

método de Olsen en suelos alcalinos. 

Capacidad de intercambio cationico: método del Acetato de Amonio y el 

Acetato de Sodio. 

Calcio: método del Esterato de Amonio. 

Magnesio; método del amarillo de Titán. 

Potasio: método del Flamómetro. 

Salinidad: método del puente de conductividad o conductímetro. 

Sodicidad: método del Flamómetro por extracción con acetato de Amonio 

Por ciento de ~odio intercambi.a.ólel método de cálculo en base a la 
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3.7,3, ParáJT1etros de cl~.si.ficaci6n interpretativa de tierras. 

De acuerdo a las especlftcaclones, gui6n y terminas de referencia pa

ra la elaboraci6n de estudios de reconocimiento Bolet ln No 1 de la Subdires 

ci6n de Agro logra LJ987}, de capacidad de uso, se deverán real izar del imi

tando las subclases; topografta, suelo, erosión, inundación y el ima, en la 

TABLA 14 se pres·entan los parámetros utll izados en este trabajo. 
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TABLA 14. PARAMETROS PAM LA CLASI FICACION INTERPRETATIVA DE TIERRAS EN LA 
CATEGORIA DE RECONOCIMIENTO. 

Subclase de Limitante 1 11 111 IV V VI VIl VIII 
ti erra 

Suelo ** 
(S) 

Topografía 
(T) 

EROS ION 
(E) 

INUNDACION 
( 1) 

CLIMA 
( C) 

TEXTURA 

Profundidad 
(cms.) 

Pendiente 
( % ) 

Erosión 
áctual 

Inundación 
en meses. 

Tipos y sub
tipos el imii
t leos. 

150 

o - 2 

Nula 

Ninguna 

Cálido hú
medo. 
Semicál ido 
húmedo. 
Templado 
húmedo. 
Semi frío 
húmedo. 

L, C, Cl 

Cr, Cra, 
Crl y Ca 

150-100 

2 - 4 

Ligera 

1 

Cá 1 ido sub 
húmedo y -
húmedo se
micáñido. 
Sub húmedo 
y húmedo. 
Templado 
subhúmedo 
y húmedo. 
Semi frío 
S:ubhúmedo 
y húmedo. 

100-75 

4 - 7 

Moderada 

2 

Cálido sub 
húmedo. -
Semicál ido 
sublíúmedo, 
Templado 
subhúmedo, 
Semi frío 
sub húmedo, 

R<(60% ar- R (60% ar-
ci 11a) Rl, e i !la). 
Ra. 
Ca >(_60% a- _Ac >(80% a-
rena). rena). 
Ac<(80% a-
rena). 

75-50 150 50-25 25-10 

7 - 20 o - 2 20 - 40 40 - 65 

Fuerte Nula Muy Fuerte Ext. Fuerte 

3 

Cálido y 
muy cá 1 ido 
Semi .liri dos. 
Semlcál ido 
semi árido. 
Templado 
semi árido 
Semi frío 
semiáddo. 

A 

8 4 - 7 9 

10 
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4, RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. Descripción de unidades de suelos FAO/UNESCO. 

Al llevar a cabo la interpretación de los resultados de los análisis 

físicos y químicos de las muestras de suelos, con la finalidad de ubicar 

Jos diferentes perfiles dentro de un sistema taxonómico y apoyar la clasif! 

cación interpretativa, se identificaron en la zona de estudio, de acuerdo a 

la clasificación FAO/UNESCO, las siguientes unidades: 

Vertisol pélico (Vp), se localizan en la mayor parte de las áreas pla 

nas; con excepción del valle de Toluquilla. Su modo de formación y tipo de 

materiales de los cuales se han originado son variables; así se tiene que 

en el valle de Ocotlán~Poncitlán, los materiales de origen estan constitui

dos por sedimentos arcillosos de color blanco amarillento que han dado ori

gen a éste tipo de suelos. As? mismo, se tiene que una fracción considera

ble de dichos suelos se han originado de basaltos y tobas. 

Los caracterizan los altos contenidos de arcillas espandibles, Jos f~ 

nómenos de expansión bajo condiciones de humedecimiento y contracción cuan

do secos, provoca la formación de grietas, La constante repetición de éstas 

dos fases en el suelo en alterancia con los períodos de lluvias y secas 

trae como consecuencia un mezclado e inversión de los horizontes del suelo 

que ocaciona una uniformidad morfológica en el perfil conocida como haploi

dizacl6n, evidencia principal por uniformidad textura! en el mismo. Debido 

a lo anterior Jos vertisoles no presentan horizonación, por lo que el per

fil típico es un AC. 

Agronomicamente son potencialmente fértiles debido a la alta capaci

dad de intercambio catiónico, presentando el inconveniente de ser pesados 

para su labranza bajo condiciones de humedad, debido principalmente a la al 

ta adherencia y plasticidad que guardan en estas condiciones y a la. extrema 

dureza cuando secos, factores que dificultan en cierto grado su manejo, pr~ 

sentan colores obscuros como característica particular. El uso es agrícola, 
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con excepción de algunas §reas cerriles. Los cultivos más importantes que 

sostienen son el Sorgo y Mafz bajo regímen de temporal, bajo riego estos 

suelos sostienen el cultivo del Trigo. 

La superficie que ocupa esta unidad de suelos y sus asociaciones es 

de 68 437.50 h., se asocia principalmente con: Regosoles, Litosoles, Feozem 

hápl icos, Planosoles éutricos y Vertisoles crómicos. 

Vertisoles crómicos (Ve), son similares a la unidad anterior, presen

tan propiedades vért leas y otras 'característ leas morfológicas propias de 

los vertisoles, apertura de grietas, escasa horizonación en el perfil, etc. 

presentan colores con tonalidades claras (cromas mayores de 1.5).· Esta uni

dad de suelos ocupa §reas planas 1 igeramente onduladas, su uso principal es 

agrícola, ocupa una superficie de 5 625.57 h. 

Feozem lúvico (HI), son suelos cuya característica más importante es 

la presencia de un epipedón mélico, el cual es un horizonte de diagnóstico 

superficial oscuro, con un contenido de materia orgánica mayor del 1%, una 

saturación de bases mayor del 50%, un contenido de P2o5 
menor de 250 ppm., 

y una estructura ni masiva, ni dura cuando secos. El proceso pedogenético 

que domina a éstos suelos es la melanización y mineralización de materia or 

gánica, 

La influencia del factor de formación de suelos clima, es evidenciado 

por la presencia de un horizonte de iluviación de arcilla denominado árgill 

co, Estos suelos se han originado tanto de materiales inconsilidados, como 

también de basaltos y tobas de diferente composición. El epipedón mélico de 

éstos suelos confiere a los mismos alta fertilidad natural, por lo que en 

su utilización agrícola sostendría cultivos con buenos rendimientos. Esta 

unidad de suelos ocupa terrenos cerriles, cuya vocación es forestal y pecu~ 

ria, algunas áreas planas se utilizan para la agricultura. Estos suelos se 

asocian con Feozems háplicos, Luvisoles crómicos, ocupando una superficie 
de 9 885,00 h. 
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Feozem hápl ico (Hh), con presencia de epipedón mól ico, pero carecen 

de un horizonte argílico, ya que estos suelos solo presentan un horizonte A 

de acumulación de materia orgánica y en ocaciones un B incipiente sobreya

ciendo al horizonte C. Se localizan principalmente en áreas cerriles, sost~ 

niendo vegetación natural; por otra parte los desarrollados en áreas planas 

se usan para la agricultura, sembrandose en ellos más comúnmente Maíz. La 

superficie que ocupa ésta unidad de suelos es de 48 540.00 h. 

Regosoles éutricos (Re), estos suelos se han derivado de material pu

mitico de naturaleza ácida, de rocas riolíticas, localizándose principalme~ 

te en el valle de Toluquilla y Sierra de La Primavera, su desarrollo es re

ciente, pues no presenta horizontes genéticos. Las texturas gruesas que pr!:: 

sentan, se debe a la predominancia de materiales resistentes al intemperis

mo como: Cuarzo y Ortoclasa, en Jos materiales originales, debido a lo ant~ 

rior estos suelos tienen una baja capacidad de intercambio catiónico y una 

baja capacidad de retención de humedad y nutrientes, sin embargo, responden 

favorablemente a la aplicación de ferti 1 izan tes y su capacidad de retención 

de humedad puede ser mejorada mediante la adición de materia orgánica, se 

caracterizan por tener una saturación de bases mayor del 50%. Esta unidad 

ocupa una superficie de 15 005.00 h. 

Regosoles dístricos lRd), suelos con las mismas características gene

rales de Jos regosoles, pero presentan una saturación de bases menor del 

50%, es decir, es menor fértil que el otro. Estos se localizan en áreas pi~ 

nas·, su uso es agrícola principalmente Maíz, buenos rendimientos, utilizan 

altas dosis de fertilización y el clima es favorable. Se asocian con Regos~ 

les éutricos y Feozems Hápl icos. 

Luvisoles crómicos (Le), son suelos con un horizonte superficial de 

color claro (epipedón ocrico), y un horizonte superficial argílico con una 

saturación de bases mayor del 35% y una capacidad de intercambio catiónico 

mayor de 24 Meq/IOOg,, de suelo. El proceso pedogenético dominante es éstos 

suelos es la morronización o rubifacción que consiste en la 1 iberación de 

hierro, libre de los minerales del suelo; así como, su oxidación que confíe 
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re a los luvisoles colores de color café a café~rojizos; por lo que una 

condición necesaria para la formación de éstos suelos es la existencia de 

un clima cálido o templado subhúmedo que garantice el constante lavado de 

arcilla y materiales solubles hacia la parte baja del perfil, por lo tanto 

se considera al clima como el factor de formación de suelos dominante en 

los luvisoles. Estos suelos se consideran con un grado de desarrollo maduro 

ya que presentan un perfil ABC, bien diferenciado. 

Estos suelos son moderadamente fértiles, se localizan en superficies 

escarpadas, por lo que son muy susceptibles a la erosión hídrica. Su uso e~ 

tá referido principalmente a bosques de encino y matorral, la superficie o~ 

cupada por los luvisoles crómicos y asociaciones es de 4 677.50 h. 

Luvisoles férricos (Lf), presentan como características particulares 

una capacidad de intercambio catiónico menor de 24 Meq/100g., de suelo en 

el horizonte argíl ivico y· colores más rojizos, ocupan una superficie de 

947.50 h. 

Cambisol éutrico (Be), son suelos que presentan 1 igeras evidencias de 

procesos internos de formación de suelos, un horizonte B incipiente, denot~ 

do por un ligero incremento de arcilla en la parte baja del perfil, su gra

do de desarrollo se considera embrionario. Tiene una saturación de bases m~ 

yor del 50%. Ocupan pequeñas áreas las cuales se dedican a la agricultura y 

otros usos, la superficie que ocupan es de 487.50-h. 

Cambisol crómico (Be), suelos con horizonte A ocrico, con una satura

ción de bases de 50% ó más a una profundidad de 20 a 50 cm., de la superfi

cie, no son calcáreos¡ con un horizonte B cámbico de color pardo oscuro a 
1 

rojo. 

Planosoles éutricos (We}, suelos desarrollados en áreas planas con 

drenaje depresivo, se caracterizan por tener un horizonte superficial con 

una saturación de bases mayor del 50% y un B argíl ice. Cuando no existe el 

horizonte álbico (horizonte de color claro de donde son removidos materia-
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les finosl, tt<1y un C<ViJbl'o te.¡¡turql <\brupto entre el b.or{zonte A y B, Estos 

su e los ~e qS.oc t<~n gene.r<~ lmente con -ve.rt tsol e!?, Lo~ p l <~no so 1 es pueden tener 

uso t<~ntQ pilr<l agricultura~ como otros usos (agostadero, etc,l, se ubican 

en la zona de e.stud io ocupando algunas superHdes de El Sa 1 to, Aeropuerto 

'nternacional Y' sus al rededores, 

Andosoles mól icos (Tml, suelos derivados de cenizas volcánicas vítri

cas, caracterizado por presentar una baja dencidad aparente y abundancia 

de un aminosilicato amorfo conocido como alófano, que tiene la propiedad de 

fijar el fósforo en el suelo. Estos suelos son ácidos; por lo que está pro

piedad aunada a la anterfor ocasrona problemas de fertilidad en los mismos, 

estos suelos se distribuyen en áreas cerriles, cuyo uso corresponde a bos

que de encino, ocupan una superficie de 820.0 h. 

Litosoles (L}, suelos de poco espesor que descansan sobre rocas cont! 

nuas y coherentes a poca profundidad (JO cm. 6 menos), se local izan pr inci

palmente en las. crestas de las sierras situadas en la parte sur de la zona 

de estudio, su uso se restringe a cubierta vegetal y fauna silvestre, la s~ 

perficie que ocupan es de 3 243.75 h. 

Gleysoles mélicos (Gm), son suelos que permanecen saturados la mayor 

parte del tiempo (régimen de humedad Acuico), y que muestran propiedades 

hidromórficas, se caracterízan por la presencia de un epipedón mól ico (hor! 

zonte oscuro por la presencia de materia orgánica, saturación de bases del 

50% ó más, menos de 250 ppm. de P2o5
, etc.), la superficie ocupada por ésta 

unidad de suelos es de 10.0 h. 

En la TABLA 15 se muestran las superficies de unidades y asociaciones 

de suelos. Además se anexan los resultados de laboratorio, de cada perfil 

representativo de la unidad, 
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TABLA 15. SUPERFICIES DE.UNIDADES Y ASOCIACIONES DE SUELOS. 

Unidad y Superficie en Superficie en 
Asociaciones (has.) ( % ) 

Re 7 525.50 4.48 
Re + Hh 7 747.50 4.62 
Hh + Re 15 320.00 9.13 
Hh + 1 4 757.50 2.83 
Hh 10 657.50 6.35 
Hh + Le 5 285.00 3.14 
Hh + Vp 11 815.00 7.04 
Hh + Hl 595.00 0.35 
Hh + Be 110.00 0.07 
Hl 5 672.50 3.38 
Hl + Hh 3 367.50 2.01 
Hl + Le 815.00 0.48 
Vp 55 475.00 33.05 
Vp + Hh 6 660.00 3.97 
Vp + We 4 277 .so 2.52 
Vp + Ve 872.50 0.52 
Vp + Re + 202.50 0.72 
Be 307.50 o. 19 
Be + Re 478.50 0.29 
Ve 3 658.07 2.18 
Ve + Hh. 1 967.50 1.17 
Le 1 377.50 0.82 
Le + Hh 2 757.50 1.64 
Le + Vp 542.50 0.32 
Lf 947.50 0.57 
1 + Hh 3 243.75 1.93 
Tm 820.00 0.49 
Gm 10.00 0.01 
Zona Industrial 1 902.50 1.13 
Zona Urbana 1 827.50 1.09 
Cuerpos de agua 3 639.42 2.17 
Aereopuerto 797.50 0.47 
Río 213.00 0.13 
Vía ferrea 186.00 0.12 
Caminos 039.50 0.63 

T O T.A L 167 832.24 100.00 
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777-Co 

SEGRHARIA DE AGRICUlTURA Y RECURSOS HIORAUUGOS 

~:· L~!~!fr~~j~~r.~~~;::cd ·.·::: ~.<DE LA CUENCA:LERMA·CHAPALA·SANTIAGO · ·. 

SARH.~(; ~ ;:t) ~:~.~ ~~~~~.; :~::¡;~~:~:~.:.: :~;.:·;.· .... : · .. ; : ~-: :-
r.: _ n ,Guadalajarq Jal~mil~ti~BL;,;,;.de IS,:~L-~ .. · 

Nombre~~!!~~~ -~g~ l~Qb~L ~H!HI!fL ______ Localidad: _!\! gg~ m_ U!lEQH!\~ _ ;;- _ 

Estado: --·-----~~bmQ-----------------~Munleil)lo: _______ Y!\~m __________ _ 

ANALISIS FJSICOS Y QUIMICOS DE SUELOS .. -POZO 1 POZO 2 POZO S-·· 
Número de muestras 19 20 '21 22 2'l __'2,l 

Profundidad (cm) L' -30 30-80 0-25 25-65 F."-100 0-?'i 

Densidad real (g/c~ 2.350 2.395 2.436 2.353 2.288 2.656 
Densidad aparente (glcn/') 1.309 1.400 1 .514 1.711 1 . ~6~ _t.2.K 
Capacidad de campo(%) 27.070 22.376 24.734 37,079 1t;.072. 14 .t;09 
~~~~=~~~~~1am1ento 14.476 11.966 11 .227 10.828 1R.'7c;t; ~18. A.<;.t 

Agua aprovechable ('Yo) 12.594 10.41Ó 11 .507 17.2t;t 16.~117 16.0t;c; 
T Are no (o/o) [M.92 't;0.92 A7.28 _li,28 ~'i.2B -.U.B.4. 

' Arcilla ('Yo) .. 14.72 18.72 26._LZ _.1_6,1__2 _38.n _ 22 lli 
~ Lima ('Yo} 40.36 30.36 26.00 28.00 126.00 24.00 
A Clasificación textura! F F Fra Fr F,. F ... 

~~~rf.~¡~~~~:}7b"J~fmbio 20.00 '16,AO 31.80 !44.80 140.40 ~.80 
~ Calcio (me/IOOg) 'i.7t; 4.60 0.20 11. c;n 1 .... 25. ...... ... 

1¡ Magnesio •• 3.45 9.20 10.35 . 16.10 111 ~o o.'ln 02 

sg Sodio 
. 

0.506 o.u8 o ,_3_22 1.127 1. 7_!14 _O. 'llili 
! Potasio 0.874 0.319 0.747 0.~~2 0.'71'l 0 .. 7R2 

Materia orgdnico (%) 1.38 0.07 1.03 0.69 o.<~ ~~~" 
':.":~:~;:~13~: en 1:a:.~~¡7 ~ 5.70 o.6o 0.42 0.26 0.44 0.48 
Í0s'!::~~a~fln~?!%l~nt sue 0 

pH en agua re l. ( 1:2¡ 4.7 6.2 6.9 1.9 8 3 6.8 
Calcio (me/litro) 28.00 2.00 2.00 1.00 1.60 1.80 
Magnesio " 22.00 1.40 0.60 1.00 1.20 1.6o 

• Sodio 
. 

1.00 2,60 1.60 0.60 1.60 1.40 
1 o Potasio " 
oL 

•" Carbonatos " o.oo o.oo o:oo •• 0.00 o.oo Q...._QQ___ 
SL Bicarbonatos " 0.80 o.so • 1.00 1.00 1.20 1.00 • ' 1.50 0.50 0.50 1.40 0.~0 Cloruros 2.00 

Sulfatos ' 54.20 3.70 2.7Cf' 1.10 _¡~_a o__ ~.3_._3_Q_ 

lilG!DO PSI (ppml 0.75 1.15 1.00. 0.4Q__ ---º-~2i- _Q_,2Q_ 

~ pH (Estracto de sol) 

1 FÓsforo aprovechable (ppm) o ----------• Carbonato de calcio (%) t • Nitrógeno total (o/o) --ClasAficacÁ6n.8~~ ~ Salino Normal ,.,_,~~ nr a el so 1c1 -
ELEN RGADODEi, ¡ ORATORIODESUELOS. EL RE !DENTE DEL RATO . 

mpleto y colorJ' ~~~ 

I~G~_R.LGíl~JBTQ J~AJtGA. JÑJ : __ ~ 70 _9~f ... [iL_~G_. _ __11E_.U~_flM.MQRl __ 
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777-Co 

SfGRfURI~ 0[ ~~RIGUlTUR~ Y RECURSOS HIDR~UUGOS 

SARH 

SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 

LABORATORIO DE SUELOS Y APOYO TECNICO 
_ DE LA CUENCA LERMA·CHAPALA SANTIAGO 

-·- - u j ·•.. • :._,_(,.¡ j ••••• 1 -···· 

0~~ = ciuador~jara Jat)~eilm~~-·~-'Ae !~~L~- · :~: 
Nombret ~2~~~-~§mQ~~ug~yg~----_;~ .. ' Localidad:--~~~~~~~---------- ___ _ 

u .. - ¡", ¡"-, , ~·:.·¡ :: ~ 1,, .• j, .' ciJoJ ... , ', 

Estado:._"" __ ~ .• -:!~U ~fº=~ ___ -~- ________ .e Munlci~lo~--- _Y~~ 12~ ____ ------ __ _ 

ANALISIS FISICQS Y QUIMICOS DE SUELOS 
·- ··POm S POlO 4 IPOZ05•• 

NÚmero de muestras 2~ 26 27_ 28 _2_!) _1D_ 

Profundidad (cm) .,~_r." n_?? 22-~0 ,;n.11n 11 n_ 10 
f'; .,., 

Densidad reol (g/c~ 2.536 2.611 2.571 2.454 2.68A _2,184_ 
Densidad aparente (g/c~ 1.281 l,ZQ4_ 1.879 1.'179_ 1._._681_ <;,QQ 

Capacidad de campo (%) '42.559 • 35 .. 161 32.766 3.4. <;<;1\ .40_0117 'lf._C:0'7 
):~!:~~~!,~J1rm•ento 22.75~ 18~803 17.c!i22 18.47Q 121..116 HL <;'lt 

Aguo aprovechable (o/.) 19.800 16.358 15.244 16.077 l18.6:u 17.026 
I Areno(%) •4_8.56 134.56 140. -~6 1.12 .. <;6 112_<;6 AA 02 
x Arcillo(%) 33 • .44 ·.47 . .4.4 L37.A4 : 4<; .<1.4 L4Q_u 'tt;_nll T 
~Limo(%) '18.00 't8.00 122-00 ?.~LOO l1ll nn ~n nn 
A 1'-losificoción textura! Fra R Fr R R F .. , 
c:rro~·i~1::11b~~fmbio 171.00 1_51.00 lso.&o ~0~40 l~;n_nn t:.'7 An 
~ Calcio (me/IOOg) 14.95 14.95 10.35 11.50 111 .~o 1.1.80 ... 

12 Magnesio •• 17.25 13.80 14.95 117, 25 ilQ ,e;<; l4.Qc; o"' ;:;~ Sodio " 0.368 0.690 0.598 0.874 0.020 o .'1.22 :f: 
¡ Potasio " 0.920 0.379 0.575 0.34c; 0.2<;_1 o. <;1<; 

Materia orgánico (%) 2.76 1.24 1.65 1.03 0.41 5.:l8 
~oen:~,c~;:ciJk. ·~~~~J~m 

" '1.1 n 'l.n O.:l:l O .. 'l.O 0.16 O .. A...f. 

1 a ~'::;~~a~iln~f~)l!n 1! suelo 
pH en aguo rel. 0:2) 6.7 7 .. 'Í 6.8 '7.6 SLn (, A 

Calcio (me/litro) 1 .2n J!n _1.60. 1 . .ti.O 1 .nn 
1 "'" 

Magnesio 
u 

0.60 1 .20 ..:o.Bo. _¡_nn nn 1 Aft 

1 Sodio • n_Rn o.qo 0.60 L6o 1 .Al\ .2 na 
1 o Potasio 

. 
oL --
•" Carbonatos 

.. 
11.01\ _íLOO. ..:0.00 o_oo n.nn n.nn •• 1 L Bicarbonatos 

u 
o_Rn _00 1.40 1.60 o .60 1.00 E • n 

0_60 0.60 0.80 Cloruros o .. c;o 1.00 1 ,c;o 
Sulfatos . 

. 
1. 'l.n 'l. An 1 .'l.O n An -1--$0-- 2..6n 

s .... PSI (ppm) 
n '" 1 ~n 0.20' 0.20 l.....l.L 0.<;0 

l pH (Estrocto de sot) 

1 FÓsf.oro oprovechoble(ppm) 
o --• Carbonato de calcio (%) ¡ 
1 NitrÓgeno total (%} 

,agAr~cggA?S¡OgH sa••- Normal Normal No•ool r· No~1? E~ ENCARGADO DE[Ar!RATORIO DE SUELOS. EL R lOEN~-.;_;; DRA~O ~0. mp eto '/ Color 
F-~~ 

Q.E..B.-~-~-IoiE-J-IA-IlAbM()R-1----- 1 .- RlGOBEIHG-f'A~GA-Hl i--71 



SEGREHRIA OE AGRIGULTURA Y REGURSOS HIOR~ULIGOS 

_ :~;~jrt~.~~1~;*;;.\rtc~N~~.~. . . 
LABORATORIO OE.SUELOS Y; APOYO TECNICO . 
DE t.A CUENCA LERMA-CHAPALA SANTIAGO . · 

SARH ~; ~ .~; .=: . ~-: u.;~~ ; .. -·-- . :.: 
J.J Guádolajara JaL~He!!~~~~L ... ite ~~~-·~----. 1 

Nombre:.~~!!~~-~§~l~Q~~§-~I~Il~!!L.~---- Localldad~~m~Hh~\!!~hQ _______ _ 

E • todo: ___ •. ___ ---~ ~h! ~~Q ____ •• ____ ------ Municipio:"------~~~! Q ~---------- • 

. ANALJSIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 
' ·--POZO 5 POZO 1 POZO J·- · 

Número de muestras ,1 1? 11 "" 
,,. 

Profundidad (cm) 20-60 60-70 0-20 21J-50 50-72 ll-14 
Densidad real (g/c~ 2.780 2.657 2.654 2.'iO.t 2 .1.<1<: 2 .. .t11 
Densidad aparente (g/c~ 1.782 t 63~ 1.457 1.260 t. C:7Q 1.41~ 

Capacidad de campo(%) 53.779 50.414 26.055 19.314 41.604 21.874 
u.~~~:.~!~~jtam1ento 28:759 26.0ii~ 13..933 10.328 22.248 11.607 

Aguo aprovechable(%) 25.020 2~.4'i'i 12.122 8.986 1Q.1t;t; 10.177 j Areno(%) 40.92 ~ r" <11 r" _r.:-.t e" 30.92 <;6.02 
Arcilla('Yol 51.08 ~7 . ..t..t 23.44 1Q • .Ú c:c:.os 11.0R 

~ Limo('Y.) 8.00 8.00 28.00 28.00 14.00 10.00 
A ¡clasificaci&n textura! R R Fr .. F .. R r: 
c:rro~·i~:~~:}~lf~fmbio 7!LAO 77 nn 27.20 20.AO A<. ?n ?.1 nn 
~ Calcio (me/IOOg) 1Q,c;c; 20.00 5~75 'i.7<; 10.1<; 1.A<; .. 

li Magnesio 11 

23.00 21.00 11.50 .5.75 12.6<; <;.7<; o• 53 Sodio 
. o.c:os 0.664 0.368 O.t;Q8 2.02.t o .. c:nl\ ... ::¡ 

! Potasio ' 0 . .!.21\ IL.t'll\ O.S71\ 0.1\00 1 . 1 Q{, 1 .?A'l 
Materia orgánica ('Yo) 2,07 1 _l\1 1 .~8 O .. .dR O .. d.8 ., n" 
~~":~:~;!!!~~-. ·~~~~J~ 0.18 -.25---- 1--A·lL r-Oo2.l- f- O,J" A ~1\ 

IO~"d;~~o~f/n~f!}:¡tne •ue 0 

pH en aguo re l. ( 1:21 7,1 7,6 8.0 7.1 R.n . ., 
Calcio (me/litro) 1.00 .... 1.00 t. no .1_.00 10.00 
Magnesio . o . .tn on.lin 1.00 O.Rn n_Rn """ 

1 Sodio " 0.40 n 10 1.20 0.40 1 80 24.00 
1 o Potasio 

. 
oL 

•" Carbonatos " o.oo o.oo o.oo •• n "'" __o_,.oo__ _Q.J}Q__ 
sL Bicarbonatos 

. 
1.00 t.Ra • .oo t nn n Qn ----1-.-00-• ' Cloruros 0.50 n •n 0.60 0.60 0.,~0 to.só 

Sulfatos 
. 

0.10 o. 10 1 .60 0.1\n ..Z.JQ __ -ll.20-
~~~ PSI (ppm) 0.10 0.10 0.7~ 010 1. ~o -lWlO-f pH (Estrocto de sot) 

b FÓsforo aprovechable (ppm) ---·---- -----·- ~--¡ Carbonato de calcio(%) 
---· 7)-

s Nitr&geno total (%) 

------
r--... IJ 

777-Co 
.ilaghf~c~8A~g~fij sal.!. Normal Normal i~ormal-~mal ~~ 
E~ Ef.CARGAff>0~ L!:::TORIO DE SUELOS. EL SI DENTE O A RAT 10. 

mp e o )' co o 
/, ' 'l -

.~- 1 &__RJGOREJUO.PARGA~-Q ._(._B_._-~ .... _~KlRJ_-- --
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'1 

SECRETARIA DE A~RIG~lT~RA ~ REG~RSOS HIORA~UGOS 

SARH 

SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

. REPRESlfNTACION JALI'SCO . ' 
.:..~. - -. '. ' 1 1 

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

;.• --
lil.~ - \!. y-,'; :~ U-1,! ¡;.:~;;.oil.,~ 1 · ,; 

Guadala;ara Jal:.-.mi!~~m-~=de l&..n ... 

Nombre:._~Q!l~Ug~!m~§.H~q~m ..• ~--- Localidad: .!!Ib.UUm!kkQ ..• 

Estado' --·~------~~blm ________________ MunlciQio: .•.... Y~B!QL ......••. 

ANALISIS FJSICOS Y QUIMICOS DE SUELOS .• -- pn~n 7 po~o e ·-
N~mero de muestras 37 .18 39 40 A1 A? 

Profundidad (cm) 14-34 14-~? h?.Q? n.1~ i "-" ·;, on 

Densidad real (glcn?) 2.3.~6 2.363 2.339 2.447 2.68.1 2.608 
Densidod oporente (glcrri') 1.278 1.389 1.386 1,106 1.11 <; 1.721 
Copocidod de campo(%) 22.147 120.420 26.031 30.1~0 20 . .t<:A 12.ll02 

1 •0~~~:~.~!1~}!fm,~nto 11.844 10.920 13:920 16.235 Ú;7~1 17j7~ 
Aguo aprovechable (o/o) 10. 101 o (00 1 ?. 1" 1A 1 2A 11 '7n> 

1 ~ "" ¡ Arena ("lo) 56.92 58.92 44.92 32,02 14,Q2 10,02. 
~ Arcilla(%) 15.08 15.08 25.08 27.08 27.08 'l7 .08 
~ Limo(%) 28.oo 2/i.oo 1o.oo .to.oo oR.nn o? nn 
A ~losificaci&n textura! fa fa F fr F" "" ~~rfo~'¡~~d(::}~b'ó~fmbio 18 .. .tn 1o.lin 21.Rn 'lA .An 10 ¡<;n en M 
'1 Calcio Cme/IOOg) 5.75 5.75 6.90 5.75 11.50 17.25 .. 

.. :!! Magnesio " 
~-'" 6.90 .t.M 11 so 12./it; n ?n ~~ 

5~ Sodio " 0.046 0.184 0.41ll n.lili4 o ?~n n . .,;.,;A 

! Potasio 0.425 0.425 0.506 0.345 0.253 0.195 
Materia orgánica (%) 0.89 0 •. 14 0.27 1 .0.1 1 .01 o . .t1 
~o:::fJ;!!!3~·. •n.:m~g-:5'~ 0.53 0,36 0.10 t.7t; n . .to n.2R 
1 ::;;~~o~l'!. o y!}:,"" • a u oto 

pH en agua rel. (1 :2) 5.7 6.3 6.7 ~ .. 6 li.7 7 li 
Calcio (me/litro) 2.40 1.60 1 .AO to.oo 2.nn 20 
Magnesio " 1.60 0,60 o.6o 7 .. ll0 n.lio n.Ro 

1 
Sodio " 1.30 1,40 1.00 o .. tn • An n Rn 

1 a Potasio 
aL 

u •" Carbonatos o.oo o oo n.oo o.oo n.nn ..Jl..QQ__ •• •• " 1.00 1 .00 • Bicarbonatos o.8o 0.80 0.80 1 nn 
S . 

1.00 0.70 o .. ~o Cloruros 2.70 o. <:n o <:o 
Sulfatos 

.. 
.1.~0 2 .. 10 1.70 .1.110 .1....5Q_ 1 'l.n 

i\ttrJC> ·psJ (ppm) 0.35 0.75 0.50 o .lO o...QQ __ r-o.2.CL 
a pH (Estracto de.sal) ' 
r 

FÓsforo aprovechable (ppm) 1 
a 
: Carbonato de calcio (%) n L 
1 Nitrógeno total (%) V 17'\:' 

~~a~~t~c~g,\~g¡ijg§ sai.L Nnrmal Normal 

EL ENCARGADO DEL·#.~TORIO DE SUELOS. 
Narm~~ Normal~~or~la 

E RESIDENT L RATO 10 • 
mpleto y color j ' ( -? ..,..,. . 

~L .. 

. 777·Co 



777-C 

SEGRHARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAUUGOS 

SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 

'~A-BORATORIO DE: SUELOS -Y·APOYO! TECNICO 
:o~ LA CUENCA L~RM5A-CH~P.A~~~~Af.JTIAG~- · 1: 

SARHoo1- ;:;; ,-,.: ., ._.,.. ,.-_¡ .¡ .;;_-. . ; 1 -·" 

e:; - o l-:GuadaiÓjora Jal .. g~lgt!~~L--..,de 19,.2L .. , 1, 
r,~ · · "' ,. - - · i f., ... .-.l . ·¡. • • 1 - •• 

Nombre.~g~~~ -~§~! ~~~~~-~ggm~ _____ ----t:Oealidad ~~! ~!:-;.y .!e~:!lli mi!:~ __ - ·--· .... 

Eatodo: :::::::A~~!~~º----------------- Munleipio~------Y~~!Q~-----------

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 
•• POZO& POZO 8 POZO lO --

Nómero de mues Iras 43 44 45 46 47 4a 
Profundidad (cm) so.a7 _0-25 ,, -~~ «~¡nr. 0--~~ 2.5...1i!l. 
Densidad real (g/c~ 2.448 ' 2.390 2.424 2 440 2.523 2.3&7 
Densidad oporenre (g/c~ 1.6H 1.6_58 1-252 1.312 1.612 1.391 
Capacidad de campo (%) :12.9<17 26.267 25.2:15 36.666 22.204 2~.880 

1 .0~~,::~.:;:r:~~)!fm'ento 17.61_2 1A.047 13-494 19.608 11-874 13.840 
Aguo aprovechable ('Yo) l':.'l2R 12.?.20 11.7.!.1 17 .o~R 10. 110 r?._oAo 
l Arena(%) 22.92 44,()2 46.92 _38 .9.2 6:!.92 56.92 
~ Arcilla(%) ., 39,08 .13.08 29.08 _35.08 19-08 23.08 
~ Limo(%) 38.00 22.00 24.00 26.00 18.00 20 00 
A ~osificación rextural Fr Fra Fra fr fa fra 
c:rro~·i~:1::t?b~rmb.o 49%0 41.00 42.00 47.20 11 .60 .il .80 
~ Calcio (me/IOOg) 17.25 11 ,50 11.50 12.65 5.75 6,90 ;¡ Magnesio " 11 .~o U.<;O Q.'2o Q ,_20 10 .. 3<; 10.15.. 011 

53 Sodio 
. 

0.828 0.138 0.230 0.414 0.184 0.506 
u~ Potasio " 

0;2~1 0.~06 0.460 0.<;06 0 .. <;~2 O,Z8_2 
Morería orgánica (%) 0.34 2.07 0.96 2.89 2.69 0.20 
~~"::,'u'r:c13~: en :r:~~~~c}~ 0.28 o 36 0,31 0.22 0.40 0,36 
1 a~~;~~aacf3n~f!/:len • suetO -
pH en agua rel. Cl:2) 8.1 6.9 6.9 7.3 6 .. 1 7 .. 6 

Calcio (me/litro) 1.00 1.40 1.60 1.00 1.60 1.60 
Magnesia " 1.00 1.20 1.40 0.60 1 .20 1 . .10 

1 Sodio 
11 o 80 t.oo 0.70 0 .. 60 1 .20 0 .. 60 

1 D Porasia 
. 

aL 

•" Carbonalos " o.oo o.oo o.oo 0.00 _Q...M__ E. 0.00 
SL " E Bicarbonatos 1.00 1.00 0.60 0.80 1.00 1.6o 

S ' 0.5_0 0._50 0,2_0 Cloruros 0.50 0.60 0.50 
Sulfaros " 1.30 2.60 0.90 __ WL 2.00 ____z_.s_o__ __ 
ijs(¡¡,. PSL (ppm) 0.20 0.25 -º--10 _O 10 __ _o ._.so__ 0",10_ 

l pH (Es tracto de sot) 
1 FÓsforo aprovechable (ppm) o ------- r----• Corbona lo de calcio (%) t 
E Nitrógeno tolal ('Yo) S 

------- "' ~ 

~~3~AfdAc~g~~g¡Qg§ saiL Normal Normal Normar;Norm~ N~ 
ELf.N RGADO ifL LABORATORIO DE SUELOS. RESIDENT L BORAT 

omp eto y col ~ 

~ . ~2 . &... 

a.E..a..~ ~- ~1------ IUG -RtCOI'.tf.-T-0--PAUGA-~F¡_ H--
74 

¡-

( 



'1 

777-C 

SECREURI~ DE ~GRIGUlTUR~ ~ RECURSOS HIOR~UUCOS 
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GEN. ERAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO . 

' LiaoRAi'ó'R'(o DE.SÜ~Lc:is .Y.APOYO .TECNICO 
coE. LA cuENCA·LERMA+CHAPALA•SANTIAGo 

SARH ; .. - ,,, ··. ¡¡ -~·- ": :. ··,· . :· · :. 

lll - ¡.QG':.-:-~ t~ o::·:,'1r SE;T,~EMBRE'••d J'g92 ,, " ~· 
(~L- .cli 1!!1 G flJGfO_¡rO _--~--------~-,. e . --------!, 

Nombre:"'~~~ª~~!l~!§Q~~~-~H~~l~~--"----Localidad: -~8tl.~~~tl-~Y~~m!H~--
Estado: -~- _____ m!~~º----------------- ~Municipio;.----Y~~ !QL-------- ---

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS .. --POZO ID POZO 11 

Número de mues Iros 40 ~o ~1 ~2 ~- ~.1 

Profundidad (cm) 
~n-~¡; "-"' ~<-<n Sf1-fi4 h4- \1 ~ 1 11;.1 ~¡; 

Densidad real (g/c""' 2.798 2.100 2.4~A 2 470 2 Al<n ?.1SI'7 
Densidad aparente (glcm"J 1.667 o.o~~ 1.206 1 .o~r; 

1 "'" 
1 .??( 

Capacidad de campo (%) 31.984 21.631 23.372 20.020 t7 .707 ,21\.'1.1\A. 
un o de ma~~~Jfam ... to 

17 '104 11 '~67 12.498 10.706. o . .J.r.a· u .noo 
Aguo aprovechable(%) 14.880 10.064 10.874 9 • .114 8.21R 12.21\t; 
I Areno(%) 44.92 56.92 ~4.Q2 '70.02 17'!.0?. .l.n.o? 
' Arcillo(%) .. 35.08 0,08 11.44 9.44 7 .. 44 11 . AA. 

~ imo{o/ol 20 00 1.14.00 3:1.64 10.64 10 .. &1 '17 -"'" 
"' Clasificación textura! Fr Fa FA F" F .. FA 

~~~ffo~'¡~~~:/%"J~fmboo 148.40 22 80 21.40 21.80 16.40 17 . .1lO 
;¡ Calcio (me/IOOg) 16.10 1\.00 ~.H 6.QO t;.'1t; " "" •" !i Magnesio " · 18.40 3,.41; '·'5 ~.7~ 4.60 R.M 

S:J Sodio . 
1.288 0.414 0.210 o 118 0.4.14 1 .10!1 vi Polosio . 
1 '127 o. t;7t; n .u~ 0 .. 34' 0.2~~ n .. Al.n 

Materia org&nica (%) 0,07 1.18 0.96 1.0:1 o.48 0 .. ~~ 
.';."::i~r:cil!·. ·"~f:!':5'~ 0.~~ n .ce n.7n n Sin ' ," A On 

~~~;~:º~fln~r~)~ne IUI 0 

pH en aguo re l. ( 1:21 8.4 7.1 7 .. 1 7 4 (,_e; 0::.0 

Calcio (me/litro) 3.60 L.llO 4.60 6.00 l1 An 11.nn 
Magnesio 

. 
0.60 n 80 o .. .tn 1 .1\n 1 An ?,;_nn 

1 Sodio " 1.30 n .. on 2.00 n . .tn n ?n o.nn 
,o Polosio 

. 
o• 
•" Corbono1os " o.oo o.nn o.on n.nn n nn _ll~Q(L__ •• SL Bicarbonatos " 1.00 1 00 1 .nn n Sin . E 1.00 '"' • 10 

0.60 n.M Cloruros 01\ n_~n n ,.._ . '"' 
Sulfatos 

. 
.1.90 o nn ~.00 6. ~n .l.L.SO..... 1 u:. nn 

BISPO PSI (ppm) 0.35 0.10 0.70, 0.10 0.10 ~.oo 

~ 
pH (Estrocto desot) . 

1 FÓsforo aprovechable (ppm) o 
: Corbonatodecal,io (%) 
L 
~ NitrÓgeno total (o/o) V --

~.a~Af~c~g~~g¡fl~§ !sall Normal 
Normat Nor~~~al ~A~ El-JE~CARGAD? D:J./f___BORATORIO DE SUELOS. L RESIDE E ABORA RIO. 

omp e o y ca or 
....P""': 

~ JUililll.E.RJO _MRGA_ ~· (~LA, Q.f.B~=-'u=.. · , .BAU.!ORL ___ 1 
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.------------------------------------------------------------ -- - - ---- -- -

SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECUR~DS HIDRAUUGO~ 
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 

~ - ~~~~~~~0s~E~,.~-~ro~~ . .JDAESs'-tt~-A~IO~ 
1 t~BORATORIODE SUEL0S·V:-APOYO TECNI<:¡O 
: DE':LA CUENCA teRMA!..'CH~PALA SANTIAGO 

SARH~- (.¡ t-1·1 (..l y.tv. u.·,•,;L· l.l ,._ , :.: .... 

"" - es: :.C.üadéílaJara'i.lor;~mm~~BL . .:.tte 191"2~.:. 
Nombre:. ~Q~I)U~B!fQbi)UHg~!~L._ .•••• Localidad :.~l)~_m8H!8~!IQ ______ _ 

----·----· ..... - . . 
, JALISCO - • • VARIOS Estado. -·-.~--·~--- :---~- --------~--- -- •• MunJc¡plo. ·----------------------

. ANALISIS FISICOS Y QUJMICOS DE SUELOS 
' POZO IZ POZOIS .. 

Ndmero de muestras ~~ 1;1\ "' 1;$1. CQ l'.n 

Profundidad (cm) 0-35 35-60 60-RO 11n.1nn 11-?" ?< <n 

Densidad real (g/crrPJ 2.4~6 2 .. 127 2 .. 4..tn 2.417 2 . ..t11 ? I::AD 

Densidad aparente (g/crrPJ 0-950 0.955 1.361 1.273 1.:l~O 1.427 
Capacidad de campo(%) 24.196 29.30:l '24.7.40 26 .. 1:16 l21 .46n l1n .lA¡; 

~~~~~~~:c,~}!rm•ento 12.939 15-718 13.235 13.976 1.4. 684 116,121 
Agua aprovechable ('Y..) 11-257 13.675 11.51.4 12 t60 112.776 lt..t .n2c 
~Areno(%) 58.92 140.92 1~6.02 60.92 14..t. ~6 lu. c6 

Arcilla(%) 13.44 21.44 21,.4.4 21 ,.4.4 110 .. 44 i27 . ..tA 

~Limo(%) 27.64 137.64 i21 64 17.64 l:l6.nn I?A nn 
A lasificacicln textura! Fa F f,.,. ~ .... 1< f<M 

. ~~ffo~ii~~~~}%'6~fmb•o 23.60 23.80 2.4.00 26.00 h2.on 144. ?n 
g Calcio (me/IOOg) 6.90 6.90 .4 .. 60 ~-7~ o.2n o ?n 

ii Magnesio u · 5.75 3.45 9.20 5.75 .4.60 ;12 .6~ 

sg Sodio • 0.138 0.138 0.1:\8 0.2:\0 0~06 n.?"ln 
~Potasio 0.920 0.460 0.667 0.667 0.~06 o .. ~-2 

Materia org<Ínico (%) 1 86 1.10 n.Ro n_?., ., ?'7 .... 
~o.n:g:~;!!T1~·. ·~,~~~~ 0.52 1.20 0.6~ 0.2$1. n.ASI n ~? 

,j~;:~r:.~P!%)ene suelO 

PH en agua re l. ( 1:2) · 5.7 5.8 ~.Q 6 . ..t ~-a ¡; e: 
Calcio (me/litro) 1.80 800 1.20 Al\ ?l'.n ~ "" 
Magnesio u 1.20 3.80 1-60 0.80 1.80 2.20 

1 Sodio 11 2.20 0.20 0.70 0 .. 6n n .. An n $1.n 
,o Potasio 
oL 

•" Carbonatos " 0.00 o.oo o.nn n.nn n nn •• o.oo 
sL Bicarbonatos " 0.60 0.80 1.00 0.80 t.no n_$1.n E 

S . 
0.50 0.50 o. ~n Cloruros 0.40 1 .nn n.on 

Sulfatos u 
4-20 0.70 ~-00 1 ~::n ? lll\ '"' 

;i!lolllk PSI {ppm) 1.50 0.10 O.to o.tn 1 n •n n tn f pH (Estracto de-sol) 

0 
FÓsforo aprovechable (ppm) 

t Carbonato de calcio (o/o) \ 
1 NitrÓgeno total (o/o) J 

nt8~A ~c~gA?S~~ 881L Normal Normal Norma~~mal VN~ ~ 
m~~ifi,?~Gfc,o¡>0¡¡.E ~ K~lORIO DE SUELOS. EL. SIOE~E A ORATORI . 

~,...~ . .,...... '1.... -O.~:_B_. _ _J_9 ____ -~-----ª-Kio!O_RI__ ____ 
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SEG~EURI~ O[ ~GmGUlTUR~ Y REGURSOS HIO~~UUGOS 

SARH 

re-·~ f .1 rr ' e' .. ! e·¡ ·, .. ·, 
SUB.:..SEC~ETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 

· REPR~SEN~A~!ON.: JAL,I~CO , 

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

1 

Guadolajara Jai--~~~T!~!j~~L . .Je 19-~~--

Nombre,_tQ!!~~-~9!H~Q~~Lm!}\!E~------- Localidad: .• m~~-QlU\!~~~Q _____ _ 

Estado:. --7 -----:!~U~~º----- ----------- Municipio: -----~~~!Q§-----c-cc-c-

ANALISIS FJSICOS. Y QUIMICOS DE SUELOS 
'o -· POZOill POZO 14 ns--

Número de muestras 61 62 63 64 65 66 
Profundidad (cm) "60-85' 85-105 0-30_ 30-4~ t&!l!l_ .11..2.5._ 

Densidad real (g/c~ 2.796 2Sf1 2.262 2.673 2,619. 2.560 
Densidad aparente (glcnl'l 1.399 1·324 1.324 1.369 1,668 1.493 
Capacidad de campo(%) 26.753 27.103 2,9.882 31.289 39·8~ 28, '@.5._ 

1 -D~~~:~~~!~~J!fm••nto ...14 • .3QJ. '1 .. ~Q' 1~.Cl80 16.n2 l2 .n~ ·~- 'Q' 
Agua aprovechable(%) 12.t,d.6 12.610 1.3io9C2 14.55"! 116, "'(&_ n.,<l2 
I Arena(%) 50.56 58.56 48.56 38.56 40.56 ~4·56 
~ Arcillo("/.) .. 25.44 23.4'4 3'·44 25.44 39.44 27.44 
~ Limo(%) 24. oc. 18.Cú 12.90 36,00 g9•co 28.00 
A jCiasificación textura! Pra ha lla p Fr Fr 
.~fP.~';~'~:i%'&~fmbio 31.40 34.0( 30.40 24.60 27.8C 38.80 
~ Calcio (me/IOOg) 6,90 6.90 3·45 4.60 12.65 6.90 ¡; Magnesio • 9.20 4.61:. A.60 3 • .4~ 9. 20 9.20 ~5 Sodio • 0.920 0.874 0.~98 1.15.0 _l, 680 o.6Qo "¡ Potasio 0.141 0,667 0.713 0,253 1.150 1o15C 

Materia orgcfnico (%) 0.62 0·55 1.86 0.~.2___ 0,41 1.93 
~~"::,cJ;:e13~: ~~!-~?cc~o 0.67 o."A c .. AC\ C\. >6 0_,6 O.lO 

,","d:~~ ... ¡~·r;:¡•• • ••• • 
pH en agua rel. (1:2) ' 6.7 7.2 6.c 7.C 8.9 6,6 

Calcio (me/litro) 2.60 1.40 1.20 2,00 2,00 1,20 
Magnesio 

. 
1.8o 1.)0 ,,(;( 1,CC 1.00 1,CO 

1 
Sodio 

. 
2.30 1.80 1.80 0,60 0,60 o.so 

'a Porosio •• •" Carbonaras " •• o.oo 0,( o o.ro o 00 o ro o 00 
•• Bicarbonatos " o.8o 0.80 ,.oo __] 20 c¡¡¡~o • 1,00 • " 0,60 0.50 0.5C Cloruros 0.50 o.so o.so 

Sulfatos _2,10 3.10 2.70 2,10 1.2Q __ , 1. !O 
~PSI ~) 1,(>(· 1.(0 1.25 0,10 c,,o 0,20 

f pH (Esrracto de so1) 

o FÓsforo aprovechable (ppm) ~ • Corbonolodecalcio (o/.} ~ t .---:- b • Nitrógeno toral (o/o) / /!'-. V \ • 
;LA5H'lCnC10N f'OR 5ALl~lll• v-u~ow IIU!iV.AJ., IIOl'IYAL NOJl) AL _.?_R ~ 'NORUL"' 

\:EW81R~ioo L LABORAlORIO DE SUELOS. EL ES lOE~ 

Q?l",l' ~ PU.I'nRI 

~ 
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SfGRH~RI~ OE ~~RIGUlTUR~ Y RECURSOS HIOR~UUGOS 

SARH 

~SU e.::SECRETARIA DE PLANEACtdN 
-~.DJRECCJON GENERA~ DE PLANEACION 
--~-- REPRESENTACION JALISCO 

La~oRÁTORIO DE' SUELOS Y APOYO TECNICO 
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA SANTIAGO 

Guadaldjara Jal.g~!gt!ªBL __ de 19_J.:'1 __ 

Nombre:_!-~~A_s_~:~:~~_:-~=~~~!~--- Localidad:_:N_:_~--~~v~~~A~------
Estado: __ 7_~~1:.1~:o_ _ _:_____________ . Munlcipio: ___ ~~R_! ~s _________ _ 

ANALISIS FJSICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 
'• -- POZO 15 POZ016 

N~ mero de muestres 67 68 69 70 71 72 
Profundidad (cm) ?~-g ·~-M an_?nn ~. " M-An nn 1on 

Densidad real (g/c~ 2,565 2.602 2.591 2.511 2.533 2,827 
Densidad aparente (g/c~ 1o613 1.600 1.462 1.397 1.322 1.302 
Capacidad de campa(%) 28,303 30.623 3'.. 527 29.407 34 299 41.397 

1.0u:,::,g::,:c:!cr'J}!fm'ento 
·~. ,. .... "" '" .0~0 .. "~" 1A >•~ ~? 4>7 

Aguo aprovechable(%) n.168 14.247 1'i.'\<lB H-681 1'\.9'\7 10 ?"n 

I Areno(%) 38.56 36.56 36.56 60.92 40,56 40.56 

' Arcilla(%) 41o44 41.44 37o44 19.08 39.44 !9.44 
~ Limo(%) 20,00 22,00 26.00 20.00 20,00 20,00 
A Clasificación textura! JI JI Fr Fe Fr Fr 
c:fFo~'¡~d(~:i~b·&~frnbio 39.20 38,20 38.20 c;o.8o 54.00 '\0 00 
;¡ Calcio (me/IOOg) 8.oc; '\.7'\ 'lo45 1\ 80 4.60 6-00 ... 

~s Magnesio '' 8.05 8,05 12 6'i 11 .c;o 12 6'i .._, .. zao 
o :o 

sg Sodio " o 690 o.87A n_,;¡;, n.A?R 
n ""' . o 828 

~Potasio _1.o81 0.667 ().621 O.QRQ n_R2R n ~·~ 
Materia orgdnico (%) 1,03 0.20 0,20 2.76 1.17 0,34 
C:~":~:~r!c:!~~·. en • IAMib'fom 0,28 0,22 Oo27 Oo34 0,22 0,18 
a,'!J;~~o~fln~fo/:1en~ 1Ue o 

pH en agua rel. 0:2) 6.7 'I.C 7 ..... 6 6c 7. 1 7. 21 

Calcio (me/litro) 1o00 1.40 1o40 , 60 1.20 LOO 
Magnesio 

.. 
0.80 0.60 n.6n LAO n.Rn n l.n 

1 Sodio 
.. 1o00 o.2o O oTO o •• o .20 o.2o 

1 o Potasio 
.. 

oL --•" Carbonatos " o,oo o.oo o,oo o.oo 0,00 •• _o_.oo __ 
1 L Bicarbonatos 

.. ---
E 1.00 1.00 1.00 1o00 o.8o o 60 • . 

........Q..50 Cloruros o.~o o .'50 o 8o 0.~0 o_,o 
Sulfatos 

.. 1.30 0.70 L2n .6o.__ n on . ....O.SJ!L. 
Bm:P PSI (I"P""'Jl) 0.5() 0.10 o.2o Oo10 0,10 0.10 

o pH (Eslrocto de sof) 
t 

FÓsforo aprovechable (ppm) 1 
o 
% Carbonato de calcio(%) 

i NitrÓgeno total (%) 7 ~ IÁ 
Sla•it~gaY~fa.s:r aaliai- NORMAL ~ORMAL ~t~i~ El E~CARGADO DEL LABORATORIO DE SUELO • 

y ~0~~-------------78 
~-'1~ 

o=._ ' --1,------------------ ----
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SEGREHRIA DE AGRICUlTURA Y RECURSOS HW~AUUGOS 
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENÉRAL DE PLANEACION 

REPRESENTACION JALISCO 

- LABORATORIO:DE SUELOS y APOYO TECNICO 
DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA SANTIAGO 

SARH 
Guodalajoro Jal.~~.!~~~~~----de 19_~~--

Nombre:_:O~~:~:~~:~:~-~~~~~~---- Localidod:_T_L!~~M~~~o- ---------

Estodo:_-:::_A~~:c_:¡ _______________ _ Munlcll)io: __ ~~~~~: _________ _ 

ANALISIS FJSICO$. Y QUIMICOS DE SUELOS 
POZO 17 

Número de muestras 73 74 75 
Profundidad (cm) 0-20 20-~0 40-SO 
Densidad real (g/c""' 2. 428 

Densidad aparente (g/c~ 1. 382 1.218 1,080 
Capacidad de campa (%) 13 777 

16.545 17.078 

Aguo aprovechable(%) 6, 410 14. 395 14 858 
T Areno(%) 78. !'M 

~ Arcillo(%) ?.a.o. '"' M 1 ., M 

~ Limo(%) 14 oo m.oo ~.on 
A Clasificación textura! A FA F~ 

~ Colcio(me/IOOg) ,;_en 1 ? "" "nt: ·; .. 
~; MoQnesio · A. o:;n ~- .11« 1 ~- An 

~g Sodio " 0 _,,,. n ,.., n .,.,A 
!i Potasio " o. 506 .o. 4::><; n .. TI'l 

pH en aguo rel. ( 1:21 

Pllm 18•• 

76 77 "" 
E0-120 

2. 531 

1,461 1. 55? 1. <;?A 

:10.5?5 

11.003 10.665 119,754 

9. 5?::> 9. '>'70 ,., '"" 

""" 
,,;_nn 

MM 

n "" 

00 M 

Calcio (me/litro) .an . 1 _,.0 1 _,.n 1 ..n ·,n onn 
Magnesio ---.. "--1f-ln,¡,_ .. w_ Rn-j¡_Jn,¡._ .. w_ "n+_1!.,!nA!LL.n+....l..ULLnn-l-l..inlD-n--+_¡:nJ...aa..M--I 

1 Sodio ' 1n n. en n Rn n . .11n n '7n n ~ 
• ~ Potasio •u 
N 8 Carbonatos 
EL 
• E Bicarbonatos 
• .. 

0.00 

1. 00 

n.nn 
1. DO 

n.nn n.nn 

n Rn 1.nn 

Cloruros 0,50 0.50 0.40 0.40 

n.nn 

n en 

o.an 

n nn 

nn 

n . .11n 

¡.:S..:.u..:.l fa:.:t..:.os=------+-..:W 1 .• M:>J....-1--..:W 1. "">U...+--''l.-"l.l. fl"--+--l '..t"'"-'-"-1--2.-m--- , •n 

~~~==~~P~SIL-~~ULrl~-+~0~ .• ~50-+~nu·~~+-~n .. ~~~n~m n.1n_ n 1n 
o pH (Estracto de.sa1) 

X FÓsforo aprovechable (ppm) 

t Carbonato de calcio (%) 

1 NitrÓgeno total (%) 

"'~as~ba'i~a~g por saumea r;ORMAL NORMAL 

EL ENCARGADO DEL LABORAlORIO DE SUELOS. 

777 COM YY COLOR _ _¡ " 
·uF6'-JO~ALI10~f.------
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SECREURI~ DE ~GRIGULTUR~ Y RECURSOS ~IOR~UUGOS 

SARH 

SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DJRECCJON GENERAL DE PLANEACJON 

REPRESENTACION JALISCO 

LABORATORIO Dif SUELOS Y APOYO TECNICO .... r . ¡ 

DE LA CUENCA-bERMA-CHAPALA SANTIAGO 

J~I-JI! , 
Guadaloiora ~ot.m!gttm ____ de 19_~.?-

Nombre:.~Q~il~ ~ilQ~!!::QbilUH!Jm~- _______ Localidad:_ .I.h8!.0l:I~IJ:.Q _ --------

Estodo:r_¿ab !~~º-----~------- -------- --- Munlcil!lo: ___ ~-R~ ~s-________ _ 

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 

·- POZO 18 POZO 111 

N~ mero de muestras 79 n 80. 81 82 83 84 

Profundidad [cm) 2<-m S0-.6a L6a.,a¡]_ .Jl-M M-90 _SQ..J.2Q_ 

Densidad real [g/c,.,n 2.654 2.684 2.642 2.355 2.355 2.342 

Densidad aparente [glcnfl 1.644 .580 1 1.610 1.358 _i(]Ja ~ 
Capacidad de campo[%) 38.571 34.1_56 408'1:i _16c12_5 24 Ql" lrum 

1 D:~,:::e~~Í~}!om.ento 'ªº-·625 18.255 21.868 8,632 12.853 14.456 
Agua aprovechable [o/ol 

~~ L1s._¡¡~ _19.02_5 __z._;ua _ll.JeZ_ ...12...5.'22 
~Arena(%) 42.56 48.56 84.56 72.56 64.56 50.56 

Arcillo(o/ol _37.44 135.44 . J.44 49.4'1 13.'1'1 .13.M 
~ Lima(%) 2:1.00 16.00 14.00 18.00 22.00 a'i.OO 
A lasificación textura! Fr Fra Af Fa Fa Fa 

c:~ffo~~:i~b~"'~'0 58.00 52.40 64,00 22.00 22.40 21.80 
~ Calcio (me/IOOg) 13.80 12.65 24.15 3 45 3,45 2.3) n Magnesio " 18.40 16.10 13.80 2.3J 4.60 3,45 

Sodio 
. 

--'l..B24 __1._42.2_ ..1.....31311 _D._23]._ ~1:1 ~ ..LJ.1iJii 

~ Potasio " 1.380 1.640 2.346 0,575 o 460 0.621 
Materia org&nica ('Yo) 0,41 027 o~ 1.10 0.22_ .J!..Q2 
Gf.":::Jr::f3~~ en • ••tracto 0.21 0.21 0,3J 0.76 0,55 0,55 
( 0 ".':I:~~a"cfk ·r~ en O IUOIO 

pH en agua rel. (1:2) 7.5 7.8 8.4 5.8 6.1 6.5 
Calcio [me/litro) 1.2:1 _1,00 _1,00 4.00 _2,60 _2,6(1 

Magnesio 
. 

_100 _i,_QQ_ .1.2!1 __o.m 060 0.80 

.~ . 
_0.31 .0 • ..31 ..1.00. .2.00 ._2[1 __1...5Il 

1 o Potasio 
n 

oL 

•" Carbonatos 
.. o.oo o.oo o.ooo o.oo o.oo o.oq__ •• SL Bicarbonatos " E 0,80 o. so 1.60 o.so o.ao O.BQ_ • .. 

Cloruros 0._3l __Q._.]J_ 0.50 0.60 1.ffl _D...50. 

Sulfatos· 
. 

1.00 1.00 0.90 0.20 _ __;¡.jQ_ __ 4,2Q_ 

Bocel< PSI (~ 0,10 0.10 o.so 1.25 0.75 0,75 

E 
pH (Estracto de sat) 

1 FÓsforo aprovechable (ppm) o --¡---- (\ --• Carbonatodecol~io (%) 1 t • Nitrógeno total (%) 11 • 

1 

85 

20,15 
2.420 

0°990 

24.225 
2.954 1 

1 1.271 
76.56 

1 
1 

1.44 
2.00 

Fa 

21.80 

4.60 

6.90 

0,32: 

0.?4' 

0.07 

0.65 

6.8 

2.80 

1.80 

2.10 

o.oo 
1.00 

0.40 

5.10 
1.00 

..-uA 1 oAUNillf OORMAL IIIJRMAL 

~é--~~ EL ENCARG1:::1._J;;:,_RATORIO DE SUELOS. 

~;,:::,:··~--··_ . :-::-. 
.F .8: _~e:_~--~~!~-_:;~~:'-!: _______ Il'(; 

so 

NOAIAAL 



SfGREURI~ O( ~CRIGULTUR~ Y R[CURSOS HIOR~UUGOS 

. 

SARH 

SUB-SECRETARIA DE PLANEACION 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACJON 

REPRESENTACION JALISc;O 

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

Nombre: :}_O.t! ~LA ~~J _c_o_ 1,.~ ?_A I ~g_u_~~!!-- l..oeolldad =---~~~E !L ~- ~Q __________ _ 

Estado: _ _, ___ .;!~li~E-2:---------- MunleiJ~Io:_y~~!QL _____________ _ 

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS 
' ... POZOZO POZO Zl 

Número de muestras 1 2 ~ .¡ 
Profundidad (cm) 0-10 0-30 

Densidadreal(g/crri'J 2.4011 2 .. 1~3 2-~5S ~ .. ¡']¡ ~-55 1 ~.ói<Í 

Oensidodaparente(g/crri'J 1. <;(,t; 1. (,:?ó 1. 7<'5 1. ¡,)~ 1. _7~7 f. 51 J 
Copacidoddecampa(%) 41.63S J{i.957 ,¡J.3~r, ,p.C.G7 

Aguo aprovechable(%) ¡ •'. 3 7:! 17. 194 1(). ?);< 1). 386 17 .( •. !~ 

Fr 
~ Limo(%) 2 t. 64 2'l. 64 27. L! 31. (,_¡ 
A Clasificacidn textura! R R :< ;¡ 

l Arena(%) J:t.•(, 2R.36 :!(,.3( ~-!-36 
~Arcilla(%) H.0:1 4:i.oa M• •. ':C .! ¡.oo 

n.J6 

" 
33. ("¡ 31. (;~ 

.~•rc~a_lc~la~(~m~e~/I~O~O~g)~----+-~t~G~·~•o~-=2~3.o~o~~221~.o~o~_;2~"~-3~0~~~23~.o~~~-=2~5-J~·o~ 
!jMagnesio " · ¡¡;,,¡0 12.65 1V'5 1·J.35 13.80 

5gsodio 4.3\·1 2.208 3.818 4.50R 4.23:! 

~Potasio u ".2'1 1.(•10 1.150 1.0R1 0."~0 
MateriaorgÓnico (%) 1.72 2.:!7 0.1'<1 o.·n 0.27 

11.50 

3.Stf< 
0.')20 

0.20 

pH en agua rel. ( 1:2) 8.2 8.o ~.6 8.6 R.s ~-4 

Calcio lme/lllro) 1.60 2.00 1.60 2.20 2.20 2.60 

Magnesio ___ u---+-!1.:...7G~u +-:1.:... ,:.2~0+---::0:.:.· :,:.8L::..l+-:1.:..·.:::2.:::.0-1f--C1.:.·:l.·l::..0-1_¿1.:.·~6,:::0-l 
1 Sodio " 7.RO 5.10 6.30 8.60 '),.¡o e. SO 

1 ~ Potasio .u 

our-~~------~---4------+-----~------+-----~------+------t 
N 8 Corbono1o$ 0.. 0~ 0. \ .-:'1 \1 ' "' .". t ~ · " -:~ ~ -! 0 
EL~~~~-----• .---+---~~~~~+---~~~~~+-~~-+~~~ 
• ~ Bicarbonatos " 1 .(,o 1. Gc 1. F' 1. (t:• 1. ¡:1 1 •. ; ~ 

Cloruros 2 :'0 l./í! :!.l'..; 2.S:~ ,3.7...: i.-t~~-

Sulfatos ::. :--~...._ ) • \"'~.._1 .; • C ..... 

Boro·. ¡·. •. 1. (pprm ¡. ~.~ r. ;;, 
~ pH (Estracto de sat) 

~ FÓsforo aprovechable (ppm) 

l,• tC~a_rb~o~na_t_o~de~c~a~lc~io~(~~~~--4-----_,-----+-----~~----1-----~----~ 
Nitrógeno total(%). 

"'~0~1 \c._n.:~l.u':.P~·r·~a- ~:\JP:, 1¡;¡1 ~~or;,:•1 

l e:i:. E~tlFtGÁD010~ 1 ~ORATORIO DE SUELOS. 
CC,.¡¡'LLT~ :,""-:- "~· • 

:~.F. R. JO~',, 'l ir.t· E riE 11 A 3/-L ... C :11 • 
------------------------------ 81 



4.2. Descripcidn de clases de capacidad de uso. 

Para la clasificactón de tierras por capacidad de uso, se utilizan en 

el presente estudio las 8 clases de c~pacidad de uso del SCS-USDA, la cual 

es una clasificación interpretativa de tierra que consta de tres categorías 

la clase de capacidad, la subclase de capacidad y la unidad de capacidad de 

uso de las tierras. Esta clas·rficación ha sido adaptada por DETENAL (hoy 

INEGI l. a las condtdones particulares del país, real izandose modificacio-
nes, 

En el presente estudio cuya categorfa corresponde al reconocimiento 

agrológico, en el cual se determina de una manera general la diferente cap~ 

cidad de las tierras para el uso, maneJÓ y· conservación de las mismas, se 

utrl izan solo las categorfas de mayor generalización como son la clase y ya 

subclase de capacidad. 

La clase de capaci'dad de uso de las tierras agrupa todos aquellos su~ 

los con el mismo grado de 1 i·mitactones para su uso, manejo y conservación, 

aumentando paulatinamente el grado de dichas 1 imitaciones de la clase 1 a 

la clase VIl!. 

La subclase de capacidad agrupa los suelos dentro de una clase con 

las mismas limitantes para uso, manejo y conservación. Las subclases util i

zadas son: Topograffa (T), Suelo (S>~*), Erosión (E), Clima (C), Inundación 

(!) y Textura (S*). 

La clase 1 incluye todas aquellas tierras cuyas limitaciones son mfn! 

mas para la mayoria de los cultivos de la zona; requieren prácticas de mane 

jo y conservación fác i 1 es de rea 1 izar, inc 1 u yen su e Jos profundos, p !anos 

blen drenados, con buena capacidad de retención de humedad, que responden 

adecuadamente a Jos insumos de la producción. Los suelos de ésta clase son 

aptos para la agricultura, pastizales, fruticultura, bosques, etc. 
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Estos suelos na tl'enen 1 imita.c[ones en CU<lnto a huroeda.d, pues se le 

apl lea regadi'O en forma más o menos permanente, Los terrenos con cl;¡se 1 se 

cultivan con hortali'zas· y en menor escala. con Trigo, ocupando una superfi

c1e de 6 192.50 h., que representan el 3.69% del total. 

La clase 11 rncluye tierras aptas para la actividad agrícola, pecua

ria, forestal, frutfcola, etc. Los suelos de esta clase presentan moderadas 

1 i'mitaciones que reducen la elecci'6n de cultivos ó requieren de prácticas 

de conservac i'ón moderadas. 

Las 1 imit<~ci'ones o suBclases que presentan son: profundidad de suelos 

(S**}, el rma (C}, erosféln (E) y topografi'a (T). 

La subclase profundidad de suelos se refiere a la presencia de tobas 

o tepetates que limitan el desarrollo de la zona radicular de Jos cultivos 

<1 moderada profundidad, Parte de la superficie de la clase 11 que tiene co

mo factor 1 imitante a la profundidad, ocupa áreas de vertisoles de textura 

pesada, lo cual constituye un factor de demérito para su uso y manejo. A ni 
vel de reconocimiento generalmente no es posible cartografíar, la 1 imitante 

textura, sin embargo, en la zona existen áreas bien localizadas o identifi

cadas que cuentan con suelos profundos planos que se cultivan bajo riego, 

en los cuales los altos contenidos de arcilla en la fracción textura! repr~ 

sentan la única limitante para uso y manejo de estos suelos, cuyo grado de 

severidad hace que los mismos se agrupen en tierras de segunda clase. En el 

presente estudio se incluyen dentro de la subclase S** {limitaciones de la 

zona radicular). Los suelos de esta subclase se cultivan bajo riego, princi 

palmente con Trigo y Avena, y en menor proporción hortalizas. 

La subclase C, engloba todos aquellos suelos con 1 imitaciones climáti 

cas moderadas (regimen de temporal), que proporciona el clima semicál ido 

subhúmedo que predomina en _la zona. La subclase de erosión {E), suelos en 

Jos que este fenómeno presenta moderados efectos, solo en áreas pequeñas. 
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La clase 11 est~ 1 [mi'tada ta.mb.iÉ!n por la subclase topografía (J), que 

mantfi'esta ya se.a COJIJO ~endtentes suaves 6 rel leves 1 igera.mente ondulados, 
\ 

la superficie que ocupan estos terrenos de clase ti es de 54 174.00 h., que 

representan un 32,28% del total. 

Los suelos de la clase 111, presentan severas limitaciones que redu

cen la elecci'ón de cultivos y/o requieren de práct leas especiales de conse~ 

vación, Las restricciones en gstos suelos son mayores que los de la clase 

ti, pueden usarse para agricultura; actividades pecuarias, bosques madera

aJes, fruticultura, etc, Presentan la subclase de poca profundidad a la ro

ca 6 duripan (S**), severos efectos de erosión (E), pendiente moderadamente 

fuerte (T), inundacllln (J-) y clima (C). La superficie que ocupan éstas tie

rras es de 18 211.50, h., que representan el 10.85% del total. 

Los suelos de clase IV presentan muy severas limitaciones que restri~ 

gen el nOmero de cultivos a establecer y/o requieren un manejo muy cuidado

so, Las restrlccfones en uso para esta clase, son mayores que los de la el~ 

se 11 t, y la elección de plantas es m8s 1 Imitada, Cuando se usan para la 

agricultura requieren de un manejo más cuidadoso y prácticas de conserva

ción cuidadosas para evitar degradación, son aptos para agricultura,'bos

ques maderables, praderas, fruticultura, etc. 
1 

Las subclases que 1 Imitan los suelos son: suelos delgados (S**), seve 

ros efectos de erosllln (E) y pendientes pronunciadas (T), ocupan una super

ficie de 13 957 h., 6 sea el 8.32% del total. 

De la clase V a la VI 11, las tierras son generalmente no convenientes 

para las actividades agrícolas, devido a la severidad con que se presentan 

los factores limitantes, siendo aptos para otros usos. 

Las tierras de clase V. tienen limitaciones no corregibles que res

tringen su uso principalmente para praderas, pastizales, bosques maderables 

o alimento para la vida snvestre y cubierta vegetal. 
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Esta clase (ncluye suelos cas{ planos, pero que tienen como factor 1! 
m{ta.nte exces·rva liumedad (tnundac iónL exi s:·ten tamb U!n pequeñas áreas cuyos 

factores de demerito l·ncluyen la profundi'dad de suelos y la topografía. Las 

areas· de clas-e V por tnundaci'éln ocupan pequellas áreas con drenaje depresivo 

en los margenes del R1'o Santiago, Estos s·uelos ocupan una superficie de 

2 165,00 h. 

Los suelos de la clase VI, presentan severas limitaciones que los ha

cen inconvenientes para la agrtcultura y 1 Imitan su uso para praderas ó pa~ 

ttzales, bosques maderaBles él alimento para la vida silvestre y cubierta ve 

geta.l, 

Las suoclases que limitan las tierras de la clase VI en forma severa 

son : suelo (S**l, topografTa (T) y erosión (E), y su uso esta referido a 

Bosques, matorrales y. pastizales. Esta clase ocupa una superficie de 

30 195.00 h. 

La clase VIl, tiene limitaciones muy severas que las hacen inconve

nientes para los cult !vos, restringen su uso principalmente para bosque, 

pastoreo ó vida stlves·tre. Las subclases por las que se ve afectada la cla

se VIl son: pendientes· pronunciadas (T), escasa profundidad del suelo (S**) 

y eros Ión muy severa. (E). 

En la zona de estudio estos terrenos sostienen pastizales, bosques 

(~ue no se explotan en forma comercial), y matorrales, así como, vida sil

vestre. Tienen una superficie de 14 420 h. 

Los suelos de la clase VI 11, tienen limitaciones extremas que los ha

cen inapropiados para actfvidades productivas, que no -sean bancos de mate

riales y vida silvestre, constituyen en la zona de estudio las crestas de 

algunas sierras. La clase VIII tiene una superficie de 18 913.82 h., que r~ 

presentan el 11.27% del total. 
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La superftc;te de c;~d<l cl<~se y ~ubcl<~se de capacida.d de uso se presen

ta.n en la. TAa~A 16, 

En la TAilLA 17 se presentan las superficies de uso del suelo. 

4.3. ~pas. 

Se anexan los mapas de Uso actual del Suelo, Clasificación de Suelos 

FAO/UNESCO y Clases de Capactdad de Uso. 

,r 
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TAB.LA l 6~ surERF tC! E PE CLASES Y SUBCLASES DE Tl ERRA.S. 
1 e 1 a ses y. , S ll' p; é r f l e i' e 

SuBclases · Tllias.) . C% 1. 

6 )g2.50 3.69 

11 e 19 657.50 11.71 

" et 795.00 0.47 
ti CTS 60.00 0.04 
11 e TE 355.00 0.21 
1 t et 822.50 0.49 
t 1 se 875-50 0.52 

" SCT 4 489.50 2.67 

" SCTE 1 040.00 0.62 
1 r S 6 800,00 4.05 
1 1 STE 30.00 0.01 
t t r 200,00 0.12 
11 T 125.00 0.07 
11 SE 75.00 0.04 
11 S* 10 130.00 6.04 
11 ST 72.50 0.04 

U 1 T 390.00 0.83 
11 t E 400.00 0.24 
lit SE 797.50 0.48 
111 ST 685.00 0.41 
1 lt ET 37.50 0.02 
11 1 S 12. 511.50 7.45 
11 t SCT 190.00 0.11 
t 11 CT 520.00 0.31 
1 11 es 133.50 0.08 
t 11 ES 20.00 0.01 
"1 1 450.00 0.27 
1 11 SI 25.00 0.01 

IV S 10 979.50 6.54 
IV E 69.50 0.41 
IV T 305.00 0.18 
IV 1 95.00 0.06 
IV ST 141.50 0.84 
IV STE 92.50 0.06 
IV SE 250.00 0.15 
IV TE 130.00 0.08 
V S 267.50 0.16 
V T 1 287.50 0.77 
V 1 610.00 0.36 
VI S 28 570.00 17.02 
VI T 160.00 0.10 
VI E 105.00 0.06 
Vt ST 277 .so 0.76 
VI 1 82;50 0.05 
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TABLA 16 (continuaci6n). 

Clase y S u e e r f e i e 
Subclase. ( has. j ( % j 

VIl S 8 275.00 4.93 
VIl ST 4 055.00 2.42 
Vt 1 STE 1 955.00 1.16 
VIl E 30.00 0.02 
VI f· f 105.00 0.06 

VI f 1 18 913.82 11.27 

Zona Industrial 1 902.50 1.13 

Zona Urbana 1 827.50 1.09 

Cuerpos de agua 3 639.42 2.17 

Aereopuerto 797.50 0.47 

vra ferrea 213.00 0.13 

Caminos 039.50 0.62 

T O T A L 167 832.24 100.00 

*Suelos limitados exclusivamente con el factor textura pesada 

(áreas de vertlsoles, que cuentan con irrigaci6n). 
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TASJ.,A J7, SUPERFICIE DE USO DEL SUELO, 

Uso del .s~.Jelo, 

S(Me} 
Me~Pn--No 

Pn-Me 
Mz-Pn-Me 
ArCA-spl 
FBL (Ql ~FBC(.P} 
FBC (.P} ~Pn-FBL (Q} 
Ms 
Pi-ATpA 
ArA-ATpA 
ArA 
ATpA 
S(Ms-Me-11 1 -No)-Pn"P l"FBL (Q,l 
Mi.-Ms-Pn-No-SCMs-Nol "p t 
FSL (Q,) 
FBL(Q,) ~Mi 
Ms-Pn-No-F6L (<Ü 
Pi-s (Ms} 
Ms-Pn-No 
S(Ms-No-Me)-P i 
Pi-S()'1e) 
Ms-S(Me}-Pn-Pi-No 
Ms -Pn-No-M t- FB L (Q,) 
p¡· 
FBL(Q) -FB.L(.P)-Ehf 
Mi-FBL(Q,) 
S (Ms-Me)-M i -Pi •FSL (Q) 
Mi -S(Ms} -Pi -Pn 
Pn 
Pn-Ms 
Ms-Pn-Mi -No 
Ms-Pn 
S (Ms-No) -P i-Pn 
Pi-Ehf 
Pi- FBL(Q) -S(Mil 
ATpA-Pi 
Pi-Pe 
Pi-S(Mi}-Ehf 
Pi-S(Mi) 
ATpA-Ehf-Pi 
Ehf•P i -ATpA 
Pi -FBL (Q) -Ehm 
Pn-Ebf-Mi 
S(Mi)-PI 
FBL(Q)-Pn 
Pn-Pi-f'ls 

Sup. h, 

330.90 
43.40 

128,40 
310,90 
405.90 
33.40 

288.40 
713.40 
43.40 

203.40 
31 692.67 
51 076,40 
12 454,67 
9 825.17 
4 757.67 
3 532.67 
3 455.17 
3 770.17 
2 825.17 
2 780.67 
1 929.67 
1 755.17 
1 817.67 
1 202,67 
1 697.67 
1 070.17 
1 352.67 
1 177.67 
1 025.17 
1 497.67 
1 137.67 
1 185.17 
1 815.17 

28.40 
138,40 
28.40 

205.90 
2)8.40 
873.40 
93.40 
28.40 

220,90 . 
196.40 
38.40 
28.40 
48.40 

.Sup. %. 

0,20 
0.02 
0.08 
0.19 
0,24 
0,02 
0.18 

'0,42 
0,02 
0,12 

18.99 
30.43 
7.42 
5.95 
2.83 
2.10 
2.06 
2.24 
1.69 
1.65 
1.15 
1.04 
1.09 
0,71 
1.01 
0.63 
0,80 
0.70 
0.61 
0.90 
0.68 
0.70 
1.10 
0.01 
0,01 
0.01 
0.12 
0.14 
0.52 
0.06 
0.01 
o. 15 
0.12 
0.02 
0.01 
0.02 



TABLA l], lcontJ,mJJac.lón}_, 

Us.o de 1 . su e 1 o . 

Ms~ATpA~Pn 
Pn-Me....Pi' 
Pi -ATpA~S {1-\s 1 
Ms-Pn-Mr 
FBL (O,) ~Ms 
S(Ms-No} 
Pi ~s (Me.-No1 
P i-iS (Ms .-No l 
Ms-Mt-No 
Ms-No 
Pc-P i ~s (Me) -Pn 

-S(Me) -Pi' 
S (Ms) -P I~Pn"'"o 
S (Ms)l-Ml 
p¡.,.s(Me}-Pn-Ms 
ATpP 
Pn-Mi 
Pc-Pi-S(Me) 
Me-Mz 
Pn-Ms-FBC(P) 
Pn-FI)L CO.t 
Pi-Pn-Ms 
ArSp 
Me-No 
Me 
Ehf-Pn-Me 
S(Me-No)-Pi 
S(Ms) 
S(Ms)-Pi 
S(Ms-No)-Pi-Pn 
S(Ms)-No-Pi 
Pe 
Me-Pn-No-Pi 
S(Ms)-Pn 
S(Ms-No)-Mi 
Mi-No 
ATpA-Ms-No 
S(Ms)-Pi-Mi 
Mi 
Mi-Pn 

515.90 
82.90 
43.40 

515.90 
880.90 
73.40 

165.90 
218,40 
73.40 
28,40 
73.40 

365.40 
803.40 
10.90 

522.90 
550.90 
35.90 

683.40 
215.90 
308.40 

60,90 
223.40 
18,40 
90.90 
33.40 
55,90 

108.40 
121.35 
40,90 

522.33 
188.40 
95.90 
88.40 
22.50 

193.40 
190.90 
160.40 
103.40 
75.90 

151.40 

90 

Sup.% 
0.31 
0.05 
0.02 
0.31 
0.52 
0.04 
O, JO 
0,13 
0.04 
0.01 
0,04 
0,22 
0,48 
0,01 
0,31 
0.33 
0,02 
0,40 
0,13 
a, 19 
0,03 
0,13 
0.01 
0,05 
0,02 
0,03 
0,06 
0,08 
0.02 
0.31 
0.11 
0.06 
0.05 
0.01 
o. 11 
0.11 
o. 10 
0.06 
0.04 
0.09 



TA!ILA, 17 (~onti,nJ.~ilc[ón)_ 

Uso.del suelo. Sup. h,. Sup,% 

Zona Industrial 
Zona Urbana 
Cuerpos de agua 
Vfa Ferrea 
Aeropuerto 
Caminos 

J 902.50 
1 827,50 
3 639.42 

213.00 
797.50 

1 039.50 

1.13 
1.09 
2.17 
0.13 
0.47 
0.62 

TOTAL: 167 832.24 100.00 

CLAVES: 

ATpA: agricultura de temporal permanente anual. 
ATpP: agricultura de temporal permanete permanente. 
ArSp: agricultura de riego semi-permanente. 
Ara agricultura de rtego anual. 
Pn: Pastizal natural 
Pe: Pastizal cultivado, 
Pi: Pastizal inducido. 
FBL(Q}: Bosque natural latifoliado encino, 
FBL(P}: Bosque natural latifol fado pino, 
FBC(p}: Bosque natural coniferas pino. 
S: Vegetación secundaria 
Me: Matorral espinoso. 
Mi: Matorral inerme. 
Ms: Matorral subinerme. 
Mz: Mezquital. 
No: Nopalera. 
Ehf: Erosión hidrica fuerte. 
Ehm: Erosión moderada, 
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S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

5,1. La parte alta de la cuenca del Rf'o Santiago, incluye gran canti

dad de terrenos con vocact~n agr1cola, actualmente desarrollados en los que 

el Rfo Santi'ago y el Canal Atequtza sumtnlstran la mayor parte del volúmen 

uttl izado para el rf'ego, el resto es proporcionado por la Presa La Colonia 

't otros almacenami'entos de menor i·mportancia, así como, varios pozos profu~ 
dos, 

5.2, La zona se encuentra dominada por dos suptipos climáticos, el m!!: 

nos hOmedo de los semi'c§l i·dos sufilíOmedos y el moderadamente húmedo. El pri

mero predomina en la parte sur y sureste, y el moderado en el centro-norte. 

5.3. La superfi'ci'e dedtcada a uso agrícola es de 84 137.87 h., de las 

cuales aproximadamente 51 861,07 h, son de temporal y 32 276.80 h., de rie

go ó seml'-riego. De acuerdo a las clases de capacidad de uso, éstas tierras 

agrfcolas se pueden incrementar en 20 560.30 h. más para uso agrícola. 

5.4. De los cultivos de temporal tenemos en la parte sur y sureste de 

la zona de estudio, en la cual se local izan suelos arcillosos y el subtipo 

cli'mátrco de menor humedad, el Sorgo es el que predomina, debido principal

mente a los costos de producción más baJos y su mejor comercialización, ad!!; 

más que este tiene menores requerimientos hídricos y edafológicos. 

La parte centro y norte, se siembra principalmente Maíz, debido·al 

el ima 1 !geramente más favorable, así como, los suelos de texturas medias a 

gruesas, con buen drenaje, en donde este cultivo prospera favorablemente. 

5.5. El Canal Atequiza riega aproximadamente 3 400.00 h., en la uni

dad de ri'ego Atequiza y 786 en la unidad de las Pintas, de ahí se deduce la 

importancia del mismo en la producción de granos en la zona, ya que ésto 
' permite ol:itener dos cosechas por año. 
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La,~ area,s \rr.\ga,da,s incl1.1yen ~1.1elos de segunda, y tercera clase, en la 

que los factores edafológrcos Hmi'tante.s son1 la profundidad de los suelos 

a los que en algunas· zonas se asocia con e 1 factor textura Csue los are i llo~ 

sos), Otras áreas trenen como liml'tante EPtclusrvamente la textura fina. 

5.6. Con respecto a la. sanaderfa. se tiene que la mayor parte de la 

mi·s~ tiene un ntvel fiajo de manejo, real ~zandose mBs comGnmente la de tipo 

extenst-vo, Caoe señalar, q~e frecuentemente se sobre pastorean las praderas 

proptciando que el suelo permanezca desprote)tdo, stendo asf más suscepti

lile de ser degradado con 1l)ayor factli'dad, Se recoml'enda ·realizar estud[os 

agrostológi'cos a nn de determi'nar la ca_I'9Cl anrmal más adecuada. 

5.7. La zona no cuenta con masas forestales susceptibles de ser expl~ 

tad<;~s en forma comerctal, pues existen solamente rel ictus de bosques de pi

. no y encino. La mayor parte de la vocación propiamente forestal está cubie~ 

ta por matorral e y s·elva Eiaja caducifol ia, cuyas especies no tienen otro 

uso que no see~ para poste r t a Y' 1 eña, 

5.8. Se identificaron ocho unidades de suelos que son; Feozems, Verti

s.oles, Regosoles, Cámll.i·soles, Luvisoles·, Andosoles, Planosoles y Litosoles. 

Feozems¡ suelos con buena ferttl idad naural por la presencia de un h~ 

rtzonte superficral oscurecido por la acumulación de materia orgánica, ocu

p<:~n terrenos tanto cerrtles, cuya vocación es netamente forestal, asf coliJO, 

áreas planas agrícolas, sosteniendo cultivos con altos rendimientos. 

Vertisoles; ocupan gran parte de las áreas planas, potencialmente pr~ 

ductrvos, debido a su alta capacidad de intercambio catiónico y saturaci6n 

de bases alta, solo presentan el inconveniente para su uso y manejo deriva

do de los altos contenidos de arcilla, 

Regosoles¡ suelos recientes que se localizan en la parte noreste de la 

zona, ocupando además de las áreas planas agrícolas, laderas y sierras de 

vocactan forestal y pecuaria. Estos suelos poseen una baja fertilidad natu-
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ral, baja retención de humedad y· nutr(entes ·c~ando predominan las texturas 

grues-as, lo cual ¡kede 111e)orarse con adtcl'ones- de 111ateria orgílnica y altas 

fert 1 li'zaci'ones, Presentan caracteri'st rcas f&vorafíles para su faci 1 manejo 

prosperando perfect!llllente el c:u 1 t ivo de 1 '.M&fz, 

Luvtsoles, LttoSQJes Y' Andosoles· ocup&n geoformas con pendientes pro• 

nunci'adas, as.f como l&s p&rtes alt&s de los cerros, sosteniendo vegetación 

n¡;¡tural, q~e i'ncluye tanto 11!Btorrales, gr~Pc>s arslados de individuos de pi

nos y enci'nos, como tamB:Mn pasti'zales, 

5.9. La limitante ~s generalizada para el uso, manejo y conservación 

de suelos es; profundtdad efectrva, afectando gradualmente tierras de clase 
11 a la VIII. 

5. 10. La pro! i'feraci'ón de ;~sentamientos irregulares en la parte norte 

de la zon& de estudio, asf como, la drspersión que existe de dichos asenta

mientos ha trafdo como consecuencta ~na ~&utflrz&ción de los terrenos cuy& 

vocactón es netamente agrfcola, 

5. l l. Las grandes pérd<fdas· de .<~gua por conduce Ión que presenta e 1 Ca

nal Atequiza, puede ser en parte subsanada mediante un adecuado manejo y 

conservaci'ón del mismo, que i·ncluye la remosión del 1 irfo acuático, planta 

que ha invadido tramos considerables de dicho canal. 

5.12. Existen terrenos dedicados a agostadero, cuya capacidad de uso 

los. hace tener vocación agrícola, por lo que debe analizarse cual serfa el 

más adecuado (al rededor del A.ereopuerto Internacional Miguel Hidalgo). 
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